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Enfoque y alcance 

L a revista “Innovación Digital y Desarrol-
lo Sostenible - IDS” es una publicación de 
divulgación científica, promovida por la 
coordinación de investigaciones de la In-

stitución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital. 
Publica dos veces por año artículos transdiciplinarios 
sobre sus líneas de investigación y su relación con di-
versas áreas del conocimiento científicos. Contiene 
las cartas del editor trabajos de investigación científi-
ca, trabajos de revisión, trabajos cortos, estudios de 
caso y posibles reflexiones científicas. 

Los trabajo publicados en la revista destacan por 
ser inéditos, además de originales y pertinentes, se 
basaban en sistemas de argumentación, citación y 
referenciación científica APA con el propósito de con-
tribuir en alguno de los campos del conocimiento.

La revista “Innovación Digital y Desarrollo 
Sostenible - IDS” es el vector que nos permite din-
amizar nuestras líneas investigación fundamentales 
1) Sostenibilidad Ambiental; 2) Ingenierías; 3) Inno-
vación Digital y 4) Desarrollo Social, para desplegar 
la transformación social y digital en diferentes áreas 
del conocimiento. Emerge como el espacio acepta-
do de quienes estén interesados en la expresión y 
el avance del conocimiento científico; respaldados, 
-preferiblemente- en trabajos formalmente avalos 
por sus instituciones o grupos de investigación a los 
cuales pertenezcan. La revista permite la publicación 
de trabajos en inglés y español. Además invita a la 
participación internacional.  

Información general

La revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible 
– IDS” es el producto de divulgación y comunicación 
abierta de los trabajos científicos que más destaca; 
sin que su edición y posproducción generen costos 
para a los autores o lectores. Se publica dos veces 
cada año, basado no sólo en los sistemas de la argu-
mentación científica internacional, sino también; su-

jeta a los lineamientos del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Colombia a través 
de su Ministerio de Ciencia y  las principales carac-
terísticas del Sistema Nacional de Referencia para la 
Evaluación de Publicaciones Científicas colombianas 
(Publindex). 

La revista estudia la originalidad y la pertinencia 
de trabajos de investigación presentados en cualqui-
era de estas tipologías:

Artículos originales: manuscrito inédito, com-
puesto por introducción, metodología, resultados, 
discusión y conclusiones; que reflejan la originalidad 
y la pertinencia de temas derivados de proyectos 
de investigación institucionalmente avalados. Estos 
trabajos se caracterizan a su vez porque se basan en 
estudios muestrales y admite, de manera prioritaria, 
el manejo de grupos control y grupos experimental. 

Artículos de revisión: con el propósito de dar 
cuenta de los avances de la ciencia y la tecnología, 
esta tipología, resalta la presentación inédita; siste-
matizada y ordenada de resultados de investiga-
ciones o de otras publicaciones, caracterizada por 
una perfecta revisión bibliográfica.  

Artículos cortos: manuscrito inédito que presenta 
resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación científica o de avances tecnológicos, 
que por lo general requieren de una pronta comuni-
cación y difusión. 

Estudios de caso: Las experiencias profesionales 
pueden llevar a la teoría de manera dialéctica cuan-
do se ordena y se sistematizan los instrumentos, 
metodologías y técnicas aplicadas en casos específ-
ico que ameritan su difusión científica.  

Cartas al editor: Nuestra revista contará con la 
presentación orientadora sobre los trabajos de pub-
licados, que por su pertinencia, el Comité Editorial 
avala por su importancia para el número.

Reflexiones científicas: manuscritos inéditos 
derivados de investigaciones terminadas en las que 
se desarrolla una crítica o una interpretación basa-
da en fuentes originales y en sistemas de argu-
mentación, citación y referenciación APA para inter-
rogar, cuestionar o analizar un determinado tema. 

Sobre la Revista
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Condiciones generales
 

Los autores tendrán la libertad de optar por enviar 
sus manuscritos o contribuciones a esta revista;  sin 
embargo, con su envío está aceptando el compromi-
so que le impide presentar el mismo trabajo en más 
de una revista en simultáneo. 

Si desea retirar su manuscrito de la revista, tendrá 
que ejercer una petición escrita consentida con la su-
friente antelación. 

Los artículos publicables podrán ser escritos en 
español o en inglés.

Las opiniones y afirmaciones que aparecen en los 
artículos son de responsabilidad exclusiva de los au-
tores.

Cada autor podrá subir su trabajo publicado al 
Open Journal System (OJS) de la revista. 

Los autores entienden que los manuscritos de la 
revista son de acceso libre para la comunidad y que 
su uso exige citar y cumplir con los mecanismos de 
derechos de autor para cada artículo o apartado.

Los autores y la comunidad entienden que los tra-
bajos o manuscritos que se aporten, serán revisados 
por pares académicos y puestos en consideración 
por el Comité Científico de la Revista. Así mismo 
serán sometidos a la revisión de software como el 
TURNITIN, con el fin de asegurar la originalidad y el 
estado inédito de la obra.   

Proceso de evaluación 

Evaluación y revisión por TURNITIN

Se evalúa en los trabajos contribuidos por cada au-
tor, la capacidad para organizar las ideas en lengua-
je argumentativo, preciso, a la vez que sea claro, sin 
ambigüedades y practicando una cuidadosa sintaxis 
en el idioma de elección. 

El Comité editorial y respaldado por el Comité 
científico está en capacidad para realizar modifica-
ciones de forma a los manuscritos cuando lo requi-
era y no afecte la originalidad ni la propiedad intelec-
tual de los autores. 

El Comité Editorial buscará en todo momento la 
protección de los intereses de la Revista y por con-
siguiente de los autores y de la comunidad académi-

ca y científica en general, validando la autenticidad 
de los trabajos por medio del uso de software para 
detectar similitudes y conductas de citación. En la 
actualizada esta herramienta nos permite prevenir 
prácticas indebidas de citación o incluso advertir 
de presuntos plagios. Del mismo modo nos ayudan 
a interpretar el estado inédito y original del traba-
jo aportado. Las decisiones de aprobación y rechazo 
dependen en primera instancia del resultado arroja-
do pro esta herramienta. 

Evaluación por pares

En otra etapa del proceso, se asignarán pares ciegos 
que cumplan el perfil de la revista para que evalúen 
anónimamente los manuscritos. Luego de su evalu-
ación, el comité editorial enviará mensaje a los au-
tores para que hagan los ajustes indicados por los 
expertos al respectivo artículo y lo reenvíen debida-
mente ajustado o corregido durante un plazo estipu-
lado dentro el proceso de convocatoria.  

Gestión y publicación OJS

El Open Journal Systems (OJS) facilita la gestión y 
publicación de los artículos de la revista, puesto que 
permite el trabajo colaborativo, toda vez que se re-
alizará en línea y de manera remota. Permitiendo 
que los autores, después de aprobación e indicación 
editoriales, puedan subir a dicho sistema sus manu-
scritos y no perderlos de vista en ningún momento. 

Es de anotar que al subir el artículo en el OJS; el 
autor está aprobando la cesión de sus derechos de 
copyright a la revista; tan necesaria para proceder 
con la publicación. Este acuerdo de cesión permite al 
equipo editor proteger el material en nombre de los 
autores sin que ellos renuncien a sus derechos.

Política de acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto a los 
artículos para facilitar la difusión de la investigación 
que participe de intercambio de experiencias inter-
nacionales de conocimiento. Así mismo facilitar la 
cultura de la investigación emanada desde la edu-
cación superior del país. 
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Procedimiento de revisión 
por pares

S e recibe de cada autor un correo y se revisa 
que haya adjunto el manuscrito o trabajo 
de investigación en formato ofrecido desde 
la convocatoria.  Se procede con un correo 

de confirmación y se informa que el trabajo es con-
siderado para evaluación. 

La primera valoración del trabajo corre por cuen-
ta del equipo editorial, quien se encarga de verificar 
el cumplimiento de los requisitos de forma; como 
normas de presentación, formato digital y seguida-
mente contenido. El equipo decide si es importante 
contactar vía e-mail al autor para compartirle obser-
vaciones de inmediato. En caso de hacerlo, los au-
tores tienen 10 días calendario para hacer ajustes y 
entregar nuevamente el trabajo a la editorial por el 
mismo canal de comunicación.

Se eligen los pares expertos que evaluarán el 
manuscrito desconociendo los autores con el fin de 
concentrar todo la atención en los aspectos met-
odológicos, técnicos y profesionales referidos a la 
evaluación científica. Los evaluadores cuentan con 
10 días hábiles para realizar esta tarea y devolver su 
informe. 

En esta instancia la aprobación de trabajo depend-
erá de la revisión del Comité editorial al momento de 
revisar las evaluaciones de los pares ciegos. Si ambos 
coinciden en aceptar el artículo, dicho Comité emite 
un correo de aceptación a los autores. Si alguno de 
los pares evaluadores considera recomendaciones, 
el autor tendrá un lapso de 10 días para encargarse 
de los ajustes pertinentes.  

En caso de que las evaluaciones estén divididas en 
cuanto a la decisión, serán dirigidas a un tercer eval-
uador que no conocerá el nombre de los evaluadores 
ni de los autores. 

El Comité Editorial podrá considerar la posibili-
dad de regresar el artículo a los autores para correc-
ciones y dar un plazo estimado de 10 días para su 
devolución.

Las decisiones sobre la aceptación o rechazo de 
los manuscritos son determinadas y emitidas desde 
el Comité Editorial de la Revista.
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Normas Éticas

Responsabilidades de los editores

C onducta siempre basada en el espíritu científ-
ico. Teniendo presente que la ciencia no es 
una corporación y que el criterio científico 

es la búsqueda constante de la perfectibilidad y la 
congruencia como fundamento para la toma de de-
cisiones relacionadas con las respectivas acciones de 
la Revista. 

Así mismo es responsabilidad editorial velar por 
el respeto de los derechos de autor, fomenta las bue-
nas prácticas escriturales y busca resolver las difer-
entes inquietudes de los ciudadanos. Consideramos 
con seriedad los reclamos o dudas presentadas de tal 
manera que sean investigadas mediando las eviden-
cias.  

Responsabilidades de los revisores

Respetar a las personas que presentan sus trabajos 
en este proyecto editorial. Lo cual implica la hones-
tidad, objetividad y conocimiento puesto al servicio 
de los autores y del Comité Editorial. A su vez, esto 
implica velar por la protección de la información, y 
garantizar confidencialidad la confidencialidad de los 
trabajos. 

Los revisores se comprometen a entregar los in-
formes de revisión y sustentos dentro de los crono-
gramas establecidos. Así mismo tienen presente que 
los trabajos de investigación o manuscritos no se 
pueden retener bajo ninguna razón.  

Los revisores ayudarán al Comité editorial para 
tomar decisiones sobre anomalías, errores, prácti-
cas indebidas. Así mismo, deberán aportar sus cono-
cimiento para la toma de decisiones editoriales.

Responsabilidades de los autores  

Procurar el cuidado y el orden y la organización 
sistemática de la información intercambiada con la 
Revista. Proporcionar todos los datos relacionados 
con el trabajo de investigación o manuscrito. Permitir 
y facilitar el acceso y suministro de la información rel-
acionada con el proceso editorial. 

Velar por las buenas prácticas de escritura y éti-
cas respecto a la creación y publicación de trabajos. 
Declarar cualquier posible conflicto de interés que 
puedan poner en duda el criterio científico de la re-
vista. Así mismo tendrá presente la política de acceso 
abierto declarado por la revista.

Confirmar y asegurar que el manuscrito enviado 
no esté siendo considerado ni haya sido aceptado 
para su publicación en otra revista. Si hay secciones 
de su contenido que coincidan con el contenido de 
un trabajo publicado o enviado, debe citar las fuen-
tes como corresponde.  Además,  debe facilitarle al 
editor una copia de cualquier manuscrito enviado 
con cuyo contenido tenga similitudes notorias.

Asegurarse de que los trabajos de investigación 
presentados, que involucren el estudio o muestras en 
seres humanos o animales cumplan con políticas in-
ternacionales y de contexto sobre el uso de animales 
de laboratorio. Además garantizar los consentimien-
tos informados aprobados y pertinentes dependien-
do de la situación. 

Enterar al equipo editorial de la revista si se de-
tectan malas prácticas, error en los manuscritos o en 
el cuerpo de la revista. Aportar conocimiento y ac-
ciones correctivas que se consideren necesarios para 
fomentar las buenas prácticas editoriales.

