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Presentación 
En la Corporación Universitaria Unitec los semilleros de investigación son una de 

las principales estrategias de enseñanza de la investigación. Por esta razón, desde 2009 
se ha venido desarrollando anualmente el Encuentro de Semilleros de Investigación, que 
para el año 2020 ya ha completado doce versiones y se ha convertido en una importante 
tradición para nuestra institución.  

Los semilleros de investigación son comunidades académicas que unifican los inte-
reses de estudiantes por aprender a investigar y por conocer cómo resolver de manera 
científica un problema o una pregunta de investigación; lo anterior a fin de contribuir a 
solucionar problemas reales de su entorno, gracias al acompañamiento de un tutor con 
experiencia en docencia y en investigación. Los resultados parciales o finales de esos 
proyectos son compartidos con otros semilleros, con los cuales intercambian experien-
cias; uno de los vehículos para realizar este proceso son los encuentros de semilleros. 

Los días 4 y 5 de noviembre de 2020 el Centro de Investigaciones Unitec (CIU) or-
ganizó y desarrolló bajo modalidad virtual el XII Encuentro de Semilleros de Investiga-
ción, al cual se vincularon semilleros procedentes de 23 instituciones de educación su-
perior de diferentes regiones de Colombia, así como de la Universidad César Vallejo del 
Perú. 

El evento brindó diferentes modalidades de participación, a saber: ponencias, pós-
teres, jurados evaluadores, talleres y asistentes, que se distribuyeron en alguna de las 
cuatro mesas temáticas: i) Diseño, Arte y Cultura; ii) Ciencias Humanas, Jurídicas y 
Sociales; iii) Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; iv) Ingeniería y Tecno-
logía.  
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En el evento se compartieron los resultados parciales o finales de las investigacio-
nes desarrolladas por los semilleros o los procesos de iniciación científica con la presen-
tación de 45 ponencias y 47 pósteres. 

De igual manera, se desarrollaron dos talleres brindados por tutores de semilleros 
de investigación, en los cuales compartieron su experiencia y un panel inaugural, en 
donde se debatió sobre los retos en investigación formativa para América Latina. En to-
tal se contó con la presencia de más de 500 asistentes durante los dos días de trabajo. 

En la idea de incentivar la participación de los semilleristas y reconocer el trabajo 
realizado por ellos, teniendo como base tres criterios: impacto, calidad y forma, se 
premiaron los dos puntajes más altos otorgados por los jurados para la modalidad po-
nencia y para la modalidad póster. Los ganadores, fueron:  

En modalidad ponencia, el primer lugar lo obtuvo el semillero Transmedia y mer-
cadeo de la Corporación Universitaria Unitec. En el segundo lugar hubo un triple em-
pate: el semillero AdministrArte, de la Corporación Universitaria Minutos de Dios, el 
Semillero de Investigación Organizacional, de la Universidad Francisco de Paula San-
tander y el semillero Administración en seguridad, adscrito a la Corporación Universi-
taria Minutos de Dios.  

Por su parte, en la modalidad póster el primer lugar lo obtuvo el semillero Vesti-
gium, de la Corporación Universitaria Unitec, mientras que el segundo lugar se le otor-
gó al semillero Sistemas embebidos en Telecomunicaciones, de la misma institución.  

El lector del presente libro tiene en sus manos la recopilación de las ponencias y 
resúmenes de póster cuyos docentes jurados evaluadores aprobaron para su publica-
ción. Para ello tuvieron en cuenta el cumplimiento, en cada uno de los casos, de los 
elementos generales de impacto, contenido y forma que sirvieron como base para eva-
luar los trabajos presentados por los estudiantes. Lo anterior como reconocimiento a 
procesos rigurosos de investigación, pero entendiendo que se trata de autores que se en-
cuentran en formación como investigadores. 

La organización del libro recoge dos grandes partes: en la primera se encuentran 
las ponencias avaladas por los jurados para ser publicadas y, en la segunda, presenta los 
resúmenes de pósteres que elaboraron los semilleristas y que surtieron el mismo proceso 
de evaluación que las ponencias. Cada una de esas partes está a su vez distribuida en 
cuatro grandes capítulos correspondientes a las mesas temáticas que sesionaron durante 
los dos días del encuentro. 
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La publicación de las ponencias y los resúmenes de pósteres es un reconocimiento 
al trabajo desarrollado por los semilleros y un incentivo para invitarlos a continuar 
aprendiendo a investigar; al mismo tiempo, es una provocación para invitar a toda la 
comunidad académica a reflexionar alrededor de las conclusiones emanadas en cada in-
vestigación presentada y a continuar desarrollando y creando semilleros u otras pro- 
puestas que promuevan la investigación formativa y contribuyan a fortalecer redes del 
conocimiento nuestros futuros investigadores el interés por hacer de la investigación un 
estilo de vida. 

Ángela Tuta Aponte 

Coordinadora de Investigación Formativa 
Corporación Universitaria Unitec 
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Resumen 
En la publicidad es necesario encontrar día a día nuevas maneras impactantes de contar historias. Los mercados cada vez son 
más competitivos y las marcas que resaltan son las que se vuelven relevantes para las personas. Es así como desde este análisis, 
«Androginia, significación y publicidad», se encuentra que uno de los caminos que han estado desde el principio de los tiempos 
hoy se convierte en una de las estrategias publicitarias más impactantes: los andróginos como modelos en las piezas publicita-
rias. Para estudiar este fenómeno, se presenta el análisis desde el indicio de cambio, la tendencia y la moda en la presentación 
de la androginia en las estrategias publicitarias. Un camino que empieza desde de la configuración de la estética en el modelaje 
en los noventas y se convierte en moda en pasarelas de las marcas de lujo. Hoy en la comunicación de las marcas, los modelos 
andróginos participan en estrategias exitosas para los productos y servicios en los mercados de consumo masivo  

Palabras clave
Androginia, indicio de cambio, tendencia, moda, publicidad.

El comienzo de una era naranja:                      
la revolución de los andróginos en la publicidad 

Laura Marcela Cruz Galindo  
lauram.cruzg@utadeo.edu.co  

DOCENTE ASESOR 
Jairo Roberto Sojo Gomez 

jairo.sojo@utadeo.edu.co 

Androginia, significación y publicidad 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 



Introducción 
La androginia, surgió hace muchos años; el mito andrógino en Platón («El 

banquete del amor») describe a los seres andróginos como un hombre y una mujer 
en un mismo cuerpo, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas, los cuales 
toman la decisión de formar una guerra contra los dioses del Olimpo. El dios Zeus 
en su defensa lanza un rayo el cual los divide en hombre y mujer, dejándolos con el 
castigo de vivir el uno sin el otro y en la constante búsqueda de encontrar a su 
«media naranja» (Platón, 1986).  

Por otro lado, según Foucault (1976), los temas relacionados con el sexo tien-
den a tener una ventaja en el dispositivo discursivo, es decir, el ser humano siempre 
llega a este tema. Siendo así, la androginia es tema que impacta al público, no solo 
por tener que ver con la sexualidad de las personas, sino por ser algo distintivo de 
lo que se logra ver en la cotidianidad, llegando así al morbo, como principal pro-
tagonista del impacto de la androginia en las marcas que utilizan a estos modelos. 

Planteamiento del problema 
La investigación nace de querer entender cómo el uso de los modelos andró-

ginos se convierte en una de las formas más creativas de la publicidad en la actua-
lidad. Esto nos lleva a hacer un estudio desde el indicio de cambio, pasando por las 
tendencias de comunicación que invitan a modelos andróginos a hacer parte de las 
muestras comerciales. De esta manera, nos remontamos a unos años atrás, lo que 
nos permitirá evidenciar cómo la androginia permea varios campos como la moda, 
la cultura y la publicidad en el mundo. 

1 1



Justificación  
Se plantea como una actualización del horizonte teórico sobre los elementos 

estéticos casuísticos, enmarcados en la puesta publicitaria liderada por andróginos. 
El tema de investigación nace como una inquietud académica de su investigador 
principal, quien, al revisar las transformaciones estéticas y narrativas que han su-
frido los patrones de belleza en los últimos cincuenta años, se logra encontrar en la 
androginia el rompimiento de todos los estereotipos existentes, así como un cam-
bio de visión de la sociedad frente a la publicidad. 

Desde el escenario de la reflexión académica, se despierta la necesidad de pro-
fundizar en el análisis de las nuevas dinámicas sociales y comunicativas en las que 
se mueve la publicidad, las cuales generan contenidos para las marcas, buscando 
así influencia y posicionamiento ante las personas. Asimismo, se reflexiona sobre 
los estudios sociales y culturales en los cuales se constituye un nuevo referente: el 
andrógino. 

Objetivo general  
Rastrear el fenómeno de la androginia en los últimos 30 años en la moda, la 

cultura y la publicidad y, así, entender la influencia que puede generar en la planea-
ción estratégica de las marcas. 

Objetivos específicos 
• Reflexionar sobre el indicio de cambio que llevó a la participación de modelos 

no convencionales en las campañas publicitarias, en su mayoría en la categoría de 
moda y lujo. 

• Reconocer la participación de los modelos andróginos en las campañas publi-
citarias que hoy son tendencia mundial. 

• Analizar y entender las relaciones que tiene el fenómeno de la androginia para 
ser moda mundial dentro de unos años. 

Método 
Metodología cualitativa basada en análisis interdisciplinar sobre distintos he-

chos importantes para la creatividad publicitaria que usa modelos andróginos. 
Este objeto de estudio corresponde a diferentes categorías de mercados y latitudes 
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culturales que se interpretan por medio de un acercamiento casuístico a través de 
la estética y el contexto sociológico de la androginia. 

Resultados 

Indicio de cambio y tendencias en los modelos de las campañas publicitarias 
En esta sección se dará a conocer cuál fue el acontecimiento que hizo revolu-

cionar el mundo y no solo la moda; cómo la fotógrafa Corinne Day logró llevar su 
estilo al nivel de romper el paradigma de la belleza y de lo tradicional, para así traer 
una serie de cambios que influyeron de manera notable en diferentes campos, 
como la moda y la publicidad. 

Según Gil (2009), se afirma que algo es moda es cuando la mayoría de perso-
nas así lo considera. Se dice «moda» cuando ese algo se considera normal que lo 
hagan las personas. Basado en lo anterior, para que algo se convierta en moda 
debe pasar por un proceso donde las personas deciden si se convierte o no, según el 
uso y la práctica que le den. La primera parte del proceso es el indicio de cambio, 
después la tendencia y, por último, la moda. 

Según Gil (2009), cuando se realiza una investigación para encontrar una ten-
dencia se llevan a cabo varios pasos. Uno de ellos son los indicios; gracias a estos 
se llega a la definición de las macrotendencias. Los indicios son las manifestacio-
nes concretas o microtendencias que surgen en diferentes contextos y afectan los 
gustos de algunos consumidores. Así, el indicio de cambio es el comienzo de una 
serie de comportamientos, los cuales, según la recurrencia con que se practiquen, 
llegan a convertirse en una tendencia, para después convertirse en moda. 

Moda 
Según Ruiz (2019), en 1990 la fotógrafa británica Corinne Day decidió romper 

los estereotipos poniendo a la estética grunge de moda en sus fotos; así, no solo 
dio a conocer a la actual top model Kate Moss, sino que generó la famosa tenden-
cia de las Heroin Chic, la cual estaba basada en un estilo desaliñado, poco maquilla-
je y poses naturales. Teniendo en cuenta lo anterior, el inicio de una moda diferen-
te, sin estereotipos, estuvo marcada por Calvin Klein, planteando un antes y un 
después en la publicidad, así como trayendo consigo polémica y morbo a sus 
anuncios para llamar la atención de sus consumidores. 
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Cuando la revista femenina de moda Elle escogió al modelo andrógino (ac-
tualmente transgénero) Andrej Pejic como su portada oficial, permitió que un an-
drógino se robara el protagonismo de una de las revistas de moda más conocidas a 
nivel mundial (ABC, 2013). 

Es así como los andróginos empiezan a hacer parte de un cambio, no solo en 
la moda, sino también en el mundo de la publicidad. De tal manera, las editoriales, 
marcas y marcas de lujo empiezan a utilizar los modelos andróginos en sus cam-
pañas para crear impacto e innovar. 

Publicidad 
De acuerdo con Sánchez (2015), en el momento en el que la fotógrafa Corinne 

Day dio a conocer su estilo de las Heroin Chic, las marcas dieron un giro a su ma-
nera de darse a conocer. Calvin Klein contrató a la top model para así lanzar su 
campaña titulada «Obsession» en 1993, marcando una diferencia en lo que utiliza-
ban las marcas en esta época. Así, Calvin Klein fue la primera marca que decidió 
innovar para así lograr captar la atención del público e invitar a que las otras se 
atrevieran a utilizar este tipo de modelos para sus anuncios.  

Según RPP (2012), en agosto del 2012 Toyota lanza la campaña publicitaria 
para su carro Auris, el cual protagoniza el modelo ucraniano de 19 años Stav 
Strashko, claramente andrógino, lo cual causa impacto en el mundo de la publici-
dad. A partir de este momento las marcas de lujo empiezan a contratar modelos 
andróginos para sus campañas. 

Tendencias en los modelos de campañas publicitarias 
Según Gil (2009), una tendencia es lo que viene antes de la moda; es una no-

vedad que empieza a ser practicada por un grupo de personas y por un determina-
do tiempo. Según lo anterior, una tendencia forma parte de un proceso durante el 
cual aumenta la interacción del comportamiento de las personas con ese algo. 

Moda  
El diseñador español Alejandro Gómez Palomo (con su marca Palomo Spain), 

se convierte en uno de los pioneros en tener una visión diferente de género en las 
prendas de ropa que se modelan en el París Fashion Week. Trajo consigo la moda 
andrógina como una nueva tendencia de la moda (Rutzke, 2020). De esta manera 
entra la androginia en el mundo de la moda, con una visión más liberal, dejando a 
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un lado los estereotipos de la modelo perfecta. Se opta por innovar e incluir a los 
andróginos, no solo en sus pasarelas, sino en las prendas pensadas tanto para 
hombre como para mujer. 

Según Sojo (2016), Zara lanza su primera colección unisex en el 2016 llamada 
«Ungendered», la cual consta de 8 prendas sin diferentes tallas, buscando así jugar 
con la ambigüedad. La moda andrógina no pretende dividir ni separar las prendas 
masculinas de las femeninas; la idea es que sea una sola prenda para ambos géneros. 

En consecuencia, Zara es la primera marca que se atreve a lanzar una colec-
ción sin género, aunque anteriormente marcas importantes como Coco Chanel de-
cidieron marcar la diferencia innovando con el uso del pantalón, del smoking y del 
traje, haciendo de estas prendas para uso de ambos géneros.  

Publicidad  
Según Valladeres (2017), la marca de lujo Carolina Herrera, en el lanzamiento 

de su fragancia 212 VIP Black, opta por escoger ciertos modelos que transmitieran 
el mensaje de ser auténticos y vivir sin restricciones; así, Stav Strashko protagoniza 
el comercial de la fragancia dejando ver su lado andrógino al descubierto. 

De esta manera, no solo las marcas de lujo sino otras marcas como Doritos 
deciden utilizar como estrategia publicitaria a los modelos andróginos para así lo-
grar impacto en sus consumidores, llevando un mensaje de inclusión e innovación.  

  

Conclusión  
A lo largo del tiempo algunos individuos se han caracterizado por tener am-

bos géneros, desenvolviéndose en su diario vivir con sus comportamientos, gustos, 
apariencia y manera de ver la vida; con ello se busca exaltar lo mejor de ambos gé-
neros. La ambigüedad de lo femenino y lo masculino en un género neutro, el cual 
viene a revolucionar la humanidad. 

Considerando lo anterior, la publicidad cumple un papel importante en la so-
ciedad influenciando a las personas. Muchas de las estrategias que usan las marcas 
de lujo son utilizar modelos con alguna diferencia en su aspecto físico para llevar 
al consumidor hacia el morbo y lo grotesco, así creando nuevos tonos y estilos 
para la comunicación en campañas. Las marcas se han reinventado en las estrate-
gias de comunicación y han tratado de crear impacto en los consumidores inno-
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vando. En la publicidad contemporánea se puede ver cómo cambia el target; ya lo 
que se consideraba tradicional en otros tiempos, se manifiesta de nuevas formas. 

Entendiendo los análisis de los indicios de cambio que se presentan, el hecho 
mediante el cual en términos de lo social no solo habla de la inclusión de un género 
neutro, que nos muestra como la planeación estratégica publicitaria sugiere puede 
ampliar las formas narrativas de cómo las marcas se comunican con sus clientes. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis de la androginia nos lleva a conocer 
otros territorios, a realizar ideas innovadoras y disruptivas que rompan con lo que 
se ha visto tradicionalmente, así como a estar alineados con lo que actualmente se 
habla sobre la inclusión o la ambigüedad. Gracias a la androginia, la publicidad 
tiene un nuevo camino hacia la planeación estratégica que requiere de la idoneidad 
de ponerse en los zapatos del otro por parte del publicista para así realizar cam-
pañas más reales.  

Gracias a lo anterior, desde esta investigación se logra mostrar cómo la an-
droginia es una realidad que nos acompaña; nos ayuda a entender cómo la unión 
de ambos géneros nos ofrece una herramienta útil en la publicidad para transfor-
mar las realidades comunes; es decir, como lo tradicional, la belleza, los estereoti-
pos impuestos por la sociedad se dejan a un lado, para romper los paradigmas y 
comprender al ser humano desde diferentes perspectivas; cómo la androginia nos 
ayuda a evolucionar en ámbitos como la publicidad.  

 La misión del publicista será la de utilizar el argumento de la androginia y 
del género neutro como estrategia para visibilizar la alteridad en un mundo cam-
biante, teniendo en cuenta la responsabilidad social de su mensaje, en cuanto a la 
construcción de los valores de marca que en realidad conduzcan a la equidad de 
género y no al establecimiento de nuevos estereotipos sobre la corporalidad. 
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Resumen 
Entre los salones y pasillos de Unitec surgen compañeros que, entre charlas y «huecos», pasan a ser un gran equipo, pasan a ser 
amigos. El semillero Anomalía son tres diseñadores gráficos, cada uno con una perspectiva de la vida diferente, condiciones de 
carácter y comportamientos totalmente opuestos, pero que creen en el diseño como herramienta para una comunicación que va 
más allá de un protocolo industrializado, sino que se permea de la emocionalidad del ser humano, para evidenciar la fragilidad 
que, a fin de cuentas, nos hace. Andrés, Jhon y Eliza, son tres estudiantes colombianos que se sienten orgullosos de su país y 
que son conscientes de la decadencia cultural por el desconocimiento de la misma a nivel nacional. Vieron en el diseño una 
oportunidad para reconciliar a partir de la gráfica, dando reconocimiento y visibilidad a los elementos propios, carentes de una 
recordación por parte de los habitantes del territorio en el que se encuentran. Bajo este interés mutuo de evidenciar los elemen-
tos propios de un colombiano, cubiertos por el manto de la ignorancia, se inició un trabajo investigativo para sustentar esta 
premisa 

Palabras clave
Gráfica; orquídeas; ilustración; comunicación gráfica.

La gráfica en una naturaleza singular 
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Introducción 
Entre los salones y pasillos de Unitec surgen compañeros que, entre charlas y 

«huecos», pasan a ser un gran equipo, pasan a ser amigos. El semillero Anomalía 
son tres diseñadores gráficos, cada uno con una perspectiva de la vida diferente, 
condiciones de carácter y comportamientos totalmente opuestos, pero que creen 
en el diseño como herramienta para una comunicación que va más allá de un pro-
tocolo industrializado, sino que se permea de la emocionalidad del ser humano, 
para evidenciar la fragilidad que, a fin de cuentas, nos hace. 

Andrés, Jhon y Eliza, son tres estudiantes colombianos que se sienten orgullo-
sos de su país y que son conscientes de la decadencia cultural por el desconocimiento 
de la misma a nivel nacional. Vieron en el diseño una oportunidad para reconciliar 
a partir de la gráfica, dando reconocimiento y visibilidad a los elementos propios, 
carentes de una recordación por parte de los habitantes del territorio en el que se 
encuentran. 

Bajo este interés mutuo de evidenciar los elementos propios de un colombia-
no, cubiertos por el manto de la ignorancia, se inició un trabajo investigativo para 
sustentar esta premisa. 

En algún momento Da Vinci dijo «El arte nunca es acabado, solo abandona-
do»; una verdad evidente que no aplica exclusivamente al arte. Y es que, como so-
ciedad, se necesita de un deseo permanente para querer generar la identidad que 
construye y hace a una sociedad. Es así como Anomalía, a partir de la búsqueda 
por los elementos que pertenecen a los colombianos, encontró en la flora (específi-
camente las orquídeas) un espacio que necesita de ese reconocimiento por parte de 
la sociedad. 

¿De qué se trata «La gráfica en una naturaleza singular»? 
Se sabe que Colombia es un país rico, pero que la corrupción gubernamental, 

el deseo avaro de enriquecimiento por parte de unos pocos apoderados, nublan la 
maravillosa, diversa y rara naturaleza que se posee en el territorio; un mal de siem-
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pre. Entre los relatos de José Celestino Mutis, quien valoraba la riqueza del suelo 
nacional y resaltaba el poder de la ignorancia sobre ella, planteaba: «Qué contras-
te. Casi desnudos y miserables pisaban con los pies descalzos riquezas que, de 
aprovecharlas, los habrían salvado para siempre de la indigencia». Por su puesto, es 
que el colombiano no sabe el valor verdadero de su tierra, ya que, de manera in-
consciente y desde antaño, se ha regalado el trabajo y la riqueza del suelo nacional 
por un pedazo de pan o una mesada básica que garantice la supervivencia. 

Con base en lo anterior, Anomalía se une a la tesis de grado Hongos micorrí-
cicos aislados de Masdevallia coccínea Linden ex Lindl del Ingeniero agrónomo 
Jairo Triana (2020), de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en un 
proyecto transdisciplinar, para representar de manera gráfica esta opulencia de la 
naturaleza, en las orquídeas, que significa la base de justificación para el desarrollo 
gráfico y estético del proyecto. Como fundamento, el interés mutuo por informar y 
evidenciar la importancia de esta flora que debería ser motivo de orgullo, como 
parte del patrimonio nacional. 

Triana trae a colación en su tesis las especies endémicas de Colombia, entre 
ellas las orquídeas, con una variedad de 1467 especies. Así mismo, relata la exis-
tencia de 207 especies en peligro, divididas en tres partes: 6 en peligro crítico, 64 en 
peligro y 137 vulnerables. De manera paradójica las especies (en general) que están 
en peligro a nivel nacional son las que hacen de Colombia un país multidiverso. 
Por tal motivo, Triana denuncia a la economía ilegal como uno de los responsables 
de dicha restricción en la propagación de las orquídeas dentro de su habitad natu-
ral. Esta información con base en el estudio realizado por el Instituto Humboldt, 
de las especies endémicas en Colombia, en el año 2017. 

A partir de la investigación expuesta en la tesis, Triana busca abrir un ciclo 
informativo respecto a los cultivos de orquídeas ya que, en su campo, no se encuentra 
mucha información. Con la intención de experimentar a partir de los hongos como 
ayuda para la propagación de dichas plantas y así ayudar a evitar su extinción. 

Las orquídeas pueden ser consideradas como las plantas más evolucionadas 
de la naturaleza (Triana, 2020); evidencia de ello es la variabilidad de especies. Hay 
algo mágico en las orquídeas y eso hace que sean percibidas como un lujo; que 
solo las personas que las conocen saben reconocer su valor. De igual manera, el 
desconocimiento está llamando a la ilegalidad y a la desaparición de esta planta, 
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que desde la mitología puede referirse como una planta milagrosa y útil para la se-
ducción. 

Anomalía entiende la intención generada desde la ingeniería agrónoma, res-
pecto a las orquídeas como elemento de identidad cultural colombiana, que va 
más allá de ser parte de los símbolos patrios con la Cattleya trianae como repre-
sentante de la flora nacional. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo generar 
transferencia cultural colombiana a partir de la comunicación gráfica en las espe-
cies endémicas de las orquídeas del país? Para ello, de manera previa, se estudiaron 
varios autores, desde las distintas ramificaciones del diseño, convirtiéndose en la 
base que sustentará la gráfica que es definida por el semillero, para interpretar y 
consolidar este concepto de información sobre las orquídeas. 

Desde una posición arquitectónica, Simón Vélez, evidencia el poder de la uti-
lización de la naturaleza de Colombia, generando edificaciones a partir de la gua-
dua, un tipo de bambú de alto crecimiento y abundancia sobre los Andes. Este 
manizaleño (que ha llevado su trabajo por todo el país y diferentes partes del 
mundo) le enseña a Anomalía a partir del uso que permiten los recursos naturales, 
la sostenibilidad que estas edificaciones presentan. 

Por otro lado, Carmen Hijosa, una diseñadora textil española quien, con su 
investigación y producción de cuero vegano a partir de las fibras de la piña, permi-
te hacer la comparación con respecto al fenómeno de las curtiembres en el barrio 
San Benito en Bogotá y el alto índice de producción de piñas en el país. Demos-
trando que el diseño industrial en el país no es competitivo, por falta de innova-
ción. Anomalía entiende que para que el diseño (desde cualquier área del holístico 
gráfico) debe tener un fundamento de competitividad, no solo en el mercado, sino 
en el pensamiento de la persona, permitiendo generar una reconstrucción filosófica 
desde la perspectiva del ser. 

De igual manera, en el diseño gráfico, la sobreproducción de los conceptos 
mismos limita al colombiano a considerar que la comunicación gráfica implica 
únicamente logos, membretes, camisas estampadas y vallas publicitarias para ven-
der en un negocio emergente. Anomalía estudió de manera rigurosa estos tres ca-
sos, concluyendo que para «combatir» estos patógenos era necesaria la interven-
ción de las tendencias como elemento que haría al diseño más competitivo, soste-
nible, sustentable e innovador, asimilado desde la emoción. 
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A partir del análisis a estudios de tendencias en Colombia se entendió que la 
temática estaba entre las macrotendencias de transferencia cultural. Para ello se 
hizo una comparación y reinterpretación de la tesis de grado Estudios de tendenci-
as, una visión metodológica caso de negocio: tendencia de consumo de bebidas no 
alcohólicas listas para beber (NARTD) (Aguilar-Romo, 2017). En esta se probó que 
el gran número de fracasos de cualquier emprendimiento en Colombia antes de los 
primeros cinco años se debe específicamente a la ausencia de un estudio, no solo de 
mercado, sino de tendencias, para poder surgir y crecer como empresa. De esta 
manera, Anomalía comprende que para que cualquier proyecto que se emprenda, 
sea personal o empresarial, se requiere de un análisis previo a los estudios de ten-
dencias, para saber dirigirse al público y reconocer lo que quiere el mercado. 

Teniendo toda esta información como base, Anomalía generará una línea grá-
fica que está inspirada en la ilustración científica realizada durante la expedición 
botánica, dirigida por José Celestino Mutis en 1783. Ya que esta presentó dibujos 
interpretativos de la planta, y no meramente una copia exacta de los mismos. Para 
ello se utilizaron las figuras literarias, como elemento que da simbolismo a la ilus-
tración de las orquídeas, generando una reinterpretación de la planta, vista y en-
tendida desde los ojos de un diseñador. Por ende, Anomalía pudo contar la histo-
ria de las 50 orquídeas seleccionadas, por intereses particulares de la amalgama 
existente en dicha planta, generando así piezas de recorrido que relatan el contexto 
específico de algunos lugares de Colombia. 

La estética transubjetiva que se pretende manejar responde a la estética hispé-
rica, que hace referencia a la manejada en una época oscura, es decir, la edad me-
dia; momento en que «la latinidad había condenado al estilo «asiático» en oposi-
ción al estilo «ático», considerándolo como feo» (Eco, 2007). De manera coherente, 
la diagramación de textos también está relacionada con las pinturas chinas, donde 
se entiende que es un elemento sintetizador de los paisajes ilustrados en dichos cu-
adros. Por proporción y correspondencia la ilustración, tendrá un peso visual 
mayor frente al texto, que funciona como elemento concluyente y justificador. 

¿Por qué se hace y se quiere hacer este proyecto?  
Como bien se dijo al inicio de este texto, uno de los factores que motivaron a 

Anomalía para emprender este viaje (que ya tiene un recorrido de más de 24 me-
ses) es básicamente el interés por rescatar elementos pertenecientes a la cultura 
misma de Colombia, para generar identidad a partir de la gráfica. La comunica-
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ción visual es una herramienta tan amplia que, sabiéndola utilizar, puede generar 
un impacto en el individuo. Es de interés generar cierta trascendencia del proceso, 
pero principalmente se pretende tomar el proceso como un aprendizaje que, a su 
vez, se pueda disfrutar mediante la autonomía de la temática. 

Sucede algo particular en el semillero, y es que, para llegar al punto actual, se 
realizó un recorrido bastante amplio por diferentes opciones, que proporcionarían 
un rumbo a los intereses mutuos (unos más cerca que otros) llegando a la conclu-
sión de que de manera propia se quería mantener coherencia con la idea que incitó 
la apertura del semillero: generar desde la transferencia cultural, identidad. No es 
importante ser reconocidos; lo interesante es que se vio una necesidad en la identi-
dad colombiana, con base en la cultura y una oportunidad en el diseño como ele-
mento comunicativo para proporcionar una solvencia. Las orquídeas son una plan-
ta tan variada, expuesta al desconocimiento de quienes las poseen, al punto que 
necesita de una voz para que su implacable magia sea apreciada y valorada por 
más personas, evidenciando el lujo que esta posee. Este patrimonio pertenece a 
cada colombiano y, así mismo, debe ser reconocido y ser consciente de su cuidado. 

¿Qué saldrá de todo esto? 
A partir del recorrido por la academia se despertó un gusto por el libro como 

objeto de apreciación y difusión de información, que permite de manera amplia 
hacer una exploración por la forma, la construcción y disposición de elementos 
dentro del mismo. Este objeto editorial contendrá un compendio de 50 ilustracio-
nes; entre ellas, 5 de las orquídeas en peligro crítico, 20 pertenecientes a las cerca-
nías de Bogotá (municipios y pueblos aledaños) y 25 que se entiendan por forma y 
color como las más raras de su género. No es del interés de Anomalía, ilustrar a 
todas las especies endémicas de orquídeas en el país, sino únicamente aquellas que 
puedan ser voz para evidenciar la importancia de las mismas a nivel general. 