Responsabilidades de la Editorial  

La Institución Universitaria Digital de Antioquia se 
asegurará de  que las buenas prácticas estén estre-
chamente ligadas a las normas anteriormente men-
cionadas.
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Carta 
      EDITORIAL

Estimados Autores y Lectores, 

L a presencia cada vez mayor de insti-
tuciones de educación superior – IES, 
dedicadas a la virtualidad y a la edu-
cación a distancia, es un fenómeno soci-
ológico que está creciendo de forma ex-

ponencial, encontrándose la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia (IU Digital), como una nueva in-
stitución en el mundo de la enseñanza a distancia por 
medio de las bondades ofrecidas por las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – TIC, que es 
en donde estamos haciendo presencialidad en la vir-
tualidad. Este tipo de educación, se está empezando 
a constituir como un servicio con una alta demanda 
por parte de estudiantes de todas las generaciones, 
señalando con ello, la relevancia que debe tener 
para las IES, la adaptación de sus ofertas académi-
cas e investigativas en la dirección de los intereses de 
las personas que, por diversas razones contextuales, 
políticas o sociales, poseen mayores facilidades para 
acceder a la virtualidad que a la presencialidad.

Esta tendencia es un comportamiento colectivo 
que la IU Digital ha aprendido a leer con gran antic-
ipación, puesto que la existencia de nuestra IES, se 
debe precisamente a los requerimientos de jóvenes 
y adultos del Departamento de Antioquia y de otras 
regiones de la República de Colombia, por acceder 
a educación a distancia de calidad, punto en el que 
no hemos escatimado esfuerzos por erigirnos como 
una IES altamente comprometida con la innovación 
en el área de las TIC, con el objeto de llevar la Univer-

sidad hasta los lugares más recónditos de Antioquia 
y Colombia, no limitándonos por fronteras políticas, 
económicas o geográficas, para poner nuestros naci-
entes programas técnicos y profesionales en los hog-
ares colombianos. 

En esta misma dirección, la Revista Institucional 
que proponemos desde nuestros grupos de investi-
gación, nace con un ADN inclinado hacia el mundo 
digital, teniendo un modelo propio de formación en 
ecosistemas virtuales de aprendizaje. Es allí, donde 
la articulación de las líneas de Investigación que po-
seemos, que básicamente son cuatro y que se titu-
lan del siguiente modo: 1) Sostenibilidad Ambiental; 
2) Ingenierías; 3) Innovación Digital y 4) Desarrollo 
Social, cobran relevancia como un conjunto sólido y 
riguroso de estrategias y bitácoras para desplegar la 
transformación social y digital en todas las áreas del 
conocimiento. La dinámica de la competitividad del 
país necesita de soluciones y servicios digitales que 
fortalezcan su desarrollo en el marco de la Economía 
Digital que exige de un significativo crecimiento de 
uso y apropiación de las TIC y de un aumento en la 
relación oferta y demanda de productos digitales, 
que a su vez requiere de la producción de cono-
cimiento y de la cualificación profesional con base en 
las tendencias globales. 

Las mencionadas líneas de investigación, guardan 
consonancia con los objetivos que persiguen, tanto 
la OCDE como otras organizaciones internacionales 
que buscan respaldar su labor humanitaria en el 
desarrollo científico y tecnológico, frente a lo cual, 
nuestra Revista nace con la firme intención de eri-
girse como un estandarte en materia de innovación y 
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desarrollo, no dejando por fuera a ninguna disciplina 
científica. Es en este sentido que, la axiología de la 
IU Digital de Antioquia y de nuestra Revista, declaran 
su alto compromiso con la inclusión e igualdad en el 
acceso a procesos formativos de educación superi-
or como una alternativa para promover el desarrollo 
personal, social y económico del Departamento de 
Antioquia y de la República de Colombia, promovi-
endo con ello, un desarrollo investigativo institucio-
nal orientado a la cohesión social para disminuir los 
impactos en la atomización social generados por la 
exclusión y fortalecer la vocación productiva de las 
instituciones en las regiones más vulnerables de la 
nación y en distintas partes del mundo.

Persiguiendo esta ambiciosa meta de llevar la 
virtualidad a todos los sectores de Colombia, esta-
mos dando inicio a un gran esfuerzo por parte de 
la IU Digital, para acercar los avances recientes de 
investigadores locales e internacionales a nuestros 
estudiantes y al mundo entero, por medio de la 
fundación oficial de nuestra Revista de Divulgación 
Científica titulada como: “Innovación Digital y Desar-
rollo Sostenible - IDS”, que por medio de este primer 
número gratuito y de libre acceso (Open Access), en 
donde convergen diferentes expertos de múltiples 
disciplinas, dan lugar a un conjunto de manuscritos 
que han sido sometidos a revisión por Pares (Peer 
Review), mediante el sistema de doble ciego, para 
garantizar la ética y la transparencia en la Revista 
que queremos proyectar desde nuestra institución a 
todas las personas interesadas por la ciencia, la tec-
nología y la innovación. Nuestra revista tendrá una 
periodicidad de dos números al año, por lo que solo 

se publicará de forma semestral y con un tiraje ínte-
gramente electrónico. 

Por último, quiero agradecer a todos los Autores 
que están conformando el primer número de nuestra 
Revista, pues su valioso esfuerzo y el respeto, cariño 
y aprecio que tienen por nuestra publicación, por 
nuestra institución y por divulgar sus conocimientos 
al mundo entero, son los que han hecho posible que 
sea gestada esta revista para toda nuestra audiencia. 
De forma especial quiero agradecer a nuestras Di-
rectivas de la IU Digital, en cabeza del Señor Rector, 
Jasson Alberto De La Rosa Isaza; Jorge Alberto Gó-
mez López, Vicerrector Académico; Juan José Torres 
Ramírez, Vicerrector de Extensión y todo el invalu-
able grupo de académicos, investigadores y personal 
administrativo que han hecho posible este sueño. 

Libardo Antonio Londoño Ciro, PhD
Director y Editor 
Revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible – IDS” 
Coordinador de Investigaciones
Medellín, Antioquia 
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Carta 
      RECTORAL

S omos conscientes de que la calidad 
académica depende del ejercicio con-
structivo y deconstructivo del cono-
cimiento y este a su vez, es facilitado 
por el fortalecimiento de una cultura de 

la investigación institucional y el ejercicio científico 
constante de cada uno de sus miembros.

Por ello, y con el mayor orgullo, la Rectoría de la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU-
Digital; tiene el gusto de presentar a la comunidad 
departamental, nacional e internacional; la revista 
“Innovación Digital y Desarrollo Sostenible-IDS” que 
ha sido creada con el propósito de aportar al forta-
lecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación; 
y la búsqueda de alternativas sostenibles en las di-
mensiones económicas, ambientales y sociales para 
el desarrollo de una investigación en pro del país.

Hacemos explícita nuestra gratitud a cada uno 
de los destacados miembros del Comité Editorial y 
Científico nacional e internacional, que sustentan las 
líneas editoriales propuestas y desde sus diversas 
disciplinas acompañan a la IUDigital en este proyec-
to desde sus países de origen. Así mismo; expresa-
mos nuestro beneplácito por los prestantes autores, 
integrantes de importantes grupos de investigación, 
que acogieron la Revista y han entregado su experi-
encia investigativa en cada uno de sus artículos. Ig-
ualmente agradezco el compromiso de la comunidad 
académica y administrativa de la institución que ha 
apoyado el desarrollo de este proyecto institucional.

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA
Rector
Institución Universitaria Digital de Antioquia
Revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible – IDS”
Medellín, Antioquia
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Modelo de Intervención Epidemiológica y Psicológica 
para el Abordaje de los cuidados y precauciones
 poblacionales frente al Coronavirus (COVID-19)

Parra-Bolaños, Nicolás¹(*); Marulanda-Londoño, Leonardo Fabio²; Benjumea-Garcés, Juan Sebastián²

¹Asociación Educar para el Desarrollo Humano, Laboratorio de Neurociencias y Educación, Buenos Aires, Argentina

²Institución Universitaria Digital de Antioquia, Vicerrectoría Académica, Medellín, Colombia

RESUMEN
El presente estudio de revisión documental, representa un esfuerzo por conseguir estructurar un modelo 
desde la psicología conductual y la epidemiología, adaptando el modelo de Luo, Gao & Cassels (2018) a 
las realidades sociales de países en vías de desarrollo. Se ejecutaron dos softwares que son The Critical 
Appraisals Skills Programme – CASP y el Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epide-
miology – STROBE, con el objeto de configurar un diagrama de tipo PRISMA mediante cinco ecuaciones 
distintas para el ejercicio de bibliometría. Se revisaron 710.911 documentos de los Institutos Nacionales 
de la Salud de los Estados Unidos y se filtraron en un consolidado final de 26 artículos científicos median-
te estrictos criterios de inclusión y exclusión. El prototipo de modelo psicológico y epidemiológico logró 
estructurarse en siete distintitas fases, demostrando ser consistente con los modelos existentes y podría 
servir como punto de partida para el diseño de proyectos regionales de contención de la COVID-19 en 
áreas de escasos recursos financieros y económicos destinados a combatir la pandemia. 

Palabras clave: epidemiología; modelos Matemáticos; COVID-19; pandemia; bibliometría. 

Epidemiological and Psychological Intervention 
Model for Addressing Population Cares and 

Precautions against  Coronavirus (COVID-19)

ABSTRACT
The present review paper study represents an effort to structure a model from behavioral psychology 
and epidemiology, adapting the model of Luo, Gao & Cassels (2018) to the social realities of developing 
countries. Two softwares were executed, which are The Critical Appraisals Skills Program - CASP and 
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology - STROBE, in order to configure a 
PRISMA-type diagram using five different equations for the bibliometrics exercise. 710,911 documents 
from the United States National Institutes of Health were reviewed and filtered in a final consolidation of 
26 scientific articles using strict inclusion and exclusion criteria. The prototype of the psychological and 
epidemiological model was structured in seven distinct phases, proving to be consistent with the existing 
models and could serve as a starting point for the design of regional containment projects for COVID-19 
in areas of limited financial and economic resources destined to fight the pandemic.

Keywords: epidemiology; mathematical Models; COVID-19; pandemic; bibliometry. 
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INTRODUCCIÓN

L a epidemia clasificada como COVID-19, 
es un tipo de coronavirus que ha pasa-
do de ser una enfermedad infecciosa solo 
con características epidémicas a una pan-

demia, llegando a afectar a casi la totalidad de países 
del mundo. Esta pandemia comenzó en la Ciudad de 
Wuhan en la República Popular China, extendiéndose 
por el resto de dicho país desde diciembre de 2019 y 
por más de cuatro meses en el resto del mundo, ev-
idenciando alarmantes cifras de contagiados y a su 
vez, por fallecidos, haciendo que, durante el periodo 
del primer semestre de 2020, haya alcanzado a más 
de 180 naciones, presentando una alarmante cifra 
de más de 2.000.000 de contagiados, entre personas 
con cuadros clínicos sintomáticos y asintomáticos. 
Esta pandemia se expande en su primera ola por los 
cinco Continentes, no habiendo todavía marcadores 
predictivos para la segunda ola. La COVID-19 afecta 
con mayor impacto a sectores poblaciones ubicados 
entre los 60 y 80 años de edad que tengan alguna 
patología crónica o respiratoria, no queriendo decir 
con ello que, la COVID-19 no esté siendo letal en sec-
tores poblacionales con otros rangos de edad o sin 
antecedentes médicos de enfermedad, pero cierta-
mente, en poblaciones infantiles, no ha evidenciado 
rasgos de mortandad elevados (Cucinotta & Vanel-
li, 2020; Porcheddu, Serra, Kelvin, Kelvin & Rubino, 
2020; Velavan & Meyer, 2020). 

La tasa de crecimiento de la COVID-19, está dem-
ostrando ser exponencial en todos los modelos 
matemáticos que se basan en datos de conteo de 
pacientes, pero que no están logrando incorporar 
hallazgos provenientes de ciencias básicas en lo rel-
ativo a las peculiaridades fisiológicas de dicho virus, 
presentando, por ende, fallas en el máximo asintóti-
co de las curvas que evalúan. Como consecuencia 
de la pandemia, se está evidenciando que, muchos 
sistemas de salud están al borde del colapso, pues 
carecen de medidas de control que cuiden, no solo 
al paciente infectado con COVID-19, sino también a 
todo el personal médico, lo que está representando 
un gasto financiero para todas las naciones, mucho 
más allá de sus rubros anuales destinados a salud. La 
falta de medidas económicas tempranas pasa subsa-
nar situaciones como las pandemias, demuestra sus 
primeros efectos negativos en las naciones en vías 
de desarrollo, debido a que estas, son las que menos 
recursos poseen para poder mitigar los daños colat-
erales producidos por pandemias como la COVID-19. 
En el caso de las naciones más desarrolladas, estas 

se encuentran distribuyendo de forma ordenada, 
sistemática y progresiva, los recursos de sus arcas 
destinados a situaciones críticas, lo que comienza por 
la reorganización del sistema hospitalario, los me-
canismos de diagnóstico para la COVID-19, los pro-
cedimientos de contención sociológica para sus re-
spectivas poblaciones y por supuesto, la financiación 
y apoyo desmedidos a sus grupos de investigación 
en disciplinas científicas capaces de adelantar los 
diseños experimentales necesarios como para apre-
surar la puesta en marcha de fármacos, prototipos de 
vacunas y desarrollo de tecnologías capaces de de-
sacelerar los daños provocados por la COVID-19 (Rao 
& Vazquez, 2020; Vankadari & Wilce, 2020; Zhuang, 
et al, 2020). 

El objetivo del presente estudio de revisión doc-
umental, consistió en la elaboración de una pesqui-
sa por las cuarenta bases de datos que conforman 
la gran Base de Datos de Ciencias Médicas de los In-
stitutos Nacionales de la Salud o NIH por sus siglas 
en inglés, como punto de partida para rediseñar un 
modelo epidemiológico y psicológico que se pueda 
adaptar a contextos propios de naciones en vías de 
desarrollo que estén afectadas por la COVID-19. Cabe 
recalcar que, se ha optado por extraer la información 
de los NIH, puesto que estos manejan todos sus doc-
umentos científicos en PubMed, que básicamente es 
la matriz de información científica en ciencias de la 
salud, más grande del planeta. La revisión documen-
tal tuvo lugar al analizar las principales publicaciones 
sobre la COVID-19, mediante el empleo de dos pro-
gramas bibliométricos especializados en dicha labor 
(Horesh & Brown, 2020). 

La enfermedad infecciosa conocida como 
COVID-19, comenzó siendo un brote epidémico 
menor, aparentemente, teniendo origen en algunas 
especies de murciélagos o pangolines, sin embargo, 
faltan más estudios que puedan verificar esta infor-
mación con veracidad, pues hasta la fecha, no se tiene 
certeza de ello. Otro de los problemas graves que ha 
traído la COVID-19, es que, al ser parte de la famil-
ia de coronavirus, se la tomó como una simple gripa 
estacional, por lo que ahora, que ya se han venido 
identificando nuevas proteínas empaquetadas den-
tro de cada uno de estos mecanismos parasitarios de 
la COVID-19, es que se está comprendiendo que, es 
un virus altamente letal, ubicándolo con total segu-
ridad, como la pandemia más destructiva de todo el 
siglo XXI (Shanmugaraj, Siriwattananon, Wangkanont 
& Phoolcharoen, 2020). 

Debido al enorme grado de complejidad que rep-
resenta la COVID-19 para todas las ciencias básicas, 
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es que esta clase de investigaciones se hacen cada 
vez más necesarias, dado que, la formación académi-
ca y/o científica de la población en general, evidencia 
escasas o nulas destrezas para interpretar los datos 
que a diario se publican en medios de comunicación, 
generando un halo de tensión, estrés, preocupación 
y ansiedad entre la mayor parte de personas que, 
la única forma que tienen de entender las dinámi-
cas de la COVID-19, es por canales de televisión y/o 
por redes sociales, en donde se entremezclan los 
datos científicos con las percepciones subjetivas de 
algunos sectores poblaciones con capacidad de di-
vulgación masiva de la información. Esto quiere decir 
que, se requiere del mayor grado posible de cualifi-
cación dentro de la población mundial, para hacerle 
frente a la COVID-19, no solo desde los laboratorios, 
sino también, desde las tareas que las ciencias socia-
les y humanas puedan adelantar para cuidar la salud 
mental de la población en tiempos de cuarentena y/o 
confinamientos prolongados y esa pretensión es uno 
de los objetivos esenciales de este estudio (Song & 
Karako, 2020). 

MARCO TEÓRICO

Los virus se definen desde la biología convencional 
como mecanismos autorreplicantes, que se caracter-
izan por ser agentes infecciosos incapaces de contar 
con metabolismos propios, -que es lo que hace que 
la biología no les pueda conferir una taxonomía como 
especies animales-, lo que no quiere decir que, por 
ello, sean mucho menos complejos que los organ-
ismos animales como los mamíferos. Por tanto, los 
diferentes tipos de virus se clasifican como agentes 
parasitarios acelulares, con la destreza de ingresar a 
células de origen vegetal o animal, para aprovechar 
la capacidad metabólica de dichas células, pudiendo 
destruirlas desde dentro y logrando replicarse a su 
vez, en cientos de miles de agentes dentro de una 
única célula, por lo que, cualquier virus, posee am-
plias posibilidades de infectar, no solo a su huésped, 
sino a otros organismos propios de la especie infect-
ada e incluso, terminar afectando ecosistemas com-
pletos (Gao, Tian & Yang, 2020). 

Diversas disciplinas científicas están trabajan-
do para entender la pandemia desde diciembre de 
2019, fecha en que fue descubierta la COVID-19, per-
mitiendo que, desde aquel entonces hasta el primer 
semestre de 2020, se estén sumando esfuerzos de 
miles y miles de investigadores de todo el mundo, 
para concretar herramientas de ayuda a la población, 

bien sea desde las ciencias naturales, ciencias exact-
as y ciencias sociales, con el objeto de aumentar el 
cerco epidemiológico contra la COVID-19. En esta 
línea de esfuerzos científicos, también se observan 
múltiples estudios realizados desde el área de la psi-
cología, tales como los llevados a cabo por Wang, 
Zhang, Zhao, Zhang & Jiang (2020), logrando detec-
tarse, al menos media docena de publicaciones en 
las que, desde una psicología basada en la evidencia, 
ya es posible contar con herramientas de diagnósti-
co temprano de cuadros clínicos de salud mental por 
causa de prolongados periodos de tiempo en que 
las diferentes poblaciones han tenido que guardar 
estrictas cuarentenas y también se han identificado 
tratamientos psicológicos en tiempos de pandemia 
(Asmundson & Taylor, 2020; Chen, et al, 2020; Hoff-
mann, et al, 2020; Liu, et al, 2020; Wujtewicz, et al, 
2020; Yang, et al, 2020). 

Abordando las aportaciones que la psicología está 
consiguiendo hacer para beneficiar a la población 
mundial con estrategias, herramientas y técnicas que 
están en condiciones de contribuir a mejorar la salud 
mental de la población, es más que evidente que, los 
encierros prolongados generan situaciones adversas 
en el ser humano. Debido a esto, es que se ha opta-
do por rescatar los avances de autores como Duan & 
Zhu (2020), en materia de intervenciones psicológi-
cas a poblaciones afectadas por la COVID-19, además 
de los modelos propios de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso – ACT (Hofmann & Hayes, 2019), añadi-
endo los modelos de interacción geo-social para tem-
poradas de brotes y epidemias, expuestos por Luo, 
Gao & Cassels (2018). 

Los presupuestos conceptuales de la Teoría de 
Marcos Relaciones o RFT por sus siglas en inglés, ofre-
cen una ventaja para que expertos en epidemiología, 
psicología social y sociología, puedan ejecutar mod-
elos en los que se posibilite la generación de estrate-
gias de contención psicológica, tanto para atención 
temprana del estrés y la ansiedad en la población, así 
como en casos de depresión y problemas de violen-
cia intrafamiliar, dado que, las prolongadas cuaren-
tenas, por causa de la COVID-19, tienden a producir 
secuelas psicológicas como las enunciadas. La RFT, 
aporta elementos sólidos sobre cómo los seres hu-
manos tienen una vida prosocial y sobre cómo, según 
los intereses y particularidades de cada individuo, 
tendemos naturalmente a formar parte de aquellos 
grupos con los cuales tenemos mayor familiaridad, 
sentido de pertenencia y afiliación (Atkins, Wilson & 
Hayes, 2019). 
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Una de las principales fortalezas que ofrece la RFT 
es que da a luz a la Terapia de Aceptación y Com-
promiso, más conocida por sus siglas en inglés como 
ACT, siendo ambas -RFT y ACT-, términos propios de 
las corrientes conductuales de tercera generación o 
tercera ola. ACT consiste en un tipo de terapia que 
envuelve las más modernas técnicas conductuales y 
cognitivas para tratamientos propios de psicología 
clínica, siendo especialmente fuerte en consolidarse 
como una psicología basada en la evidencia, dedi-
cando sus esfuerzos a la creación de métodos clíni-
cos para el tratamiento de la ansiedad, las fobias, el 
estrés, las ideaciones suicidas, las rumias, trastornos 
del estado del ánimo, problemas emocionales y afec-
tivos, entre muchos otros, pero siempre, respaldando 
sus progresos en diseños experimentales probados, 
replicables y medibles (Gil-Luciano, Calderón-Hurta-
do, Tovar, Sebastián & Ruiz, 2019).

METODOLOGÍA

Se ha elaborado un procedimiento de bibliometría, 
empleando un rastreo a todas las bases de datos de 
los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados 
Unidos de Norteamérica, puesto que conforman un 
conjunto de 40 bases clasificadas en los más altos 
cuartiles, confiriéndoles un alto grado de rigurosidad 
científica, confiabilidad, además de validez interna 
y externa. Esas 40 bases de datos, integran el mo-
tor de búsqueda conocido como PubMed, que es un 
banco de información para ciencias de la salud que 
cubre todas las disciplinas científicas basadas en la 
evidencia y en metodologías experimentales, clíni-
cas, convencionales y también de punta, haciendo 
de PubMed, uno de los motores de búsqueda con la 
mayor red mundial de datos médicos y epidemiológi-
cos en el planeta en tópicos de salud. 

Para la recogida de datos se han empleado los 
softwares conocidos como: The Critical Apprais-
als Skills Programme – CASP y el Strengthening the 
Reporting of Observational Studies in Epidemiol-
ogy – STROBE, ya que son dos programas que per-
miten recoger todas las publicaciones científicas en 
grandes matrices de datos, condensarlas y mediante 
algorítmica, hacer una identificación, preselección, 
selección e inclusión de los artículos científicos que 
cumplen con los criterios de inclusión y exclusión del 
estudio de revisión documental ejecutado, además 
de constituir un esqueleto de datos coherentes con 
el título de este estudio. Las publicaciones científi-
cas retomadas del motor de búsqueda PubMed, se 

registran mediante un Diagrama de tipo PRISMA (Vu-
Ngoc, et al, 2018), debido a que es una herramienta 
ampliamente usada por las ciencias de la salud para 
estudios de revisión o meta-análisis y presenta la in-
formación de forma jerárquica a manera de embudo 
hasta consolidar un total definido paramétricamente 
para estudios sistemáticos de literatura científica. 

Los criterios de inclusión y exclusión, son parte 
esencial de todos los estudios soportados en la ev-
idencia, por lo cual, este tipo de manuscrito no es la 
excepción a esa regla, concibiendo como criterios de 
inclusión, las siguientes aristas: a) Solo tomar estu-
dios clínicos; b) Solo tomar estudios con muestras 
representativas; c) Solo tomar estudios con diseños 
experimentales claramente definidos en sus pasos; 
d) Solo tomar estudios con metodologías enfocadas 
en ciencias de la salud y e) Solo tomar estudios con 
alta fiabilidad estadística y con aplicaciones concre-
tas en poblaciones humanas. En cuanto a los criterios 
de exclusión, estos fueron los siguientes: I) Se rechaz-
aron estudios con muestras demasiado pequeñas; 
II) Se rechazaron artículos de reflexión, artículos de 
revisión, cartas el Editor y trabajos de grado; III) Se 
rechazaron estudios sin Abstract y estudios con de-
ficiencias metodológicas; IV) Se rechazaron estudios 
con escasa fiabilidad estadística y V) Se rechazaron 
todos los estudios con temáticas no asociadas. 

Los softwares CASP y STROBE hicieron un rastreo 
detallado de publicaciones disponibles en las bases 
de datos de los NIH, la cual es PubMed, bajo cinco 
ecuaciones que fueron: “Virus, Epidemic, Pandem-
ic, Coronavirus, COVID-19”. Estas se convirtieron de 
manera individual en ecuaciones de búsqueda para 
los años comprendidos entre 2016, 2017, 2018, 2019 
hasta el 13 de abril de 2020. La correlación entre los 
términos seleccionados se hizo con el respaldo de los 
filtros de localización proporcionados por las herra-
mientas del motor de búsqueda de PubMed, arrojan-
do datos concretos como los que se pueden observar 
en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Condensado por matrices de la bibliometría hecha con 
CASP y STROBE

Ecuación Base de Datos Total 

Virus PubMed 172,184

Epidemic PubMed 527,045

Pandemic PubMed 5,916

Coronavirus PubMed 4,355

COVID-19 PubMed 1,401

Nota. Fuente: Elaboración propia (2020). 