De igual manera, la estética manejada, corresponde a la estética hispérica, 
que por color y forma aporta unos valores propios a la imagen y diagramación de 
la misma. Entendiendo que la utilización de sustratos para impresión serán los que 
generen menor impacto en el medio ambiente (papel y tinta), manteniendo un dis-
curso coherente y de correlación con lo aprendido por los autores estudiados. 

Actualmente se está evaluando la posibilidad de generar un mural que eviden-
cie el trabajo investigativo realizado, en conjunto con el área de conocimiento de la 
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agronomía. Ello con el fin de, disruptivamente, generar un impacto a nivel visual, 
donde forma, estética y color serán los factores que darán vida y protagonismo a 
la orquídea como elemento que debe enorgullecer al colombiano y que necesita del 
cuidado y la atención de todos.  

Impacto de la propuesta 
 Desde el diseño como disciplina y herramienta de visualización se tiene el 

concepto de que esta funciona más en espacios con fines corporativos o de difusión 
masiva de manera comunicativa, dejando de lado un aspecto más exploratorio, 
que permita un reconocimiento del objeto a partir de la emocionalidad, sin pasar a 
ser ambiguo y subjetivo. 

Este tipo de investigaciones permiten que en el diseño se encuentren un mayor 
número de posibilidades de indagación, donde las relaciones con otras áreas del 
conocimiento otorgan importancia a la comunicación visual, desde la emoción 
como argumento que conecta al ser humano a partir de la identidad y del simbo-
lismo por elementos colectivos. 

En la ingeniería agrónoma el resultado de esta investigación significa la difu-
sión y el registro de un espacio que, no solo reúne información, sino que también 
le da importancia y refleja una necesidad de conocimiento frente a las orquídeas 
como elemento que pertenece a los colombianos. Evidenciando así que existe una 
riqueza en la flora que posiciona a Colombia como primeros en el mundo, pero 
que lamentablemente no tiene aprovechamiento y solamente la ilegalidad es la que 
está acabando con la importancia de estas especies. 

Es así que, desde el diseño y la agronomía se presenta un resultado que social-
mente tendrá un impacto de reconocimiento de la flora nacional, donde aspectos 
como la sensibilización de emociones por un elemento de identidad se convierten 
en un espacio de transferencia cultural a partir de la socialización de conocimien-
tos que competen a las personas que habitan en el territorio colombiano. 

  

Metodología 
Las metodologías que se desarrollaron —y se desarrollan— están basadas en 

la experimentación y el procedimiento metódico de trabajo en ciclos y la proposi-
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ción de ideas, donde la opinión de cada integrante es válida, justificable y tomada 
en cuenta en discusión.  

Se empleará el Human Centered Desing, el orden del Desing Thinking y el re-
curso del Scrum. El semillero lleva un periodo de consolidación de 24 meses. Du-
rante este tiempo, se desarrolló una primera fase de búsqueda y exploración; actu-
almente se encuentra en la fase 2, con un periodo máximo de 3 meses y esperando 
llegar a la fase 3, con un periodo máximo de 3 meses, cumpliendo así con los re-
querimientos mínimos solicitados por la institución. 
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Resumen 
Sin lugar a dudas, las industrias culturales creativas tienen un gran potencial en países en vía de desarrollo cuyas economías 
encuentran en sus acervos intangibles una oportunidad de crecimiento. La preservación del patrimonio y la percepción que los 
habitantes de un lugar tienen sobre su propia memoria histórica pueden convertirse en una fuente de inspiración para el 
desarrollo de contenidos que enmarcados dentro de las industrias culturales creativas; estos tienen la posibilidad de dinamizar 
la economía, reforzar el sentido de pertenencia e identidad de una región. Abordamos una investigación mixta desarrollada con 
la población de Cachipay (Cundinamarca), con la cual se buscó producir un contenido documental que, al estar integrado a las 
industrias culturales creativas, nos sugiere el impacto que un producto cultural puede ejercer para convertirse en fuente de in-
novación, identidad y empleo. 
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Primer lugar



 

Introducción 
Colombia es un país con una enorme riqueza cultural reconocida tanto a ni-

vel de patrimonio natural, historia y tradiciones como en expresiones artísticas, 
deportivas e intelectuales. Pero, al ser un país en vía de desarrollo, existen iniciati-
vas creativas que podrían tener un mayor impacto entre los diferentes agentes, en-
tendidos estos como artistas, músicos, escritores, actores, consumidores, prosumi-
dores, seguidores, emprendedores, inversionistas, gestores, críticos, galeristas, mi-
nisterios, empresas, agencias, fundaciones, etc.  

Las iniciativas que el sector de las industrias creativas y culturales (en adelan-
te ICC) emprende en Colombia son numerosas y diversas. Solamente en Bogotá 
existen cerca de 12 mil empresas dedicadas a las ICC, de las cuales el 66 % inicia-
ron actividades en los últimos 10 años y el 59 % corresponden a las industrias au-
diovisuales. De estas empresas, únicamente el 69 % cuentan hasta con 10 millones 
de pesos en activos, y el 68.7 % se dedican a la producción, creación o edición de 
contenidos. Ello está relacionado con que «la creación y producción han sido los 
eslabones más favorecidos en las políticas públicas del sector» (Cámara de Comer-
cio de Bogotá & Alcaldía mayor de Bogotá, 2016, p. 10). En el caso del sector au-
diovisual y de desarrollo de contenidos se encuentra un crecimiento del 109 % entre 
el 2005 y el 2012 (Lázaro & Rodríguez, 2018), lo cual evidencia que  

el audiovisual es uno de los sectores con mayor actividad y crecimiento, no solo 
del campo cultural, sino en el de la economía nacional, gracias al uso y aplica-
ción de nuevas tecnologías para la producción y distribución de contenidos y la 
implementación de políticas públicas que permiten el fortalecimiento sectorial. 
(Catalá, 2015, p. 11) 
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El medio de la creación audiovisual desempeña un rol fundamental en el de-
sarrollo de las personas, sociedades y naciones, dado que son portadores de «iden-
tidad, valores y significados» (Buitrago & Duque, 2013, p. 46), además de ser gene-
radores de innovación y empleo. Este sector se encuentra íntimamente ligado al de 
la creación, producción y comercialización de contenidos digitales  cuya naturale1 -
za cultural  

presenta enormes expectativas de crecimiento, no sólo porque las innovaciones 
tecnológicas recientes (alta definición, 3D o dispositivos móviles) abren la posibi-
lidad de ofrecer nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las demandas 
de los ciudadanos, sino porque éstas suponen la reducción de costes de produc-
ción para un mercado potencialmente cada vez más con vocación internacional. 
(Vivar & Vinader, 2011, p. 117) 

En los últimos veinte años, el desarrollo de los contenidos audiovisuales viene 
siendo transformado por el fenómeno de las narrativas transmedia, las cuales tie-
nen como punto de anclaje la apropiación y fomento de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación). El término transmedia, originalmente estudiado 
por Henry Jenkins, corresponde al efecto que se genera cuando dentro de esta in-
dustria de contenidos se diversifican tanto los formatos, historias, personajes, me-
dios y niveles de interacción con los usuarios, que estos contenidos se movilizan 
dentro de un flujo rizomático para converger en múltiples pantallas (Scolari, 2013). 
Aquí los consumidores se convierten en cazadores-recolectores de información que 
enriquecen el significado de todo lo que encuentran, expandiendo la producción en 
una galaxia semántica que, muchas veces, logra ser masiva y rentable.  

Sin embargo, la creación y circulación de contenidos transmedia no son los 
únicos catalizadores de las ICC. Desde el sector del patrimonio, la percepción de 
los habitantes sobre la memoria histórica de un territorio con potencial turístico es 
capaz de movilizar las ICC al ser fuente de inspiración para el desarrollo de diver-
sas narrativas artísticas, las cuales, desde lo profundo, pueden impactar transver-
salmente el desarrollo de una región a nivel cultural, social y económico. 

 En la investigación desarrollada por Vivar y Vinader (2011) se especifica que «podemos definir como 1

contenidos digitales a todos aquellos que estén disponibles en formato digital, independientemente de 
si estuvieran en su origen o no. De esta manera, la industria de los contenidos digitales comprendería 
a todas aquellas empresas que basen su negocio en la comercialización de contenidos, con indepen-
dencia de su finalidad (informativa, educativa o de ocio), que se presentan en un formato digital» (p. 117).
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Esta hipótesis ha sido la motivación principal para desarrollar la investigación 
aplicada Cachipay 360, cuyos resultados iniciales se presentan en este documento 
luego de 12 meses de constante implementación. Este proyecto multidisciplinario 
hace parte de la línea de marketing de innovación y nuevas economías del progra-
ma de Mercadeo de la Corporación Universitaria Unitec. Agrupa creadores audio-
visuales, desarrolladores tecnológicos e investigadores culturales, y se ha propuesto 
estudiar los efectos a nivel social, cultural y económico que la percepción de la crea-
ción y circulación de contenidos transmedia (entendidos como un producto propio 
de las industrias de contenidos que, a su vez, hacen parte de las ICC) pueden gene-
rar en una región con potencial turístico en Colombia.  

El municipio de Cachipay  se ha convertido en un eje central de la investiga2 -
ción, más específicamente en lo relacionado a la estación del tren, dado que, como 
en muchas otras regiones del país, ha sido testigo de eventos emblemáticos, contie-
ne una impronta nacional y marca tanto la identidad como la herencia de las gene-
raciones actuales y futuras. 

Las variables de análisis que se consideraron fueron: 1) el rol de las ICC en el 
desarrollo de productos culturales, el turismo y el patrimonio cultural e inmateri-
al, las narrativas transmedia dentro de la industria de contenidos digitales y la 
promoción y comunicación de piezas culturales; 2) el concepto de memoria histó-
rica frente al patrimonio histórico, la educación en cultura de paz y la cátedra de la 
paz; 3) el concepto de percepción a nivel de educación, recordación e identidad.  

¿Por qué el tren? 
La memoria histórica, tal como la define el historiador francés Pierre Nora 

(1984), implica el esfuerzo de los humanos por buscar su pasado (real o imagina-
do) otorgándole valor. Este esfuerzo implica la recuperación de relatos, eventos, 
tradiciones y expresiones que simbolizan la identidad de quienes se congregan bajo 
los recuerdos compartidos de sus experiencias. En este sentido, la memoria históri-
ca es fuente insuperable de recursos literarios, poéticos, visuales, sonoros, entre 
otros, que pueden impactar favorablemente en la economía creativa de los países, 
no solo por constituir el alma de su patrimonio, sino porque en ella miles de con-
tenidos encuentran su inspiración.  

 Municipio ubicado en la región del Tequendama en Cundinamarca, Colombia.2
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La estación del tren de Cachipay hacía parte del recorrido que emprendía el 
ferrocarril desde Bogotá hasta Girardot, manteniendo la conexión del centro con 
el resto del país. Gracias al tren, este municipio se sostenía con el turismo, así como 
con el comercio de artesanías y alimentos. Sin embargo, al desaparecer el tren, al-
gunas regiones colombianas se convirtieron en víctimas del abandono y del olvido. 
Con este proyecto quisimos hacer parte de las iniciativas —tanto privadas como 
públicas— que buscan restablecer el brillo que tiempo atrás tenía el municipio y 
con ello revitalizar el ánimo de sus habitantes potenciando su economía. 
 Actualmente la estación del tren —construida en 1909— es un patrimonio que 
está próximo a perder su atractivo histórico, dado que es mantenido como una pis-
cina, una biblioteca y una casa de la cultura, acciones que progresivamente están 
borrando la huella de su pasado (Uniandes, 2018).  

Se consideró entonces tomar la percepción  de los habitantes de Cachipay 3

como punto de partida para establecer elementos claves como las necesidades, re-
cuerdos, relaciones y proyecciones que este activo turístico puede tener para el mu-
nicipio, pues como lo indica la bibliotecaria de Cachipay, Inés Castillo, esta memo-
ria se «está yendo al cementerio» (Marudiezg, 2019) y es urgente preservarla. 

Para trabajar puntualmente con este territorio y abrir el camino de la hipótesis 
planteada previamente, se plantearon diferentes preguntas de investigación: ¿cómo 
desarrollar un contenido transmedia a partir de la percepción de los habitantes de 
Cachipay sobre la memoria histórica y social de la estación del tren?, ¿qué percep-
ción de los elementos históricos tiene la población de Cachipay, en relación a la 
memoria histórica y su conservación?, ¿quiénes poseen esa memoria histórica y qué 
elementos físicos (fotografías, documentos o cartas) hacen parte de esa memoria?, 
¿hasta qué punto los contenidos transmedia permitirán recuperar esa memoria his-
tórica en los habitantes de Cachipay?, ¿cómo podrán impactar en su población? 

Se consideró que, al desarrollar un contenido transmedia idóneo, es posible 
nutrir positivamente la percepción, así como el sentido de pertenencia de los habi-
tantes de Cachipay y, con ello, diferentes sectores económicos pueden ver beneficioso 
el promover tanto como proteger la riqueza histórica, social y cultural del munici-
pio. Por ello, la apuesta consistió en tomar los recursos conceptuales y técnicos del 
documental, que tal y como lo menciona Catalá (2015) se encuentra alimentado 

 Entendemos la percepción como «el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpre3 -
ta los estímulos para integrar una visión significativa y coherente del mundo.» (Melgarejo, 1994, p. 162). 
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por la mirada objetiva del mundo con el que la fotografía se posicionó desde fina-
les del siglo XIX.  

Se tomó entonces la idea del documental expandido (Catalá, 2015), para con-
vertirlo en un cuerpo de memoria, ideal para la realización de la presente investi-
gación.  

Con el objetivo de resolver la hipótesis y las preguntas planteadas se propusie-
ron los siguientes objetivos: 

1. Recolectar y clasificar la información histórica de la estación del tren a par-
tir de las experiencias de la población de Cachipay.  

2. Establecer la relación de la memoria histórica como un eje de innovación y 
desarrollo para los productos basados en industrias creativas y culturales.  

3. Desarrollar y aplicar indicadores que nos permitan medir el impacto del 
producto o servicio en la población de Cachipay. 

4. Desarrollar una exposición fotográfica documental e interactiva que evi-
denciara la memoria histórica de Cachipay y la percepción de sus habitantes. 

Método 
La metodología que se llevó a cabo con esta investigación es mixta, dado que 

para la recolección de datos se emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas. Al 
aplicar el método mixto, tal como lo señalan Hernández et al. (2006, pp. 533-534), 
los resultados arrojan diferentes perspectivas que se pueden interpretar tanto con 
mayor creatividad como conceptualización.  

El enfoque cualitativo, al ser de carácter descriptivo, permitió estudiar elemen-
tos asociados a las tres variables de análisis: la memoria histórica del tren, la per-
cepción de los habitantes de Cachipay y el impacto de las ICC en la región. Duran-
te varios meses se revisaron fuentes bibliográficas, así como archivos públicos de 
carácter fotográfico, sonoro, visual y documental, correspondientes al material pa-
trimonial e histórico del municipio, para luego vincular a la población por medio 
de observaciones, entrevistas y diálogos, en un proceso de indagación etnográfica. 
Por su parte, el enfoque cuantitativo se desarrolló a partir de estadísticas del efecto 
de los contenidos asociados a las ICC en los públicos del contenido transmedia 
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por medio de las estadísticas recogidas a través de la interacción con la página web 
cachipay360.com; esta fue diseñada con base en la percepción histórica y social de 
la estación del tren en los habitantes de Cachipay y pensada para ayudar a fomen-
tar el movimiento financiero de este municipio.  

La primera etapa que se desarrolló fue la exploratoria. Se realizaron indaga-
ciones sobre la historia de Cachipay. Se procedió a una revisión analítica de litera-
tura consultada en bibliotecas, hemerotecas y filmotecas, focalizando la informa-
ción relacionada con la estación del tren y la memoria histórica de la región. Uno 
de los lugares que más llamó la atención fue la biblioteca del municipio, dado que 
cuenta con un material limitado e insuficiente, lo cual impulsó al equipo a buscar 
otros recursos en fuentes bibliográficas exógenas. Se aplicaron recorridos de reco-
nocimiento del territorio, entrevistas, recolección de material audiovisual, sonoro 
y fotográfico.  

Con esto, fue posible alcanzar la segunda fase del proyecto: la etapa descriptiva, 
que pretendió abordar la creación de los productos a desarrollar, es decir, la reali-
zación del contenido transmedia interpretado como: cortometraje documental, 
exposición fotográfica y página web. Las herramientas que se utilizaron para la re-
colección de información cualitativa fueron entrevistas, así como capturas de ma-
terial fotográfico, audiovisual y sonoro; estas comenzaron a aportar experiencias, 
percepciones y parámetros iniciales con relación al estado de la memoria histórica 
de los habitantes de Cachipay.  

En la tercera fase, comprendida como la etapa analítica, se procedió a cons-
truir propiamente las distintas plataformas del contenido transmedia Cachipay 
360. Inicialmente se pensó como una exposición itinerante multimedial, enmarca-
da en las ICC, que integrara lo auditivo, lo visual y lo histórico, con el fin de pro-
mocionar el patrimonio material e inmaterial de Cachipay, enmarcado en las viven-
cias y experiencias que significó el tren desde sus inicios. Sin embargo, aunque se 
esperaba realizar una experiencia multisensorial en vivo, debido a la pandemia del 
COVID-19 se tuvo que replantear la muestra como un evento virtual. La ventaja al 
convertir el contenido en multiplataformas digitales consistió en la practicidad 
para aplicar herramientas de recolección de información cuantitativa a través de 
datos recolectados como estadísticas del sitio web, encuestas e interacción en redes 
sociales. Con ello fue posible evaluar y determinar con más precisión la tercera va-
riable de investigación: la percepción de los espectadores y habitantes de Cachipay. 
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La metodología que se manejó para analizar la percepción de los habitantes, 
los espectadores y público en general se puede entender, tal como lo mencionan 
Hotimsky et al. (2019, pp. 1), desde los puntos de vista individual, social y cultural, 
dado que determinan la percepción positiva o negativa que genera el proyecto. Pre-
cisaron herramientas que permitieran organizar, analizar e integrar la perspectiva 
de varias áreas multidisciplinarias para obtener una mirada integral de los hallaz-
gos. Así, desde estas áreas profesionales vinculadas al proyecto, se realizaron inter-
venciones conjuntas para complementar todo el proceso creativo. 

Las acciones para estudiar la percepción consistieron en poner a dialogar el 
sitio web principal del proyecto, junto con una estrategia de comunicación en redes 
sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp), sumadas a la página de la exposición 
virtual y diferentes ponencias con universidades reconocidas del país.  

En primera instancia se analizaron las respuestas obtenidas a través de una 
encuesta difundida a partir de la exposición, en la cual se presentaron preguntas de 
respuesta cerrada y abierta que permitieron conocer reacciones y perspectivas indivi-
duales. En segunda instancia, se crearon nubes de palabras con las interacciones de 
Facebook, se tomaron todos los comentarios o etiquetas de la página y se agruparon 
por descriptores relacionados, para crear lo que Hernández (2015) denomina «ma-
triz de clasificación de datos» (p. 465). En tercera instancia, se consideró la interac-
ción en la página web con la herramienta Google Analytics que permite analizar 
del sitio, la audiencia, el tiempo de permanencia, la sección más visitada y el com-
portamiento dentro de la página, con lo cual encontramos otra fuente de relacio-
nes para analizar los resultados de esta implementación del proyecto. 

Resultados 
Luego de la implementación de las distintas etapas, y después de definir los 

hallazgos cualitativos y cuantitativos del proyecto, se determinó agrupar los resul-
tados a través de cuatro ejes que relacionan las variables, la hipótesis y los objeti-
vos de la investigación. 
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Recolección y clasificación de datos sobre memoria histórica 
de la estación del tren a partir de las experiencias de la  po-
blación de Cachipay  

Al profundizar en las percepciones que los habitantes tienen sobre su propio 
municipio, fue evidente encontrar una sensación colectiva de nostalgia sobre esa 
corta pero intensa prosperidad económica y social provocada por la bonanza que 
atraía el tren y que dejaría a Cachipay con una identidad por construir. En parte, 
esta melancolía la encarnan los adultos mayores, quienes, dentro de los datos halla-
dos tanto en entrevistas como con las estadísticas del crecimiento demográfico, in-
dican que son ellos quienes sostienen la memoria histórica de la región a través de 
su tradición oral, la cual se encuentra en gran parte desconectada de la cotidiani-
dad de los jóvenes. 

Se contó con 10 testimonios de adultos mayores de 65 años con quienes fue 
posible develar la red comunitaria a la que pertenecen. Comparten anécdotas como 
cuando tuvieron que reunir monedas en barriles para poder pagar los honorarios 
del abogado que les ayudó a que el municipio se independizara, y mantienen un 
aprecio similar por esa opulencia que tiempo atrás se podía experimentar con el 
tren, la agricultura y el turismo. A diferencia de ellos, la mayoría de jóvenes o adul-
tos menores de 40 años poco o nada recuerdan sobre cómo funcionaba la estación 
ferroviaria; tampoco saben cuáles eran las fortalezas turísticas del pueblo y tampo-
co distinguen el desarrollo socioeconómico de la región en estas épocas.  

Con las salidas de campo es fácil notar que la biodiversidad de la región es rica 
y cuenta con un potencial turístico nada despreciable. Hoy en día se desarrollan 
algunas caminatas ecológicas, recorridos y zonas para prácticas deportivas, aunque 
no son actividades principales. Así mismo, la estación del tren, los hoteles y las fin-
cas cuentan con un acervo histórico interesante, que podría aprovecharse mucho más 
de lo que actualmente se está logrando. La pérdida de los insumos históricos de un 
territorio se ve reflejado en la disminución del sentido de pertenencia frente al patri-
monio. Y, en el caso de Cachipay, hace falta destacar la riqueza de su biodiversidad, 
así como el aporte que sus tradiciones, costumbres o visiones, pueden darle al país. 
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Relación de la memoria histórica como eje de innovación y 
desarrollo para los productos basados en ICC  

La memoria histórica de Cachipay, de manera similar a como ocurre en todas 
las regiones del país, está fragmentada. Aunque los recursos bibliográficos propios 
del Municipio son limitados, es posible acceder a algunas investigaciones históricas 
que dan cuenta sobre el impacto que el paso del tren significó para sus habitantes.  

Existen algunas iniciativas que están intentando recuperar la importancia que 
tenía la estación del tren en sus mejores épocas. Sin embargo, aunque estos esfuer-
zos han dado algunos resultados a nivel de reconocimiento social, la infraestructu-
ra continúa deteriorándose progresivamente, al punto que cada vez se hace más 
costosa su recuperación tanto como su mantenimiento.  

Las memorias de los habitantes de Cachipay constituyen un patrimonio inmate-
rial del municipio, y en ellas se ve reflejada la nostalgia por lo que trajeron las mejo-
res épocas del tren. Hoy en día esperan que Regiotram no solo restaure al tren como 
patrimonio de Cachipay, sino también como patrimonio nacional, el cual puede ser 
sostenible como un medio de transporte de carga. En ese sentido la Unesco (2014) 
menciona que estos beneficios individuales «se pueden traducir en un fortalecimi-
ento de la comunidad, ya que cuanto más elevados son los niveles de participación 
cultural en una sociedad determinada más se robustece su capital social» (p. 67). 

Es así como durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que 
los medios pertinentes para realizar un contenido transmedia tendrían que ser fle-
xibles a los medios que los distintos públicos consumen. Esto implica tomar los 
medios digitales para atraer a las poblaciones actuales y realizar una exposición 
presencial para incluir a adultos mayores y aquellos turistas que prefieran conocer 
personalmente los archivos, para que, en conjunto, con todos sea posible recono-
cer, valorar y preservar la memoria histórica de la región. Sin embargo, la exposi-
ción presencial quedó aplazada por la contingencia del COVID-19 y, al convertirse 
en una muestra virtual, afectó notablemente la expectativa de las edades de los pú-
blicos que interactuaron con el contenido. Se contó con un alcance 14 000 perso-
nas, de los cuales 278 interactuaron directamente con el contenido en las diferentes 
plataformas (redes sociales, página web, página exposición y trailer del documen-
tal) y de ellos, un 53 % fueron hombres entre los 13 y 65 años, mientras que un 46 
% mujeres entre los 13 y 65 años, con un 18 % de mayor interacción entre los 25 y 
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34 años con respecto a todas las personas alcanzadas. La mayoría de estas perso-
nas se encontraban Bogotá, Medellín y municipios de Cundinamarca como Ano-
laima, Cachipay, La mesa y Facatativá. 

Desarrollo del contenido transmedia que evidencia la     
memoria histórica de Cachipay y sus habitantes 

La implementación de esta investigación se enfocó en aprovechar las potencia-
lidades de los contenidos transmedia desde el mismo modo de producción hasta su 
difusión. Se buscó aplicar una narración en múltiples pantallas, con múltiples fuen-
tes y direcciones, dado que la misma memoria del municipio se puede conocer solo 
por partes, al retomar los recuerdos, percepciones y archivos de sus habitantes. Con 
ello el observador necesariamente debe pasar de ser un espectador más para cocrear 
esos nuevos sentidos de pertenencia que pueden valorar o enriquecer la identidad 
del municipio.  

En respuesta a la hipótesis, y a partir de lo que se construyó durante las dis-
tintas etapas implementadas, se optó por cruzar las memorias recopiladas junto 
con distintas visiones, sensaciones, perspectivas y actitudes de los habitantes de 
Cachipay para ofrecerle al espectador un rompecabezas que él mismo pudiera 
construir navegando entre una pantalla a otra. Con ello se esperaba convertir este 
contenido en un recurso eficiente, atractivo y entretenido para los distintos tipos de 
públicos interesados en conceptos como patrimonio, tren, turismo, bonanza, eco-
nomía, olvido, entre otros.  

Se desarrolló la página Cachipay360.com como plataforma central del proyec-
to. Junto con ella se abrió una cuenta fanpage en Facebook (https://www.facebo-
ok.com/Cachipay360), se presentó el trailer del documental (https://n9.cl/rykz) y se 
realizó la exposición virtual «Cachipay 360, un viaje por los vagones de la memo-
ria» (https://cachipay360.com/expo-cachipay-360). En el caso de la página web y de 
la exposición, el contenido se dividió en cuatro ejes temáticos: la historia, el tren, 
ayer y hoy y naturaleza. 

Adicional a la página web, se implementaron contenidos de difusión del 
proyecto desde una perspectiva académica y publicitaria desde las redes sociales de 
Facebook, Instagram y WhatsApp.  

También se consideró Google Analytics para el análisis de los datos e interac-
ciones en la página web de Cachipay, lo que permitió tener un conocimiento am-
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plio de nuestros espectadores en tiempo real, comprobando semanalmente el rendi-
miento de la página mediante informes, que visualizan las visitas orgánicas direc-
tas; es decir, que los usuarios copian el enlace de la página web subió un 44.9 % 
desde la socialización y el voz a voz en redes sociales. Adicionalmente, en los in-
formes de comportamiento del usuario se visualiza un promedio de 126 clics con 
un total de 1720 impresiones, dejando un CTR de 7.3 %, indicando las veces que 
una persona que da clic al sitio web. Ayudó a conocer que, del total de visitantes a 
la página, el 45.85 % eran mujeres y el 54.15 % eran hombres. Que las edades de 
los visitantes variaron entre los 18 y 24 años con un 27.50 %, entre los 25 y 34 años 
con un 33.50 % y entre 35 y 44 años con un 15.50 %, es decir, que el trabajo de di-
fusión en redes fue muy acertado y de esta manera seguir en constante actualiza-
ción de los contenidos. 

Posteriormente, se desarrolló la página de la exposición Cachipay 360, un viaje 
por los vagones de la memoria, a través de la plataforma WordPress, lo cual permi-
tió realizar un seguimiento estadístico de visitas, interacciones y reacciones de los 
diferentes tipos de públicos. Tanto en Facebook, como Instagram y WhatsApp se 
realizó la publicación de piezas promocionales de la página, así como la difusión 
de las actividades académicas de presentación del proyecto. 

  

Conclusiones 
La investigación evidenció varios hallazgos con relación a las variables planteadas 

sobre la memoria histórica, las ICC, y la percepción. El primero, relativo a la cons-
trucción del proyecto, fue la necesidad de integrar diferentes perspectivas multidis-
ciplinarias para abordar la pregunta de investigación y producir un contenido 
transmedia que cumpliera con los objetivos planteados. Estas disciplinas no sola-
mente ayudaron en la construcción de múltiples plataformas del contenido, sino que 
además agregaron observaciones valiosas desde la misma elaboración técnica a nivel 
de fotografía, video y documental. Adicionalmente, evidenciaron que los produc-
tos enmarcados en las ICC requieren un esfuerzo conjunto de diferentes disciplinas 
para abarcar públicos de edades, tradiciones e intereses más amplios y diversos. 

El segundo hallazgo esencial es la confirmación de que efectivamente la me-
moria histórica constituye un eje importante dentro de las ICC, sobre todo en lo 
que respecta a la realización de contenidos de interés educativo, social y cultural; 
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también en lo que se refiere a la preservación y difusión del patrimonio; y en cuan-
to es una fuente que agrega valor al paisaje, lo cual fortalece el sector del turismo 
de cualquier región. Es así como se define que la memoria histórica desempeña un 
rol fundamental en el papel de la economía naranja, y que saber aprovechar las 
anécdotas, los acontecimientos del pasado y la nostalgia por lo que era antes ayu-
da a que los habitantes despierten su sentido de pertenencia, reconozcan su identi-
dad y se animen a buscar alternativas para revitalizar su propia cotidianidad. 

Un tercer hallazgo constituye la pertinencia de los recursos audiovisuales para 
revivir la memoria histórica a través de las percepciones de quienes vivieron los 
inicios y transformación con la llegada y partida del tren. A su vez, estos recursos 
entendidos como fotografías, grabaciones de sonidos, producción documental, el 
desarrollo de una página web y la implementación de herramientas digitales para 
comunicar esas miradas fragmentadas, permite que públicos de diferentes edades 
se interesen más fácilmente en preservar la huella del pasado, para tomar la nos-
talgia del olvido como un impulso de resistencia que inspire el replanteamiento de 
la visión del futuro.  

En general, las muestras cualitativas y cuantitativas recolectadas evidencian 
que recuperar la memoria histórica no solo es esencial para preservar el patrimo-
nio y, por ende, las raíces culturales de una región, sino que también encontrar los 
medios para transmitir esta memoria se traduce en la generación de estrategias 
creativas que son fuente de empleo, promueven el fortalecimiento del sentido de 
pertenencia frente al reconocimiento de la identidad colectiva y, además, despier-
tan un diálogo entre generaciones, desde el cual es posible repensar el rumbo a ni-
vel social, cultural y económico que debe tomar el desarrollo de los pueblos. Esto 
se ve con claridad en el interés de más del 90 % de los encuestados que indican que 
los proyectos en donde se trata la memoria histórica a través de contenidos trans-
media, son impulsos para atraer un movimiento turístico a Cachipay, en el cual la 
nostalgia, la añoranza y la alegría de recordar estimulan el cuidado y aprecio fren-
te a quienes somos y de dónde venimos.  

La expectativa con Cachipay 360 es lograr replicar esta investigación con otras 
regiones del país. Son varios los municipios de Colombia que no solo han vivido 
profundas transformaciones impulsadas por el desarrollo y deterioro del sistema 
férreo, sino que también cuentan con una majestuosa naturaleza y una interesante 
memoria cultural, los cuales ameritan estrategias de preservación, cuidado así 
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como de una divulgación consciente de sus acervos culturales, una difusión que fa-
cilite que los habitantes del país no solo valoren sus raíces, sino que las reconozcan, 
las revitalicen y las reinterpreten para apropiar una identidad que aunque pueda 
estar fragmentada, de todas maneras genere un valioso aporte al mundo con sus 
visiones, aprendizajes y esperanzas. 
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La plaza de mercado El Restrepo como 
fuente de tradición y sabor campesino

Resumen 
Bogotá cuenta con 19 plazas de mercado públicas y 25 privadas. Son espacios en donde se reflejan las tradiciones y el inter-
cambio de saberes y conocimientos tanto gastronómicos como culturales, principalmente por parte de las personas que en ellas 
laboran.  Además, estos espacios son un eje fundamental en la conexión del campo y la ciudad, siendo de gran importancia ya 
que son el origen el centro y unión de un encuentro gastronómico, cultural, comercial, político y religioso. Por otra parte, para 
Arévalo (2004) la tradición siempre nos remite tanto al pasado como al presente vivo; por ende, esta tiene un tipo de selección 
de la realidad social, que no todos los acontecimientos del pasado sobreviven al presente o se convierten en tradición. 

La presente investigación tiene como objetivo principal estudiar cuáles son las tradiciones culturales campesinas que se trans-
miten a través de la plaza de mercado, como una fuente de patrimonio cultural inmaterial, tomando como prioridad la salva-
guarda de la tradición campesina, enfocada a los saberes gastronómicos y culturales. 
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Introducción 
En Bogotá las plazas de mercado son una fuente importante de conocimientos y 

saberes ancestrales gastronómicos y cultuales, los cuales son transmitidos por me-
dio de las tradiciones que en estos lugares se mantienen y en lo que son partícipes 
los campesinos y personas que en ellas laboran. 

Planteamiento del problema  
Siendo futuras integrantes del gremio hotelero y turístico, surge la necesidad 

de dar a conocer las tradiciones que conforman el legado campesino y, así mismo, 
que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial. Reconocemos a las plazas de 
mercado como transmisoras de saberes culturales y gastronómicos ancestrales y 
cómo por medio de estas se puede dar una apertura para así mantenerlas vigentes 
y vivas para las generaciones futuras.  

En la búsqueda de conocer las tradiciones gastronómicas que se han mante-
nido y transmitido a lo largo de la historia, como un legado campesino a través de 
la plaza de mercado El Restrepo, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la importan-
cia de identificar las tradiciones gastronómicas y culturales campesinas, que son 
transmitidas a través de la plaza de mercado el Restrepo, como una fuente de pa-
trimonio cultural inmaterial?  

Justificación  
La presente investigación se justifica con la necesidad latente de hacer recupe-

ración, curaduría, salvaguarda y divulgación de los conocimientos campesinos an-
cestrales que se transmiten a través de la plaza de mercado El Restrepo y que pue-
den ser considerados potenciadores de los productos gastronómicos que actual-
mente se comercializan turísticamente en la zona. 
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Objetivo general  
Identificar las tradiciones gastronómicas y culturales campesinas que son 

transmitidas a través de la plaza de mercado El Restrepo, como una fuente de pa-
trimonio cultural inmaterial.  

Objetivos específicos  
• Establecer cuál es la importancia de la plaza de mercado El Restrepo como una 

fuente de patrimonio cultural inmaterial.  

• Demostrar cuáles son las tradiciones culturales campesinas que son transmiti-
das a través de la plaza de mercado El Restrepo.  

• Identificar los dos platos típicos más tradicionales de la plaza de mercado El 
Restrepo.  

  

Marco teórico  
Arévalo (2004) plantea que la «idea de tradición remite al pasado, pero tam-

bién a un presente vivo. Lo que del pasado queda en el presente eso es la tradición. 
La tradición sería, entonces, la permanencia del pasado vivo en el presente» (p. 927). 
Expone que la tradición tiene una cierta selección de la realidad social, a pesar de 
ser un hecho que permanece desde el pasado al presente. No todo lo pasado sobre-
vive en el presente o se convierte automáticamente en tradición; además cita a 
García Canclini (1985) quien afirma que existen tres ideas erróneas de la tradición 
cultural; una de ellas asociada a lo rural, en donde establece que únicamente está 
relacionado con lo agrícola, iletrado, antiguo, supersticioso, exótico y marginal.  

 Las tradiciones están ligadas directamente al patrimonio cultural inmaterial, 
el cual, según la Unesco se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas 
transmitidas por las comunidades de generación en generación, y proporciona a 
las comunidades un sentimiento de identidad y continuidad; asimismo, favorece en 
el ámbito de la creatividad, el bienestar social, el entorno natural, social y econó-
mico, los saberes autóctonos; también las políticas sanitarias, la educación o la 
gestión de recursos naturales. A partir de los conceptos mencionados anteriormen-
te se pueden clasificar a las plazas de mercado como un elemento fundamental en 
el patrimonio cultural inmaterial ya que cumplen con todas las características 
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mencionadas y, además, son lugares tradicionales de interés turístico, especialmen-
te por su simbología cultural y gastronómica.  

 Janna (2016) define que las plazas de mercado son lugares abiertos o cubier-
tos, en donde se puede encontrar una gran variedad de carnes, frutas, verduras, 
quesos y distintos productos y alimentos necesarios para el consumo diario; se es-
tablece que las plazas de mercado son un eje fundamental en la conexión del cam-
po y la ciudad. Son de gran importancia ya que son el centro de encuentro gastro-
nómico, cultural, comercial, político y religioso. En la ciudad de Bogotá se encuen-
tran 19 plazas de mercado públicas —una en cada localidad— y 25 privadas.  

Castiblanco (2012) resalta el trabajo de Richardson (1982) Being in the market 
versus being in the plaza, en donde se establece a la plaza de mercado como un es-
pacio de interacción social y apropiación cultural por parte de las personas, en 
dónde su estética representa un contexto histórico y arquitectónico.  

Es importante el reconocimiento de la tradición de las plazas de mercado 
para generar un acercamiento entre el campo y la ciudad y entre el productor y 
consumidor. Además, es una manera de revelar el proceso, procedencia y prepara-
ción de cada uno de los productos, dando un reconocimiento especial a aquellos 
campesinos que cultivan y ven crecer cada uno de los frutos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se enfatiza la importancia de preservar y man-
tener las plazas de mercado y sus tradiciones a través de generaciones, ya que, a 
pesar de los avances tecnológicos y la globalización, siguen manteniendo su esen-
cia por medio de prácticas agrícolas, gastronómicas y culturales antiguas, que han 
sido implementadas por muchos años. De esta manera, se reconoce la necesidad de 
resaltar el trabajo y la presencia del campesino colombiano en estos lugares, debi-
do a que son los actores principales necesarios para el funcionamiento de las pla-
zas de mercado; aquellos que desde generaciones pasadas han traído a estos luga-
res una riqueza cultural importante.  

Las plazas de mercado se caracterizan por destacar en el ámbito de la gastro-
nomía y son reconocidas como lugares predilectos para realizar turismo gastronómi-
co en Bogotá. Una de las motivaciones de los turistas que practican este tipo de tu-
rismo es conocer la gastronomía y los platos típicos de determinada región. Por este 
motivo uno de los lugares de preferencia para visitar son las plazas de mercado en 
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donde pueden encontrar variedad y las preparaciones tradicionales de alto atracti-
vo y potencial, que provienen de la tradición campesina presente en estos lugares.  

Una de las plazas de mercado más reconocidas e importantes es la plaza de 
mercado El Restrepo, ubicada en Bogotá específicamente en la localidad Antonio 
Nariño, la cual fue fundada el 4 de julio de 1964. Anteriormente en este terreno se 
encontraba un parque infantil y una escuela distrital rodeada de puestos de venta 
de mercado fresco y aves; posteriormente se construyó la plaza en homenaje al tri-
gésimo presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo. Es famosa por sus ensaladas 
de frutas preparadas con 17 frutas diferentes, así como por sus jugos como el ber-
raquillo y el borojó; además de que ahí surgió la idea de adicionar miel a las ensa-
ladas. Es la plaza de mercado distrital más grande y una de las más visitadas; cuen-
ta con cerca de 750 comerciantes, además llegan visitantes de toda la ciudad.  

Castiblanco (2012) resalta el trabajo de Richardson (1982) Being in the market 
versus being in the plaza, en donde se establece a la plaza de mercado como un es-
pacio de interacción social y apropiación cultural de estos espacios por parte de las 
personas, en dónde su estética representa un contexto histórico y arquitectónico. 

  

Metodología  
La presente investigación está basada en el método cualitativo (Hernández et 

al., 2014). Los datos serán recolectados por medio de entrevistas a los propietarios 
más antiguos de los puestos de la plaza, en donde con anterioridad se realizó un 
estudio de las posibles preguntas que podemos formular para abarcar y recolectar 
toda la información a profundidad que necesitamos para el desarrollo de nuestra 
investigación; esto con el fin de conocer más a fondo sus opiniones y su conocimi-
ento sobre la plaza de mercado en la cual llevan vinculados ya hace varios años.  

Se opta por tomar y poner a prueba el método cualitativo para el desarrollo 
de esta investigación, ya que este posee características que se adaptan con más faci-
lidad a nuestra investigación. 

Resultados  
Los resultados esperados de esta investigación son la identificación de la im-

portancia de esta y analizar cómo se ha convertido en una fuente de transmisión 
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de tradiciones culturales. También se quiere evidenciar y potencializar la labor de 
las personas que trabajan en este lugar y, por último, se pretende que esta investi-
gación sea usada como base o antecedente de nuevas investigaciones.  

Trabajo de campo (inmersión inicial)  
En la inmersión al campo de estudio fue necesario el acercamiento directo con 

los trabajadores de la plaza de mercado, entre ellos el señor Fabio Camelo (figura 1), 
uno de los propietarios de negocios más antiguos. Cuenta que fue fundada hace apro-
ximadamente 60 años y que inició su negocio, cafetería La 18 (figura 2), cuando 
llegó del campo; mencionó que unos de los productos más antiguos son las artesa-
nías y que los propietarios de estos negocios fueron los fundadores de la plaza de 
mercado.  

 

Figura 1 

Entrevista a Fabio Camelo  
Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 
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Figura 2 
Cafetería La 18 

Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

Se le interrogó a cerca de la situación actual de la plaza debido a la pandemia; 
nos planteó que el trabajo no ha sido tan productivo como en meses pasados antes 
de la cuarentena. Un dato adicional que brindó fue que incluso antes de la pande-
mia en la plaza no se percibía alta presencia de personas extranjeras con fines de 
turismo; pero sí realizaban algunos eventos relacionados con esta actividad.  

En su negocio resalta la presencia de tradición campesina por medio de sus 
técnicas de preparación como lo son el tinto endulzado con panela y el caldo con 
pollo campesino, entre otras preparaciones propias del campo. Para don Fabio es 
importante resaltar la importancia de la plaza de mercado para Bogotá y el cam-
pesinado, ya que cumple la función de intermediario para que ellos tengan la 
oportunidad de comercializar sus productos cultivados y cosechados, traídos de 
departamentos como Tolima, Quindío y Boyacá. Además, destaca a las frutas 
como producto insignia o más representativo debido a la gran variedad que se co-
mercializa y se encuentra en la plaza. 

Nasly Castañeda lleva 6 años trabajando en la plaza de mercado; actualmente 
tiene un negocio de condimentos y otros productos los cuales son importados de 
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otros países (figura 3). Resalta el aspecto del orden y la limpieza de la plaza, cuenta 
que los campesinos suelen ir a vender sus productos especialmente a las fruterías 
ubicadas en el segundo piso, los viernes, sábados, domingos y lunes festivos. Ade-
más, menciona que anteriormente la plaza era reconocida por la venta de anima-
les, prohibida en enero de este año, ya que el Instituto de Protección y Bienestar 
Animal decidió realizar una inspección y decomiso de los animales que comerciali-
zaban en la plaza. En esta encontraron animales silvestres en vía de extinción, 
como tortugas, serpientes y animales domésticos muertos y en mal estado de sa-
lud, además, el Instituto para la Economía Social (IPES) no permitía estas prácti-
cas en la plaza. Ahora, como no existe la venta de animales, lo que más resalta de 
este lugar son las ensaladas de frutas. Como dato adicional menciona que incluso 
se dice que en la plaza nació la ensalada de frutas y la idea de ofrecerla con helado 
y queso, así como fue donde por primera vez se le agregó miel. 

Figura 3 
Local Nasly Castañeda 

 

Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

De acuerdo con la información obtenida por la administración de la plaza se 
pudo obtener un dato de alta importancia en la investigación; de esta manera se 
pudo visitar la frutería más antigua de este lugar (La Cascada, con más de 50 años 
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de existencia; figura 4); por este motivo se decidió ir a este negocio tan representa-
tivo a probar la famosa ensalada de frutas. La percepción inicial al llegar a la fru-
tería fue la amabilidad y buen servicio con el que atendían. Después de observar el 
menú, decidimos pedir ensalada de frutas ya que era el motivo principal de la visita. 

Figura 4 
Frutería La cascada 

 
Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

En la experiencia en el negocio La Cascada se logró determinar que este pro-
ducto tiene frutas diferentes a las que regularmente son ofrecidas en una frutería 
de barrio; las frutas incluidas eran: pitahaya, papaya, melón, papayuela, durazno 
en almíbar, banano, fresa, papaya, ciruela, breva, manzana, mango, helado, queso, 
crema y galletas.  

Teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia se pudo observar tam-
bién que hay un estricto control por parte de la administración en la organización 
de todos estos negocios, manteniendo la distancia social adecuada. 

En la segunda inmersión en el campo se lograron realizar tres entrevistas a al-
gunos propietarios de locales de la plaza de mercado. Uno de ellos fue el señor José 
Andrade, quien trabaja en un negocio de productos avícolas desde hacía tres años, 
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pero menciona que su hijo (quien es propietario del negocio) ya lleva 15 años co-
mercializando sus productos en la plaza, los cuales son traídos de granjas ubicadas 
en Fusagasugá y otros municipios de la sabana de Bogotá (figura 5). 

El señor José afirma que algo que resalta de la plaza de mercado es que se puede 
encontrar gran variedad de productos y todos ellos de alta calidad. Considera 
además que la plaza tiene grandes potenciales a nivel turístico y de patrimonio al 
ser tan visitada por turistas que documentan y desean conocer la diversidad de 
productos que son vendidos. Él resalta la importancia de la plaza de mercado 
como una fuente de ayuda al campesino colombiano, a pesar de que muchos loca-
les se dediquen a otras actividades, dice que predomina la tradición. 

Figura 5 
Local José Andrade 

Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

Por otra parte, la señora Estela Vargas —quien tiene un local de verduras— 
comenta que lleva 30 años trabajando en la plaza de mercado (figura 6). Menciona 
que su negocio ha sido manejado de generación en generación: por su madre, su 
hermana y ella. Resalta la importancia de la plaza de mercado al estar ubicada en 
un sector tan comercial como lo es el Restrepo y que es necesaria la presencia de 
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ella para la comercialización de distintos productos. Afirma que a través de la plaza 
se pueden transmitir muchas tradiciones culturales y gastronómicas y que el pro-
ducto insignia es la frutería y especialmente las ensaladas de frutas preparadas allí. 

Figura 6 

Local Estela Vargas 
Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

En el recorrido hecho por la plaza de mercado se observó que en las paredes 
se encontraban pegadas distintas circulares referentes a la reglamentación de la 
plaza (figura 7); entre estas la circular 1101 en la cual el IPES informa que de acuerdo 
al artículo 8 numeral 3 del artículo 26 y literal «F» del artículo de la Resolución 
IPES 018 del 2017, la cual explicita que los comerciantes solamente podrán realizar 
arreglos, mejoras o adecuaciones a los puestos, locales o bodegas que tengan asig-
nados con una previa solicitud, explicando en qué consisten los arreglos y mejoras 
que pretenden realizar. De esta manera el IPES estudiará la solicitud basándose en 
el cumplimiento de condiciones tales como: tener contrato de uso y aprovechamiento 
vigente a la fecha en la que se realice la solicitud en el espacio a modificar, estar a 
paz y salvo en la mensualidad y no tener ningún saldo pendiente y que se encuentre 
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ejerciendo la actividad económica que le fue indicada y autorizada en el contrato 
suscrito con el IPES.  

Figura 7 
Reglamentación de la plaza 

              
Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 

  

Conclusiones  
Mejía et al. (2016) afirman que en la ciudad de Bogotá «existe un olvido co-

lectivo de lo valiosas que son las tradicionales plazas de mercado, de todo lo que 
ellas representan como un referente del patrimonio cultural y de todas las manifes-
taciones contenidas allí» (p. 114). Tomando en cuenta el acercamiento que se logró 
hacer a las instalaciones de la plaza, se pudo evidenciar que dicha afirmación es lo 
que se vive día a día; la plaza de mercado solo se tiene en cuenta como un sitio 
comercial, pero no como fuente de patrimonio cultural. Por eso el presente trabajo 
logra evidenciar cómo esta plaza toma relevancia a nivel cultural y gastronómico. 

Se recopiló la percepción y opinión de algunos de sus trabajadores sobre las 
costumbres y tradiciones transmitidas por medio de las prácticas campesinas que 
en ella se mantienen.  
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Por medio de las entrevistas realizadas a los propietarios de los negocios de la 
plaza se concluye que muchos de ellos han tenido sus negocios por varias generacio-
nes, y se han transmitido los conocimientos a través de los años de permanencia en 
la plaza, asegurando la tradición en sus prácticas y la manera en como comerciali-
zan sus productos. 

Para finalizar, la plaza de mercado el Restrepo resalta y es conocida por dos 
productos insignia: las ensaladas de frutas y las picadas (figura 8). En las entrevis-
tas realizadas se obtuvo como dato importante que la plaza fue la pionera en la 
preparación y adición de nuevos ingredientes en la ensalada, siendo ahora una de 
las más reconocidas y visitadas por su variedad de frutas vendidas y utilizadas; por 
otra parte, las picadas que allí se comercian son preparadas con productos que son 
vendidos en la misma plaza, así manteniendo ese legado campesino. 

Figura 8 
Picada 

Nota. © Socarrás, Giraldo & Rincón, 2021. 
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Resumen 
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Introducción 
El mundo entero se encuentra experimentando la pandemia del COVID-19, 

sin embargo, existe un dilema entre la necesidad de cuarentena y las actividades 
económicas. Esto radica en que ningún tipo de economía se encuentra en la capa-
cidad de detener su funcionamiento. Con respecto al subsector de ventas al por 
menor (misceláneas, ferreterías, cafeterías), los estudios del gobierno Colombiano 
revelan que las ventas del comercio han disminuido cerca de un 15% durante el 
2020 en comparación con el año anterior.  

En este sentido, se hace necesario responder el siguiente interrogante: ¿cuál ha 
sido el impacto generado por el COVID-19 en las microempresas de los subsecto-
res ventas al por menor (misceláneas, ferreterías, cafeterías) del municipio de Fu-
sagasugá durante el primer semestre 2020?  

Objetivo general  
Caracterizar los factores económicos asociados a los ingresos en los subsecto-

res de ventas al por menor. 

Objetivos específicos 
• Determinar los factores económicos asociados a los ingresos.  

• Establecer el significado y relación que presentan los factores económicos.  

• Definir resultados preliminares.  

 Antecedentes 
El momento histórico donde se presentaron cada una de las pandemias, hace 

que sus análisis económicos sean diferentes en gran medida, aunque también pre-
senten rasgos bases similares. Si se viaja en el transcurrir de la historia y se sitúa en 
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el contexto de la conocida como «gripe española», se puede observar que el mundo 
no tenía la facilidad de conexión con la que se cuenta hoy en día, lo que permite 
que el impacto de la actual pandemia en diferentes economías se extienda más rá-
pido y más severamente tanto en aspectos positivos como negativos. En el lado po-
sitivo, fortaleciendo la cooperación entre países para lograr la cura y, en el negati-
vo, la presencia de grandes fluctuaciones de precios en todo el mundo que asfixian 
el crecimiento de aquellos países vulnerables. 

La Organización Mundial de la Salud (2019) reconoció en un informe que las 
epidemias pueden llegar a devastar las economías, pues retrocediendo en el tiempo 
para 2003 el SARS provocó pérdidas por más de 40 000 millones de dólares en pro-
ductividad, al igual que el brote del ébola en África (desde 2014 al 2016) con un im-
pacto de 53 000 millones en dicha economía. Por lo tanto, la actual crisis de salu-
bridad generada por el COVID-19 no se queda atrás, pues acelerará la creciente 
divergencia entre las economías debido a la dificultad en la mitigación de contagio; 
ello obligando a cerrar el sector comercial y reduciendo la producción, el consumo 
y el turismo en la mayoría de los países afectados.  

Referentes 
Teoría de jerarquía de Maslow 

Para Abraham Maslow las personas poseen cinco necesidades básicas: fisioló-
gicas de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Esta teoría enfo-
ca un gran valor en las ventas y en la actual situación respecto al COVID-19, ya 
que gracias a ella los vendedores llegan a conocer a sus clientes e identifican cons-
tantemente sus necesidades en cualquier situación de compra que pueda presentar-
se. Identificar en qué parte de la pirámide de Maslow se encuentra el cliente es par-
te de la inteligencia emocional y económica de todo vendedor. Además, esta teoría 
se relaciona con el proyecto debido a que los subsectores de venta al por menor sa-
tisfacen las necesidades básicas de las que habla la pirámide.  

 Teoría del desarrollo económico 

Esta teoría es necesaria debido a los constantes cambios en el mercado, ade-
más de usarse con el fin de observar la calidad de vida, las oportunidades laborales 
y las condiciones de oferta y demanda en los territorios. 
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Castillo (2011) argumenta que  

el crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. 
Puesto que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una fa-
milia o comunidad, importa también la forma cómo el ingreso está entre ellas.  

Esta forma depende en gran medida del tipo de crecimiento económico puesto 
en marcha. El capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez 
de contribuir a modular un determinado estado de bienestar, constituyen los fac-
tores primarios de modulación de la función de producción que determina el 
crecimiento económico. La función de producción es una relación técnica que 
permite asociar diferentes combinaciones de los insumos (capital y trabajo) al 
producto. (p. 3) 

El crecimiento económico es de crucial para lograr el desarrollo económico y 
social, siendo uno de los objetivos centrarles de toda sociedad. Involucra múltiples 
variables propuestas, observando así que las características de las microempresas 
analizadas en el área urbana del municipio son similares en sus campos de actua-
ción; lo anterior, tomando como referencia características concretas que proporci-
onan el desarrollo de esta investigación como lo son: el sector económico, los in-
gresos o ventas, las relaciones financieras y el número de empleados.  

Marco geográfico 
El área geográfica de estudio es comprendida por las microempresas pertene-

cientes al municipio de Fusagasugá. Este se encuentra ubicado en la región central 
de Colombia, específicamente en el departamento de Cundinamarca. Caracteriza-
do como capital de la Provincia del Sumapaz y por ser el tercer municipio más po-
blado del departamento después de Bogotá y Soacha.  

Método  
La presente investigación involucra un estudio de tipo descriptivo en el que su 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes y sobre cómo una persona o grupo 
se conduce o funciona en el presente. Se establece, además, que es una investiga-
ción con enfoque mixto pues se recolectarán datos cuantitativos y componentes 
cualitativos que ayuden a comprender el contexto actual de las microempresas de 
Fusagasugá frente a la contingencia generada por el COVID-19. 
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La metodología de esta investigación se realizará mediante la aplicación de un 
instrumento de recolección de datos brindado por la Red de Estudios Latinoameri-
canos en Administración y Negocios (Relayn), el cual cuenta con 43 preguntas que 
permiten generar un diagnóstico de las circunstancias del entorno que rodean a las 
microempresas, permitiendo dar una revisión más eficiente de su situación actual.  

El instrumento fue diseñado y validado bajo criterio internacional con múlti-
ples calificaciones que facilitan el análisis y recopilación de la información en for-
ma conjunta sobre empresas de distintos países latinoamericanos. No obstante, 
para este estudio se generará un enfoque regional que posibilite la comparación, 
conocimiento e intercambio de experiencias dentro de los subsectores ventas al por 
menor (misceláneas, ferreterías, cafeterías) pertenecientes a la economía. 

Según establece el Plan Económico para la Competitividad (2005), Fusagasu-
gá cuenta con un total de 3552 pymes de distintos sectores y servicios. El muestreo 
garantizará un 90 % de confiabilidad y 10 % de error, identificando un promedio 
de 300 unidades para el municipio. El procedimiento para captar la información 
mediante el instrumento se realizará por medio electrónico a los representantes le-
gales, haciendo énfasis en que las respuestas proporcionadas serán confidenciales y 
solo para uso del estudio, pues servirán para tener un análisis verídico del entorno 
empresarial.  

La población objeto de estudio serán 59 microempresas pertenecientes al sub-
sector ventas al por menor, teniendo como referencia los códigos de actividad em-
presarial suministrados por Relayn. La población se divide en 26 microempresas de 
venta al menudeo en comercios no especializados (misceláneas), 24 de venta al me-
nudeo de alimentos, bebidas, en comercios especializados, no restaurantes (cafete-
rías) y 9 de venta al menudeo de ferreterías.  

  

Resultados 
Los factores económicos de una entidad constituyen todas aquellas tendencias 

importantes en la economía que permiten mejorar o problematizar a la entidad en 
el logro de sus objetivos de negocio. En este sentido, y teniendo en cuenta el instru-
mento de recolección de datos implementado, los resultados reflejan que los sub-
sectores de venta al por menor misceláneas, ferreterías y cafeterías cuentan con 11 
aspectos económicos relacionados con la variable ingresos; estos cuales son: ven-
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tas, empleo, éxito de la entidad, quiebra, negociación con proveedores, análisis del 
mercado, proceso de innovación, proceso de producción, finanzas, mercadotecnia 
y competencia en el mercado laboral; dentro de los cuales, para efectos de la po-
nencia se especificarán dos de los más relevantes en las empresas teniendo en cuen-
ta la situación respecto al COVID-19: empleo y proceso de innovación. 

Como se puede observar referente al factor empleo (figura 1 y 2), los tres sub-
sectores no coinciden en ocupación de empleados pues cada uno requiere de una 
cantidad de personal diferente de acuerdo con sus necesidades. Antes de la contin-
gencia la mayoría de las cafeterías y ferreterías tenían un personal superior a 3 em-
pleados; sin embargo, después de la contingencia su ocupación de empleados dis-
minuyó notoriamente, sobre todo en el subsector de las ferreterías. De igual modo, 
se puede evidenciar que las misceláneas no presentan variaciones significativas en 
su número de empleados; no obstante, algunas de estas microempresas incurrieron 
en el despido de al menos un colaborador. En general, se puede afirmar que antes 
de la contingencia los tres subsectores contaban con mayor numero de personal y 
este factor no fue beneficiado por la situación respecto al COVID-19. 

Figura 1 
Personal empleado antes de la contingencia por sectores  

6 3



Figura 2 
Personal empleado después de la contingencia por sectores  

Conforme a los resultados obtenidos por el instrumento de recolección de da-
tos se puede evidenciar que las microempresas de ventas al por menor de los sub-
sectores analizados, en su mayoría no hizo uso a la aplicación de medios tecnológi-
cos como proceso de innovación para crear nuevos modelos de negocios que per-
mitieran generar soluciones o alternativas que mitigaran el impacto provocado por 
el COVID-19 en sus ingresos (figura 3). Sin embargo, se analiza que durante el con-
finamiento una pequeña fracción de dichas empresas hizo uso de medios tecnológi-
cos como teléfono, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para ge-
nerar ventas que contribuyeran al porcentaje de sus ingresos mensuales; ello indica 
que en este tipo de comercio las redes sociales se convirtieron de alguna manera en 
una alternativa para mantener a flote el funcionamiento de sus establecimientos. 
No obstante, después del confinamiento la aplicación de los medios tecnológicos 
disminuyó en gran medida en cuanto al uso de Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube, manteniéndose el empleo de medios como el teléfono y el WhatsApp y 
un aumento mínimo del uso de correos electrónicos, tiendas virtuales y aplicacio-
nes móviles especializadas. Esto da a entender que el comercio actual se encuentra 
en un estado variable respecto a la obtención de ingresos o potenciales clientes. 
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Figura 3 
Aplicación de medios tecnológicos como innovación 

 

Conclusiones  
Se evidencia que los subsectores no han sido afectados del mismo modo; en 

cuanto al factor empleo, el subsector que presenta mayor número de variaciones 
son las ferreterías, situación que se presenta por el cese de actividades en el que tu-
vieron que incurrir por la no apertura comercial de su sector.  