En la Tabla 1 se puede denotar que, las cinco 
ecuaciones están relacionadas entre sí en función de 
conceptos claves para la epidemiología, lo que es un 
rasgo decisivo para la propuesta de modelo que se 
hace en este manuscrito, pues el diseño de modelos, 
debe conllevar un rastreo bibliométrico completo y 
respaldado en criterios de rigor científico. En la co-
lumna de la izquierda aparecen las cinco ecuaciones 
empleadas, en tanto que, en la columna de centro se 
observa que, las publicaciones rastreadas se corre-
sponden con las 40 bases de datos de PubMed y en la 
columna de la derecha se observa el número total del 
rastreo inicial hecho en dichas bases de datos. 

En la Figura 1 se emplea un diagrama de tipo PRIS-
MA, pues es una metodología ampliamente usada 
en la actualidad por autores como Guiu-Tula, Ca-
banas-Valdés, Sitjà-Rabert, Urrútia & Gómara-Toldrà 
(2017), pues considera un amplio espectro de temáti-
cas que se pueden alinear en una única columna ver-
tebral de datos, como lo han hecho Zhang, Huang & 
Du (2017), y permite la obtención de matrices con 
datos que responden a planteamientos de investiga-
ciones documentales que requieran decantar la in-
formación de forma precisa, sólida y coherente, tal 
y como lo evidencian autores como Vu-Ngoc, et al 
(2018). 

Figura 1. Diagrama de Tipo PRISMA para el ejercicio bibliométri-
co realizado con CASP y STROBE. 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2020). 

En la Figura 1 se denotan en el extremo de la iz-
quierda, cuatro recuadros, que son los que enmar-
can los respectivos procedimientos que se realizaron 
con los softwares CASP y STROBE y que se delimitan 
en nueve recuadros que aparecen en la parte central 
y derecha del diagrama de tipo PRISMA con bordes 
azules, en tanto que al final de dichos recuadros, apa-
rece la suma final consolidada en un ovalo, el cual, 
presenta la cifra total de artículos científicos emplea-
dos para este estudio bibliométrico. Cabe recalcar 
que, la totalidad de referencias bibliográficas recogi-
das para la construcción de todos y cada uno de los 
apartados del presente manuscrito, son las que se 
corresponden con lo representando en dicho ovalo 
a nivel numérico.  

 RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

El modelo presentado en este manuscrito, es una 
adaptación del modelo de Luo, Gao & Cassels (2018), 
debido a que presenta múltiples ventajas para el 
manejo de las redes, los escenarios de control, la 
estandarización de datos para cada subregión y los 
análisis sectoriales como eje primordial de compren-
sión de las dinámicas epidemiológicas de la COVID-19 
en cada ciudad del mundo, pues debido a las carac-
terísticas genéticas y dietarias de cada grupo huma-
no que habite las zonas afectadas por la COVID-19, 
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se hace necesario un modelo capaz de procesar la in-
formación en paralelo con otras disciplinas científicas 
además de la epidemiología, en donde los programas 
de tiempo sean llevados a cabo hora tras hora, para 
permitir el mapeo y la geolocalización con principios 
sociales sobre las modificaciones y permutaciones 
que puede presentar la COVID-19 al correlacionarse 
con otros cuadros clínicos y con otros ambientes que 
puedan favorecer o acelerar la curva de crecimiento 
de dicho virus. 

La Figura 2, presenta la adaptación del modelo de 
Luo, Gao & Cassels (2018), la cual se divide en siete 
fases, siendo la primera de ellas, la medida de red (in-
termediación), que tiene como propósito, hacer una 
evaluación preliminar de los datos sociodemográf-
icos de las poblaciones a evaluar. La segunda fase 
consiste en análisis sectoriales, haciendo cruce de la 
información que manejan las diferentes secretarías 
locales, mediante actualizaciones de datos que sean 
de 30 a 40 horas de revisión y cotejado de dichos da-
tos.

La tercera fase se constituye por las redes sociales 
basadas en la movilidad de los individuos, lo que qui-
ere decir que, se deben hacer una completa geolo-
calización de la movilidad ciudadana, zona por zona, 
generando modelos computacionales que permitan 
hacer el mapeo, preferiblemente con observaciones 
de campo, sistemas de flotas de drones y sensórica 
para garantizar la fidelidad de los mapeos. La cuarta 
fase son las redes basadas en ubicación, las que es-
tarían permitiendo el diseño de escenarios de con-
trol, al tomar como punto de partida, las dinámicas 
de movimiento de la ciudadanía dentro de áreas ur-
banas y rurales. La quinta fase, se constituye en el 
diseño de escenarios basados en patrones de inter-
acción geo-social, lo que debe ofrecer una cantidad 
masiva de datos relativos a los lugares y horas de 
mayor movilización ciudadana, sirviendo como refer-
ente para disminuir al máximo la movilidad de agen-
tes como la COVID-19.

La sexta fase es el modelo epidemiológico basado 
en agentes infecciosos, que permitiría a los expertos 
en movilidad ciudadana y servicios públicos, cruzar la 
información entre las características arquitectónicas 
de las ciudades y los momentos de desplazamiento 
de la ciudadanía de un punto a otro, para así, con-
tar con datos geolocalizados sobre las dinámicas de 
desplazamiento ciudadano durante el tiempo de 
incubación de la COVID-19 y en momentos posteri-
ores. La séptima fase consiste en aumentar las horas 
semanales de escenarios de control, pasando de 10 
horas a 60 horas, para lo cual se requiere de todos 

los grandes ordenadores de los que disponga cada 
ciudad, en aras de tener una analítica de datos y un 
procesamiento de la información mediante Big-Data, 
que arroje información precisa sobre el comporta-
miento, el desarrollo, la evolución y las medidas de 
control propias de cada entorno o región, para frenar 
la curva de crecimiento de la COVID-19. 

Las siete fases descritas, hacen alusión al modelo 
que se ha adaptado de Luo, Gao & Cassels (2018), 
lo que incluye la innovación social de considerar las 
aportaciones de RFT y ACT, como productos deveni-
dos de la psicología contextualista, que pueden pon-
erse fácilmente en función del modelo mencionado, 
pues son un área de la psicología, eminentemente 
respaldadas por las evidencias clínicas y experimen-
tales, confiriéndoles así, las condiciones necesarias 
como para amalgamarse con el modelo diseñado en 
este estudio. 

Figura 2. Modelo de Intervención Psicológica y Epidemiológica 
para el Abordaje de los cuidados y precauciones poblacionales 
frente al Coronavirus (COVID-19). Adaptado de: Luo, Gao & Cas-
sels (2018). 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2020). 

El modelo opuesto al que se propone en este mod-
elo es el diseñado por Lin et al (2020), dado que es 
una propuesta sumamente lineal, dando lugar a una 
única línea de tiempo de evolución y desarrollo de la 
COVID-19, lo que, desde la perspectiva de este man-
uscrito, resulta ser un error por omisión, pues si algo 
ha demostrado la puesta en escena de la COVID-19, 
es la necesidad de aunar esfuerzos entre diferentes 
disciplinas científicas en aras de alcanzar modelos 
epidemiológicos mucho más centrados en la posibil-
idad de mutar que presenta la COVID-19 en los mul-
tivariados entornos en donde habita el ser humano. 

La adaptación que se ha hecho en el modelo pre-
sentado en este manuscrito, tiene como meta, que 
naciones en vías de desarrollo, puedan usar el sistema 
de flujo de información que aparece en el diagrama, 
con el objeto de llevarlo a la práctica con las herra-
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mientas preexistentes a la pandemia de la COVID-19, 
por lo que, las tecnologías ingenieriles con las que 
cuentan las universidades, los laboratorios y los soft-
wares de grandes sistemas públicos y bancarios, es-
tarían en condiciones de adaptar sus plataformas 
virtuales para el procesamiento de la información 
mediante Big-Data, haciendo que, las masas de datos 
relativas a potenciales poblaciones a contagiarse de 
la COVID-19, puedan cotejarse con el número real de 
infectados, el número de fallecidos, las medidas de 
confinamiento y aislamiento tomadas por el Estado, 
además de las prácticas de salubridad, higiene y bi-
oseguridad, para entregar información que se pueda 
sistematizar bajo el modelo aquí sustentado. 

Se señala de manera clara y concreta que, el mod-
elo expuesto en este manuscrito, debe incluir en sus 
siete fases, un procedimiento concomitante, deveni-
do de la teoría Prosocial de Atkins, Wilson & Hayes 
(2019), debido a que, es un presupuesto que guarda 
compatibilidad con el modelo presentado, razón por 
la cual, para cada una de las fases, se recomiendan 
los siguientes pasos: 1) Incentivar el fortalecimiento 
social dentro de pequeños grupos de no más de una 
treintena de personas en todas  cada una de las áreas 
geográficas en las que se aplique el modelo; 2) Gener-
ar propuestas educativas y/o formativas para que las 
diferentes poblaciones puedan conformar pequeños 
grupos de instrucción y regulación en lo relativo a in-
formación confiable sobre la COVID-19; 3) Una vez 
conformados esos pequeños grupos, promover en 
ellos, la toma de decisiones pensando en el biene-
star colectivo; 4) Hacer monitoreos semanales sobre 
la salud física y sobretodo mental de cada miembro 
del grupo mediante aplicativos y teletrabajo ejercido 
por profesionales de la psicología y demás ciencias 
del comportamiento cualificados para atender casos 
específicos; 5) Establecer un sistema de reforzamien-
to y sanciones dentro de cada grupo, llevando con-
trol del mismo, mediante formatos cortos y prácticos 
que puedan entregarse y explicarse a dichos grupos, 
permitiendo el seguimiento y evaluación de la salud 
mental de cada pequeño grupo; 6) Diseñar mecanis-
mos de resolución de conflictos y de apoyo mutuo 
dentro de cada grupo, para así fortalecer la natural-
ización de herramientas conductuales al interior de 
cada equipo de trabajo y 7) Evaluar los casos más 
exitosos de manejo del estrés, ansiedad y conflictos 
en los grupos, para generar intercomunicación entre 
grupos altamente exitosos y grupos con bajo margen 
de éxito, de modo que se puedan intercambiar infor-
mación, para contribuir no solo al manejo social de la 
COVID-19, sino también, para evitar brotes de prob-
lemas de salud mental con características epidémicas 

o pandémicas. 

CONCLUSIONES

Los modelos matemáticos que se están empleando 
actualmente para predecir las curvas de crecimien-
to de la COVID-19, poseen solo rasgos paramétricos 
basados en la epidemiología, lo que debería entrar 
a corregirse pues, en tiempos de pandemia, las dif-
erentes disciplinas científicas deben unirse por la 
consecución de un mismo objetivo. Esto quiere decir 
que, si se esperan diseñar modelos matemáticos efi-
caces para la COVID-19, debe hacerse un análisis en-
focado no en la forma en que se mueve la pandemia 
en otros países, sino en las mutaciones que posee en 
cada nación, en su evolución, su desarrollo y sobret-
odo: en las características genéticas y contextuales 
de cada población. Ello con el objeto de disminuir 
al máximo posible el margen de error, posibilitando 
de ese modo, la gestación de modelos matemáticos 
respaldados por disciplinas como la inmunología, la 
virología, la biología molecular, la microbiología, la 
inmunoterapia, la ingeniería genética, la proteómica, 
la química y claro está, la epidemiologia. 

El uso de tecnologías emergentes debe concate-
narse con las tecnologías preexistentes en los siste-
mas hospitalarios, pues no hacerlo, representaría 
un gasto descomunal del PIB de cada nación, lo que 
afectará a economías de países en vías de desarrollo 
de forma inexorable, dada la falta de desarrollo en 
nuevas patentes en el área de estudios de los coro-
navirus, en regiones como África y Latinoamérica, en 
donde no existe un rubro destinado en varios miles 
de millones de USD anuales para la investigación de 
agentes patógenos y para la producción masiva de 
biotecnologías. Esta falencia claramente visible en 
todas las naciones de las dos regiones antes mencio-
nadas, hace que sean dependientes de los desarrol-
los tecnológicos de las naciones más desarrolladas, lo 
que es una dependencia sumamente perjudicial en 
ciencias de la salud. 

Por último, se recomienda que, se emplee el mod-
elo sugerido, específicamente en naciones con pocos 
recursos tecnológicos, científicos y financieros, dado 
que, es un modelo que se ha diseñado pensando en 
naciones en vías de desarrollo, por lo que, si se parte 
del hecho de que el confinamiento es una condición 
necesaria para el éxito del modelo, también lo es la 
coordinación que los sectores públicos y privados 
puedan tener para implementar el modelo, generan-
do con ello, un aumento significativo en el cuidado 



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.3

17

de la salud mental de las familias y de las personas en 
situación de confinamiento prolongado, pues con el 
respaldo del componente psicológico, el componen-
te epidemiológico podrá ser mucho más efectivo en 
sus extensiones y aplicaciones. 
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Efectos de un programa basado en el Análisis 
Conductual Aplicado en la enseñanza de 
Conceptos Éticos y Morales religiosos.
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RESUMEN
La educación es fundamental para el desarrollo pleno como seres humanos, puesto que es allí donde se 
aprenden conceptos básicos y parámetros de comportamiento para desenvolverse en el ámbito social. A 
lo largo de la historia han surgido diferentes modelos o paradigmas que buscan dar pautas, técnicas, he-
rramientas y estrategias para cumplir los objetivos y metas propuestas en los procesos que se adelantan 
dentro de la educación y el diseño de los currículos. Uno de estos paradigmas es el planteado por el análi-
sis de la conducta, el cual por su incorrecta e incompleta aplicación se ha tergiversado en su interpretación 
y ha recibido fuertes críticas en la práctica. Por lo anterior, esta investigación propone observar y estable-
cer los efectos de la implementación de los principios del Análisis Conductual Aplicado en la enseñanza de 
valores éticos religiosos de 12 adolescentes de 11 a 13 años, pertenecientes al grupo de catequesis de la 
iglesia el Buen Pastor de Bucaramanga. Para esto se llevó a cabo una investigación con un diseño ABAB en 
donde se midieron las variables dependientes motivación y participación al aplicarse un programa de refor-
zadores sociales y economía de fichas. Los resultados evidenciaron que estas últimas estrategias del Aná-
lisis Conductual fueron efectivas para aumentar la participación y la motivación y el nivel de aprendizaje.

Palabras clave: tecnología de la educación; análisis conductual aplicado; economía de fichas.

Effects of an Applied Behavioral Analysis 
based program in the teaching of Ethical and 

Moral Religious Concepts.

ABSTRACT
Education is essential for integral development as human beings, due to learning of basic concepts and 
behavioral parameters occurring and developing in the social sphere. Throughout history, different mo-
dels or paradigms have emerged seeking to give guidelines, techniques, tools and strategies to meet the 
objectives and goals proposed in processes carried out within the education and design of the study 
program. One of these paradigms is behaviorism, which due to its incorrect and incomplete applica-
tion misrepresent the latter and has received strong criticism in practice. Therefore, this research pro-
poses to observe and establish the effects of the application of the principles of Applied Behavioral 
Analysis in the teaching of religious ethical values of 12 adolescents aged 11 to 13, belonging to the 
catechesis group of the Buen Pastor Church of Bucaramanga. In order to achieve this, an ABAB design 
research was carried out, measuring dependent variables motivation and participation after a social 
reinforcers and a token economy program was implemented. The results showed that these latest Be-
havioral Analysis strategies were effective in increasing participation, motivation and level of learning.

Keywords: educational technology; applied behavior analysis; token economy 

Recibido: 14/04/2020 - Aceptado: 30/04/2020
Correspondencia: nicolasparra@asociacioneducar.com



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.4

21

INTRODUCCIÓN

E l paradigma conductual aplicado a la 
enseñanza de diversos tipos de cono-
cimientos y/o habilidades ha tenido gran 
fuerza en los ámbitos científicos, de en-

trenamiento y educativo, puesto que se interesa 
en la relación existente entre la conducta de la 
persona y el ambiente en que se desenvuelve, 
basándose en unos principios que propician la 
modificación del último para la generación, au-
mento o disminución de conductas (Skinner-Var-
gas, 2009). La implementación de este paradigma 
en la educación se dificulta puesto que es visto 
como un modelo de educación unidireccional y 
reduccionista, críticas que han tergiversado los 
postulados reales planteados por este modelo, 
creando una idea mecanicista del mismo, que 
no permite explotar las ventajas que traen las 
estrategias conductuales (Pellón, 2013), dejan-
do así de lado la oposición que Skinner (1966; 
1975a), creador del conductismo radical,  real-
izó a la educación tradicional y el uso del méto-
do hipotético-deductivo en la misma: Skinner no 
rechazó la existencia de propósitos, intenciones, 
deseos, intereses u objetivos, ni que éstos diri-
jan la conducta, lo que rechazó fue el recurso de 
utilizarlos como explicaciones últimas de la con-
ducta, porque aún tales propósitos e intenciones 
tienen que ser explicados y sus orígenes siempre 
se encuentran en la historia de reforzamiento de 
la persona (Plazas, 2006, p.374).

B. F. Skinner propone el análisis experimental 
en su libro The Behavior of Organisms en 1938, 
base de lo que hoy se conoce como análisis con-
ductual aplicado, el cual “está orientado a la con-
ducta actual y a las variables que la mantienen 
en el presente, sin desconocer la historia previa 
o evolución de la conducta objeto de análisis”, 
es decir, para la comprensión de la conducta se 
debe realizar un análisis funcional que muestre 
los estímulos que la anteceden, sus característi-
cas (frecuencia, duración, fuerza o intensidad) 
y las consecuencias o postcedentes ambiental-
es que le siguen inmediatamente (Rodas, 2009, 
p. 13; Skinner-Vargas, 2009). Por lo tanto, en el 
Análisis Experimental de la Conducta “el objeto 
de estudio lo constituyen las consecuencias me-
dioambientales de la conducta operante; es de-
cir, la conducta de los organismos se “esculpe y 
moldea” a partir de las consecuencias que éstas 
tienen sobre su medio” (Pulido & Calzada, 2010, 
p. 297). Por esto se retoma lo siguiente.

Los hombres actúan en el mundo y lo cambian, 

y a su vez son cambiados por las consecuencias de 
sus actos. Ciertos procesos, que los organismos 
humanos comparten con otras especies, alteran 
la conducta en forma tal que se logra un inter-
cambio más seguro y útil con un medio ambiente 
en particular. Cuando se ha establecido la con-
ducta apropiada, sus consecuencias funcionan a 
través de procesos similares para mantenerla en 
vigor. Si por azar el ambiente cambia, las formas 
antiguas de conducta desaparecen, y las nuevas 
consecuencias dan origen a formas nuevas (Skin-
ner, 1953, p.11).

Por lo anterior se puede argumentar que Skin-
ner estudió las interacciones del organismo y el 
ambiente, y la generación de consecuencias que 
mantienen esas interacciones en el tiempo, lo que 
acuñó con el término operante para distinguir el 
comportamiento que opera en el ambiente del 
comportamiento respondiente de Pavlov, ya que 
en este último el organismo se adapta al medio, 
pero no actúa sobre éste (Skinner-Vargas, 2009).

Así entonces, las relaciones entre el compor-
tamiento de las personas y sus eventos exter-
nos se llaman contingencias. Dentro de estas úl-
timas las que eliminan o reducen la ocurrencia 
de la conducta, está el castigo que tiene como 
función disminuir la frecuencia de una conducta 
o la fuerza de un comportamiento, ya sea aña-
diendo una consecuencia generalmente pero no 
exclusivamente aversiva para el organismo (casti-
go positivo) o disminuir la ocurrencia de la con-
ducta suprimiendo una consecuencia que actúa 
como reforzador para el organismo (castigo nega-
tivo) (Skinner-Vargas, 2009; Rodas, 2009; Chance 
2013). De acuerdo con la literatura, existen dos 
tipos de reforzadores, los positivos y los negati-
vos. Los primeros incrementan la frecuencia de la 
respuesta al presentar un evento o postcedente 
para el organismo y los segundos incrementan la 
frecuencia de la respuesta por el retiro de una 
consecuencia, generalmente pero no exclusiv-
amente aversiva para el organismo. Desde otro 
tipo de clasificación se plantean los reforzadores 
primarios, que presentan un origen más evoluti-
vo y están asociados a necesidades fisiológicas, 
presentando un efecto de mayor magnitud ante 
condiciones de privación (p.e. comida, agua, algu-
nas drogas, sexo, entre otros.); y los reforzadores 
secundarios, cuyo efecto depende de la posibili-
dad de ser intercambiados por reforzadores pri-
marios (p.e. títulos académicos, halagos, objetos 
o pertenencias materiales, entre otros.) (Prada, 
1995; Chance, 2019).
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Entre las técnicas operantes para potenciar y 
debilitar conductas se encuentran el contrato de 
contingencias, que consiste un acuerdo escrito 
entre dos o más personas que especifica clara-
mente las conductas a ejecutar y las consecuen-
cias en caso de realizarlas o no. También existe 
la economía de fichas (token economy), la cual 
consiste en entregar fichas al sujeto cuando re-
alice o no una conducta, de modo que tales fi-
chas puedan ser cambiadas por una variedad de 
reforzadores a manera de bienes, actividades o 
privilegios, que adquieren su valor dependiendo 
del individuo. En algunos diseños también se in-
cluyen penalizaciones, como retirada de fichas 
contingentemente a la conducta indeseable y re-
tirada de fichas contingentemente a la no emis-
ión de la conducta que se quiere eliminar (Bados 
& García, 2011).

Existen aplicaciones de dichos principios, cat-
egorías y técnicas del análisis experimental de 
la conducta en ambientes organizacionales, ser-
vicios de tratamiento y rehabilitación física y 
psicológica y resolución de problemas sociales. 
(Ayala, 1990; Robayo, 2010). Estos planteamien-
tos también han sido llevados al campo educa-
tivo, y definen la enseñanza como la evidencia 
de que las acciones de una persona afectan lo 
que otra pueda hacer. (Pennington, Simacek, Mc-
Comas, McMaster & Elmquist, 2019; Sleeman, 
Friesen, Tyler-Merrick & Walker, 2019) Además, 
dentro del desarrollo que el paradigma conduc-
tual ha tenido dentro del campo educativo se 
plantea que la enseñanza no solo es la pericia en 
un tema o en ciertos contenidos, sino que incluye 
el diseño de contingencias que mejoren el apren-
dizaje de los estudiantes y que “los estudiantes 
deben hacer algo más que sentarse y mirar para 
ser competentes en un campo. Por lo tanto, los 
educadores del comportamiento ponen la activ-
idad del estudiante en el centro de los proced-
imientos de enseñanza” (Skinner-Vargas, 2009, p. 
85).

En consecuencia, desde el punto de vista con-
ductual, el proceso de enseñanza consiste en la 
organización adecuada de contingencias de re-
forzamiento con el objetivo de promover efica-
zmente el aprendizaje del alumno, en donde el 
maestro es el encargado del arreglo de dichas 
contingencias, creando un ambiente estimulante 
para el alumno que debe, a su vez, ser sujeto ac-
tivo en el proceso de aprendizaje (Barrios, Resen-
diz & Faro, 2012).

Así mismo, los valores éticos y morales religio-
sos hacen parte de la cultura donde se forman 

las personas. Estos valores se han desarrollado 
a través de la historia de la humanidad, se han 
transmitido de generación en generación y diri-
gen la forma de pensar y actuar de determinada 
sociedad. Una manera de transmitir los valores 
éticos y morales religiosos ha sido la catequesis 
dada por la iglesia católica, que de una forma 
estructurada educa en estos aspectos a niños, 
jóvenes y adultos (Camarena & Tunal, 2009). Por 
lo anterior, ésta se considera una forma de edu-
cación no formal, ya que traspasa el ámbito esco-
lar, es sistemática y colabora a la transmisión de 
conocimientos culturales (Pastor, 1999).

La presente investigación buscó observar el 
efecto de las estrategias conductuales como me-
canismos que ayudan a mejorar el aprendizaje, 
mediante el manejo de conductas en los edu-
candos como la motivación y la participación 
enfocándose en la implementación del análisis 
conductual aplicado a la enseñanza de concep-
tos éticos y morales religiosos en un espacio de 
formación de catequesis. 

MÉTODO

Este estudio consiste en un diseño de reversión 
A-B-A-B o diseño de retirada de cuatro fases, así 
pues, las fases A son de línea base, es decir, en 
estas no se implementa el tratamiento y en las 
fases B, se manipulan las variables mediante el 
tratamiento. Este diseño tiene gran validez inter-
na, además, como su última fase es de tratamien-
to, permite que los cambios en la conducta se ev-
idencien en mayor medida y se mantengan (Bono 
y Arnau, 2014). 