Teniendo como referencia la aplicación del proceso de innovación, se puede 
concluir que muy pocas microempresas hicieron uso de las tecnologías durante el 
confinamiento indicando que fue mínimo el porcentaje que generó nuevas alterna-
tivas de mitigación a los efectos adversos provocados por el COVID-19. De lo cual 
se puede inferir que la mayoría de los microempresarios fusagasugueños prefieren 
generar sus ingresos con prácticas tradicionales dejando de lado la era digital.  
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Resumen 
El trabajo se enfoca en la localidad n.º 7 de Bosa, barrio Porvenir donde el contexto para el desarrollo de la presente investiga-
ción ha sido especialmente complejo. Por un lado, se encuentra la población recicladora que, ante sus condiciones socioeconó-
micas precarias, ven en el reciclaje una opción digna para llevar el sustento a sus familias y mejorar en lo posible su calidad de 
vida. Por otro lado, exponen su salud a diversos factores de riesgo, como bien sabemos el riesgo más alto al que ellos se en-
cuentran expuestos es el riesgo biológico, ya que la mayoría de estas personas no utilizan los implementos de protección per-
sonal necesarios, ni tienen los debidos cuidados al manipular los desechos sólidos y por otra parte se encuentran las personas 
de la sociedad que sacan sus residuos y quienes no tienen el hábito de hacer la separación adecuada de sus desechos. La inves-
tigación tiene un enfoque mixto de tipo descriptivo, y se enfoca en proponer herramientas de gestión del riesgo biológico diri-
gidas a los recicladores formales de Bosa Porvenir y a los habitantes de los conjuntos residenciales, con el fin de controlar y mi-
tigar la posible materialización de un accidente de trabajo o enfermedad de origen laboral, contribuyendo con ello al cuidado y 
protección de la seguridad y salud de esta población informal y del medio ambiente. 
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Introducción 
Según el informe de Gómez-Correa et al. (2007) 

en la actualidad existen muchos cambios tecnológicos, económicos y sociales 
que inciden directamente en la calidad de la vida y del ambiente en el que se en-
cuentran personas y ciudades en general. Una de las consecuencias más eviden-
tes es la producción de desechos y basuras en una ciudad tan grande como Bogo-
tá. (p. 182) 

Así las cosas, los recicladores se exponen a múltiples riegos biológicos, prácti-
camente sin prevención, haciéndolos vulnerables a la adquisición de enfermedades 
infecciosas transmitidas por bacterias, hongos, parásitos y virus. 

El presente trabajo tiene como enfoque las investigaciones a los recicladores 
informales en la localidad de Bosa Porvenir y su alta exposición al riesgo biológico 
derivado de la manipulación de residuos sólidos.  

Planteamiento del problema  
En la UPZ 86 se han venido desarrollando, a lo largo de las dos últimas déca-

das, la construcción de conjuntos residenciales con viviendas de interés social y 
prioritario; esto genera la agrupación de habitantes en formas diferentes ya que el 
diseño de estos conjuntos residenciales permite que los habitantes cuenten con un 
lugar específico donde acopiar los residuos generados en sus viviendas.  

Para la separación y segregación de estos residuos, las administraciones de di-
chas unidades residenciales se encargan de gestionar con recicladores del sector 
para que en días determinados de la semana se acerquen a los shut de basura y rea-
licen la separación del material recuperable para ser usado como reciclaje y sepa-
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ren aquel que deba ser tramitado por el operador de prestación de servicios públi-
cos encargado de la recolección de basuras en el sector. 

De acuerdo con datos establecidos en informes del Gobierno de Bogotá, son 
21 951 los ciudadanos registrados como recicladores de oficio; 6935 pertenecen a 
alguna asociación de reciclaje; 35 % de los residuos son recuperados por esta po-
blación y 300 bodegas de reciclaje operan en la ciudad.  

Actualmente, los recicladores bajo la estructura general de sus labores se ex-
ponen a diversos riesgos laborales tales como biomecánico, físico, público, psico-
social y biológico. Sin embargo, la problemática que enmarca el interés de nuestro 
estudio se centra en el hecho de que estos trabajadores no cuentan con las condicio-
nes necesarias para realizar la separación y traslado de residuos en los conjuntos 
residenciales; teniendo en cuenta que, para ejecutar la labor, no hacen uso de ele-
mentos de protección personal tales como protección respiratoria, protección de 
manos y ropa de trabajo que les brinde protección para el cuerpo.  

La separación y selección de elementos reciclables la realizan habitualmente 
introduciéndose al shut de basuras, así como seleccionado directamente de los re-
cipientes de almacenamiento y bolsas arrojadas por los habitantes del conjunto, 
las cuales no cuentan con un proceso de selección e identificación que permitan 
conocer cuales contienen material aprovechable, de tal forma que facilite la labor 
de reciclaje y disminuya la exposición a agentes biológicos presentes en residuos 
arrojados para disposición. 

Cabe destacar que, al no tener medidas de control para la exposición al riesgo 
biológico y el conocimiento adecuado para manipular los residuos, pueden presen-
tar riesgos como cortaduras, pinchazos, arañazos, heridas abiertas, lesiones en las 
manos o el rostro, quemaduras por sustancias químicas, entre otros riesgos. 

Bajo este contexto surge la pregunta de investigación: ¿qué acciones se pueden 
desarrollar para mitigar la exposición al riesgo biológico, con el fin de prevenir en-
fermedades y accidentes laborales asociadas a la exposición a riesgo biológico en 
los recicladores de Bosa Porvenir? 

Referente teórico  
El foco central de la investigación es el riesgo biológico, el cual se entiende 

como la probabilidad y presencia a la exposición de microorganismos que puedan 
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dar lugar a enfermedades de agentes vivos por la actividad laboral, causando una 
amenaza a la salud humana de cualquier tipo de infección. «Su transmisión puede 
ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Las infecciones son 
enfermedades transmisibles originadas por la penetración en el organismo de mi-
crobios y gérmenes» como lo son los virus, bacterias, parásitos y hongos (Castilla 
y León…, 2012).  

Objetivo general  
Proponer herramientas de gestión del riesgo biológico dirigidas a los recicla-

dores formales de Bosa Porvenir y a los conjuntos residenciales donde desarrollan 
su labor, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo existentes, dismi-
nuir la exposición y prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales asociadas a este riesgo laboral. 

Objetivos específicos 
• Reconocer los métodos de trabajo y las actividades que llevan a cabo los reci-

cladores de Bosa Porvenir en los conjuntos residenciales del sector.  

• Identificar los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los recicla-
dores durante el desarrollo de sus actividades, enfatizando en los factores asociados 
al riesgo biológico.  

• Evaluar la gestión de los conjuntos residenciales para la separación de residuos 
y la gestión para con los recicladores que realizan sus actividades en dichos lugares.  

• Desarrollar estrategias que permitan el control y la mitigación del riesgo biológico.  

  

Método  
Para el desarrollo de la presente investigación se empleará una metodología 

mixta. Frente al aspecto cuantitativo de la investigación, se toma como referente a 
Bonilla-Castro y Rodríguez (2007), quienes mencionan que  

la investigación cualitativa se orienta a profundizar casos específicos y no a gene-
ralizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir 
el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por 
los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. (p. 60) 
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Por su parte, la investigación cuantitativa se realiza una recopilación de datos 
para obtener la información requerida. Se puede realizar por medio de encuestas; 
estas pueden incluir entrevistas, que pueden realizarse de forma presencial. Con la 
información extraída de esa metodología se pueden realizar estadísticas que permi-
tan identificar el problema. En el caso de los recicladores, se puede medir tipo de 
población, cuántas personas trabajan en el sector de Bosa Porvenir, su edad, género, 
qué porcentaje de personas tiene conocimiento del riesgo que se exponen al momen-
to de realizar sus actividades diarias y demás datos que surjan de la investigación. 

Por otra parte, como lo señalan Blasco y Pérez (2007), la investigación cualitativa  

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumen-
tos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 
de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas. (p. 25) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, para el estudio en términos cualitativos se 
enfocará en identificar mediante herramientas tales como la observación planifica-
da y entrevistas semiestructuradas con trabajadores dedicados al reciclaje en la lo-
calidad de Bosa Porvenir. Con los resultados de estas mediciones se busca propo-
ner soluciones a los problemas identificados por medio de capacitaciones, confe-
rencias y otras estrategias que se adoptaran dependiendo del resultado de la obser-
vación. 

Este trabajo de investigación es un estudio de caso de tipo descriptivo, empleando 
técnicas como observación, revisión documental y entrevistas, utilizando múltiples 
fuentes de evidencia, cuantitativas y cualitativas, simultáneamente. Se procura en 
ese sentido llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto del análisis de 
la información obtenida.  

  

Resultados preliminares y esperados  
Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y los acer-

camientos con la población objeto de estudio (recicladores y habitantes de conjun-
tos residenciales) se espera poder conocer los métodos empleados para la separa-
ción de residuos y reciclaje, con el fin de identificar y valorar los factores de riesgos 
biológicos existentes. Con ello se construirá una matriz de peligros bajo la estruc-
tura de la Norma Técnica Colombiana GTC-45; esto permitirá determinar contro-
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les para mitigar dichos factores. Así mismo, y aprovechando la convivencia de la 
parte residencial con la parte de la recicladora, implementar talleres para que la 
parte residencial aprenda a reciclar y desechar sus residuos correctamente recibiendo 
como beneficio la cercanía de la recicladora para una evacuación rápida y constan-
te de los materiales tratados. 

A través de esta investigación se podría ayudar a los habitantes de los conjun-
tos residenciales del sector de Bosa Porvenir a trabajar equitativamente en tareas o 
programas y adecuación, tales como áreas o contenedores en colores distintivos 
debidamente señalizados para los materiales reciclados; así se espera que los reci-
dentes aprendan a reciclar y desechar sus basuras correctamente recibiendo como 
beneficio ambientes más saludables.  

Se espera que al implementar los planes y proyectos formulados se minimice 
en un 50 % los riesgos, con un crecimiento gradual del 10 al 15 % anual a medida 
que se vayan poniendo en marcha los planes de trabajo. Al tener claro los métodos 
y medios de trabajo del reciclador, se espera capacitarlo y hacerlo entender la gra-
vedad y consecuencias de los posibles accidentes y riesgos laborales y, de tal mane-
ra lograr que haga uso de elementos de protección.  

Con relación a los impactos que se esperan, el proyecto tiene como finalidad 
llegar a cierta cantidad de recicladores, con el propósito de que los mismos apliquen 
las medidas de bioseguridad para prevenir y, en lo posible, evitar accidentes y enfer-
medades laborales. Así mismo, se busca concientizar a los recicladores de la canti-
dad de riesgos a los que se encuentran expuestos a diario. Por otra parte, buscamos 
que tengan la capacidad para cuidar su salud, bienestar y entorno usando las medi-
das de protección y seguridad.  

Conclusiones 
A nivel nacional se han generado diversos estudios asociados a los reciclado-

res que han permitido identificar la importancia que tiene esta población informal 
y con relación al riesgo biológico, siendo este un factor que puede llegar a alterar 
las condiciones de salud de dicha población.  

Es importante conocer mecanismos de prevención y control que les permita 
realizar sus labores de forma más segura en busca de que no se vean afectados y 
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que puedan ser considerados como parte de los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo; esto con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo existentes, 
disminuir la exposición y prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfer-
medades laborales asociadas a este riesgo laboral. 
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Resumen 
El COVID-19 pasará a la historia como una de las peores pandemias que han afectado a la humanidad, dados sus efectos en la 
salud pública y su impacto en la economía mundial (tanto en la oferta como en la demanda) y, con mayor fuerza, en las micro-
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tando los índices de desempleo, entre otros efectos. Por tal razón, se hace necesario recolectar información sobre cómo el CO-
VID-19 ha impactado la economía de las microempresas de los municipios de Pasca y Silvania, Cundinamarca (sector urbano).. 
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Introducción 
El COVID-19 pasará a la historia como una de las peores pandemias que han 

afectado a la humanidad, dados sus efectos en la salud pública y su impacto en la 
economía mundial (tanto en la oferta como en la demanda) y, con mayor fuerza, 
en las microempresas, interrumpiendo sus cadenas de producción y comercializa-
ción, disminuyendo sus ingresos y ganancias e incrementando los índices de de-
sempleo, entre otros efectos.  

Por tal razón, se hace necesario recolectar información sobre cómo el CO-
VID-19 ha impactado la economía de las microempresas de los municipios de Pas-
ca y Silvania, Cundinamarca (sector urbano). Ello resulta relevante para generar 
estrategias que permitan su reactivación económica en pro de estas y de sus comu-
nidades.  

La Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RE-
LAYN), con sede en México, ha convocado a participar en la investigación «La mi-
cro y pequeña empresa frente a la pandemia de COVID-19» a más de 120 grupos 
de investigación de 115 universidades con presencia en México, Colombia, Perú, 
Ecuador, Argentina, Chile y Cuba, con aproximadamente 440 investigadores regis-
trados. La Universidad de Cundinamarca no ha sido ajena a esta invitación y se ha 
propuesto participar con el grupo de investigación PROCEM, liderado por los do-
centes investigadores Manuel Ricardo Gonzáles Moreno, Luis Hernando López 
Vargas y Henry León Torres, quienes orientarán la investigación en los municipios 
de Fusagasugá, Pasca y Silvania.  

La información para llevar a cabo dicha investigación se obtendrá a través de 
la aplicación de un instrumento virtual diseñado por esta red y aplicado por el grupo 
de investigación a los microempresarios de los municipios de Pasca y Silvania.  
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El objeto de estudio de esta investigación son los directores de las microem-
presas, bien sea dueños o tomadores de decisiones, quienes aportarán información 
relevante para analizar los efectos económicos causados por la pandemia durante 
el primer semestre del 2020 en estos municipios.  

Planteamiento del problema  
¿Cómo ha impactado económicamente el COVID-19 a las microempresas de 

los municipios de Pasca y Silvania (Cundinamarca) en el primer semestre del 2020 
(sector urbano)?  

Objetivo general  
Identificar los impactos económicos del COVID-19 sobre las microempresas 

de los municipios de Silvania y Pasca durante el primer semestre del año 2020 (sec-
tor urbano).  

Objetivos específicos 
• Reconocer las variables que definen el impacto económico en una empresa.  

• Identificar los impactos económicos causados por el COVID-19 en los munici-
pios de Pasca y Silvania a través de la aplicación de un instrumento virtual diseñado 
por RELAYN. 

• Evaluar las estrategias implementadas por las microempresas para disminuir 
los impactos económicos durante la pandemia del COVID-19. 

• Analizar los resultados obtenidos para identificar posibles soluciones que se 
deben implementar en las microempresas de estos municipios con el objetivo de 
disminuir el impacto que genero el COVID-19.  

Justificación 
Esta investigación aporta nueva información sobre las consecuencias econó-

micas que generó el COVID-19 en las microempresas de Silvania y Pasca en el pri-
mer semestre del 2020. Su importancia también radica en presentar información 
que será útil para las autoridades municipales y regionales y que les permitirá in-
tervenir para que las microempresas de estos municipios reactiven su economía y 
las apoyen a salir avante de la crisis que ha generado esta pandemia.  
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Marco teórico  
En estos momentos donde las empresas y el ser humano han sido tan maltra-

tados o golpeados a consecuencia del COVI 19, se hace necesario implementar es-
trategias que permitan que tanto las empresas como su personal humano se forta-
lezcan y superen esa crisis psicológica, económica, cultural, etc. Para esto se toma-
rán como referencia las teorías de Ouchi, la pirámide de Maslow y el modelo del 
diamante de Porter. Estas teorías nos plantean modelos a seguir para que las em-
presas y el personal contribuyan al crecimiento personal y empresarial y, por lo 
tanto, a la reactivación económica del país. 

Método  
Este proyecto es de tipo cualitativo y cuantitativo (descriptivo); cualitativo 

porque en la investigación nos interesa lo que los empresarios manifiestan respecto 
al impacto que han tenido sus empresas en el contexto de la crisis sanitaria; y cu-
antitativo ya que se va a utilizar un instrumento de recolección de información y 
medición de variables estructuradas como lo es la encuesta.  

Los municipios en estudio son Pasca y Silvania, en su parte urbana. Según la 
Cámara de Comercio de Bogotá Pasca cuenta con 68 microempresas registradas y 
Silvania con 225. Para el estudio se tomará una muestra de 100 microempresas en-
tre los dos municipios a quienes se les realizará una encuesta virtual que consta de 
42 preguntas.  

  

Conclusiones  
Los efectos del COVID-19 y de la emergencia sanitaria declarada por el Gobi-

erno Nacional (mediante el Decreto 637 de 2020), impactaron en gran medida a las 
microempresas de los municipios de Pasca y Silvania, las cuales disminuyeron sig-
nificativamente sus ingresos mensuales producto de ventas. Sin embargo, lograron 
mantener a sus empleados, gracias a que la mayoría de empresas son de índole fa-
miliar y tiene un número reducido de empleados.  

La crisis económica generada por el COVID-19 a las microempresas tendrá 
consecuencias futuras graves, según lo han manifestado la Cepal y el BID. Por tal 
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razón es necesario que el Gobierno, el sector privado y entidades no gubernamen-
tales generen estrategias que permitan mitigar los índices de pobreza y desempleo 
que se presentarán en el futuro. Sin embargo, debemos reconocer que el impacto 
del COVID-19, no fue tan fuerte gracias a las medidas adoptadas por el gobierno 
para amortiguar sus efectos.  
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Introducción 
Teniendo en cuenta el estudio inicial realizado con relación a los problemas 

presentados en la prestación del servicio al cliente y a la importancia que este tiene 
en el crecimiento de una empresa, se identificaron distintos factores que podrían 
ser la causa de dicha situación, tales como: desmotivación en la planta de colabo-
radores, limitaciones comunicativas, desajustes entre las perspectivas y la realidad, 
falta de inducción, capacitación, reinducción y seguimiento. Lo anterior genera 
consecuencias negativas y dificultad en la prestación del servicio evidenciada en: 
pérdida de credibilidad por parte del cliente, insatisfacción con el servicio, incre-
mento de las reclamaciones o quejas por los clientes o consumidores, lo que afecta-
ría cualquier empresa sin importar al tipo que pertenezca.  

A partir de la situación identificada anteriormente, el semillero SERVIQ se 
plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de la motivación empresarial 
como estrategia de mejora en el servicio al cliente?  

Objetivo general 
Formular una propuesta de mejora para el área de servicio al cliente teniendo 

en cuenta la motivación empresarial.  

Objetivos específicos 
• Identificar la importancia de la motivación empresarial en el servicio al cliente.  

• Diagnosticar las principales falencias o debilidades en el servicio al cliente.  

• Diseñar la estrategia para mejorar el servicio al cliente a partir del diagnóstico 
realizado.  

Marco referencial  
Para el ejercicio de esta investigación el servicio al cliente es entendido como  
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todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes. Entre estas activi-
dades podemos mencionar las siguientes:  
Las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio se entrega al 
cliente en tiempo, unidades y presentación adecuadas.  
Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente.  
Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa.  
El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes.  
La recepción de pedidos de la empresa. (Paz, 2005) 

Para fortalecer cada uno de estos aspectos una empresa debe contar con la co-
laboración del personal que labora en la ella, pues es este la fuente primaria para 
la ejecución de un excelente servicio al cliente. A este personal se le llama recurso 
humano, el cual exige de la empresa unas condiciones laborales aptas para el de-
sempeño de sus funciones.  

Según lo expresado por Pérez (1994), tradicionalmente las empresas se han 
centrado en el desempeño técnico del personal de servicio, pretendiendo satisfacer 
las necesidades explícitas de los clientes; sin embargo, el cliente tiene otras necesi-
dades implícitas, las cuales son necesarias que el suministrador identifique correc-
tamente. Para esto se hace necesario que el personal de servicio desarrolle nuevas 
habilidades más eficientes, así como actitudes positivas hacia el servicio que com-
plementen el desempeño técnico, logrando la satisfacción global de los clientes.  

Años atrás no se consideraba a la motivación empresarial un factor importan-
te para el cumplimiento de metas y objetivos; no obstante, a medida que el merca-
do fue evolucionando y se volvió más competitivo, se le fue dando valor a la im-
portancia de tener colaboradores motivados.  

Todo lo anteriormente expresado por los distintos autores supone que entre 
motivación empresarial y el servicio al cliente existe una relación estrecha, donde 
la primera fortalece la segunda y juntas consiguen mejorar el desarrollo empresarial. 

Método 
El presente trabajo basa su metodología en la investigación mixta. Según Gill 

y Johnson (2010, como son citados por Ugalde & Balbastre, 2013) existe un creciente 
interés por su utilización en el campo de la administración, empleado la forma de 
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un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo, pues estos dos métodos son 
complementarios, lo que concuerda con lo especificado para nuestra investigación. 
Por otro lado, se retoma lo expuesto por Sampieri (como es citado por Tamayo, 
2004), quien expresa que 

el método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de la investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

De esta manera, se inicia con la definición de cada uno de los componentes 
que ayudan a estructurar la serie de pasos que, a su vez, permitirán la presentación 
de una propuesta que ayude a cumplir con el objetivo planteado. 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó de forma aleatoria un 
grupo de 15 personas, a las cuales se le aplicó una lista de chequeo que sirvió de 
insumo para determinar un diagnóstico en el que se identifican las dificultades pre-
sentadas en la atención al cliente. 

El método para la recolección de datos utilizado en este trabajo es la encues-
ta, descrita por profesor García (como es citado por Torres et al., s. f.,) como 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interroga-
ción con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de ca-
racterísticas objetivas y subjetivas de la población. (p. 4)  

Se considera este método relevante para el desarrollo del trabajo, teniendo en 
cuenta que se pretende aplicar un instrumento de recolección de datos a un grupo 
selecto de personas que representan a un grupo más amplio y con la información 
recolectada estructurar una propuesta que permita la solución del problema. 

Los instrumentos utilizados para recoger los datos están conformados por una 
encuesta de percepción que consta de 10 aspectos a evaluar, relacionados con la 
atención al cliente y una escala valorativa con 5 criterios de satisfacción (excelente, 
bueno, regular, malo y deficiente) y una actividad motivacional desarrollada por 
un coach. 
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Resultados preliminares  
Luego de aplicar los instrumentos (fase III del proyecto) se obtuvieron resul-

tados significativos que aportaron al desarrollo de la investigación, teniendo en cuen-
ta que esta aún se encuentra en curso; estos son descritos a continuación.  

La actividad motivacional contó con la participación de un conferencista pro-
fesional en contaduría pública y coach certificado, quien compartió con los estudiantes 
de la sede Kennedy sus conocimientos y extendió la invitación a integrarse a los 
grupos de investigación; principalmente a este que aborda una temática muy im-
portante para las empresas hoy en día, como lo es la prestación del servicio como 
un diferencial en las organizaciones. 

El evento cumplió con el objetivo de dar a conocer la importancia de brindar 
un buen servicio y cómo la motivación juega un papel importante para el logro de 
este. De igual manera se logró que las personas asistentes se interesaran por la te-
mática investigada en el semillero y nos permitieran conocer diversas opiniones 
que ayudaron a fortalecer más la investigación en curso.  

Con la aplicación de la encuesta de percepción implementada en usuarios de 
distintas empresas se pudo evidenciar que la mayoría de las entidades cuentas con 
dificultades en servicio al cliente; además, que no tenían articuladas sus objetivos 
empresariales con los objetivos individuales de cada colaborador, mientras que las 
que contaban con un buen servicio al cliente sí lo hacían. Lo que sugiere dedicar 
importancia a este factor al momento de organizar estrategias de mejoramiento en 
el área de recursos humanos.  

Discusión  
Se concluye que la motivación es uno de los factores que más condiciona las 

acciones de un individuo dentro de una organización; es lo que lo impulsa a reali-
zar su labor para el logro de metas y objetivos. Sin embargo, cuando un colabora-
dor no se siente motivado es un trabajador que no está comprometido con la em-
presa y que solo realiza su labor o actividad por la retribución económica.  

Por tal razón, cuando en una organización no se le da importancia a la moti-
vación empresarial como estrategia para el cumplimiento de metas y objetivos y se 
desconoce que el factor humano es un pilar muy importante para el desarrollo 
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competitivo de la empresa en el mercado surgen los problemas. Ello dado que mu-
chas veces se deja de lado las necesidades que tiene todo individuo, como lo men-
ciona Maslow (como es citado por Quintero, s. f.) en la teoría de necesidades fisio-
lógicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, y se da más im-
portancia al factor monetario como único elemento que motiva a un colaborador 
cuando existen más componentes que logran hacerlo. Es allí donde las organizacio-
nes deben generar estrategias encaminadas a motivar a sus colaboradores y mejo-
rar el servicio desde esta perspectiva.  
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Resumen 
El presente trabajo de investigación aborda la problemática de la generación de llantas usadas, enfocándose principalmente en 
el abandono de este tipo de elementos en los espacios comunes del barrio Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar de la 
ciudad de Bogotá, D. C. Inicialmente se realiza un reconocimiento de la problemática para luego realizar una recolección biblio-
gráfica de cómo se está abordando este problema en otros países, en Colombia y, finalmente, en Bogotá. A partir de allí, me-
diante la aplicación de encuestas a la comunidad y de la utilización de un método cualitativo de investigación de acción partici-
pativa, se buscará identificar las causas que originan la existencia de llantas usadas en el espacio público de Meissen, para fi-
nalmente sugerir alternativas que ayuden con la reducción de este fenómeno. 
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Introducción 
La cantidad del parque automotor en el país es alta; según cifras del Registro 

Único Nacional de Tránsito (2020) para el 2018 era de 14 486 716 automotores re-
gistrados, siendo Bogotá la ciudad con el mayor número de vehículos circulando. 
Ya para el 2019 se muestra un crecimiento del 5.9 %, con 15 337 965 automotores 
registrados.  

Como resultado del alto parque automotor existente en el país es lógico intuir 
que el nivel de llantas que se comercializan también es elevado. Para el 2018 el nú-
mero de unidades importadas llegó a 6.8 millones, un 15.4 % más que en el año 
2017. Dentro de un análisis realizado por el Centro Virtual de Negocios (2019) se 
estableció que el 81 % fue para autos y camionetas y el restante 19 % correspondió 
a llantas para buses y camiones. Por otro lado, también se observó que para el 2018 
hubo 151 importadores que ingresaron al país 187 marcas diferentes.  

En cuanto a las llantas usadas, tema principal de este trabajo de investigación, 
es necesario tener en cuenta que la disposición final que se le da a este tipo de ele-
mentos cuando llegan al término de su vida útil debe ser el más adecuado para 
disminuir el riesgo de los impactos ambientales, sociales y al paisaje que se puedan 
presentar.  

Bohórquez & Ballesteros (2016) plantean que la mala disposición de llantas 
usadas es una realidad que afecta los panoramas sociales, culturales y ambientales; 
además, aseguran que estos hechos son conocidos totalmente por los gobiernos 
nacional y distrital, ya que manifiestan que en 2015 el Ministro de Medio Ambien-
te, Gabriel Vallejo, dio información de que cada año se estaban quemando alrede-
dor de cinco millones de neumáticos en Colombia, lo que conduce a problemas de 
salubridad por el aumento de afecciones respiratorias, en especial en Bogotá 
(Bohórquez & Ballesteros, 2016).  
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El problema que representan las llantas una vez han cumplido su vida útil se 
ha extendido a nivel mundial. En el planeta se generan 1000 millones de neumáti-
cos al año y ya hay alrededor de 4000 mil millones en basureros, pero existen paí-
ses, como Corea del Sur, Estados Unidos y algunos europeos, que han logrado ob-
tener una tasa de recuperación de neumáticos del 85 %, situación que no sucede en 
países en vía de desarrollo como México, donde solo existe un aprovechamiento 
del 10 %, según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente (Meza, 2018). 

Se plantea que la salud de las personas puede verse afectada al igual que el 
medio ambiente cuando se realizan quemas de llantas a cielo abierto, dado que es-
tas están compuestas por una gran variedad de productos químicos que son alta-
mente nocivos para los seres vivos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006).  

Por otra parte, al hablar de llantas, es importante mencionar también a los 
montallantas. Estos son sitios que se especializan en reparar los neumáticos pin-
chados y reemplazar los desgastados en los vehículos. En el barrio Meissen en la 
localidad de Ciudad Bolívar, caso puntual de esta investigación y donde se observa 
gran cantidad de llantas usadas arrojadas al espacio público, se pueden contar más 
de veinticinco lugares que ofrecen el servicio de montallantas, de acuerdo con lo 
observado por parte de los integrantes del semillero de investigación.  

Lo dicho hasta aquí podría suponer que, si los montallantas son los lugares 
que las personas generalmente frecuentan para realizar el cambio de las llantas 
desgastadas de sus vehículos, entonces serían estos mismos sitios los que genera-
rían el mayor número de llantas usadas y podrían ser los principales responsables 
del abandono de estas en los espacios públicos. Partiendo de esta hipótesis, se pre-
tende establecer si el análisis de los procesos de la disposición final de llantas usa-
das que realizan los montallantas en el barrio Meissen permitirá identificar las 
causas de la existencia de llantas usadas abandonadas en el espacio público del 
barrio, para de esta forma poder sugerir alternativas en la disposición de las llan-
tas usadas, buscando disminuir los factores negativos que se presentan por las ma-
las prácticas en el manejo de estos elementos.  

Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es analizar la pro-
blemática existente por la mala disposición de las llantas usadas en el barrio Meis-
sen de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, determinando los impactos ocasio-
nados al ambiente, la sociedad y al paisaje, estableciendo posibles alternativas para 
una mejor disposición. Esto se pretende lograr a partir de las siguientes acciones:  
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• Evaluar la información sobre la cantidad de llantas existentes en el espacio pú-
blico y los impactos que esto genera en el barrio Meissen de la localidad de Ciudad 
Bolívar de Bogotá.  

• Examinar el mercado de llantas en los montallantas del barrio Meissen en la 
localidad de Ciudad Bolívar para estimar las cantidades de llantas a las que se les 
está dando una disposición final y determinar la proporción de las que se están ma-
nejando inadecuadamente. 

• Identificar las causas de la existencia de llantas usadas en las calles del barrio 
Meissen de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá.  

Método 
Inicialmente se realizará una consulta bibliográfica de fuentes secundarias con 

el fin de conocer qué se ha realizado sobre el tema hasta la fecha. Luego es muy 
probable que se tengan en cuenta cifras que deban ser analizadas y, por este moti-
vo, deberá usarse en ese momento un método cuantitativo que apoye y que sirva 
como herramienta para manejar estos datos. Sin embargo, este proyecto se enfoca 
principalmente en un método cualitativo el cual, lo que implica que está orientado 
a profundizar casos específicos y no a generalizar. Básicamente lo que busca es 
describir un fenómeno social a partir de unas determinantes según se perciben por 
los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.  