PARTICIPANTES

Para esta investigación se tomó una muestra de 
12 adolescentes, entre los 11 y 13 años de edad, 
del barrio San Bernardo, ciudad de Floridablanca, 
departamento de Santander, Colombia, pertene-
cientes a un nivel socioeconómico categorizado 
como 2, que asistieron a un grupo de catequesis 
de primera comunión de la iglesia católica, géne-
ro indiferente. Esta caracterización de los sujetos 
se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Caracterización de la muestra. Elaboración de los au-
tores.

Operacionalización de las conductas objetivo

Motivación: traer las actividades de asimi-
lación (actividades para la casa) y la Biblia, además 
de participar activamente en las actividades de la 
experiencia humana (actividad dinámica) y la lec-
tura de la Biblia.

Participación: levantar la mano para hacer una 
pregunta u ofrecer un aporte verbal referente al 
tema en curso.

Adquisición: expresar de forma escrita carac-
terísticas del concepto tratado en la catequesis. 

INSTRUMENTOS

Como técnica de recolección de datos se utilizará 
la observación, ya que es una técnica que con-
siste evidenciar atentamente el fenómeno, hecho 
o caso, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis (Alberto & Troutman, 2006). 

Debido a las características de las conductas 
a observar, (características establecidas en la op-
eracionalización de la conducta) se requiere de 
la observación y del registro de esta en formatos 
de tablas de frecuencia mostrados en las Figuras 
1 y 2, ya que estos formatos permiten consignar 
la ocurrencia de eventos discretos de cierta clase 
en un determinado tiempo. (Rodas, 2009) La dis-

tribución de frecuencia se realiza mediante tab-
las, en la primera columna se registran los difer-
entes valores de la variable (clases o categorías) 
y en las siguientes columnas las frecuencias de 
ocurrencia (Rustom, 2012). 

Figura 1. Tabla de frecuencia para registrar la conducta de par-
ticipación. Elaborada por los autores. Se registró / cuando ocur-
ría la conducta.

Figura 2. Tabla de registro de frecuencia para la conducta de 
motivación. Elaborada por los autores. Se registraba X: partic-
ipó y O: no participó.

PROCEDIMIENTO

Los tutores legales de todos los participantes 
fueron debidamente informados sobre todos los 
aspectos de la investigación y firmaron un con-
sentimiento escrito, así como los directivos de 
la parroquia, siguiendo las directrices éticas de 
la investigación en Colombia. Los participantes 
también fueron informados del procedimiento de 
la investigación y se contó con su aprobación. En 
relación con el diseño experimental de caso único 
ABAB, se diseñaron 7 sesiones donde se aplicaron 
reforzamientos de tipo social y tangible, los prim-
eros en relación con el reconocimiento social y 
las felicitaciones, y los últimos con salir más tem-
prano y obtener una ficha. En las dos primeras 
sesiones se estableció la línea base, en las sigui-
entes 3 se aplicó el tratamiento, 15 días después 
se realizó otra sesión donde se hizo una reversión 
a la línea base con el fin de evaluar los efectos del 
cambio conductual en los adolescentes son de-
bido a las variables de tratamiento. Finalmente, 
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en la última sesión se aplicó de nuevo del trata-
miento, para comprobar nuevamente cuales son 
los efectos en el cambio de conducta. Durante 
todas las etapas de éste se utilizó la técnica de 
observación, utilizando dos tipos de registro de 
frecuencia para los dos tipos de conducta que se 
estudiaron. Igualmente se realizó una evaluación 
breve sobre el valor trabajado en cada sesión, la 
cual se presenta a continuación:

Primera sesión: Valorar el amor de la madre 
Segunda sesión: Valorar la vida 
Tercera sesión: Trabajar en equipo
Cuarta sesión: El amor
Quinta sesión: Cuidar el medio ambiente
Sexta sesión: Apreciar la importancia de los 
momentos importantes de la vida
Séptima sesión: Vivir en comunidad

El diseño de reversión ABAB se utiliza para 
analizar la efectividad de la variable independi-
ente sobre la dependiente e implica la aplicación 
secuencial de un tratamiento y el retiro de una 
intervención para verificar los efectos del trata-
miento en el comportamiento. Al comparar repeti-
damente los datos de referencia (línea base) con 
los datos recopilados durante la aplicación de la 
estrategia de intervención, el investigador puede 
determinar si existe una relación funcional entre 
las variables dependientes e independientes (Al-
berto y Troutman, 2006). El diseño para esta in-
vestigación consta de las siguientes etapas:

Primera etapa, A (línea de base 1): la línea de 
base inicial, durante la cual se recopilaron datos 
sobre el comportamiento objetivo en las condi-
ciones existentes antes de la introducción de la 
intervención. Se realizó en dos sesiones con el 
catequista a cargo para poder determinar la línea 
base por medio de los formatos de frecuencia, 
midiendo así la participación y la motivación de 
los participantes. Al final de cada una de estas 
sesiones se hizo una evaluación con una pregunta 
abierta sobre los valores trabajados, (aprecio por 
el amor de la madre y el significado de la vida 
humana, respectivamente). En la segunda sesión 
se hizo un encuadre del tratamiento con la po-
blación: en primer lugar se les indicó que a medi-
da que se evidencie que en posteriores sesiones 
hicieran y/o contestaran preguntas u ofrecieran 
algún aporte importante referente al tema po-
drán salir 15 minutos antes, también se les plant-
eó la realización de una actividad propuesta por 
ellos mismos contingente a la acumulación de 

fichas, que fueron administradas por cada activ-
idad de asimilación realizada (p.e. traer la Biblia, 
participar en la experiencia humana, por pasar 
a leer, entre otras.) teniendo como meta 130 fi-
chas, lo cual se les recordó al inicio de las tres 
sesiones posteriores. Cabe destacar que pEfara 
cada evaluación del valor trabajado se elaboró un 
concepto criterio con el que se compararon las 
respuestas de los participantes. 

Segunda etapa, B (intervención 1): la introduc-
ción inicial de la intervención seleccionada para 
alterar el comportamiento objetivo – realiza-
da en tres sesiones-. Se realizó la aplicación del 
tratamiento, refuerzo social y mediante fichas, 
cada vez que los participantes manifestaron las 
conductas previamente operacionalizadas (moti-
vación y participación). Los valores éticos y mo-
rales religiosos trabajados en las tres sesiones 
fueron: Compartir con los otros, Buscar la paz y 
el amor y Cuidar la naturaleza respectivamente.

Tercera etapa, A (línea de base 2): un retor-
no a las condiciones de línea de base originales 
retirando la intervención. Después de un térmi-
no de 15 días se realizó una sesión de reversión 
del tratamiento, para la obtención de datos que 
permitan demostrar que el tratamiento es el que 
está mejorando la motivación y participación de 
la población. Estas actividades fueron evaluadas 
y los participantes no recibieron fichas ni refuer-
zo social en esta fase.

Cuarta etapa: B (intervención 2): reintroduc-
ción del procedimiento de intervención. Se volvió 
a aplicar el tratamiento para tener evaluar la 
confiabilidad en los resultados. En esta sesión 
se trabajaron los temas de Vivir en comunidad 
e Importancia del trabajo en equipo, aplicando 
el mismo procedimiento de la segunda etapa. Al 
final, se contaron, en presencia de todos los par-
ticipantes, las fichas totales recogidas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cada sesión se pre-
sentan a continuación mostrando los efectos del 
tratamiento a lo largo de las sesiones. 
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Figura 3. Tendencia de participación

En la Figura 3 se observan los resultados de 
la intervención ABAB en la variable dependiente 
“Participación”. Las variables independientes 
fueron reforzadores sociales tales como halagos, 
gestos de aprobación, reconocimiento público 
y frases como “Muy bien”, “está excelente ese 
comentario” y “a eso era lo que quería llegar”. 
También se utilizó en cada sesión de intervención 
una ficha o token como reforzador secundario, 
dentro de un programa de economía de fichas, a 
quien mostrara un mayor nivel de participación 
durante la sesión. En la sección de Línea Base se 
puede observar una participación inicial con fre-
cuencia de F=22 y un decrecimiento de esta en 
la siguiente evaluación, con una frecuencia de 
F=14.  Del mismo modo, la gráfica muestra una 
pendiente pronunciada negativa (M=-8). Igual-
mente se puede evidenciar que en la primera in-
tervención en la cual se aplica el tratamiento, hay 
una pendiente positiva (M=2,5), lo cual muestra 
un aumento en el nivel de participación en com-
paración con la línea base. En la reversión se ob-
serva una pendiente negativa (M= -9) llegando 
a un valor de frecuencia (F=7) de participación 
inferior, incluso, al observado en la línea base re-
alizada antes del tratamiento. Este resultado se 
constata con la nueva intervención, en la cual se 
observa una pendiente positiva (M=15) llegando 
a una frecuencia F=22, la cual, supera los valores 
obtenidos durante las intervenciones de trata-
miento anteriores. 

     

Figura 4. Tendencia de participación y adquisición del concepto 
enseñado. 

En la Figura 4 se observa que hubo un aumen-
to en la tasa de adquisición de conceptos éticos y 
morales religiosos en las sesiones de tratamiento, 
y esta decrece en la sesión de reversión.  Es nece-
sario denotar que en la primera sesión se obser-
va por ejemplo que hay alta participación pero 
baja adquisición, mientras que el aumento de la 
tasa de participación y adquisición en la prime-
ra y segunda fase de intervención o tratamiento 
(tercera, cuarta, quinta y séptima sesión) se hace 
más coherente, ya que las pendientes presentan 
una proporcionalidad directa, en adelante en las 
sesiones 4 y 5 se presenta un aumento paralelo 
en la frecuencia entre participación (F= 14 a 16) 
y adquisición de conocimiento (F= 10 A 12). Cabe 
resaltar que, una vez retirado el tratamiento, el 
nivel de adquisición del concepto decreció con-
siderablemente y posteriormente se produjo un 
aumento en la sesión donde se vuelve a aplicar el 
tratamiento. Igualmente, en esta última sesión se 
evidencia una participación (F=20) igual a la pri-
mera sesión de línea base, pero con la diferencia 
de que se dio una mayor tasa de adquisición del 
conocimiento por parte de la población. 

Figura 5. Conductas operacionalizadas como participación.
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En la Figura 5 se observa que las frecuencias 
de participación más altas se encuentran en la 
conducta de responder preguntas, puesto que 
las sesiones de catequesis fueron diseñadas para 
que se presentara este tipo de conducta en mayor 
medida. Referente a la conducta de realizar pre-
gunta, siempre que se presentó, la frecuencia se 
mantuvo constante (F=1). Por último, la conducta 
de hacer un comentario osciló entre valores de 
frecuencias de 2 a 7.

 

         

 

Figura 6. Tendencia de motivación

En la Figura 6 se observan los resultados de 
la intervención ABAB en la variable dependi-
ente “motivación”, la cual se quiso aumentar 
en los participantes mediante un programa de 
economía de fichas propuesto por los investi-
gadores. Así pues, las variables independientes 
fueron unos reforzadores secundarios tangibles, 
denominados fichas o token, que se obtenían 
por traer la Biblia, leerla, traer las actividades de 
asimilación del tema anterior y participar activa-
mente en la actividad propuesta para catequesis. 
Dichos reforzadores serian canjeables por un re-
forzador de tipo recreacional, ya que al conseguir 
un acumulado de los mismos, los participantes 
serían premiados con una actividad que tuviera 
efecto reforzante en ellos. Por lo tanto, en la se-
sión de Línea Base se puede observar una moti-
vación que va de una frecuencia de F= 17 A F= 
14 existiendo así un decrecimiento de la misma, 
con una pendiente de (M=-3).  Por otro lado, en 
las intervenciones de tratamiento se observa una 
pendiente positiva (M=3) entre la sesión núme-
ro 3 y 4, además de una frecuencia F= 19 en la 
sesión 5, lo cual muestra una tasa de motivación 
relativamente superior en comparación a la línea 
base. En la sesión de reversión se observa una 
pendiente negativa (M=-3) haciéndose evidente 
un regreso a la línea base con una frecuencia de 
F= 16. Lo anterior muestra que la variable inde-

pendiente tiene un efecto sobre la variable de-
pendiente, que se constata en la sesión número 7, 
donde se aplica de nuevo el tratamiento y se ob-
tiene un aumento en la frecuencia de F=21 (M=5), 
puntuación cercana a la más alta obtenida en la 
primera fase de tratamiento, (sesión 4, F=22).

Figura 7. Tendencia de motivación y adquisición del concepto 
enseñado.

En la Figura 7 se observa que hubo un aumen-
to en la tasa de adquisición de conceptos éticos y 
morales religiosos en las sesiones de intervención, 
y esta decrece en la sesión de reversión. Por esto, 
es de resaltar que en las sesiones donde no se 
reforzó las conductas operacionalizadas para mo-
tivación, hubo baja frecuencia de la misma en 
los participantes y un especial decrecimiento en 
la tasa de adquisición (aprendizaje) (M=-10) con 
una frecuencia F=2 en la sesión número 6, la cual 
corresponde a la sesión de retirada de tratamien-
to, llegando a elevarse la tasa de adquisición en 
la reintroducción del tratamiento hasta alcanzar 
a una frecuencia F=9. 

 

Figura 8. Conductas operacionalizadas como motivación.

En la Figura 8 se evidencia que aunque los va-
lores de la línea base y los de las fases de trata-
miento no distan mucho en número de frecuen-
cia, hubo un cambio incremental en la variable 
dependiente en las fases de tratamiento sobre 
todo en la tarea de pasar a leer y un cambio en 



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.4

27

por parte del estudiante manifestando sus in-
quietudes o aportando información relevante a 
la clase (Prieto, 2005). Los resultados muestran 
que hubo un aumento de la tasa de conductas de 
esta variable durante las sesiones de tratamiento 
y que en la sesión de reversión hubo un decre-
mento de esta, la cual vuelve a aumentar en la 
sesión de reintroducción del tratamiento, lo que 
evidencia que la estrategia de aplicar refuerzos 
sociales tales como halagos y gestos de aproba-
ción influyeron de forma positiva en la frecuencia 
y calidad de respuestas y  aportes dados sobre el 
tema, ya que implicaron en los participantes una 
retroalimentación inmediata de aquellas con-
ductas deseables planteadas inicialmente (Skin-
ner-Vargas, 2009; Morell, 2009), identificándose 
así los efectos de las estrategias conductuales en 
la cantidad y calidad de participación en clase.  
Cabe resaltar que en la primera sesión de línea 
base la tasa de participación fue relativamente 
alta, lo cual puede explicarse por el hecho de que 
el primer día había una contingencia novedosa 
para los participantes (ver por primera vez al ob-
servador) (Domjan, 2007; Chance, 2013).

En cuanto a la variable de motivación se optó 
por reforzar mediante un programa de economía 
de fichas a una serie de actividades que se les di-
ficultaba, en mayor medida, realizar a los partic-
ipantes. Debido a que se considera la economía 
de fichas como un procedimiento efectivo para 
eliminar repertorios de conductas indeseables y 
con un valor motivacional en el aumento de la fre-
cuencia de conductas deseables (González, 2005; 
Martinez, 2013), consiguiendo con este programa 
un cambio incremental positivo en algunas tareas 
de las conductas operacionalizadas como moti-
vación utilizando un sistema de retroalimentación 
grupal e individual (Aguilar & Navarro, 2008). Por 
otra parte, se encontró que la tasa de adquisición 
de los conceptos éticos y religiosos fue más alta 
en las sesiones de intervención comparada con 
las de línea base y reversión.

Lo anterior demuestra que la manipulación 
de las variables independientes tiene un efecto 
sobre la motivación y participación, que desde 
un enfoque conductual lleva a que el aprendiza-
je de dicho concepto se haga más visible en la 
población (Flores, 2015; Rueda, Mares, Gonzáles, 
Rivas & Rocha, 2017). En dichas sesiones se ob-
servó mayor cantidad de sujetos que dieron una 
respuesta correcta hacia el significado del valor 
enseñado. No obstante, se evidencia en la figu-
ra 8 hay un incremento en la frecuencia de ad-
quisición del concepto ético religioso que se en-

la baja frecuencia en la tarea de traer realizada la 
actividad de asimilación.

 

 

Figura 9. Frecuencias de adquisición del concepto en cada se-
sión.

En la Figura 9, en general se puede observar 
que el concepto enseñado en cada catequesis, 
tuvo, en la primera fase de las sesiones de trata-
miento, un aumento de frecuencia en la cantidad 
de sujetos que adquirieron el concepto que va 
desde F=8 a F=12, con una pendiente de M=2 lo 
cual demuestra una mejoría. Se observa también 
con respecto a la línea base que el número de 
estudiantes que no adquirieron el concepto fue 
menor en la sesión de reversión que en la línea 
base (F=3 y F=2). Sumado a esto, es relevante la 
séptima sesión en donde se vuelve a aplicar el 
tratamiento, confirmando que el cambio en la 
tasa de adquisición del concepto en la primera 
fase de tratamiento no está relacionado con vari-
ables ajenas a las independientes, ya que la vari-
able dependiente llegó a una frecuencia de F= 9 y 
una elevación de la pendiente de M=7. 

DISCUSIÓN

Los resultados permiten concluir que existe difer-
encia positiva en el nivel de aprendizaje de con-
ceptos éticos y morales religiosos al desarrollar 
un programa de educación basado en el análisis 
conductual, por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, ya que, aunque diferentes los efec-
tos, el tratamiento los tuvo en ambas variables 
dependientes.

La variable participación fue operacionaliza-
da basándose en definiciones que la consider-
an como una manera de ejercer un papel activo 
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icando consecuencias que refuerzan su conducta. 
Por lo tanto, estos resultados refutan una de las 
principales críticas a este modelo en el campo de 
la educación, en la que exponen que el estudiante 
es un ser pasivo que meramente recibe y réplica 
información (Inserra, 2016).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente 
se concluye que el uso de los principios del Análi-
sis Conductual Aplicado en la enseñanza de va-
lores éticos religiosos de en una muestra de ado-
lescentes entre los 11 y 13 años, pertenecientes 
al grupo de catequesis de la iglesia el Buen Pastor 
de Bucaramanga, tuvo resultados que contribuy-
eron a su proceso de aprendizaje de manera pos-
itiva. Asimismo, al identificar el efecto de las es-
trategias conductuales en la cantidad y calidad de 
participación en clase y describir los cambios en 
la motivación de los adolescentes como resulta-
do de la aplicación de estrategias conductuales se 
logra cumplir los objetivos que se establecieron 
para este estudio. Lo anterior sustenta uno de los 
planteamientos iniciales respecto a la funciona-
lidad de la aplicación de estrategias de enfoque 
conductual en el ámbito educativo. 

Para finalizar, se recomienda realizar más in-
vestigación en este campo, bajo distintas contin-
gencias (educación formal pública y privada, es-
tudiantes de distintos niveles socioeconómicos, 
aplicación estable y contigua en el tiempo, mayor 
número de sesiones, diferentes tipos de reforza-
dores, control de distintas variables extrañas, en-
tre otras). Es importante continuar aplicando es-
trategias que se rijan bajo principios básicos del 
aprendizaje, preparando a los educadores para la 
correcta aplicación de dichas estrategias, siendo 
esto fundamental para la efectividad de este tipo 
de intervenciones.

señó en la segunda sesión de línea base, igual que 
en la primera sesión de tratamiento. Lo anterior 
puede deberse a que el tema de la sesión 2 fuera 
naturalmente interesante para los participantes. 
Además de esto, en dicha sesión se presentaron 
condiciones ambientales (no había más grupos 
de catequesis en el mismo piso, por ende, menos 
ruido) que permitieron la concentración del gru-
po en el tema. 

En la primera sesión de tratamiento se obser-
van frecuencias más bajas de motivación y par-
ticipación en comparación a la línea base, esto se 
puede explicar porque hubo un lapso de tiempo 
más largo entre la segunda sesión de línea base 
y la primera sesión de tratamiento en compara-
ción con las demás sesiones, debido a situaciones 
ajenas al control de los investigadores, y debido 
a lo anterior se pudo generar olvido en los par-
ticipantes. Los resultados de la intervención 
muestran un aumento en el seguimiento de in-
strucciones para el desarrollo normal de la clase, 
aumento en la conducta pro-social y la partici-
pación voluntaria en clase, y una disminución de 
comportamientos agresivos, el conversar en clase 
y gritar, lo cual replica resultados de otras inves-
tigaciones hechas con métodos similares (Corsi, 
Barrera, Flores, Perivancich & Guerra, 2009).

Las variables de motivación, participación y 
frecuencia de adquisición del concepto cambiar-
on con una pendiente positiva, demostrando el 
efecto en el aumento de conductas proactivas y 
productivas por parte de los participantes, los 
cuales tuvieron durante el transcurso del trata-
miento la oportunidad de tomar la iniciativa en el 
momento de realizar las actividades planteadas, 
diseñadas con el fin de hacer que los participantes 
utilizaran herramientas de análisis, creatividad y 
dinamismo al momento de realizarlas, además 
se daban espacios donde de manera autónoma  
respondieran las preguntas y plantearan otras  y 
se permitió que participaran en la elección de los 
reforzadores.

Con esto se evidencia cómo se logró a partir 
de los principios conductuales elaborar una ac-
ción estratégica pedagógica con una organización 
adecuada de contingencias de reforzamiento ori-
entada a facilitar el aprendizaje. (González, 2005; 
Skinner-Vargas, 2009), en donde el maestro es el 
encargado del diseño e implementación de di-
chas contingencias, creando un ambiente estimu-
lante sin dejar de lado el protagonismo de los ed-
ucandos como principales actores de su proceso 
de aprendizaje, logrando que desempeñaran un 
papel autónomo, participativo y creativo, identif-
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RESUMEN
En este artículo se propone un modelo que contempla unas fases de desarrollo, para la im-
plementación de los resultados de aprendizaje en la Institución Universitaria Digital de An-
tioquia. Se presentan algunas bases conceptuales provenientes de autores que han escri-
to sobre el tema y consideraciones al respecto del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Estas bases conceptuales se analizan con el fin de determinar la viabilidad de la implemen-
tación del modelo, identificando sus ventajas potenciales, los mecanismos de aplicación y sus alcances.
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ABSTRACT
This article proposes a model which contains some stages of development, for the implementation of 
learning results in the Digital University Institution of Antioquia. Some conceptual bases are shown from 
authors who have written about it and considerations in this regard made by the Ministry of National 
Education of Colombia. These conceptual bases are analyzed in order to determine the viability of the 
model implementation, identifying its potential advantages, the application strategies and its purposes.
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INTRODUCCIÓN

Los resultados de aprendizaje son declara-
ciones expresas sobre lo que se espera que 
un estudiante conozca y esté en condiciones 
de demostrar de lo que ha estudiado desde 

el momento en que comienza hasta que finaliza su 
formación. Este concepto implica para el sector ed-
ucativo nuevos retos, ya que el proceso de enseñan-
za – aprendizaje se centra fundamentalmente en el 
aprendizaje y, por lo tanto, las metodologías activas 
y la evaluación orientadas a los estilos de aprendiza-
je cobran mucha relevancia en el proceso. Según el 
enfoque de aprendizaje del Decreto 1330 de julio de 
2019, los educadores y educandos deben eviden-
ciar en la práctica las destrezas y las habilidades ad-
quiridas en el proceso formativo, lo cual representa 
un avance en materia de legislación educativa para 
nuestro país. 

En este artículo se propone un modelo para la im-
plementación de los resultados de aprendizaje en la 
IU Digital de Antioquia y sus estrategias educativas. 
Se plantea un marco teórico que sirve como susten-
to y antecedente de esta propuesta, se plantean los 
componentes del modelo, la discusión, conclusiones 
y las prospectivas a mediano plazo.

METODOLOGÍA

Según el Decreto 1330 del Ministerio de Educación 
Nacional de julio 25 de 2019, “los resultados de 
aprendizaje son concebidos como las declaraciones 
expresas de lo que se espera que un estudiante 
conozca y demuestre en el momento de completar 
su programa académico”. Ese planteamiento es simi-
lar al considerado en el Proceso de Bolonia, en donde 
un resultado de aprendizaje se define como “una 
declaración de lo que el estudiante se espera que 
conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar 
un periodo de aprendizaje” (Proceso Bolonia, 1999). 
El Marco Europeo de Cualificaciones para el apren-
dizaje permanente (EQF-MEC, 2008) señala que los 
resultados de aprendizaje tienen por fin último “fo-
mentar procesos de aprendizaje permanente para la 
creación de la sociedad del conocimiento” y, para su 
implementación, se deben hacer adaptaciones cur-
riculares, tecnológicas y reformas financieras. Esta 
enunciación sobre los resultados de aprendizaje y los 
requisitos que implica su implementación han propi-
ciado muchas objeciones en Europa, que van desde 

críticas al mejoramiento de la enseñanza universi-
taria, hasta otras que señalan que alrededor de las 
reformas se pretende una progresiva política de mer-
cantilización del ámbito universitario (Gibbs, 2008).