La investigación cualitativa busca establecer conceptos reales a partir de la in-
formación obtenida de la población estudiada. Es así que este semillero utilizará el 
método cualitativo de investigación de acción participativa (IAP), el cual tiene un 
enfoque diferente al método tradicional, ya que conceptúa a las personas hacién-
dolas participes en la interacción con el grupo investigador.  

La IAP se plantea como un proceso cíclico de acción-participación-acción, 
donde los investigadores identifican y evalúan una problemática, para luego actuar 
como facilitadores que, por medio de la población y con su participación, identifi-
can las causas potenciales del problema y, finalmente, en conjunto generar alterna-
tivas que permitan mejorar la situación respecto al problema.  
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Resultados 
El constante aumento del parque automotor en el país y particularmente en la 

ciudad de Bogotá (que entre 2007 y 2017 aumentó en un promedio del 6.9 %; Secre-
taría Distrital de Movilidad, 2017), puede conducir a un aumento relacionado con 
la generación de llantas usadas, las cuales ,según un estudio publicado por la Se-
cretaría Distrital de Ambiente, son más de dos millones por año, sin tener en cuen-
ta las de las motocicletas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, & Ocade, s.f.).  

Cómo contaminan las llantas en el mundo  
Como ya se había mencionado anteriormente, los problemas relacionados 

con la disposición final de las llantas se generalizan a nivel mundial, como lo ex-
presan Córdoba y Romo (2011) al decir que algunos países son más eficientes que 
otros en esta tarea, es el caso de Ciudad Juárez, México, donde se ve un manejo 
diferenciado por estratos: los integrados por la población con vehículos de última 
generación compran llantas en concesionarios y consumen menos unidades, mien-
tras que los dueños de los vehículos más antiguos suelen comprar en las despon-
chadoras y consumen más las llantas. Al cumplir la vida útil estas se vuelven basu-
ra y según la investigación realizada por estos autores llegan a convertirse en el ho-
gar de plagas y ratones entre otros animales.  

Por otra parte, cabe resaltar que existen organizaciones dedicadas al aprove-
chamiento de este tipo de residuos, entre las cuales podemos encontrar dos empre-
sas mexicanas: la primera, Granutec, una compañía familiar con más de cuarenta 
años en el mercado se dedica a crear suelas, botas de caucho e impermeabilizante 
ecológico, todo a partir del uso de llantas usadas como materia prima. Por otro 
lado, está HM Energy, empresa dedicada a la creación de un sustituto del diésel 
para calderas de flama abierta, esto a partir de un proceso térmico que se le realiza 
a los neumáticos, con lo cual generan una disminución considerable de las emisio-
nes en comparación con otros combustibles (Meza, 2018). 

Otro ejemplo importante es el de la empresa NRI ubicada en Toronto; allí se 
procesan más de 200 toneladas de caucho al año, con el cual se produce una mezcla 
de caucho y fibra que consta de un 95% de material reciclado, con el cual se fabri-
can guardafangos para camiones, protectores de diques, así como para paredes y 
pisos de casas móviles (Jaime, 2017).  
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Así como estos ejemplos se pueden encontrar muchos más en el mundo, don-
de empresas le han apostado a un modelo de negocio que les genere rentabilidad y 
a la vez ofrezca la posibilidad de ayudar en un problema creciente como es la gene-
ración de llantas usadas. Lamentablemente, estas iniciativas no se observan en to-
dos los países y podemos encontrar situaciones como la que argumenta Jaime 
(2017), donde expresa que en Indonesia y Filipinas el impacto en la salud debido a 
los vertederos industriales peligrosos donde se arrojan las llantas usadas es mayor 
que el producido por la malaria.  

De esta manera podemos observar con respecto a esta problemática mundial 
cómo existen países trabajando en la reutilización de las llantas y que todos coin-
ciden con la misma intención: la recuperación de este material que parece consti-
tuir un mercado con amplias oportunidades de negocios.  

Manejo de las llantas usadas en Colombia  
  Es importante que antes de hablar de las acciones que se realizan en el país 

respecto a una adecuada disposición de las llantas usadas, visualizar parte de la 
normativa legal existente que da paso y soporte a las actividades que se realizan 
con estas llantas: «La disposición final de las llantas usadas ha llegado a represen-
tar un problema técnico, económico, ambiental y de salud pública. En efecto, las 
llantas son difíciles de compactar en un relleno sanitario, haciendo este proceso 
costoso» (Colombia se inunda en llantas usadas, 2016, §. 1).  

Normatividad legal  
La alta generación de llantas usadas en el país y las consecuencias que acarrea 

su mala disposición han llevado al gobierno nacional y a la administración distri-
tal a tomar medidas desde el aspecto legal para tratar de garantizar su uso y dispo-
sición más adecuada.  

En primer lugar, hablaremos de la Resolución 1488 de 2003 (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2004), la cual establece todo lo referente a las 
condiciones para la utilización de llantas usadas y nuevas con desviaciones de cali-
dad para ser utilizadas como combustible alternativo en los hornos de producción 
de Clinker de plantas cementeras.  

Para 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la Reso-
lución 0325, por medio de la cual se aprueba un sistema de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de llantas usadas presentado por la Asociación Na-
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cional de Empresarios de Colombia (ANDI); además de esto, también se reglamenta 
todo lo referente a la recolección, almacenamiento, transporte y entrega de infor-
mes por parte del sistema de recolección. Dos años después esta resolución fue 
modificada por la resolución 1470; allí se designó a la Corporación Posconsumo de 
Llantas Rueda Verde creada por la ANDI, como el sistema de recolección selectiva 
y gestión ambiental de llantas usadas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, 2014).  

Ya para el 2017 el mismo Ministerio genera la Resolución 1326 donde se rea-
firma a los productores e importadores de llantas como los responsables de los sis-
temas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas; allí mismo se 
establecen unas metas anuales a cumplir respecto a la recolección de llantas usadas 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

Con respecto a la ciudad de Bogotá, la alcaldía distrital genera el Decreto 442 
de 2015, donde se crea el programa de aprovechamiento o valorización de llantas 
usadas en el Distrito Capital. Allí se reglamenta todo lo concerniente a los gestores 
de llantas y sus actividades; de igual manera se establece la obligatoriedad en la 
utilización de un porcentaje de material de llantas recicladas en toda obra de infra-
estructura que se realice con asfalto; también se define el uso de llantas usadas o 
material proveniente de su aprovechamiento para la construcción de parque distri-
tales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

Acciones realizadas en el territorio nacional  
A partir de la legislación existente, varias entidades públicas y privadas han des-

tacado la necesidad de generar mayor aprovechamiento de las llantas usadas desde 
tres acciones: fomentar fundamentalmente el índice del reencauche; promover la uti-
lización de mezcla asfáltica con caucho reciclado y sensibilizar a los transportado-
res y consumidores en general sobre el uso adecuado de las llantas (Colpatria, 
2015).  

De la misma manera la ANDI creó la Corporación Posconsumo de Llantas 
Rueda Verde, la cual está conformada por más de 70 empresas que representan 
más del 80 % de la producción nacional de llantas. Cuentan con alrededor de 170 
puntos de recolección en 20 departamentos atendiendo desde usuarios residenciales 
hasta grandes generadores de llantas usadas como lo son los montallantas (Rueda 
Verde, 2020).  
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Una de las actividades en las que se consume un gran número de llantas usa-
das en el país, es el uso de estas como combustible alternativo en los hornos de las 
plantas cementeras. Este es el caso de las empresas Cemex y Argos, las cuales utili-
zan millones de llantas al año como una parte del combustible para sus hornos; 
claro está, con todos los controles requeridos según lo establece la Resolución 1488 
del 2003 (La basura con la que se hace cemento en Colombia, 2016).  

En contraste con la utilización que pueden hacer algunas empresas con las 
llantas usadas, ahora hablaremos de un bumangués que reside hace 20 años en la 
ciudad de Cúcuta, quien a partir del impacto que le generó en el 2016 ver una noti-
cia local sobre la quema de más de 5000 llantas, decidió sentar su voz de protesta y 
generar conciencia a través del arte. Es así que, utilizando como principal material 
llantas usadas, empieza a crear esculturas de animales amenazados por la acción 
del hombre. A la fecha ha realizado 16 obras entre las que se cuentan aves, osos, 
camaleones, ranas, gorilas e incluso un león (Vergel, 2020).  

La gestión con las llantas usadas en Bogotá  
Como se mencionó antes, Bogotá es la ciudad que cuenta con el mayor núme-

ro de vehículos en Colombia, con una evolución que se puede observar en la figura 1. 

Figura 1 
Histórico parque automotor en Bogotá 
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Teniendo en cuenta que, según Michelin (2020), se ha determinado como tiem-
po promedio de uso de una llanta cinco años y a partir del número existente de 
vehículos en el 2017, se podría esperar que, al transcurrir cinco años, para el año 
2022 se hayan generado alrededor de 6 871 776; un promedio de 1 374 355 llantas 
usadas por año solo para la ciudad de Bogotá.  

Para el año 2014 la Alcaldía Mayor de Bogotá dio a conocer a través de su pá-
gina web la campaña «Llantas usadas en un lugar indicado», donde varias entida-
des distritales se unieron para habilitar 92 puntos donde los consumidores pudie-
ran realizar la entrega de sus llantas usadas. Debido a que para ese año se genera-
ron alrededor de 2.5 millones de llantas, de las cuales aproximadamente el 30 % 
terminó en el espacio público o incineradas al aire libre (Alcaldía de Bogotá, 2014).  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la ciudad de Bogotá el De-
creto 442 de 2015, antes mencionado, el grupo investigador decidió enviar una so-
licitud de información al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para que nos con-
taran cómo ha sido el proceso de utilización de este tipo de material en la pavi-
mentación de la ciudad. Recibimos respuesta de ellos resaltando que en la actuali-
dad es obligatorio el uso de granulado de caucho reciclado en los proyectos ade-
lantados en la malla vial de la capital.  

Así mismo, desde el IDU extendieron nuestra petición a otras entidades; fue 
así que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) nos especificó que ellos realizan 
acciones de evaluación, control y seguimiento a los gestores de llantas usadas y, en 
general, a todos aquellos que disponen de alguna manera de las llantas usadas. 
Todos los acopiadores y gestores de llantas usadas reportan a través del aplicativo de 
la SDA las llantas usadas que son aprovechadas en la capital.  

El reporte emitido por la SDA muestra un total de 9567.34 toneladas de llan-
tas usadas aprovechadas desde el 2016 hasta el 2020. Se evidencia un crecimiento 
constante durante los primeros cuatro años, con un descenso importante para el 
año 2020 causado muy posiblemente por la pandemia.  

Desde la academia también se han adelantado acciones a fin de gestionar so-
luciones para la problemática abordada en esta investigación. En el año 2004 pro-
fesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada 
(Reyes & Camacho, 2004) realizaron una investigación determinando el efecto de 
ahuellamiento de una mezcla asfáltica al incorporar desperdicios de llantas como 
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reemplazo de material; los resultados mostraban una reducción de la deformación 
de hasta un 23 %.  

Dos miembros de la Universidad Libre (Aragón & Espitia, 2017) plantean la 
posibilidad de reemplazar el material de drenaje utilizado en los techos verdes por 
material reciclado de llantas usadas. Los resultados obtenidos mostraban que de-
pendiendo de la teja que se utilice es posible aumentar o reducir la temperatura en 
unos pocos grados al interior de las edificaciones.  

Finalmente, una profesora de la universidad Jorge Tadeo Lozano (Enciso, 
2017), lidera un semillero de investigación el cual se adelantan estudios para obte-
ner carbón activado a partir del procesamiento de llantas usadas. Han obtenido 
resultados positivos de hasta un 98 % en casos de descontaminación del agua que 
contiene alguna clase de pesticidas.  

Reconocimiento de la problemática en Meissen  
 El barrio Meissen se creó hacia la década de los cincuenta por el asentamien-

to de campesinos desplazados principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamar-
ca. Hace parte de la localidad Ciudad Bolívar y es un sector que se caracteriza 
principalmente por la presencia de locales que comercializan llantas para vehículos.  

  Al llegar al barrio Meissen es visible el abandono de llantas en espacios 
comunes como aceras y zonas verdes. A través de un recorrido realizado por el 
equipo de investigación se pudieron detectar más de 400 llantas abandonadas. En 
algunos sectores del barrio incluso se puede ver como se ha ido formando un ce-
menterio de llantas que da pie a que transeúntes también arrojen allí otros tipos de 
residuos, siendo foco de la proliferación de moscas y roedores.  

Opinión de la comunidad  
El equipo investigador, en la búsqueda de las causas que generan la existencia 

de altas cantidades de llantas usadas en los espacios públicos del barrio, aplicó una 
encuesta a 85 personas residentes y transeúntes habituales, esto con el fin de cono-
cer la percepción que tiene la comunidad acerca del tema. Dentro de las preguntas 
realizadas a los encuestados resaltaron en primer lugar la relevancia que tiene el 
problema de las llantas abandonadas en los espacios del barrio, a lo que un 48 % 
respondió que lo consideraba importante, otro 48 % lo considera grave y tan solo 
un 4 % piensa que es leve.  
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Al consultarle por hace cuánto tiempo perciben el problema de las llantas 
abandonadas en los espacios del barrio, un 47 % respondió entre 1 y 5 años, un 31 % 
entre 5 y 10 años y, finalmente, un 22 % dice conocer de la situación desde hace 
más de 10 años.  

Una tercera pregunta interrogaba sobre  a quiénes consideran como principa-
les responsables del abandono de llantas en las zonas comunes; arrojó como resul-
tado que un 6 % piensa que son personas particulares de otros barrios, el 18 % 
opina que son personas particulares del propio barrio, para un 53 % son los mon-
tallantas los principales responsables de esta problemática y, por último, un 23 % 
creen que son los recicladores del sector quienes arrojan estos neumáticos. 

Conclusiones 
Es importante considerar que la presente investigación se encuentra en desarro-

llo y aún falta realizar una encuesta a los distribuidores de llantas y a los montallan-
tas, información que sin duda podrá acercarnos más a las causas que originan el 
problema.  

Pero a partir del trabajo ya realizado podemos concluir que en los espacios 
públicos del Barrio Meissen existen en la actualidad más de 400 llantas abandona-
das, generando impactos en el ambiente al ser foco de proliferación de moscas y 
roedores. Adicionalmente, los lugares donde se encuentran estos elementos se pres-
tan para que los transeúntes depositen también allí otros tipos de residuos. Aparte 
del problema ambiental que se evidencia, también se observa que el paisaje se ve 
afectado, pues esto genera un mal aspecto visual. Desde el punto de vista social se 
ve afectada la comunidad ya que las aceras son obstruidas por llantas en desuso 
muchas veces abriendo la posibilidad de generar accidentes.  

También se puede concluir a partir de la encuesta realizada a la comunidad, 
que esta considera el abandono de las llantas en las áreas comunes como un pro-
blema de importancia que se debe solucionar. Algunas personas han identificado 
este problema desde hace más de 10 años. Además, que existe la percepción por 
parte de la comunidad de que los principales responsables del abandono de las 
llantas podrían ser los montallantas del sector, situación que va en concordancia 
con la hipótesis que se plantea al inicio de la investigación.  
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Resumen 
Este trabajo corresponde al análisis de las tendencias formativas y laborales de los trabajadores sociales graduados de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, centro regional Girardot, frente a las tendencias de universidades a nivel nacional e inter-
nacional que brindan el mismo programa. La metodología empleada es un postulado de revisión bibliográfica de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Como principal resultado se precisa que la tendencia de vinculación laboral de graduados es inferior 
al promedio de vinculación de recién graduados en el área de ciencias sociales humanas del Observatorio Laboral para la Edu-
cación. Se concluye que la tendencia laboral del graduado tiende a tener un promedio de vinculación similar al de otras univer-
sidades y no tiende a seguir con educación posgradual. 
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Introducción 

Planteamiento del problema 
Hoy en día, las instituciones de educación superior en Colombia deben pro-

curar concebir profesionales idóneos, acordes a las tendencias económicas, labora-
les y requerimientos del mercado laboral tanto a nivel local, regional como nacio-
nal, y así generar impacto positivo. Por tanto, desde organismos como el Sistema 
Nacional de Acreditación se disponen lineamientos y disposiciones que deben 
cumplir las instituciones de educación superior (IES) en torno al seguimiento de 
egresados, para que estas implementen estrategias que permitan a los programas 
de formación ajustar su plan de estudios de forma coherente con las necesidades 
laborales del país.  

En coherencia con lo anterior, el programa de trabajo social de la Universidad 
Minuto de Dios (Uniminuto), centro regional Girardot, adelanta estrategias de se-
guimiento de sus egresados para dar cumplimiento a las disposiciones del CNA. 
Sin embargo, cuenta con pocos análisis de este tipo de procesos, lo que impide que 
el programa pueda llevar a cabo de forma correcta una reflexión en torno a las 
tendencias de sus graduados frente al ámbito laboral y formativo, siendo un ele-
mento fundamental para que el programa pueda reflexionar en torno a la perti-
nencia de sus perfiles y así ajustar su propuesta académica.  

Así pues, el semillero de investigación Reflexiones de la intervención profesio-
nal en Trabajo Social realizó un estudio que tuvo como objetivo caracterizar a los 
graduados del centro regional Girardot, tomando como población a sus 372 gra-
duados entre los años 2008 y 2018. A partir de sus resultados, nace este trabajo con 
el fin de presentar un panorama del trabajador social Uniminuto, que permita lle-



var a cabo una reflexión curricular entorno a las tendencias que rigen el mercado 
laboral y fortalecer su propuesta académica en coherencia con los requerimientos 
del mercado laboral.  

Objetivo general  
Analizar las tendencias laborales y formativas del graduado Uniminuto frente 

a las tendencias de otras universidades a nivel nacional e internacional, para presen-
tar puntos de confluencia y divergencia con profesionales de otras universidades.  

Objetivos específicos  
• Reconocer las tendencias laborales de los graduados en Trabajo Social Unimi-

nuto y otras universidades del orden nacional e internacional.  

• Identificar las tendencias formativas de los graduados en Trabajo Social Uni-
minuto y otras universidades a nivel nacional e internacional. 

Método 
Este trabajo fue realizado en dos etapas. La primera consistió en la caracteri-

zación de los graduados del programa de Trabajo Social por medio de una metodo-
logía que contempló el empleo del método cuantitativo; nivel de investigación des-
criptiva; encuesta como técnica de recolección de información. Su población de es-
tudio fueron los graduados comprendidos entre los años 2008 y 2018, lo cual corres-
ponden a 372. La técnica de muestreo fue no probabilística de tipo intencional. El 
tamaño de la muestra fueron 48 graduados. Fueron establecidos dos tipos de crite-
rios para la selección de la muestra, dos de inclusión: participación de forma libre en 
el estudio, graduados comprendidos entre el 2008 y primer semestre del 2018; dos de 
exclusión: graduados del segundo semestre del 2018 y primer semestre del 2019, gra-
duados sin registro de datos de contacto actualizado. Los resultados fueron anali-
zados a través de la triangulación de información. Se siguió un protocolo de ética, 
respetando aspectos de confidencialidad de información y participación libre.  

En la segunda etapa, tomando como base los resultados de la primera etapa, 
se procede a emplear la metodología de revisión bibliográfica propuesta por la 
Universidad Nacional de Colombia, para poder analizar las tendencias laborales y 
formativas del trabajador social Uniminuto. Esta metodología según Gómez-Luna 



et al. (2014) «puede ser aplicada a cualquier tema de investigación para determinar 
la relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una investiga-
ción» (p. 159). La revisión contempló tres fases fundamentales: búsqueda, organi-
zación y análisis de información.  

Durante el proceso de búsqueda de información, siguiendo la metodología, se 
definió el problema y temática para esclarecer el rumbo de la búsqueda, fijando 
«tendencias laborales y formativas del trabajador social Uniminuto». Después, se 
definieron cuatro criterios de inclusión para la selección de información: estudios 
con relación a seguimientos de graduados de unidades académicas que publiquen 
sus resultados, investigaciones alojadas en portales de difusión científica y reposi-
torios universitarios, información específica en trabajo social y en relación con 
educación posgradual. Se fijaron dos criterios de exclusión: estudios cuyos resulta-
dos no tengan relación directa con las categorías contempladas en el análisis e in-
vestigación que no cuenten con resultados medibles.  

Posteriormente fueron consultadas bases de datos de portales como Dialnet y 
la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, bases de infor-
mación del Ministerio Nacional de Educación de Colombia, el Observatorio La-
boral para la educación (OLE) y Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 
Social, así como repositorios universitarios de La Salle y universidad de Cartagena. 
Se emplearon seis ecuaciones de búsqueda: tendencias laborales, tendencias forma-
tivas, seguimiento a graduados en trabajo social, estudios a graduados en trabajo 
social, tendencias educativas en Colombia y tasas de vinculación laboral en Co-
lombia. En el proceso de búsqueda se encontraron 48 documentos; después de ser 
evaluados teniendo en cuenta los criterios mencionados, se seleccionaron 19.  

Para la organización de información, y siguiendo la propuesta metodológica 
de la Universidad Nacional de Colombia, se empleó el software Mendeley para or-
ganizar por categorías la bibliografía; adicionalmente, la información fue organiza-
da a través del esquema de ficha bibliográfica de tipo contenido textual, compuesta 
por cinco sesiones: encabezamiento general, encabezamiento específico, autor, 
tema concreto y contenido.  

Estas fichas se organizaron en dos grandes categorías: tendencias laborales, 
donde se identificaron seis subcategorías y se organizó la información en seis te-
mas: vinculación laboral, en la cual doce documentos tuvieron relación directa con 
el tema abordado; de estas, once en referencia a profesionales en trabajo social y 



un documento del Ministerio Nacional de Educación de Colombia; ubicación la-
boral, se identificaron tres investigaciones en trabajo social con relación directa; 
carácter de la organización donde labora, dentro de esta se relacionaron cinco do-
cumentos de seguimiento a profesionales en trabajo social; coherencia entre la car-
rera de estudio y su trabajo, donde se relacionaron dos investigaciones de gradua-
dos de otras universidad e información del OLE; rango salarial, donde se identificó 
un estudio de graduados tuvo relación y cifras del OLE también se relacionaron; la 
última categoría, se refiere a las temáticas de intervención profesiona, aquí se rela-
cionó información de dos investigaciones de seguimiento a graduados. La segunda 
gran categoría, correspondió a las tendencias formativas y se subcategorizó en dos, 
el nivel de formación actual y estudio actual.  

Análisis de la información  
Se desarrolló el análisis de las fichas bibliográficas organizadas en las catego-

rías tendencias laborales y formativas; esto en la medida que en las subcategorías 
de la categoría tendencia laboral como la vinculación laboral, rango salarial, cohe-
rencia entre carrera universitaria y trabajo, se contrastaron con cifras del OLE e 
información de otras universidades ya identificadas en las fichas; mientras que ten-
dencias como carácter de la organización, temáticas de intervención profesional y 
ubicación laboral se contrastaron con cifras de estudios de otras universidades. En 
el análisis de las tendencias formativas, la subcategoría nivel de formación actual y 
educación actual se contrastó con porcentajes de otras universidades y se interpre-
tó resultados con información dispuesta en artículos de revistas científicas. 

Resultados 
Como resultado del análisis, se logra precisar la tendencia formativa y laboral 

de los graduados del programa de trabajo social Centro Regional Girardot.  

Tendencias laborales  
la primera tendencia a precisar es la vinculación laboral de los graduados de 

trabajo social de Uniminuto. Así pues, según información del estudio de caracteri-
zación, un 71 % se encontraban trabajando al momento del estudio. Este porcenta-
je es menor en comparación con la tasa de vinculación laboral de recién graduados 
en el área de ciencias sociales y humanas de nivel universitario dispuesto por OLE, 



el cual es de 73.8 % vinculados en 2016 (Observatorio Laboral para la Educación 
[OLE], 2017). Estas cifras son importantes porque permiten reconocer que esta 
tendencia del graduado Uniminuto se encuentra por debajo del promedio esperado 
a nivel nacional. 

A continuación, se presentan porcentajes de vinculación laboral de IES a nivel 
nacional e internacional, estas cifras son esenciales para reconocer la tendencia de 
vinculación de otras universidades y establecer un punto de comparación (figura 1). 

Figura 1 
Panorama vinculación laboral 

 Se evidencia que, a nivel nacional se puede resaltar que el nivel de vinculación 
laboral dispuesto a través del estudio de la Universidad de la Salle en el 2005 y la 
Universidad Pontifica Javeriana (Ardila, 2010) se encuentra por debajo de la cifra 
Uniminuto; sin embargo, las cifras de los 5 estudios realizados entre el año 2013 y 
2015 son mayores al porcentaje Uniminuto, lo cual se puede denotar como una 



tendencia negativa para los trabajadores sociales Uniminuto en comparación a 
otras universidades. No obstante, al analizar el caso más reciente de la Universidad 
de Granada donde reconocieron la situación laboral de sus egresados del grado en 
Trabajo Social de su curso 2015-16, a fecha de 30 de septiembre de 2017, solo el 
43.48 % se encontraban ocupados (Universidad de Granada, s. f.). Esta cifra, al ser 
la más reciente es un mejor indicador para comparar con la tendencia de los traba-
jadores sociales Uniminuto, que al ser de 71 % es mejor en este caso.  

Así mismo, a nivel internacional experiencias previas como la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH, 2017) donde reconocieron que el 70.20 % 
de sus graduados trabajaban; esto indica cifras similares a la de los trabajadores 
sociales Uniminuto, lo cual implica que la tendencia actual Uniminuto actúa den-
tro de una línea similar a otras universidades.  

Por otra parte, se encuentra la tendencia vinculada a la ubicación laboral de 
los trabajadores sociales Uniminuto; aquí, según resultados del estudio de caracte-
rización, 46 % se encuentra trabajando en el departamento de Cundinamarca. Esto 
indica que la mayoría de los graduados se encuentra trabajando en el departamen-
to del cual egresaron. Así mismo, se identifica que en menor proporción participan 
laboralmente en los departamentos del Tolima y Cauca, así como en la ciudad de 
Bogotá. Esto permite evidenciar la apertura que tiene el profesional más allá de la 
región donde egreso. Esta tendencia en los trabajadores sociales Uniminuto es si-
milar a la de otras IES a nivel nacional como la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos Tunja (Boyacá) donde la participación laboral no se concentraba en la 
ciudad de Tunja, pero sí en el departamento de egreso (Boyacá). Así mismo, se evi-
dencian casos como el de la Universidad de Cartagena donde, según Franco (2015), 
se identificó que la mayoría de sus egresados del programa de trabajo social se en-
contraban trabajando a nivel local con un 27.74 %; a nivel regional con un 16.48 %, 
y a nivel nacional un 21.97 %. Esto permite evidenciar que, la tendencia Uniminu-
to, al igual que otras universidades, es que los profesionales se encuentran en su 
mayoría trabajando a nivel de la región donde egresaron y, en menor proporción, 
laboran a nivel nacional.  

En cuanto al carácter de la organización donde laboran los graduados del 
programa, según información del estudio de caracterización, la mayoría (56 %) lo 
hacen en el sector público del país. De otras instituciones se puede evidenciar de 
una experiencia a nivel internacional (la Universidad Autónoma del Estado de Hi-



dalgo) que la mayoría labora en el sector público, similar a Uniminuto. A nivel na-
cional la tendencia se dirige hacia lo privado, destacando el caso de Universidad de 
Cartagena con 45.05 % en 2015, y Universidad Pontificia Bolivariana con 53.9 % a 
2010. En este caso, los trabajadores sociales tienden a trabajar más en el sector pri-
vado, lo que contrasta con las cifras del trabajador social Uniminuto.  

Otra tendencia laboral importante a tener en cuenta es la coherencia entre la 
carrera de estudio y el puesto de trabajo que ocupa el trabajador social Uniminuto. 
Según resultados del estudio el 94 % encuentra relación entre la carrera que estu-
dio y su trabajo. Esta tendencia concuerda con las cifras del OLE (Ministerio de 
Educación, 2017), donde se precisa que en promedio el 67 % de los recién gradua-
dos de pregrado consideran apropiada su formación con el trabajo desempeñado. 
Esto indica que la formación del trabajador social Uniminuto es pertinente para el 
puesto de trabajo en el cual se desempeña. En este respecto, a nivel nacional está el 
caso de la Universidad Pontificia Bolivariana donde según Cossio y Correa (2010), 
el 76.3 % de los graduados empleados considera que existe coherencia entre la 
formación que recibieron durante sus estudios de pregrado y las actividades que 
desempeñan en sus empleos. Por la misma tendencia se encuentra el caso de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2017), donde a través de un estudio 
reconocen que el 75.4 % de los egresados afirma que requiere de la formación de su 
carrera para desempeñarse en su trabajo y el 10.5 % precisó que no la requería.  

Así mismo, es conveniente referenciar experiencias de universidades que iden-
tificaron que sus graduados trabajan como profesionales en su área de trabajo so-
cial. Se puede resaltar que a nivel nacional la Universidad de La Salle (s. f.) y de 
Caldas (2013) en sus estudios identificaron que la mayoría de sus graduados se de-
sempeñaban como trabajadores sociales. A nivel internacional el caso más reciente 
es el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes identificaron que 
la mayoría de sus graduados (75.4 %) trabajan como profesionales en trabajo social. 
Esto indica que la tendencia de los profesionales es desempeñarse como trabajado-
res sociales. En cambio, en el caso Uniminuto el 94 % afirma desempeñarse en un 
puesto de trabajo relacionado con su carrera de estudio, debido a que existe oferta 
de trabajo en su profesión, lo cual indica que la tendencia en Uniminuto al igual 
que en otras universidades es desempeñarse como trabajadores sociales.  

Otro factor importante a tener en cuenta es el rango salarial de los trabajado-
res sociales. En este aspecto, según el estudio de caracterización, el 32 % tiende a 



devengar un salario mayor del ingreso promedio de enganche de los recién gradua-
dos de nivel universitario en el área de las ciencias sociales y humanas, esto a la fe-
cha de los vinculados en 2016, que era de $1 902 034 según el OLE; y en su mayoría 
(44 %) ganan menos del ingreso salarial dispuesto por el OLE. En este aspecto, es 
conveniente mencionar que el salario mínimo mensual legal vigente en el año en 
curso es de $828 116 pesos. Estas cifras implican que la mayoría de los trabajadores 
sociales Uniminuto devengan menos del salario promedio esperado; sin embargo, 
este bajo porcentaje no es el panorama exclusivo de Uniminuto, sino que se presen-
tan en otras universidades; este es el caso de la Universidad de Caldas (2013), don-
de sus egresados del programa de trabajo social (en el periodo entre 2007 y 2011) 
devengaban un ingreso promedio de $1 105 817, el cual era inferior al promedio 
general nacional para los trabajadores sociales a nivel nacional y local.  

La última tendencia laboral que pretende abordar este trabajo se relaciona 
con las temáticas de intervención laboral que aplican los trabajadores sociales 
Uniminuto en su entorno de trabajo. Por tal motivo, a continuación se expone con 
base en los resultados del estudio las temáticas que más aplican los profesionales 
en su entorno laboral. La mayor se relaciona con los derechos de los niños (52 %); 
este tipo de temática mantiene relación con los contenidos abordados a través de la 
asignatura CMD de Derechos Humanos. Seguidamente, se encuentra la de habili-
dades vocacionales (50 %); este tema guarda relación con los contenidos aborda-
dos en la asignatura CMD Habilidades Interpersonales. En tercer lugar, se encuentra 
la temática de derechos laborales cuya relación directa se encuentra en el contenido 
temático de la asignatura Legislación Social de Uniminuto. De manera general, se 
reconoce que las temáticas que permiten el reconocimiento histórico y sociopolíti-
co del país, no solo en el contexto global sino también nacional y se encuentran 
incluidas a lo largo del plan de estudio a través de los contenidos de los cursos.  

Es conveniente mencionar que existen temáticas de intervención que necesitan 
ser tenidas en cuenta por parte del programa de Trabajo Social, como lo son Edu-
cación para la paz y la no violencia, Educación para personas en condiciones de 
discapacidad, Cultura de aprendizaje en los adultos, entre otras. Ya abordados es-
tas inclinaciones temáticas en Uniminuto, es preciso referenciarlas en otras univer-
sidades. Al respecto, se encuentra el caso de la Universidad de Cartagena (2015), 
donde a través de una caracterización a sus egresados del programa identificaron 
que la problemática social más abordada fue la concerniente con la vulneración de 



los Derechos Humanos (Franco, 2015), lo cual permitió visionar y reafirmar la ne-
cesidad entorno a la exigibilidad y garantía de los derechos.  

Otras experiencias, como la de la Universidad Simón Bolívar (Moreno et al., 
2013), donde reconocieron que los problemas del contexto que han sido objeto de 
su intervención; se encuentran relacionados con la violencia bajo diversas manifes-
taciones en las áreas de familia, educación, salud, abuso sexual y violencia contra 
la mujer. Este caso significa que en esa fecha la tendencia temática se relacionaba 
con la violencia.  

Tendencias formativas 
En este punto se analizan dos tendencias: nivel de formación actual y recono-

cer si estudian actualmente. Así pues, en cuanto a nivel de formación actual, el 
20.83 % de los graduados Uniminuto tenía un nivel de formación especialista y 
solo el 2.08 % había alcanzado un nivel maestría, mientras que ningún graduado 
había cursado un nivel de doctorado al momento del estudio. A nivel nacional, se 
encuentra la experiencia de Fundación Universitaria Juan de Castellanos, donde se 
identifica que el 10 % tiene un nivel de especialización y solo el 4 % maestría. A ni-
vel internacional, en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo solo el 3.5 % 
tiene especialización. Así pues, se puede entender que, tanto en el caso nacional 
como en el internacional, las cifras de estudios de posgrado son muy bajas y en 
comparación con el porcentaje de los trabajadores sociales Uniminuto es menor. 
Estas permiten discernir que la tendencia formativa indica que los trabajadores so-
ciales no tienden a cursar estudios de tipo posgradual.  

La segunda tendencia se dirige a identificar si los trabajadores sociales se en-
cuentran estudiando. En ese sentido, solo el 21 % seguían estudiando y en niveles 
de formación concernientes en un 60 % a especializaciones, en un 30 % a nivel de 
maestría y un 10 % estudio de nivel universitario, la cual podría ser una segunda 
carrera. Estas cifras indican que no existe una fuerte tendencia por seguir estudiando 
y, la baja proporción que estudia tiende en su mayoría a cursar especializaciones.  

Como punto de referencia, es conveniente citar información de casos como el 
de la Universidad de La Salle (s. f.), donde a través de un estudio a las promociones 
2014 y 2015 de los egresados del grado en Trabajo Social, un 75 % ha realizado o 
está realizando magíster o posgrados vinculados con terapia familiar y de pareja, 
intervención psicosocial y tecnologías de la educación.  



En este aspecto, se puede interpretar que las razones para que estas tendencias 
formativas sean negativas se puede deber, según algunos autores, a que las personas 
cuando están estudiando pueden abandonar la formación en plena marcha y aban-
donar las aulas, debido a la obligación de asistir a clases presenciales, los horarios y 
el propio estrés que genera estudiar un posgrado, vinculado con el trabajo y en mu-
chos casos con la responsabilidad familiar; es así que estas pudieran ser un detonante 
de presión, en general para su rendimiento laboral y personal, que estaría impac-
tando directa o indirectamente la deserción del posgrado (Hernández et al., 2014)  

En este aspecto, también se puede precisar a través de experiencias de un es-
tudio comparativo entorno a la deserción en el posgrado (Mifflin, 2017), que en 
dicho proceso los factores personales, académicos e institucionales que pueden ser 
críticos en el pregrado, no lo fueron en los estudiantes de posgrado estudiados. De 
la misma forma, encontraron que los maestrantes consideraron que la falta de 
apoyo financiero y aspectos como la carga laboral pueden ser influyentes para la 
deserción. También estas razones pueden tener raíz en condiciones del país en la 
medida que la formación avanzada en Colombia, según Anzola (2011), en los nive-
les posgraduales, aparte de ser poca, es costosa y presenta problemas de mediana o 
baja calidad.  

Conclusiones 
Se concluye que la tasa vinculación laboral del trabajador social Uniminuto se 

encuentra por debajo del promedio nacional de vinculación, por lo cual se recomi-
enda que desde el centro regional Girardot se fortalezcan las estrategias de emple-
abilidad para que sus graduados tengan mayor impacto en el mercado laboral.  

También, se precisa que la formación del trabajador social Uniminuto es 
coherente con el campo laboral donde se desempeña el graduado; sin embargo, es 
importante que el programa académico reconozca las temáticas de intervención 
profesional que están aplicando sus profesionales en el entorno laboral, esto con el 
fin de reflexionar en torno a su coherencia frente a los contenidos impartidos en las 
asignaturas del plan de estudios. Por último, la tendencia del profesional en traba-
jo social es la no consecución de la educación posgradual; esto puede deberse a las 
condiciones del sistema de educación superior del país, aspectos de carácter labo-
ral y a la falta de apoyo financiero, según revisión realizada.  
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Resumen 
El propósito de este trabajo fue validar mediante juicio de expertos los contenidos de un cuestionario para la caracterización de 
factores ambientales que al interior del contexto carcelario pueden estar favoreciendo u obstaculizando el rol materno. Por me-
dio de una amplia revisión teórica se construyó un instrumento de 90 ítems que responden a 18 subdimensiones que evalúan 
la calidad de la infraestructura y de las interacciones. A partir de la revisión de los expertos se cuenta con un instrumento de 84 
ítems, que responden a 2 dimensiones y 16 subdimensiones. Este instrumento se configura como una herramienta que permi-
te identificar las necesidades y reconocer los recursos que el contexto está ofreciendo para ejercer el rol materno y garantizar un 
sano desarrollo de niños y niñas a pesar de las condiciones de encierro. 
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Introducción 
La Ley 59 de 1993 dictada por el Congreso de la República de Colombia 

otorga el derecho a las madres que están privadas de su libertad de poder convivir 
con su hijo dentro del establecimiento carcelario si ellas lo desean, hasta que este 
cumpla los 3 años. A partir de lo anterior, y de acuerdo al incremento en los últi-
mos años de mujeres en prisión (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2018), es 
que la experiencia de la maternidad en establecimientos institucionalizados por 
privación de la libertad ha sido de especial interés para investigadores en múltiples 
disciplinas que buscan comprender lo que significa para las madres ejercer su rol 
en el entorno carcelario, y visibilizar a los niños que viven allí, sus derechos y, a su 
vez, diferentes factores propios de este contexto que pueden incidir sobre las inte-
racciones con sus hijos y el ejercicio materno en general.  

Es por esto que esta investigación pretende diseñar un cuestionario de carac-
terización de los factores ambientales que, al interior del contexto carcelario, pue-
den estar favoreciendo u obstaculizando el rol materno. Este instrumento puede 
convertirse en una herramienta para identificar necesidades y reconocer los recur-
sos que el contexto está ofreciendo para ejercer el rol materno y garantizar un sano 
desarrollo de niños y niñas a pesar de las condiciones de privación de la libertad de 
las madres.  

Son diferentes las posturas que rechazan el hecho de que las mujeres puedan 
ejercer su rol materno dentro del establecimiento carcelario, porque consideran que 
tiene un impacto negativo en el desarrollo integral de los niños (Gea, 2017; Villalta 
et al., 2019). Esto se debe a la histórica carencia en leyes y acciones políticas que ga-
ranticen las condiciones adecuadas para que las madres puedan desenvolverse en 
situaciones fundamentales con sus hijos como la lactancia y el cuidado en general. 
Otros factores de riesgo para el desarrollo de los niños que están en la prisión son: la 
violencia sexual a la que pueden estar expuestas las madres, la discriminación, la in-
fraestructura, las restricciones y el hacinamiento, lo que sustenta el rechazo a que los 
niños permanezcan con sus madres en estos espacios (Sánchez-Mejía et al., 2018).  



En contraposición, está la postura de otros tantos estudiosos (Ares, 2015; 
Carbonell, 2013; Tabbush & Gentile, 2015), quienes han puesto de manifiesto dife-
rentes razones que visibilizan la importancia de continuar permitiendo que las 
madres ejerzan su rol materno a pesar de su condición de privación de la libertad. 
Algunos de sus argumentos se relacionan con el fortalecimiento del vínculo afecti-
vo como mecanismo que previene impactos negativos sobre el desarrollo de los 
niños y la salud mental de la madre.  

Autores como dos Santos y Bispo (2018) enfatizan en el impacto que el entor-
no de la prisión tiene sobre la relación entre la madre y su bebé, y destacan la ur-
gencia de aumentar evidencias sobre el impacto negativo que tiene en el bienestar 
físico, psicológico y social de las madres y sus hijos. Estas consideraciones fueron 
señaladas por Ares (2015), debido a que la infraestructura de la prisión en efecto 
supone restricciones para la interacción entre las madres y sus hijos, por lo que, en 
ocasiones, ellas deciden anticipar la separación.  

La calidad del escenario familiar y escolar de los niños que residen con sus 
madres en la cárcel también han sido objeto de estudio a fin de contribuir a mejo-
rar las oportunidades de desarrollo de estos niños (Jiménez, 2002). En este sentido, 
se ha encontrado que en los contextos carcelarios existen restricciones en los des-
plazamientos, la disponibilidad de materiales y juguetes y otras actividades que 
proporcionen experiencias enriquecedoras.  

Otro aspecto que llama la atención es que las madres no cuentan con espacios 
o permisos para brindar a sus hijos alimentos nutritivos; por el contrario, deben 
alimentarlos con la comida que se ofrece para la comunidad en general, la cual 
para ellas no cuenta con las condiciones requeridas para las necesidades físicas de 
un niño; incluso, la imposición de la cárcel sobre el tipo de alimentos que deben 
proporcionar a sus hijos limita y resta poder a las madres para crear rutinas de 
alimentación que contemplen lo que el niño necesita de acuerdo con su edad 
(Bornstein et al., 2007).  

El estudio de Byrne et al. (2010) en una cárcel de New York permite confirmar 
que entornos de bajo riesgo, con condiciones óptimas para criar a sus bebés, ade-
más es un espacio cómodo para responder a las diversas necesidades de los pequeños, 
son garantía para tener una baja tasa de problemas de salud en los bebés y en sus 
madres; además de presentar una fuerte conexión emocional entre madres e hijos y 
una mejora en el nivel de sensibilidad materna, pese a la situación de encierro y a 



una representación de apego interno inseguro. Estos hallazgos fueron contrastados 
por González (2018), en una cárcel de Montevideo (Uruguay). Los resultados con-
firman que las características del contexto pueden disminuir la percepción de vulne-
rabilidad en las cuidadoras, mitigar el estrés y aumentar la sensibilidad materna.  

Otros hallazgos sobre este tema fueron señalados por López y Guaimaro 
(2016), quienes enfatizan sobre los efectos negativos de la separación que los niños 
deben experimentar a causa de la privación de la libertad de sus madres. La sepa-
ración se constituye en una vulnerabilidad para la familia. Dichos autores docu-
mentaron los efectos de la prisión en las condiciones de vida de los hijos. Los resul-
tados indican que, pese al ambiente nocivo de la cárcel, los niños que no fueron sepa-
rados de sus madres en los primeros años mostraron menores problemas, similar a 
los niños que habitan con sus madres fuera de la prisión, a excepción de aquellos 
niños donde la coexistencia con sus madres en la cárcel ha sido a muy largo plazo.  

En cuanto a las características propias del contexto carcelario que afectan la 
calidad del cuidado, se mencionan las siguientes: 1) escasa capacitación de perso-
nal en las prisiones; 2) falta de atención en salud, nutrición y el ambiente donde se 
encuentran las madres con sus hijos; 3) problemas relacionados con la infraestruc-
tura; y 4) inseguridad y violencia que se registra en los establecimientos. A lo ante-
rior, se añade la limitada comprensión y compasión de las necesidades maternas 
por parte del contexto carcelario (Baldwin, 2017). Estudios como el anterior pre-
sentan evidencia suficiente para adelantar acciones que garanticen que el rol ma-
terno pueda continuar en la cárcel a través de mejoras en los lineamientos y políti-
cas, en los espacios y recursos para las madres y sus hijos, entre otros. En otras pa-
labras, fortalecer factores de protección para moderar los efectos de la prisión en 
los niños y generar propuestas de políticas públicas orientadas a mejorar las es-
tructuras penitenciarias.  

En el contexto colombiano se requiere de especial atención en la implementa-
ción de las políticas existentes, como lo son los lineamientos del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF). Investigaciones en las cárceles del país mues-
tran dificultades en la garantía de las condiciones mínimas para ejercer el rol ma-
terno. Un ejemplo de esto es el estudio realizado por Cano (2018) en Medellín (Co-
lombia), donde en la guardería se encontró mala calidad en la alimentación, limi-
tado número de profesionales para la atención médica y hacinamiento. Pese a estos 
resultados, se presentan esfuerzos notables para garantizar el desarrollo de los 



niños por parte de los profesionales que atienden las guarderías, pero son insufici-
entes (Cano, 2018). En función de estos y otros resultados encontrados, se diseñó 
un material pedagógico para fortalecer el desarrollo socioafectivo de los niños de 
acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(1997).  

Por su parte, Mesa et al. (2018) hicieron un estudio en la guardería de la cárcel 
Coiba Picaleña en la ciudad de Ibagué. La investigación buscaba determinar las di-
ficultades que interfieren en el desarrollo psicosocial de los niños de 0 a 3 años pre-
sentes en la guardería. Estos autores encontraron que el ambiente carcelario es 
inadecuado, por lo que el desarrollo de los bebés se ve limitado. Las razones que 
enuncian se relacionan con las normas de la cárcel, las cuales cubren a los niños (son 
atendidos durante el día y luego con su madre entran a la celda a descansar). A 
partir de esto, sugieren la existencia de jardines adecuados (que cumplan con todas 
las medidas) en las prisiones, para que los niños cuenten con estimulación profesi-
onal y, a su vez, faciliten su sano desarrollo psicosocial, cognitivo y emocional.  

El panorama expuesto apunta a que la cárcel no es un lugar apropiado para la 
crianza y el desarrollo de los niños, ya que sus condiciones estructurales y norma-
tivas hacen que estos sean manejados de la misma manera que tratan sus madres 
(Gea, 2017; Noemí, 2012). Por lo anterior, es urgente mejorar las condiciones car-
celarias para una adecuada maternidad (Noemí, 2012); sin embargo, aunque se 
plantean estas posturas, se ha manifestado la necesidad de ahondar más sobre el 
tema (Solano, 2016). Por último, esta revisión bibliográfica permitió identificar que 
son escasos los estudios que describen y explican cómo el contexto carcelario limi-
ta o facilita la crianza y la maternidad.  

 Es así que urge encontrar mecanismos que visibilicen las condiciones que se 
están dando en los contextos carcelarios para el desarrollo del rol materno; para 
ello, es importante contar con instrumentos sistemáticos de registro de información 
para aproximarse a la descripción de estos entornos y facilitar rutas para que fun-
cionarios de las instituciones carcelarias y agentes externos puedan precisar las 
condiciones favorables y mejorar aquellas que pueden estar generando inconvenien-
tes en la experiencia de la madre o del niño. Esta investigación presenta un instru-
mento que busca servir de apoyo en esa tarea. 

  



Método  
Se ha llevado a cabo una investigación de corte cuantitativo (Creswell et al., 

2008) con alcance descriptivo (León & Montero, 2015). Antes de elaborar la escala 
de medición se definieron las dimensiones y subdimensiones objeto del estudio, 
tomando como base una revisión bibliográfica y retrospectiva del fenómeno, así 
como un análisis de expertos.  

Objetivo general 
Validar mediante juicio de expertos los contenidos de un cuestionario para la 

caracterización de factores ambientales que, al interior del contexto carcelario, pue-
den estar favoreciendo u obstaculizando el rol materno.  

Objetivos específicos  
• Determinar las categorías teóricas que van a guiar el ejercicio de diseño del ins-

trumento de caracterización de los factores ambientales que, al interior del contexto 
carcelario, pueden estar favoreciendo u obstaculizando el rol materno.  

• Diseñar un banco de ítems que permitan caracterizar los factores ambientales 
que, al interior del contexto carcelario, pueden estar favoreciendo u obstaculizando 
el rol materno.  

• Analizar los resultados de la evaluación por juicio de expertos de los ítems del 
cuestionario a partir de la claridad, coherencia y relevancia en el contenido de cada uno.  

Participantes  
Para la validación del instrumento MContext se tuvo en cuenta el juicio de 

expertos para verificar la fiabilidad de la investigación. Se invitó a participar a tres 
expertos nacionales (dos mujeres y un hombre), que acreditaban experiencia en al 
menos uno de los siguientes temas: sensibilidad materna, primera infancia y ma-
ternidad en contextos carcelarios. La labor de estas personas consistió en valorar 
la idoneidad de cada uno de los ítems en criterios de claridad, coherencia y rele-
vancia. Además de incluir observaciones que ayudarán a entender la calificación 
asignada.  

Instrumento  
A los profesionales que participaron en el juicio de expertos se les administró 

un instrumento construido ad hoc. Su diseño correspondió a las indicaciones meto-



dológicas de Escobar y Cuervo (2008). La plantilla de validación quedó conforma-
da por dos secciones. La primera corresponde a los datos de identificación (nom-
bre, cargo, institución en la que trabaja, nivel educativo). La segunda fue la evalua-
ción de cada uno de los ítems en una escala Likert de cuatro puntos, donde 1 era la 
valoración más baja y 4 la más alta, bajo tres criterios: claridad (el ítem se com-
prende fácilmente, es decir, sus sintácticas y semánticas son adecuadas), coheren-
cia (el ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo.) 
y relevancia (el ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido). Cada 
uno de los criterios evaluados obtuvo una calificación individual. Adicionalmente, 
el juez podía escribir sus observaciones acerca del ítem en la casilla observaciones.   

Procedimiento  
Esta investigación inició con una revisión bibliográfica exhaustiva que permi-

tiera, desde la teoría y las evidencias empíricas, reconocer la forma en la que viven 
las madres y sus hijos dentro de la prisión y, de esta manera, identificar los factores 
con los que ellas y sus bebés tienen contacto y que, por lo tanto, influyen en el de-
sarrollo de su maternidad. Esta búsqueda permitió establecer las dimensiones y 
subdimensiones del instrumento.  

Luego de tener sistematizados los antecedentes teóricos y empíricos, se reali-
zó nuevamente una búsqueda minuciosa de instrumentos que caracterizan los fac-
tores facilitadores u obstaculizadores del ejercicio de maternidad dentro de las cár-
celes, para a partir de ellos lograr una guía en el desarrollo del instrumento que se 
presenta en este trabajo. Sin embargo, debido a que en dicha búsqueda no se en-
contraron antecedentes de instrumentos con el mismo objetivo, se procedió a reali-
zar una propuesta de este.  

A partir de lo anterior, se diseñó un banco de ítems que fueran coherentes con 
las dimensiones teóricas previamente establecidas y que se asocian con factores es-
tructurales y de interacción en el contexto carcelario. Cada ítem fue formulado de 
manera positiva (es decir, que fuera posible de observación directa en los espacios 
de la cárcel en términos de presencia de conductas, elementos o situaciones, y no 
como ausencia de las mismas). Se estableció que cada reactivo debía ser calificado 
como presente o ausente en el contexto evaluado. Es aquí importante mencionar 
que los ítems fueron formulados teniendo como base la escala The Infant Toddler 
Environment Rating Scale (ITERS-R) (Harms et al., 2006) y la Early Chilhood En-



viromennt Rating Scale (ECERS-R) (Harms et al., 2014) que, si bien no están ori-
entadas a la población carcelaria, se tuvo en cuenta los factores y a partir de ellos 
se procedió a realizar una redacción acorde al objetivo que se pretende en el ins-
trumento que se presenta en este trabajo.  

Con una versión lista para su revisión por jueces, se procedió a enviar la infor-
mación a los tres expertos. Se adjuntó a la invitación a participar, el formato de ca-
lificación, el MContext en su versión prevalidación y un informe de construcción 
del constructo. Cada experto contó con una semana para dar su evaluación a la 
vuelta de correo electrónico. Con las valoraciones de los jueces acerca de cada ítem 
se procedió a la sistematización de la información que permitiera calcular el coefi-
ciente de validación V de Aiken (Aiken, 1985); este sirvió de criterio para eliminar 
ítems, de acuerdo con la proporción de consenso de los jueces. También, se obtuvo 
las medias en las calificaciones de cada ítem y subdimensión en relevancia y cohe-
rencia. Los resultados del criterio de claridad y las observaciones que escribían los 
jueces sirvieron para mejorar la redacción de los ítems que contaban con una baja 
calificación o que expresamente lo solicitó el juez.  

Resultados  
Los resultados obtenidos de la valoración del contenido indican valoraciones 

positivas en el 100 % de los jueces. Los valores medios de las valoraciones para el 
conjunto de criterios y valoraciones fueron superiores a 3.0 (tabla 1). Cabe desta-
car que los valores del coeficiente de V Aiken para las valoraciones de los jueces 
expertos fueron superiores a 0.7 para todos los criterios y dimensiones de la sec-
ción. A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en las dos di-
mensiones que componen el instrumento, estructura e interacción.  

El instrumento de caracterización, después de ser evaluado por los jueces ex-
pertos en cuanto al criterio claridad, se analizó a partir del promedio de la califica-
ción de los tres jueces expertos de cada uno de los ítems. Cuando se presentaba 
una media menor a 3.0 se procedía a revisar la redacción del ítem y ajustar según 
la recomendación que escribía el evaluador. A partir de lo anterior, se realizaron 
cambios y modificaciones de los ítems a nivel de redacción y además se modifica-
ron la estructura de algunas subdimensiones.  



Tabla 1 
Medias y V de Aiken por dimensiones  

Nota. C=coherencia; R=relevancia  

Dimensión estructura  
En la primera subdimensión, espacio y muebles de la guardería, se realizó un 

cambio de término en los ítems 1.5, 1.8, 1.10 y 1.13. Por otra parte, se complemen-
tó por medio de palabras o ejemplos que acompañan la descripción de los ítems 
1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16 y 1.18 para mejorar la comprensión lectora para el mo-
mento de la aplicación del mismo. En la segunda subdimensión, espacio y muebles 
en la celda, se agregó el ítem 8.1 convirtiéndose en el ítem 2.16 de esta subdimen-
sión, dejando de manera automática eliminada la subdimensión materiales para la 
estimulación de los niños dentro de la celda.  

En cuanto a la subdimensión actividades para promover el desarrollo de los 
niños fuera de la guardería, esta fue eliminada, ya que se encontró una afinidad 
bastante amplia con la subdimensión espacios en la prisión para la recreación, el 
aprendizaje, el juego y el cuidado rutinario. A partir de lo anterior, los ítems 9.1, 
9.2 y 9.3, pasaron a ser los ítems 3.4, 3.5 y 3.6 de la subdimensión espacios en la 
prisión para la recreación, el aprendizaje, el juego y el cuidado rutinario. Por últi-
mo, en la subdimensión actividades para la formación de las madres sobre crianza 
se le agregó al ítem 11.1 ejemplos de competencias parentales para tener una 
mayor precisión. 

La tabla 2 evidencia la media de las calificaciones de los jueces expertos en los 
criterios coherencia (C) y relevancia (R) por cada uno de los ítems. En esta se en-
cuentra que el valor mínimo arrojado es de 2 en coherencia y de 2.33 en relevancia. 
Sin embargo, es a partir del V de Aiken que se considera si los ítems son coherentes 
y relevantes, en donde se observa que los ítems 1.9, 1.10, 1.18 y 1.19 pertenecientes 
a la subdimensión espacios y muebles en la guardería arrojaron un coeficiente de 
dicho estadístico inferior a 0.7; por lo cual, tuvieron que ser eliminados. 

Dimensión M V de Aiken
C R

Estructural 3.69 3.73 0.89
Interacción 3.42 3.81 0.86



Tabla 3 
Medias y V de Aiken por subdimensiones  

Subdimensión Item M V de Aiken
C R

Espacios y muebles en la guardería

1.1 4 3.6 0,94
1.2 4 3.6 0,94
1.3 4 3.3 0,89
1.4 3.6 3.3 0,83
1.5 3.3 3.6 0,83
1.6 4 3.3 0,89
1.7 2.6 3.6 0,72
1.8 4 3 0,83
1.9 3.6 2.3 0,67
1.10 3 2.6 0,61
1.11 3.6 4 0,94

1.12 4 4 1,00
1.13 3.6 3 0,78
1.14 3.6 4 0,94
1.15 3.3 4 0,89
1.16 3.6 4 0,94
1.17 4 4 1,00
1.18 3.3 2.6 0,67
1.19 2 3 0,61
1.20 4 4 0,94
1.21 4 4 0,94
1.22 4 4 0,94

Espacios y muebles en la celda

2.1, 4 4 1,00
2.2 4 4 1,00
2.3 4 4 1,00
2.4 4 4 1,00
2.5 4 4 1,00
2.6 4 4 1,00
2.7 4 3 0,84
2.8 3.5 4 0,92
2.9 4 4 1,00

2.10 3.5 4 0,92
2.11 3.5 3.5 0,83
2.12 4 3.5 0,92
2.13 4 4 1,00
2.14 3.5 3.5 0,83
2.15 4 3 0,84

Espacios en la prisión para la recreación, el 
aprendizaje, el juego y el cuidado rutinario

3.1 4 3 0,89
3.2 4 4 0,89
3.3 4 4 0,94

Espacios para las comidas/meriendas 4.1 4 4 0,94
4.2 4 3 0,83

5.1 3.5 4 0,92
5.2 4 4 1,00
5.3 4 4 1,00



Nota: C=coherencia; R=relevancia  

Dimensión interacción  
En la primera subdimensión, normas para las interacciones diarias entre las 

madres y los hijos, se realizó un ajuste de redacción en los ítems 1.1 y 1.2. La se-
gunda subdimensión, interacciones entre las madres, los niños y el personal de se-
guridad, tuvo una modificación en el ítem 2.1 para mejorar la comprensión al 
momento de la lectura del mismo.  

En la cuarta subdimensión, interacciones entre las reclusas maternas, se reali-
zó una modificación en el ítem 4.5 en el cual se pueda evidenciar las responsabili-
dades por parte de las madres mas no una creación de redes de apoyo como se tenía 
planteado inicialmente el ítem. Finalmente, en la quinta subdimensión, interacción 
entre las reclusas maternas y otros reclusos en los ítems 5.1 y 5.2 se hizo una modi-
ficación de la masculinidad de las palabras para tener más precisión en las respues-
tas cambiando «los reclusos» por «las reclusas».  

Nutrición/tipo de alimentos
5.4 4 4 0,94
5.5 4 4 0,89
5.6 4 4 0,89
5.7 3 4 0,83
5.8 4 3 0,78

Espacios para la privacidad 6.1 4 4 0,83

Materiales para la estimulación de los niños 
dentro de la guardería

7.1 4 4 1,00
7.2 4 4 1,00
7.3 4 4 1,00

Materiales para la estimulación de los niños 
dentro de la celda

8.1 4 4 1,00

Actividades para promover el desarrollo de 
los niños fuera de la guardería

9.1 3.5 3.5 0,83
9.2 3.5 3.5 0,83
9.3 4 3.5 0,92

Actividades para promover el desarrollo 
de los niños dentro de la guardería

10.1 3 4 0,84
10.2 2 4 0,72
10.3 3 4 0,83
10.4 3 4 0,83
10.5 3 4 0,83

Actividades para la formación de las madres 
sobre crianza

11.1 3 4 0,83
11.2 3 4 0,83

Prácticas de salud

12.1 4 4 1,00
12.2 4 4 1,00
12.3 4 4 0,94
12.4 4 4 1,00
12.5 3.5 4 0,92

Prácticas de seguridad para la protección 
de las madres y sus hijos

13.1 4 4 0,89



Tabla 4 
Medias y V de Aiken por subdimensiones  

Nota: C=coherencia; R=relevancia  

En la tabla 3 se observa el promedio de las calificaciones de los jueces exper-
tos en cada uno de los ítems de cada subdimensión en los criterios de coherencia 
(C) y relevancia (R) obteniendo valores superiores a 2 en cada uno de los criterios. 
Lo anterior evidencia que algunos ítems arrojaron medias bajas. Sin embargo, es a 
partir del coeficiente de V de Aiken que se estima si los ítems son coherente y rele-
vantes. En la mayoría de ellos se encontró valores superiores a 0.7. Sin embargo, 
los ítems 3.3 y 5.1 arrojaron un V de Aiken inferior a 0.7; motivo por el cual se 
procedió a la eliminación de los mismos. Como resultado del proceso de análisis 
de las valoraciones del grupo de expertos se tiene un instrumento compuesto por 
16 subdimensiones y 84 ítems. 

Discusión  
El principal objetivo de este trabajo fue el de validar mediante juicio de exper-

tos los contenidos de un cuestionario para la caracterización de factores ambienta-

Subdimensión ítem
M

V de Aiken
C R

Normas para las interacciones diarias entre las madres y los  
hijos

1.1 3 4 0,84

1.2 3 4 0,83
1.3 2 4 0,72

Interacciones entre las madres, los niños y el personal de  
seguridad

2.1 3 4 0,84
2.2 3.5 4 0,92
2.3 4 4 1,00
2.4 3.5 4 0,92
2.5 3.5 4 0,92
2.6 3.5 3.5 0,83

Interacciones entre las madres y los profesionales asignados 
por el ICBF para la atención de los niños al interior de la prisión

3.1 3.5 4 0,92
3.2 3.5 4 0,92

3.3 2 2 0,33

Interacciones entre las reclusas maternas

4.1 4 4 1,00
4.2 4 4 1,00
4.3 4 4 1,00
4.4 4 4 1,00
4.5 4 4 0,89

Interacción entre las reclusas maternas y otros reclusos
5.1 3 3 0,67
5.2 4 4 0,78



les que al interior del contexto carcelario pueden estar favoreciendo u obstaculi-
zando el rol materno. Para lograrlo fue necesario: a) determinar las categorías teó-
ricas que van a guiar el ejercicio de diseño del instrumento de caracterización de 
los factores ambientales que al interior del contexto carcelario pueden estar favo-
reciendo u obstaculizando el rol materno; b) diseñar un banco de ítems que permi-
tan caracterizar los factores ambientales que al interior del contexto carcelario pue-
den estar favoreciendo u obstaculizando el rol materno; y c) analizar los resultados 
de la evaluación por juicio de expertos de los ítems del cuestionario a partir de la 
claridad, coherencia y relevancia en el contenido de cada uno.  

Los resultados generales indican que fue posible validar por jueces expertos el 
instrumento llamado MContext, el cual fue diseñado para observar y caracterizar 
las cárceles como espacio que facilita desempeñar el rol materno de las reclusas 
bajo condiciones de encierro.  

El MContext se configura como un aporte importante para las organizaciones 
públicas y privadas encargadas de dar garantía a los derechos de las madres en las 
cárceles y de sus hijos, ya que puede permitir la identificación de oportunidades de 
mejoras a nivel estructural y en las relaciones que se generan en estas instituciones 
y que pueden entorpecer o facilitar el desarrollo de los niños. Además, puede ser-
vir de antecedente práctico para posteriores estudios que deseen continuar perfec-
cionando este instrumento y lograr alcanzar los grados de fiabilidad necesarios 
para su uso. Ante esto último, vale la pena decir que no fue posible encontrar ins-
trumentos validados que persiguieran el mismo objetivo o al menos que se aplica-
ran con propósitos cercanos en el contexto carcelario.  

Este trabajo de grado se ejecuta bajo condiciones inesperadas en su planea-
ción, en donde se esperaba alcanzar una fase de pilotaje en un contexto real. Debi-
do a las actuales condiciones de pandemia esto no fue posible, razón que hace que 
en esta oportunidad se presente una propuesta teórica que fundamenta el diseño 
de 2 dimensiones y 16 subdimensiones. Además, permite reportar las consideracio-
nes que se obtuvieron de la evaluación por jueces de expertos y el análisis de estas 
valoraciones por medio del coeficiente V de Aiken, el cual permitió tomar las deci-
siones de eliminar ítems bajo parámetros estadísticos confiables. A partir de la re-
visión de los expertos se cuenta con un instrumento que identifica y reconoce recur-
sos que garanticen un sano desarrollo de niños y niñas en condiciones de encierro. 



Por lo que se puede afirmar el cumplimiento del alcance que se propuso para este 
trabajo, a pesar de las condiciones sanitarias que se viven actualmente.  

Finalmente, y siguiendo la línea del apartado anterior, este equipo reconoce 
que la principal limitante de este estudio es no contar con los resultados de un pi-
lotaje del instrumento, lo cual, como ya se explicó anteriormente, se debe a causas 
externas a la voluntad del equipo. También, se reconoce que es conveniente ampliar 
el número de expertos y determinar unas categorías más contundentes para la in-
clusión de los expertos. Así mismo, se espera en otro momento continuar con el 
estudio cuando se pueda tener acceso a las cárceles.  
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Resumen 
La industria 4.0 representa un cambio fundamental, transformando empresas que buscan mejores resultados; además, permite 
fortalecer los sectores de la economía basados en los principios de la innovación, brindando avances y oportunidades a la socie-
dad a través de tecnologías como el internet de las cosas, big data, machine learning, simulación, robots autónomos, entre otras. 
Sin embargo, hay poca adopción del uso de las tecnologías en el subsector hortofrutícola, lo que no permite el desarrollo de 
productos y procesos de alta calidad como la siembra inadecuada del aguacate, debido al mal manejo en la medición de varia-
bles como la temperatura, variación de humedad, intensidad de la luz, niveles de agua, pH del suelo y altura, ocasionando baja 
productividad. 
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Introducción 
En el subsector hortofrutícola en el Valle del Cauca se ha identificado poca 

adopción de tecnologías, lo que no permite el desarrollo de productos y procesos de 
alta calidad. Ejemplo de ello es la siembra inadecuada del aguacate, debido al mal 
manejo en la medición de variables como la temperatura, variación de humedad, 
intensidad de la luz, niveles de agua, pH del suelo y altura; ello ocasiona pérdida 
del producto, baja productividad, disminución del nivel de rentabilidad, lo que tie-
ne como consecuencia dificultad en el desarrollo y transformación del mercado.  

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo fortalecer el proceso de la siembra del 
aguacate en la cadena productiva en el Valle del Cauca a través de la implantación 
de un artefacto inteligente soportado en tecnologías como internet de las cosas, 
machine learning y big data?    

Referente teórico 
Inicialmente, como lo expresa el Foro Económico Mundial (s. f.), la cuarta 

revolución industrial genera un cambio esencial en nuestra vida diaria, lo que rea-
lizamos, en nuestro trabajo y nuestros relacionamientos. Esta revolución es una 
nueva sección en el desarrollo humano, dando cabida a los avances tecnológicos 
que se han aportado desde la primera revolución hasta la actual, la que permite 
vincular el mundo digital, físico y biológico. Además, esta revolución va con tal 
rapidez que está llevando a los países, organizaciones, personas a desarrollar para 
el aprovechamiento que va consigo a esta; por lo tanto, es una revolución que pre-
senta oportunidades para ayudar a todos, incluyendo líderes, responsables políti-
cos y aquellas personas que forman parte de grupos de ingresos y naciones, al 
aprovechar las tecnologías que vienen con esta revolución para diseñar y crear un 
futuro centrado en el ser humano. 
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La cuarta revolución industrial trae consigo tecnologías asociadas; entre estas 
tenemos: internet de las cosas, big data, machine learning, inteligencia artificial, 
impresión 3D, drones, ciberseguridad, entre otras; todas estas permiten un avance 
en la economía digital, acompañada de la asimilación de contenidos y aplicacio-
nes, lo que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento, generando cambios en 
el mundo entero, rompiendo estigmas y adecuando procesos a todo este entorno 
digital. También generan un cambio en la economía de los países, debido a la agi-
lidad, optimización de tiempo, materia prima, recursos y menos errores; de esta 
manera, posibilitan un crecimiento de la economía.  

Asimismo, esta revolución es pertinente para cada sector en el mundo; pero 
este apartado se enfocará en el sector agroindustrial, denominado «agroindustria 
4.0». Este tiene como objetivo ayudar al desarrollo de productos y procesos de alta 
calidad, tales como: biotecnología, nanotecnología y tecnología de la información, 
siendo un tema de gran pertinencia para el sector agroindustrial.  

Por otra parte, al tener claro lo que es la agroindustria y lo que acontece en 
Colombia, es de suma importancia conocer los subsectores de aquel sector. Como 
lo describe Ferrer (s. f.), el subsector hortofrutícola en Colombia es privilegiado 
debido a la variedad de clima, lo que permite el cultivo de una cantidad extensa en 
frutas y verduras y estas cuentan con una amplia acogida en los mercados tanto 
nacionales como internacionales. En el subsector se destaca la gestión y control de 
procesos mediante la implementación del concepto de agrointeligencia, donde se 
da la confección o transformación del producto recolectado, dándosele valor desde 
su primer proceso productivo hasta la entrega al consumidor final. 

En un artículo del Centro Tecnológico Tecnova (Interempresas, 2019), se en-
cuentra varios ejemplos de las herramientas asociadas de la industria 4.0, enfoca-
dos en la robótica y visión artificial:  

• Injerobot es «Universal robotic system for grafting of seedling»: es un robot que 
injerta plántulas hortícolas, sincroniza la entrada y salida de datos, tiene control de 
sensores de posición y de los actuadores.  
• Agronauta es «Automatización de las labores agronómicas en explotaciones agrí-
colas intensivas mediante robótica»: es un sistema robótico móvil que realiza la re-
colección e identificación de los tomates, siendo la muestra u ejemplo de apoyo a la 
producción inteligente.  
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• ET-3D es «Desarrollo de un sistema de control de riego para cultivos en inverna-
dero mediante modelo de evapotranspiración y sistema de mapeo 3D»: es un siste-
ma de gestión de riego, este permite implementación de nuevos algoritmos geoes-
tadísticos para el cálculo de la evaporación, en la cual esos datos son subidos a la 
nube, generando de esta forma un mapeo 3D, permitiendo conocer con exactitud 
los momentos óptimos de riego (§ 7-9).  

De hecho, hay más ejemplos de estas herramientas digitales, como lo es el big 
data y el internet de las cosas, tecnologías que habilitan el proceso de automatiza-
ción y desarrollo de sensores en las áreas de producción recolectando datos de ma-
nera sistémica y generando datos más precisos para la agroindustria. Dicho de otra 
manera, todas estas tecnologías están enfocadas en el sector agroindustrial con el 
fin de solventar las necesidades, aumentando la productividad, el control de cali-
dad, el control de procesos, generando precios competitivos en los productos para 
así mejorar las circunstancias de trabajo humano, optimización y automatización 
de las tareas planteadas en cada área.  

La industria 4.0 en el subsector hortofrutícola puede servir para apostarle a la 
productividad y competitividad y, de esta manera, generar un crecimiento econó-
mico y productivo a nivel municipal, departamental y nacional. Además, como 
comenta el Foro Económico Mundial en relación al Índice de Competitividad Glo-
bal, los factores de este índice determinan el nivel de productividad, permitiendo e 
impulsando un crecimiento, desarrollo en esta industria y sostenibilidad en el país.  

Objetivo general 
Implementar un dispositivo inteligente basado en las tecnologías de industria 

4.0 internet de las cosas, big data y machine learning que permita mejorar el pro-
ceso de la siembra del aguacate en el Valle del Cauca.  

Objetivos específicos 
• Construir el artefacto inteligente soportado en tecnología IoT que permita la 

toma de datos variables como la temperatura, variación de humedad, intensidad de 
la luz, niveles de agua, pH del suelo y altura.  

• Incorporar métodos de big data para el procesamiento, análisis y despliegue de 
los datos captados sobre la temperatura, variación de humedad, intensidad de la luz, 
niveles de agua, pH del suelo y altura.  
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• Programar rutinas de machine learning haciendo uso del algoritmo de aprendi-
zaje supervisado para la predicción del comportamiento de las variables como la 
temperatura, variación de humedad, intensidad de la luz, niveles de agua, pH del su-
elo y altura.  

Método  
El presente proyecto se ha desarrollado estudiando las técnicas y los procedi-

mientos para recoger información, las cuales han permitido identificar los concep-
tos de industria 4.0, sus tecnologías asociadas, competitividad, productividad, sec-
tores económicos, haciendo énfasis en el sector agroindustrial y en el subsector 
hortofrutícola.  

Otra de las etapas es la caracterización de los determinantes de la productivi-
dad, en donde se encuentra el entorno, los factores de la producción y la unidad 
productora, lo que significa que son aspectos relevantes para mejorar la producti-
vidad del subsector en el Valle del Cauca. 

Por otro lado, se ha realzado la validación de información a partir de un diag-
nóstico, el cual ha permitido evidenciar problemáticas en el subsector, especial-
mente las variables que pueden afectar el proceso de la siembra del aguacate. Lue-
go en el pronóstico, se destacan a las implicaciones de la problemática evidenciada 
y, en el control del pronóstico, se plantean alternativas de solución.  

  

Resultados preliminares 
El impacto generado a nivel social se relaciona con la mejora de las capacida-

des de innovación, absorción y transferencia conocimiento y tecnología a los agri-
cultores y horticultores. Por otro lado, se genera impacto ambiental al contribuir al 
desarrollo sostenible y competitivo del subsector hortofrutícola en cuanto a su 
producción y su apoyo frente a las tecnologías viables económicamente y de mane-
ra sostenible al medio ambiente; finalmente, se genera un beneficio económico al 
mejorar el proceso de la siembra del aguacate, permitiendo mayor productividad 
en el subsector en el Valle del Cauca.  
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Resumen 
Algunos de los problemas en la salud asociados con las experiencias de violencia son el desarrollo de trastornos de ansiedad, 
que además constituyen factores de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares. Para estudiar el correcto funcio-
namiento del músculo cardíaco, una de las herramientas más utilizadas es el electrocardiograma (ECG), pues permite analizar la 
actividad eléctrica durante el ciclo cardíaco. En el ECG, a partir de los intervalos RR (que indican la duración del ciclo cardíaco), se 
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Introducción 
Las Naciones Unidas definen a la violencia contra las mujeres como todo acto 

que produce o puede producir daños en la salud física, mental o sexual de las mu-
jeres (Organización Panamericana de la Salud, 2013), teniendo consecuencias a 
largo plazo para ellas o sus hijos. Algunos de los problemas en la salud asociados 
con las experiencias de violencia son el desarrollo de trastornos de ansiedad (como 
el estrés postraumático), que además constituyen factores de riesgo para la apari-
ción de enfermedades cardiovasculares (Scott, 2013). Para estudiar el correcto fun-
cionamiento del músculo cardíaco, una de las herramientas más utilizadas es el 
electrocardiograma (ECG), pues permite analizar la actividad eléctrica durante el 
ciclo cardíaco. En el ECG, a partir de los intervalos RR (que indican la duración 
del ciclo cardíaco), se obtiene la frecuencia cardíaca, la cual está controlada por el 
sistema nervioso.  

Con base en lo anterior, este proyecto se enfoca en analizar la actividad eléc-
trica cardíaca durante la realización de una tarea emocional basada en el Sistema 
internacional de imágenes afectivas (IAPS, por sus siglas en inglés) (Díaz, 2011), en 
una participante del proyecto Neurofisiología de las emociones y violencia contra 
las mujeres. Este ha sido desarrollado por los semilleros Neurociencia básica y clí-
nica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Procesamiento de imágenes 
y señales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  

Planteamiento del problema y justificación 
Una de cada tres mujeres en el mundo ha tenido experiencias de violencia a lo 

largo de su vida (García, 2013). En Colombia, entre enero y febrero del año 2019 se 
presentaron 5877 casos de mujeres que habían tenido experiencias de violencia de 
pareja (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF], 2019). 
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Además, en el año 2018 se presentaron 10 451 casos de violencia de pareja contra 
las mujeres en Bogotá (INMLCF, 2018). A parte del alto nivel de prevalencia de 
este fenómeno, las consecuencias en las mujeres que han vivido situaciones de vio-
lencia son importantes, pues se han encontrado afectaciones a nivel cognitivo    
(Billous, 2016; Murray, 2002), físico y fisiológico (Campbell, 2002; Zapata, 2016), 
así como trastornos psicosociales y mentales (Bonomi, 2009; Kozubik, 2020). Por 
lo anterior, se entiende la violencia contra las mujeres, y específicamente en un 
contexto de pareja, como un fenómeno de salud pública que alcanza proporciones 
epidémicas.  

Una de las afectaciones a nivel fisiológico provocada por la violencia contra 
las mujeres se presenta en el sistema cardiovascular: se ha encontrado que las mu-
jeres que han tenido experiencias de violencia de pareja presentan un mayor riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares (O’Neil, 2018; Wrigth, 2019). Es enton-
ces importante analizar la señal de ECG, ya que esta se ve modulada por el sistema 
nervioso autónomo, el cual puede ser activado por un estímulo emocional (Bradley 
& Lang, 2007; Eun-Hye Jang, 2015; Gantiva, 2017). Es decir, la actividad eléctrica 
del corazón, y en particular la frecuencia cardíaca, refleja efectivamente los estados 
emocionales de las personas; sin embargo, esta es confiable siempre y cuando se use 
una herramienta de evocación de las emociones con altos índices de valencia y ac-
tivación como el IAPS (Choi, 2017). El IAPS es una base de datos con más de 1000 
imágenes fotográficas creada por Bradley y Lang (1999) con el objetivo de proveer al 
investigador una escala de medida de las emociones a partir del modelo desarrollado 
por Lang (1995), en el que se postulan las tres dimensiones de la emoción. Estas 
son: valencia (agradable-desagradable), activación (nivel de energía invertida en la 
emoción) y dominancia (el grado de control percibido sobre dicha emoción). Cabe 
destacar que el instrumento de autoreporte usualmente utilizado para esta prueba 
es el Self Assessment Manikin (SAM). Por lo tanto, debido a la prevalencia de vio-
lencia contra las mujeres en nuestro contexto y las múltiples consecuencias de este 
fenómeno, se ve la importancia de visibilizar esta problemática desde una perspec-
tiva de género; sin embargo, son muy pocas las investigaciones que lo hacen desde 
las neurociencias, que tengan un componente biopsicosocial y sin revictimizar a 
las participantes. Es por esto, que se pretende analizar las características de las 
señales de electrocardiografía y los resultados de la tarea IAPS en una participante 
del proyecto Neurofisiología de las emociones y violencia contra las mujeres.  
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Objetivo general  
Analizar la actividad de ECG en relación con la tarea IAPS, en una participante 

del proyecto Neurofisiología de las emociones y violencia contra las mujeres que re-
conoce haber vivido experiencias de violencia en el marco de su relación de pareja.  

Objetivos específicos  
• Aplicar preprocesamiento en las señales ECG para reducir o eliminar artefactos.  

• Aplicar técnicas de procesamiento de señales sobre el ECG en tiempo y en fre-
cuencia.  

• Establecer una relación entre los valores de las características de la señal de 
ECG y los resultados de la tarea de IAPS.  

  

Método 
Este es un estudio de caso con alcance descriptivo. Se analizaron los datos de 

una participante colombiana de 30 años, diestra, en etapa fértil, con visión normal 
o corregida, que reconoció haber vivido experiencias de violencia por parte de su 
pareja. Al momento de realizar el experimento, no se encontraba en estado de em-
barazo, no presentó diagnósticos psiquiátricos o neurológicos, no tenía ningún tra-
tamiento farmacológico, ni tenía placas metálicas derivadas de un procedimiento 
quirúrgico.  

La señal de electrocardiografía fue adquirida con el equipo Neurobit Optima 2, 
a una frecuencia de muestreo de 250 Hz. Para ello se colocaron tres electrodos: uno 
en el antebrazo, otro en la muñeca de la mano dominante y el restante, el de refe-
rencia, en el antebrazo de la mano no dominante. Inicialmente se midió una señal 
de línea base durante un minuto, en donde la participante mantuvo una postura 
relajada sin mayor movimiento y permaneció en silencio; posterior a esto, se mues-
trea la señal mientras se realizaba la tarea IAPS. 

La tarea IAPS consiste en la presentación de nueve imágenes con tres tipos de 
valencia: 3 positivas, 3 negativas y 3 neutras. La participante debía ver las imágenes 
de forma aleatoria y valorarlas empleando el SAM en las dimensiones de valencia, 
activación y dominancia. La tarea tomaba aproximadamente 25 minutos.  
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Las señales de ECG obtenidas a partir de la línea base y de la tarea IAPS se 
sometieron a una etapa de preprocesamiento que buscó reducir artefactos y detec-
tar los complejos QRS que resultan útiles en la determinación y análisis de la fre-
cuencia cardíaca. Inicialmente la señal fue filtrada, con un filtro tipo FIR pasa-ba-
jas de orden 20, con frecuencia de corte en 100 Hz. Posteriormente, se filtró con un 
filtro IIR pasa-altas, de orden 10 con frecuencia de corte en 0.05 Hz, a fin de excluir 
señales causadas por la contracción muscular y señales de baja frecuencia, como 
aquellas producidas por la respiración, el flujo sanguíneo y la presión arterial.  

Finalmente, se realizó un filtrado con wavelet. Se usó como wavelet madre la 
Daubechies 8 con el método minmax, diez niveles de profundidad (Singh & Tiwari, 
2006) y la regla hard para el modelo. Se decidió usar este tipo de filtro ya que dis-
minuye el ruido sobre la señal y permite conservar la amplitud del complejo QRS, 
la cual será usada para estudiar las características temporales de la señal. Para la 
detección de los complejos QRS, se hizo uso del algoritmo de Pan y Tompkins (1985).  

Extracción de características  
Para la señal de línea base y de la tarea IAPS se calculó variabilidad de frecuen-

cia cardíaca (HRV) a partir de la detección del complejo QRS. Se interpolaron los 
valores de frecuencia cardíaca para obtener una señal de frecuencia cardíaca con 
una frecuencia de muestreo uniforme, de 4 Hz. Posterior a eso, se halló la densidad 
espectral de potencia (PSD) utilizando el método de Welch (Semmlow, 2014) para 
analizar el comportamiento en frecuencia de la HRV en las bandas de muy baja 
frecuencia (VLF0.003 HH-0.04HH), baja frecuencia (LF 0.04 HH-0.15HH) y alta 
frecuencia (HF 0.15HH-0.4HH). Para cada una de las bandas descritas, se calculó 
su potencia relativa. 

Una de las características fundamentales del ECG es la amplitud entre el mí-
nimo de la onda S y el máximo de la onda R. Fundamentados en el algoritmo de 
Pan y Tompkins para la detección del pico R, se amplió el modelo para también 
detectar el mínimo S, y así poder detectar, en milivoltios, la amplitud entre S y R. 
Los resultados se muestran en la figura 1.  
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Resultados 

Dominio de la frecuencia  

Tabla 1 
Características de HRV de la señal de línea base y tarea IAPS de 
la participante 

  
Con respecto a las características de HRV de la participante, no se observan 

cambios significativos; sin embargo, para determinar si el parámetro es significati-
vo, es necesario analizar a las demás participantes del estudio, descartando que la 
variación sea un evento aleatorio. 

Tabla 2 
Potencia relativa de HRV para las bandas VLF, LF y HF de la señal 
de línea base y tarea IAPS de la participante 

De acuerdo con la densidad espectral de potencia en la seña de HRV, se obser-
va una distribución de potencia relativa diferente en cada una de las bandas de fre-
cuencia, donde HF es determinada por la frecuencia respiratoria, reflejando cam-
bios en la modulación por parte del tono vagal del sistema parasimpático (García, 
2012), LF está modulada por los nervios vago y cardíaco del sistema nervioso sim-
pático y parasimpático (Taylor, 2010), en donde, si hay un aumento, se le atribuye 
al sistema simpático y, finalmente, el componente VLF que está relacionado con el 
sistema simpático (Sztajzel, 2004). Como se observa en la tabla 2, la potencia tiene 
un cambio en la banda LF, con un aumento del 20.57 %, un aumento en VLF de 
5.87 % y una disminución en HF del 26.27 %. Ello implica que durante el estímulo 
de la prueba IAPS aumentó la actividad del sistema simpático y disminuyó la del 
sistema parasimpático.  

HR línea base (lpm) HR IAPS (lpm)
Máxima Media Máxima Media

77.3 69.1 75.3 67.9

Línea base IAPS
VLF LF HF VLF LF HF

3.84 % 6.76 % 89.4 % 9.54 % 27.33 % 63.13 %

1 4 5



Desempeño de la participante en el IAPS 

Tabla 3 
Autoreporte de la participante respecto a la prueba IAPS 

Las imágenes categorizadas como positivas no evocan una sensación agrada-
ble en la participante (puntaje 6). Aunque las 3 imágenes categorizadas como ne-
gativas evocaron una sensación desagradable, la participante solo percibió tener un 
gran grado de control con la imagen número 3. Lo anterior también se observa en 
la imagen número 4 categorizada como neutral, la cual, obtuvo el mayor puntaje 
de activación. En promedio, la participante percibe tener poco control (dominio) 
de las emociones provocadas por las imágenes.  

A1046

# Imagen Contenido imagen Valencia Activación Dominancia
1 Positiva 6 6 5
5 Positiva 6 6 5
8 Positiva 6 6 2
3 Negativa 2 6 9
7 Negativa 2 2 2
9 Negativa 2 5 2
2 Neutral 5 5 2
4 Neutral 2 9 9
6 Neutral 5 5 5
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Dominio del tiempo 
Figura 1  
Identificación de la amplitud del complejo QRS y distribución de las 
amplitudes en toda la señal  

 

 

En la figura 1 se observan los resultados de la detección de los puntos mencio-
nados anteriormente y su distribución en forma de histograma, lo cual permite 
identificar una distribución claramente diferente, con una media mayor para el 
ECG obtenido durante la realización de la prueba IAPS y, además, un desplazamien-
to de la media ligeramente positivo en la amplitud del QRS durante la realización 
de la prueba.   

  

Conclusiones 
Después de realizar un análisis del autoreporte de la tarea IAPS de la partici-

pante, se puede evidenciar que las imágenes categorizadas con valencia positiva no 
evocaron una sensación agradable; dicha puntuación se asemeja más a una valen-
cia neutral. Además, en promedio, la participante percibió poco control de dichas 
respuestas emocionales provocadas por la tarea a excepción de las imágenes 3 y 4 
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que fueron puntuadas con un nivel de dominancia alto. Además de esto, se puede 
evidenciar un comportamiento marcadamente diferente en las bandas de potencia 
sobre la señal de HRV en la línea base y en la tarea IAPS. En cuanto a las caracte-
rísticas temporales (amplitud complejo QRS), se observa un comportamiento lige-
ramente diferente, pero se necesita más investigación sobre esta variable para con-
cluir si existe, o no, una relación entre las variables correspondientes.  
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Resumen 
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo proponer una estrategia pedagógica basada en la lectura con-
junta para que los niños entre uno a cinco años adquieran la lengua de señas con sus padres incentivando, a su vez, el de-
seo y el interés por la lectura. Para ello se plantea la necesidad de identificar las características de las narraciones en relación 
con su estructura estética de forma, de manera tal que haya un equilibrio entre las ilustraciones, el español y la lengua de 
señas colombiana. La propuesta proyecta el planteamiento de pautas para guiar a los padres en la lectura conjunta de los 
álbumes ilustrados en lengua de señas colombiana a través del diseño de un álbum ilustrado en lengua de señas colom-
biana y castellano. La metodología planteada toma como referente el modelo de Kemmís, que consiste en establecer un 
espiral de reflexión permanente sobre el ejercicio pedagógico; esto conlleva a determinar tres momentos de relacionamien-
to con los padres y los niños: modelamiento, acompañamiento y uso. Siendo este último el que permitirá reflexionar sobre 
la implementación de la estrategia y proyectar los resultados y alcances. Actualmente la propuesta ha identificado que en 
Colombia hace falta la formación a padres oyentes en lengua de señas colombiana; se desconoce la importancia de este 
proceso y aún no se encuentran propuestas estructuradas y pensadas para las necesidades de niños y padres. De esta mane-
ra, contar con propuestas estructuradas y material como el álbum ilustrado que sea apropiado para que padres e hijos per-
mitirá adquirir y aprender lengua de señas colombiana en contextos de interacción naturales. De otra parte, el uso de las 
imágenes como elemento central es muy benéfico para el proceso de adquisición de la lengua de los niños sordos porque 
esta es una lengua visogestual. Cabe señalar que el que una persona sorda diseñe el álbum ilustrado ayuda a que los deta-
lles sean más afines a las necesidades e intereses de los niños que atraviesan por la etapa de adquisición de la lengua. 
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Resumen 
Los objetivos de desarrollo sostenible prevén un acceso a la educación incluyente; en este sentido, en el campo del desarro-
llo, conocimiento e interacción hay situaciones como la falta de acceso de algunos grupos sociales al material bibliográfico 
visual, lo que afecta el desarrollo personal y el acceso al conocimiento. Es por esto que reconocemos la importancia de inves-
tigar la producción de productos editoriales enfocados a la comunidad invidente y con baja visión, la cual no tiene fácil acce-
so a contenidos visuales; ello redunda en desigualdades sociales para esta población. 
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Semillero Soluciones acústicas 
Corporación Universitaria Unitec  

Resumen 
Esta propuesta de investigación se enfoca en la manifestación de los sentidos en donde la percepción de cada uno toma el 
papel principal, al ser la encargada de traducir la discografía de Slipknot, de un lenguaje musical, a una narrativa visual; 
puntualmente, se ha establecido como objeto de estudio la máscara; la cual no se mantiene en la literalidad, ni en la super-
ficialidad, sino más bien entra a un entorno mucho más profundo, en donde se manifiesta completamente como una crea-
ción a través de los sentidos y, de esta manera, se la puede entender como un elemento simbólico.  

El trabajo da cuenta del proceso creativo, en donde se da mucha más importancia al imaginario, a lo irreal, a lo fantástico, 
dando un acercamiento profundo al pensamiento visual de la autora, a lo más íntimo de su alma. Se ha tomado como refe-
rencia la música, la interpretación, el ritmo, el lenguaje y la letra para traducir la discografía hacia una narrativa visual psico-
lógica, que afecta a cada individuo de forma diferente, sin que se vea alterada la esencia, sino que la captura dentro de la 
gráfica visual sin ningún tipo de distinción.  

El grupo musical Slipknot ha dejado huellas imborrables en la vida de muchos —incluyendo a la autora— y es por ello que se 
da cuenta del valor de sus aportes a la industria musical y a las múltiples referencias audiovisuales que poseen. 
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Semillero Gráfico y furioso 
Corporación Universitaria Unitec 

Resumen 
Gráfico y furioso es un semillero que busca mostrar la gestualidad y narrativa partiendo de una problemática en los diseña-
dores gráficos, quienes, en su gran mayoría, necesitan fortalecer la gestualidad dentro del desarrollo y producción de conte-
nidos o piezas gráficas. A partir de esta problemática, el semillero busca fortalecer la gestualidad a partir del valor de man-
cha, línea, trazo y volumen; estas características permiten la originalidad de un carácter pictórico; al contrario de la ilustra-
ción zoomorfa, la cual busca representar un carácter literal. Teniendo en cuenta lo anterior, la intención es hacer un énfasis 
de la importancia del trazo para crear esa expresión de la emocionalidad, que a su vez está ligado a la experimentación con 
sustratos, técnicas y materiales que permitan esa estilización original que se plasme en el papel con la singularidad de que 
ningún carácter pictórico se pueda realizar nuevamente, sino que cada pieza tenga un sentido, una sensación y una experi-
mentación diferente.  

Para esto se realizó una investigación tanto en referentes teóricos como visuales con el fin de fortalecer la expresión de la 
gráfica para generar una narrativa apalancada de una gestualidad en las composiciones, dando un valor único al grupo de 
aves colombianas. Durante el desarrollo de la exploración en las diferentes técnicas de expresión, se generaron una varie-
dad de resultados gráficos donde es posible evidenciar el concepto central del póster y, a su vez, se permite llegar a conclu-
siones preliminares. Con esto se evidenció un avance en técnica, trazos y diversos sustratos en un formato determinado para 
brindar una gestualidad propia en el boceto. Donde la exploración constante de la gráfica nos permitió fortalecer las habili-
dades de la comunicación en cada pieza y así generar esa narrativa visual a la que buscamos llegar. Mediante el boceto 
como herramienta fundamental en el proceso de materialización de una idea expresiva donde la narrativa y la gestualidad 
juegan un papel importante, el cual estos pilares permiten generar una alfabetización visual permiten mejorar la observa-
ción y sensación de cada pieza elaborada. La finalidad del póster Gestualidad y narrativa es rescatar los valores de expresión, 
los cuales determinan un propósito único para cada pieza y una razón, una sensación y un sentido de experimentación de 
las técnicas, esto con el designio de mostrar la expresión y emocionalidad. 
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Semillero The Band 
Corporación Universitaria Unitec   

Resumen 
La tingua azul es un ave migratoria de humedal. Esta se distingue por tener su plumaje azul, pico rojo con amarillo y patas 
amarillas. Esta ave es silvestre y cumple una función ecosistémica en el humedal, ya que es una controladora de plagas. 
Migran desde los Llanos Orientales y su recorrido lo realizan desde el mes de octubre hasta marzo. Su principal problemáti-
ca es que durante sus migraciones nocturnas se desorientan por las luces de la ciudad y terminan perdidas en tejados, par-
ques, patios y casi que en cualquier lugar de Bogotá, causando que no puedan completar su proceso migratorio. Actualmen-
te la Secretaría del Medio Ambiente se encuentra rescatando a las tingua azules, pero el proceso no es del todo eficiente, ya 
que los medios para llevar a cabo esta acción son ineficientes y no siempre se logra rescatar a todas las aves, ya que se reci-
ben más de 100 reportes oficiales al día.  

Allí es donde entramos nosotros a intervenir cómo diseñadores gráficos, si logramos que las personas de la ciudad de Bogo-
tá desarrollen la suficiente empatía como para ayudar a la tingua azul en su proceso migratorio. De tal manera, podríamos 
estar contribuyendo a la causa de forma indirecta. Para ello buscamos evocar un sentimiento de empatía por el ave, por me-
dio de un concepto que hemos denominado «simulación empática»; este busca unir a dos actores principales: el rescatista, 
cómo aquel individuo que ha tenido un contacto con una tingua azul, y al que llamamos «tingüero», como un arquetipo de 
sujeto ideal, que le gusta el contenido derivado de la tingua azul y logra empatizar hasta el punto de estar dispuesto a ayu-
darla y seguir consumiendo dicho contenido. Por tanto, el objetivo con nuestro proyecto es construir empatía hacia el «tin-
güero» teniendo en cuenta los atributos, contextos e historias que tiene el rescatista sobre la tingua azul, lo que permita 
crear una red de personas que gire en torno a un imaginario positivo del ave. 

Con esto en mente, generamos una serie de ilustraciones y narrativas que condensan los imaginarios positivos de la tingua 
azul y que buscamos transmitir a nuestro público objetivo, involucrando a este por medio de la personificación: creando 
personajes a partir de sus características físicas y de comportamiento, haciendo que sea partícipe de las historias del rescatis-
ta, para que así pueda sentir lo que sintió el rescatista cuando ayudó a una tingua azul y, por ende, lograr una simulación 
empática. 
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Semillero UDIVERSIDADES 
Corporación Universitaria Unitec  

Resumen 
En el país, a causa de la pandemia por COVID-19, se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, impidiendo el contacto 
físico entre las personas y su libre movilidad; es decir, los ciudadanos se quedaron en casa, lo que ha causó un cambio nota-
ble de la sonoridad en todas las ciudades colombianas. Lo anterior ha sido una oportunidad y un momento propicio para 
este trabajo investigativo y exploratorio en dos localidades de la capital del país (Suba y Usaquén), a fin de realizar un dise-
ño sonoro por medio de la compilación de la memoria colectiva de las personas a través distintos testimonios que dan cuen-
ta de la nueva sonoridad. Se lograron 20 testimonios, 10 por localidad.  

Los principales resultados observados en las dos localidades se relacionan con la sonoridad de la fauna, durante el día; en la 
mañana y al finalizar la tarde el sonido del cantar y aletear de los pájaros, el ronroneo de los gatos y todo el tiempo los ladri-
dos de los perros por el excesivo deseo de sus propietarios de salir a la calle con la excusa de sacar a pasear a sus mascotas, 
actividad permitida en la cuarentena. Seguido de la sonoridad de las actividades que se realizan en el hogar como arreglos 
locativos, música, programas informativos en radio y televisión, gritos, peleas, conversaciones sobre actividades laborales y 
educativas y el funcionamiento de electrodomésticos, entre ellos lavadoras y licuadoras; lo anterior por los múltiples roles 
(educativos, laborales, de cuidado y crianza) que se están cumpliendo en el entorno del hogar. Por último, como era de es-
perarse, la sonoridad vehicular, en especial de las motocicletas y bicicletas que transportaban los domicilios, el transporte 
masivo y de algunos vehículos particulares. Se evidenciaron diferencias en la sonoridad entre las dos localidades; por ejem-
plo, en la localidad de Suba se escuchó con mayor frecuencia la fauna, a pesar de disponer de menos zonas arborizadas que 
la localidad de Usaquén; en segundo lugar, la sonoridad producida por las bicicletas y motocicletas y la sonoridad del en-
torno hogar, probablemente por el aumento de la percepción de los sonidos externos. En localidad de Usaquén fue similar 
la percepción sonora entre el tránsito vehicular y las actividades del hogar, y ligeramente menor la fauna. Como producto 
final se entregará una obra creación artística (un sonoviso), fiel a lo expresado en los testimonios de las personas que gene-
rosamente compartieron con los investigadores su percepción sonora, y a quienes les agradecemos su participación en este 
nuestro primer trabajo investigativo de tipo exploratorio. 
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Semillero Imaginarios de nación y representaciones sociales 
Corporación Universitaria Unitec  

Resumen 
La iniciativa nace del luau hawaiano, el cual es una tradición cultural en las islas de Hawaii dirigida al turista. Para hacer par-
te de este ritual se deben adquirir entradas que pueden costar entre 70 USD y 300 USD. Esta es una celebración acompaña-
da por un banquete y bailes para entablar comunicación entre ser humano y los dioses, para agradecer por la vida humana y 
la naturaleza; a esto le llaman «`aha`aina». 

Ahora bien, ¿por qué no existe una experiencia turística en la ciudad de Cartagena donde mediante una puesta en escena se 
puede aprender y hasta poner en práctica los bailes de Colombia? Una puesta en escena que sumerja al espectador en una 
aproximación a esas canciones y bailes que hacen parte fundamental de la identidad y la multiculturalidad con la que se 
identifican los colombianos. Así, el interés es desarrollar un proyecto de investigación en el que se puedan establecer la 
preeminencia turística, económica y social de una puesta en escena de estas características. 



PÓSTERES CIENCIAS ECONÓMICAS 
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Semillero Agencia de la felicidad 
Corporación Universitaria Minuto de Dios  

Resumen 
El semillero Agencia de la felicidad nace de la necesidad de buscar la satisfacción laboral de los trabajadores en las organiza-
ciones empresariales, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas atiende solo el bienestar económico y no el de las perso-
nas en su dimensión humana. Por tal razón se ha desarrollado un proyecto con el objetivo principal de formular una estra-
tegia organizacional orientada a la mejora del bienestar de los trabajadores cuya finalidad sea aumentar la productividad y 
motivación en los diversos niveles estratégicos. Para dar cumplimiento a lo anterior, se pretende identificar, diagnosticar y 
evaluar problemas en las organizaciones con el fin de elaborar propuestas que contribuyan a la mejora, permitiendo validar 
resultados positivos en la actitud del trabajador tanto personal como profesional. Para analizar la problemática es necesario 
abordar situaciones tales como: bajo desempeño, conflicto entre empleados, problemas de salud, ejecución consecutiva de 
errores y desmotivación por factores como carga de trabajo, clima laboral, espacios físicos inadecuadas, inseguridad y falta 
de confianza en el rol que se desempeña, ya que estos conllevan a la falta de bienestar. 

Hoy en día es indispensable contar con el bienestar de los equipos, ya que gracias a ello las personas están comprometidas 
con cada proyecto e idea. La felicidad laboral va ligada a las relaciones interpersonales, a los factores económico, psicológico 
y educativo. La parte emocional es importante para determinar que, entre más emociones positivas sienta una persona, 
mayor es su capacidad de aprender, de enfocarse en las soluciones y de ser creativos. Por ello, en la investigación se aplica 
una metodología de enfoque mixto de tipo descriptivo. Formulando una encuesta y un grupo focal virtual, se lleva a cabo el 
análisis del comportamiento de un grupo de personas con ocupación empleados en diferentes áreas. Se presentan los resul-
tados del diagnóstico y del trabajo de campo realizado mediante una encuesta y un grupo focal, como fases uno y dos del 
proyecto, previas a la formulación de las estrategias de felicidad laboral. En estas dos actividades de indagación se hallaron 
importantes temas de corrección a nivel corporativo, factores básicos para el adecuado funcionamiento de cualquier organi-
zación. Entre estas podemos encontrar las adecuaciones de un buen ambiente profesional dependiendo de los roles que allí 
se desempeñen, la retribución salarial o quizás la atención que merecen los espacios de bienestar laboral y, por qué no, 
temas que tocan fibras personales, recordando que nos hacía felices cuando éramos chicos. Con toda esta información lo-
gramos reflexionar en las cosas que verdaderamente nos dirigen al tan anhelado éxito empresarial. 
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Semillero Fomentando potencias en desarrollo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios  

Resumen 
La industria frutícola en Colombia es una oportunidad de desarrollo para la comunidad, por lo que se han creado unidades 
productivas cuyo fin es elaborar pulpas de frutas; esto permite el beneficio de manera directa al crecimiento de empleo en 
áreas rurales y urbanas. Este es el caso del municipio de Sibaté, orientando este trabajo para personal con algunas condicio-
nes de discapacidad como se evidencia en la unidad productiva Transformando Delicias. Se basa en creación y fortalecimien-
to empresarial de esta unidad en colaboración de la Alcaldía y estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad 
Minuto de Dios. Su objetivo es brindar a la población beneficiaria las herramientas administrativas necesarias para fortalecer 
una idea de negocio que representa una fuente de ingresos.  

El Gobierno departamental gestionó recursos para esta unidad productiva representados en insumos de maquinaría e im-
plementos industriales, así como un espacio para realizar su actividad, la cual está enfocada en procesar y comercializar pul-
pa de fruta. Así mismo, el personal se encuentra capacitado y certificado por el Sena.  

La presente investigación tiene como finalidad el desarrollo de un plan estratégico y fortalecimiento empresarial en áreas 
que a futuro se implementen dentro de dicha entidad, generando una mejora en su calidad de vida, así como generando 
solvencia y solidez en sus ingresos. Dado lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico para identificar sus fortalezas, debi-
lidades, amenazas y oportunidades, lo cual nos permitirá determinar los factores que se involucran en el desarrollo de dicho 
proyecto y actuar sobre ellos generando planes de mejora. 
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Semillero SINCONT 
Corporación Universitaria Remington  

Resumen 
La investigación tiene como pregunta, ¿cómo el cumplimiento del cambio en las políticas contables a partir de la tendencia 
tecnológica afecta la sostenibilidad de la agencia de viajes del sector turismo ubicada en Bogotá? El objetivo es revisar la 
fiabilidad de la implementación de las políticas contables a partir de la tendencia tecnológica para la sostenibilidad y creci-
miento de la agencia de viajes.  

Se realiza el estudio del reconocimiento de las políticas contables después de la implementación tecnológica del ente eco-
nómico agencia de viajes en Bogotá, lo que lleva a medir la sostenibilidad y el crecimiento al realizar una depuración en 
ESFA de la contabilidad a 31 de julio de 2020. Esta investigación se desarrollará con un proyecto de tipo descriptivo, que 
permitirá conocer la fiabilidad de la implementación de las políticas contables a partir de la tendencia tecnológica con el fin 
de presentar el impacto en su información financiera con la nueva normatividad contable internacional para la sostenibili-
dad y crecimiento la agencia de viajes del sector turismo ubicada en Bogotá. Se utilizará el método de investigación docu-
mental debido a que la información se obtendrá de los estados financieros 2019 y 2020  

Los resultados obtenidos indican que la adopción de las NIIF y la tecnología no es fácil para las empresas, pues estos están-
dares no solo deben existir, sino que se debe entrar en un proceso de preparación y culturización. El turismo demostró en el 
año 2019 que tuvo un crecimiento, no solo en la entrada de divisas, sino en el intercambio cultural y aumento del uso de 
fuentes tecnológicas buscando el mejor precio para el cliente final. Todo cambio trae consigo impactos importantes; en este 
caso, se ha creado incertidumbre por los posibles efectos debido a las constantes amenazas de fraudes electrónicos en el 
mundo empresarial. Para el caso de las pymes agencia de viajes, los mayores impactos se reflejan en el ingreso, sin contar 
que debido a la pandemia sus ingresos fueron nulos.  
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Semillero SINCONT 
Corporación Universitaria Remington  

Resumen 
La investigación analiza la forma en que las empresas hoteleras del sector ecoturismo reconocen, miden y revelan los ingre-
sos de las actividades por servicios de alojamiento que desarrollan en cumplimiento de su objeto socioeconómico, bajo el 
marco normativo contable vigente en Colombia. Para cumplir esta tarea, la fundamentación teórica del presente trabajo se 
basa en la sección 23 de NIIF para pymes (ingresos de actividades ordinarias), la consulta documental de repositorios aca-
démicos y el análisis de los informes oficiales, tanto del Estado colombiano como de organismos internacionales. Dicha in-
formación permitirá obtener estadísticas y mediciones del impacto económico que han generado las pymes en la economía 
con relación a la implementación del marco normativo contable, buscando explicar el fenómeno actual de las empresas 
dedicadas al ecoturismo.  

Por lo anterior, el trabajo investigativo desarrollado aportará importantes conclusiones frente al estado actual de las empre-
sas hoteleras del sector ecoturismo y su contribución a la economía colombiana, estandarizando los criterios que se han 
aplicado para el reconocimiento, medición y revelación de los ingresos de sus actividades ordinarias. De igual forma, el tra-
bajo documental realizará un importante aporte en el ámbito académico, ya que no se cuenta con mucha producción cientí-
fica en el país sobre el sector ecoturismo. 
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Resumen 
La investigación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las distintas enfermedades relacionadas con el riesgo biológico en 
la actividad laboral de recolección de residuos sólidos. Se toma como punto de partida algunas investigaciones asociadas a 
la problemática; no obstante, se analizan los componentes y condicionantes que materializan las enfermedades menciona-
das a lo largo de la investigación. Por tal motivo, se plantean tres objetivos específicos clave para llegar a tomar medidas de 
prevención que aporten a la solución de la problemática y así poder determinar controles pertinentes en la población inves-
tigada, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades derivadas de la exposición del riesgo biológico.  

Esta investigación se enfatizó en una metodología de caracterización y análisis al área de trabajo y se rigió bajo la Guía técni-
ca colombiana GTC-45, mediante la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el traba-
jo. Se implementó una matriz de peligros como instrumento de investigación, parametrizando las características del área de 
trabajo y, en base a las inspecciones en campo, la calificación y aceptabilidad del riesgo se sugirió implementar controles 
administrativos que incluyan capacitaciones al personal, rutinas de limpieza y desinfección de las herramientas de trabajo, 
exámenes médicos, esquemas de vacunación y elementos de protección para el personal adecuados a la labor. 
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Resumen 
Los valores democráticos se materializan de distintas maneras en jóvenes y adultos mayores. Distintos autores concuerdan 
en que los primeros tienen prácticas políticas mucho menos convencionales que los segundos, lo que se traduce en una 
menor participación electoral. En el caso de Colombia, el DANE en 2019 reporta que un 44 % de los encuestados entre 18 a 
25 años no votó en las elecciones presidenciales de 2018, mientras que un 75 % de la población mayor de 64 años sí lo 
hizo; situación que demuestra que en nuestro país se reproducen las tendencias reportadas en el ámbito internacional. Con 
lo anterior en mente, es claro que este proyecto aporta a la comprensión de la relación entre la participación política y la 
edad en el ámbito local.  

Este es un estudio cuantitativo de alcance descriptivo con el que se busca establecer las diferencias en las actitudes hacia la 
participación política convencional entre jóvenes y adultos de 18 a 35 años y adultos mayores de 60 a 75 años en Ocaña, 
Norte de Santander. La investigación contará con 30 participantes en cada grupo etario y empleará el instrumento de actitudes 
hacia la participación política convencional elaborado y validado para ciudadanos colombianos por Vera et al. (2020). Este es 
un cuestionario de 43 ítems que evalúa 5 factores: participación electoral, satisfacción con la democracia, identificación par-
tidaria, optimismo político y eficacia política, utilizando para ello una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta. 
Con respecto a la metodología, también es importante mencionar que el proyecto consta de 5 etapas para su ejecución: 
selección de los participantes, diligenciamiento del consentimiento informado y el instrumento, sistematización de la in-
formación, análisis estadístico de los datos y verificación de la hipótesis de trabajo a la luz de los resultados obtenidos.  

Finalmente, es imperativo recalcar que, en virtud de lo reportado por Zuasnabar y Fynn, (2017) y Hernández y Martínez 
(2017), se espera encontrar que existen diferencias significativas, estadísticamente hablando, en las actitudes hacia la parti-
cipación política convencional entre los grupos etarios sujetos a comparación. 
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Resumen 
Este proyecto nace de un megaproyecto en el que se trabaja una de las temáticas principales dentro de un modelo integral, 
en el cual se establece que los procesos de resiliencia para cada una de las mujeres víctimas del conflicto armado se fue 
articulando bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se encuentran inmersos en la agenda de paz que se ade-
lanta en Colombia; esta permite la participación de las mujeres y niñas asegurando sus derechos humanos. Las experiencias 
de violencia de estas mujeres han sido múltiples; como constantes de historias reveladas están la perplejidad, la incom-
prensión, la violencia, el desplazamiento y el abuso por parte de sus victimarios que formaron parte de la degradación de su 
vida y su persona como ser integral de la sociedad.  

Estos hechos memoriales van más allá de la construcción de diferentes recuerdos; son una reconstrucción de todo tipo de 
emociones y de muchas explicaciones de las mismas, con miras a un futuro basado en el trabajo de un presente que se di-
mensiona con el crecimiento, el empoderamiento y la proyección de mujeres emprendedoras que buscan resarcir, por me-
dio de su labor y de su crecimiento económico, los lazos de su pasado. 
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Resumen 
El objetivo fue desarrollar un sistema inteligente de alerta para medir la presión arterial usando un teléfono inteligente. 
Estuvo dirigido a personas de 40 y 60 años de la ciudad de Trujillo, Perú. Se trabajó con pretest y postest con un grupo expe-
rimental y control.  

El sistema inteligente de alerta permitió capturar, almacenar y visualizar las señales de pulso en la pantalla de un teléfono 
inteligente con sistema operativo Android. Se trabajó en la construcción con Arduino y tecnología bluetooth, utilizando pa-
rámetros y funciones para su elaboración. Además, se utilizó la plataforma web de desarrollo app inventor 2 para el desarro-
llo de la aplicación móvil. Así mismo, el prototipo consiste de una pulsera que se adapta a la muñeca de la persona.  

Se demostró que el sistema inteligente de alerta permite contribuir al proceso de medición y diagnóstico en el menor tiem-
po posible. Por lo cual, se aplicó la recolección de datos como técnica aplicada, logrando elaborarse una encuesta aplicada, 
obteniendo así un cuestionario de 20 preguntas como instrumento de estudio, que permitió tener en cuenta las dimensio-
nes de cada variable independiente y dependiente.  
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Resumen 
En el área de la psicología clínica existen diversos tipos de miedos irracionales a objetos, animales o situaciones llamados 
fobias. Estas son un miedo progresivo e irracional a un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o 
ningún peligro real. En este trabajo se muestra un prototipo funcional de aplicación de realidad virtual inmersa y de interac-
ción que pretende presentar y evaluar situaciones que evocan la enfermedad, de forma tal que en un ambiente controlado y 
simulado se pueda garantizar la seguridad del paciente.  

El objetivo es proponer una herramienta de software para el desarrollo de ambiente virtuales como apoyo a fobias específicas, 
desarrollando prototipos funcionales de realidad virtual al tratamiento de la glosofobia. Por tal motivo, se pretende describir 
los principales factores que producen la glosofobia, definir los tratamientos que se pueden aplicar a un ambiente virtual.  

La idea central en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la inversión en escenarios de realidad virtual es introducir al su-
jeto a un entorno virtual en el deberá enfrentar cara a cara su miedo irracional. Así, se encontrará con varios escenarios de 
dificultad y, según su capacidad de adaptación al entorno, irá avanzando a través de los tres escenarios de inmersión. La 
sintomatología de la persona debe ser leve o nula para poder ir escalando en los espacios de interacción. También es nece-
sario generar confianza en el sujeto, hacerle saber que se encuentra a salvo y que no corre peligro alguno. 



Transposición didáctica del                                        
conocimiento ingenieril   

Alisson Torres Moreno  
67151522@unitec.edu.co 

DOCENTE ASESOR 
Juan Gutiérrez Gómez  

juan.gutierrez@unitec.edu.co 

Semillero Sistemas embebidos en telecomunicaciones 
Corporación Universitaria Unitec  

Resumen 
Con el fin de trabajar el diseño de implementación de un modelo educativo para la transposición didáctica del conocimien-
to, se presenta un avance de la investigación en curso para este, lo que incluye a partir de un análisis proyectivo las razones 
por las cuales los jóvenes con potencial de educación media no se interesan por el estudio de carreras relacionadas con las 
TIC; razones que también son evidentes en los factores de deserción durante los primeros semestres de los programas de 
ingeniería. Resaltando, en primera medida, el desempeño académico en las materias de ciencias básicas, los conocimientos 
previos al pregrado y la motivación para desempeñar una ingeniería; en contraste, se encuentran asociados factores econó-
micos y desconocimiento de la utilidad de estas disciplinas.  

En conjunto, y con apoyo de la herramienta Spadies, se analizan las tasas de deserción para el caso específico de las carreras 
de Ingeniería ofertadas por la Corporación Universitaria Unitec (Ingenierías de Telecomunicaciones, Sistemas e Industrial) 
donde se evidencia que para los tres programas las tasas deserción son similares. Se estudia este suceso para Ingeniería de 
Telecomunicaciones y se compara a nivel Bogotá, donde Unitec presenta una tasa de deserción menor que el promedio de 
la capital. Para este mismo programa, y en contraste con la Universidad Católica de Colombia, la Fundación Universitaria San 
Mateo y la Universidad Santo Tomás, los niveles de deserción tienen un comportamiento constante y similar durante los 
últimos 5 años.  

En concordancia, se estudian los software que actualmente funcionan como herramientas de aprendizaje para las materias 
relacionadas con la aplicación de la Ingeniería de Telecomunicaciones, como MMANA-GA, 4NEC2, SUPERNEC, Radiomobile, 
XIRIO® Online, KICAD, FREEPCB o MATLAB; sin embargo, estas son herramientas que cuentan con un lenguaje demasiado 
técnico, lo que complica su entendimiento para estudiantes tanto de los primeros como de los últimos semestres de este 
programa. De manera que también se hace necesario estudiar los sistemas bajo las cuales se puede apoyar la enseñanza de 
las telecomunicaciones. 
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Resumen 
La problemática abordada en este póster es el cáncer de seno, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas existen-
tes hacen referencia a la detección temprana de este tipo de carcinoma. En Colombia se reporta alrededor de 12 % de casos 
con este tipo de cáncer anualmente, siendo la detección temprana la falla más común para este tipo de eventos. Por lo cual 
se decide crear un modelo para obtener un análisis inicial que incluye una antena tipo parche rectangular usando sustrato 
Rogers 4000s y cobre, haciendo que esta opere en los rangos de frecuencia entre los 2.5 GHz hasta los 20 GHz. Además, se 
crea una esfera de piel grasa y músculo simulando los tejidos del cuerpo donde se pondrá a irradiar la frecuencia de la ante-
na. La irradiación obtenida mediante esta simulación aclara el patrón de esta, dejándonos observar que es la que se está 
buscando con las diferentes frecuencias de operación. Así mismo, es posible interpretar la absorción que hay sobre los teji-
dos afectados con estas frecuencias, dando un breve panorama acerca de su funcionamiento.  

Como siguiente paso se pretende realizar el modelamiento de solo la antena para realizar ajustes en los parámetros de di-
rectividad y alineación de materiales, a fin de identificar posibles mejoras en todo el sistema. Así mismo, la adición de la 
captura de datos con el fin de obtener mejores resultados en las pruebas de exploración a realizar.  

Este primer modelamiento permite acercarnos al comportamiento de este tipo de antenas y el uso que podemos darles para 
mantener un control más frecuente en personas que pueden a tener el riesgo de padecer esta enfermedad. Adicionalmente, 
presentar un avance en el método que permita llegar a muchas más personas con precios más razonables permitiendo una 
inclusión mucho mayor. 
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Resumen 
En el desarrollo de generalidades y oportunidades con big data en ITS daremos una recopilación conceptual acerca de las 
particularidades que describen el big data, con el fin de identificar su importancia, utilidad y los posibles campos de acción 
en esta materia. Para empezar, se presentan las definiciones de volumen, variedad y velocidad, características distintivas del 
big data. A continuación, se mencionan los tipos de datos que se pueden obtener y manejar; estos se clasifican entre no 
estructurados, semiestructurados, estructurados y multiestructurados. Luego, se presenta la clasificación de los tipos funda-
mentales de análisis que se tienen en la analítica de datos, empezando por el análisis descriptivo hasta llegar al prescriptivo. 
Posteriormente, se presenta una clasificación general de diferentes fuentes de datos, entre las que se resaltan la web y las 
redes sociales. También se realiza una introducción a las técnicas de aprendizaje utilizadas en big data. El análisis y trata-
miento de datos big data abre un abanico de posibilidades en sectores como el trasporte y movilidad, nos permite dar res-
puesta a algunas preguntas y poder observar el comportamiento de algunos factores ya identificados y así planificar una 
mejor optimización en recursos, tiempos, entre otras, para planificar, gestionar y regular la movilidad a través de nuevas 
tecnologías y herramientas para tal fin, permitiéndonos el uso de características como lo son el análisis de modelos predicti-
vos que forman parte del sin fin de preguntas a responder para que, a raíz de los datos y un entrenamientos del desarrollo, 
se puedan aplicar técnicas de aprendizaje automático para el modelado de nuevos datos.  

Las problemáticas presentas anteriormente en el sistema del tránsito, transporte y la movilidad en Bogotá se basan en el 
auge e impacto que generan en dichos sistemas, determinar si es positivo o negativo y saber si a través de estos la infraes-
tructura de la ciudad se está desarrollando realmente acorde al constante crecimiento del parque automotor. A raíz de los 
datos simulados, con su interpretación buscamos el desarrollo de un modelo predictivo donde las tendencias nos enseñen 
el porqué, las causas y la forma más óptima de aplicar soluciones a corto y largo plazo e implicar en el desarrollo y seguridad 
en los medios de trasporte controles en las políticas regulatorias de tránsito y la experiencia de los usuarios en los transpor-
tes públicos para cambiar las percepción de seguridad, fiabilidad, confianza que estos tienen hacia dichos sistemas; donde 
los ITS en la ciudad sean en pro del desarrollo social, económico, haciendo gala de los desarrollos viales, infraestructura y 
sistemas de vanguardia, en comparación al sistema manejado por países como Japón. 
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Resumen 
Durante los últimos años y con el creciente aumento de la educación virtual, instituciones educativas en todos los niveles 
han apostado por el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje con la finalidad de establecer mejoras en sus procesos 
educativos y contribuir de forma significativa al acceso de la educación de estudiantes desde cualquier lugar. Sin embargo, 
este creciente desarrollo de herramientas digitales no cuenta con un estándar establecido que guíe de forma segura a una 
estructuración de calidad; por lo cual en la actualidad existe gran variedad de metodologías que son adoptadas por las insti-
tuciones acuerdo sus diferentes enfoques. Por lo tanto, la presente propuesta busca diseñar un objeto virtual de aprendizaje 
que contribuya al mejoramiento de la educación y sirva de modelo para la comunidad académica. Se realizará un marco 
metodológico para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje, teniendo en cuenta que en la actualidad existen gran va-
riedad de metodologías para su diseño, las cuales presentan diferentes enfoques de desarrollo. Por lo tanto, se hace necesa-
rio realizar un análisis de cada una de las etapas de las metodologías existentes con el fin de estructurar un marco metodo-
lógico que cumpla con todas las características necesarias para fomentar el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, 
asegurando un nivel de calidad óptimo y que, además, sirva como propuesta a una estandarización con la cual la comuni-
dad académica podrá disponer de esta herramienta para la implementación de sus contenidos educativos de forma virtual. 
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