Los resultados de aprendizaje se pueden clasificar 
en tres categorías (Olga Zlatkin et al, 2018):

• Conocimientos (teóricos y/o fácticos).

• Destrezas cognitivas frente al uso del pens-
amiento lógico, intuitivo y creativo; y prácticas 
frente al uso de métodos, materiales, herra-
mientas e instrumentos.

• Competencia: responsabilidad y autonomía.

Según Abuaiadah (2018), los resultados de apren-
dizaje son diferentes de los objetivos de enseñanza 
temática de una asignatura y están relacionados con 
lo que se espera que el estudiante conozca (el cómo), 
comprenda (el porqué) y sea capaz de hacer (el para 
qué) al terminar una asignatura y un programa de 
formación. Abuaiadah sugiere que los resultados 
de aprendizaje deben estar correlacionados con es-
trategias concretas de enseñanza y de evaluación; 
tales como:

• Una enseñanza práctica que permita la partici-
pación del alumno a través de ejercicios, traba-
jo en grupo, prácticas profesionales, etc.

• Una evaluación continua en lugar de una evalu-
ación parcial, lo cual implica un seguimiento di-
ario al trabajo del alumno a través del uso de 
las TIC y tutorías personalizadas.

En la comunidad académica se suelen confundir 
los resultados de aprendizajes con el desarrollo de 
competencias, debido a que la frontera entre los re-
sultados de aprendizaje y el desarrollo de competen-
cias es difusa:

• Para el EQF-MEC, “las competencias son parte 
de los resultados del aprendizaje”.

• Para el proyecto Tuning, las competencias se 
dividen en específicas y genéricas, e incluyen 
“conocimientos y comprensión, saber cómo 
actuar y saber cómo ser”; por lo tanto, “los re-
sultados del aprendizaje expresan el nivel de 
competencia adquirido”.

• Para el Marco de Cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES, 2005), 
los resultados del aprendizaje son producto del 
proceso de enseñanza, “el término competen-
cias está incluido en el concepto de resultados 
del aprendizaje”.

• Para la Agencia Nacional de Evaluación de la 
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Calidad y Acreditación española (ANECA, 2014), 
“los resultados del aprendizaje son concre-
ciones de las competencias para un determina-
do nivel y que son el resultado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje” de los estudiantes. Por 
lo tanto, “los resultados del aprendizaje descri-
ben lo que los estudiantes deben ser capaces 
de hacer al término del proceso formativo o 
de la asignatura”, es decir, deben definirse con 
claridad, ser observables y evaluables, ser fact-
ibles y alcanzables por los estudiantes. 

Basado en lo anterior, es fundamental que las 
instituciones, en concordancia con su identidad in-
stitucional, definan un contexto de referencia desde 
el cual aborden la conceptualización y la puesta en 
práctica de los resultados de aprendizaje en sus pro-
cesos de formación.

Algunos autores sugieren que para la definición 
de los resultados de aprendizaje se tengan en cuenta 
las siguientes consideraciones (Yepes, 2017):

• Antes de enumerar los resultados del apren-
dizaje, incluir frases como “al terminar con éxi-
to esta asignatura, los estudiantes serán capac-
es de…”.

• Comenzar con un verbo de acción seguido del 
objeto del verbo (¿qué es lo hecho?), del con-
texto (¿en qué área o contexto se puede desar-
rollar la acción?) y la finalidad (¿para qué es útil 
lo definido en el objeto del verbo?). Ejemplo: 
Utilizar (verbo de acción) conceptos y herra-
mientas (objeto de la acción) de la regulación 
nacional sobre salud (contexto) para la elabo-
ración de propuestas de intervención y mejora 
de procesos y procedimientos institucionales 
(finalidad).

• Considerar resultados del aprendizaje que in-
cluyan los planos cognitivo, subjetivo y psico-
motor.

• Incluir solo resultados del aprendizaje que el 
estudiante sea capaz de alcanzar.

• Los resultados de aprendizaje deben ser coher-
entes con el nivel de formación.

• La redacción de los resultados de aprendizaje 
debe ser clara y comprensible para otros profe-
sores, los estudiantes y la sociedad en general.

• Se debe definir cómo se pueden medir y evalu-
ar los resultados de aprendizaje (indicadores).

• Se deben definir los requerimientos concep-
tuales y tecnológicos que se requieren para que 

los resultados de aprendizaje sean alcanzables.

• Los procesos de evaluación deben ser coher-
entes con la posibilidad alcanzar los resultados 
de aprendizaje.

Propuesta

La propuesta planteada para la implementación de 
los resultados de aprendizaje en la IUDigital, tiene 3 
fases:

Fase 1. Resultados de aprendizaje e identidad 
institucional. En primer lugar, la Institución debe 
declarar en qué contexto conceptual va a entender 
e implementar los resultados de aprendizaje. Esta 
declaración debe ser coherente con la naturaleza in-
stitucional, es decir, si la institución es de docencia, 
investigación o docencia con investigación, los resul-
tados de aprendizaje deben ser distintos.

En el contexto de su misión institucional, la IU 
Digital tiene una naturaleza formativa, por lo cual 
se entienden los resultados de aprendizaje como 
aquello que los estudiantes serán capaces de hacer 
o transformar  con base en lo que fueron capaces 
de conocer (el qué), mediante metodologías activas 
que promuevan el aprendizaje (el cómo) orientados 
a un contexto de transformación social a nivel de los 
propósitos de formación de los programas y su inter-
acción con las áreas de aprendizaje (el para qué).

Los resultados de aprendizaje deben definirse a 
nivel de programa y de asignaturas o de áreas, te-
niendo en cuenta que:

• La definición del resultado de aprendizaje del 
programa debe estar en función de las destrezas 
y las actitudes fundamentales de los egresados 
en el contexto de una disciplina específica.

• La definición de los resultados de aprendizaje 
de las asignaturas o las áreas de conocimiento 
debe estar en función del qué, el cómo y el para 
qué, y debe contribuir al logro de los resultados 
del aprendizaje del programa.

Fase 2. Enfoque de desarrollo y evaluación de los 
resultados de aprendizaje. Es preciso hacer una re-
flexión de la gestión curricular que permita repensar 
los enfoques metodológicos de enseñanza – apren-
dizaje y el proceso evaluativo de la Institución, de 
manera que los resultados de aprendizaje se puedan 
desarrollar y medir. En la Figura 1 se propone un 
modelo para el desarrollo metodológico y la evalu-
ación de resultados de aprendizaje en la IU Digital.



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.5

33

Figura 1. Modelo de desarrollo metodológico y evaluación de 
resultados de aprendizaje.

 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2020).

Los componentes del modelo de la Figura 1 se de-
scriben a continuación: 

• Metodologías de Aprendizaje Activas. Es nece-
saria una correlación hologramática entre las 
metodologías de enseñanza – aprendizaje de 
las asignaturas, los objetivos de aprendizaje de 
los programas, y los resultados de aprendizaje. 
La implementación de metodologías activas 
puede servir a este propósito. En general, la 
ruta para el diseño y desarrollo de asignaturas 
debe tener en cuenta las consideraciones del 
flujograma mostrado en la Fig. 2.

Figura 2. Flujograma de diseño y desarrollo de asignaturas. 
Adaptado de ANECA (2014).

Nota: Fuente: Adaptación propia (2020).

• Evaluación orientada al aprendizaje. Si la 
evaluación se orienta al aprendizaje y se de-
sarrolla como un proceso continuo, con el 
acompañamiento de los docentes, entonces la 
evaluación será un momento más del apren-
dizaje. Esto implica el diseño de instrumentos 
e indicadores que permitan cuantificar y cualifi-
car los resultados de aprendizaje.

• Objetivo de Aprendizaje del Programa. Implica 
una definición de los resultados de aprendizaje 
del programa en función de las destrezas y las 
actitudes fundamentales de los egresados en el 
contexto de una disciplina específica.

Fase 3. Ruta crítica para la implementación de re-
sultados de aprendizaje. Para la implementación de 
la propuesta, la IU Digital debe resolver una serie de 
desafíos:

• Formular los resultados de aprendizaje de los 
programas, las áreas de conocimiento y las 
asignaturas.

• Hacer una gestión curricular que reformule 
los aspectos generales para la construcción de 
planes de estudio en función de resultados de 
aprendizaje, metodologías activas de apren-
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dizaje y procesos de evaluación. Esto implica 
pensar en la agrupación de asignaturas por re-
sultados de aprendizaje y una revisión del con-
cepto de proyecto integrador.

• La operacionalización de procedimientos, 
diseño de instrumentos y formatos, para la 
elaboración de cartas descriptivas de las asig-
naturas.

• Una revisión de los planes de mejoramiento 
académico en función del concepto de resulta-
dos de aprendizaje.

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

Crown (2019) establece que en la modalidad de 
educación a distancia, mediada por herramien-
tas digitales y virtuales en las que se implementan 
procesos de aprendizaje automático, es natural la 
implementación de herramientas en línea para la 
obtención de información para la clasificación y es-
timación de variables educativas que puedan dar 
cuenta del desarrollo y evaluación de los resultados 
de aprendizaje. Sin embargo, el uso del aprendiza-
je automático para la inferencia causal todavía está 
evolucionando, lo que hace que se tengan divergen-
cias marcadas como las planteadas por Khodaban-
delou y Daud (2015), quienes postulan que la pres-
encialidad es esencial para el desarrollo y evaluación 
de los resultados de aprendizaje. Cabe anotar que 
el crecimiento exponencial de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, las relaciones hu-
manas y la educación, tienden a ubicarse cada vez 
más en la virtualidad, por lo que, con las aplicaciones 
y tecnologías diseñadas para estos fines, resulta to-
talmente factible orientar el desarrollo y la medición 
de resultados de aprendizaje con el respaldo de la 
virtualidad. En este sentido, el modelo propuesto 
permitiría el desarrollo de resultados de aprendizaje 
en modalidad virtual.

La propuesta es pertinente en la medida en que 
las instituciones educativas colombianas han comen-
zado a aplicar metodologías para el desarrollo y 
evaluación de resultados de aprendizaje en el mar-
co de la nueva normativa de condiciones de calidad, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Y es original y novedosa por tratarse de 
una propuesta de implementación en la modalidad 
virtual que caracteriza a la IU Digital.

CONCLUSIONES

Se propone un modelo para la implementación de 
los resultados de aprendizaje con tres fases de desar-
rollo. El modelo plantea una serie de desafíos insti-
tucionales que, a la vez, establece rutas de reflexión 
y de acción en torno a los resultados de aprendizaje:

• La institución debe definir un contexto concep-
tual en el que los resultados de aprendizaje y la 
identidad institucional estén en sincronía.

• La institución debe hacer una gestión curricular 
coherente con la implementación, el desarrollo 
y la evaluación de los resultados de aprendiza-
je.

• La institución debe hacer una gestión académi-
ca y financiera acorde con la implementación, 
el desarrollo y la evaluación de los resultados 
de aprendizaje.

Prospectiva

El modelo propuesto presenta para la IU Digital las 
siguientes ventajas en el corto y el mediano plazo:

• Posibilita la transversalización de contenidos, 
áreas de conocimiento, asignaturas y proyectos 
integradores.

• Fortalece el diseño de los OVA en función de los 
resultados de aprendizaje. 

• Fortalece el vínculo docente - estudiante al me-
diar entre ambos el propósito de desarrollar y 
validar los resultados de aprendizaje.

• Fortalece la gestión curricular basada en el 
aprendizaje.
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Un Ejercicio De Análisis Microeconómico 
A Partir De Un Concurso Gastronómico: 

El Caso Del Burger Master
Leal Becerra, José Fernando¹(*)

¹Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Medellín, Colombia.

RESUMEN
Este artículo presenta un modelo de análisis del crecimiento en la producción para un restaurante par-
ticipante en un concurso gastronómico que impulsa la demanda, como es el caso del evento conocido 
como Burger Master. Pese a su reciente presencia en el ámbito de la gastronomía nacional, el concurso 
de la mejor hamburguesa de Colombia —Burger Master— se ha convertido en un fenómeno no solo 
gastronómico, sino también económico y cultural. Este artículo pretende dilucidar, a partir de una me-
todología de análisis del ingreso del productor, cuál debe ser el incremento en la producción que debe 
asumir este para garantizar al menos el mismo nivel de ingreso bruto que tiene durante un periodo co-
rriente de 7 días sin evento. Se espera que sirva para el análisis del nivel adecuado de producción duran-
te diferentes festivales y promociones que involucren periodos con descuentos, , y que sirva de apoyo 
para los estudiantes de administración de empresas de la Universidad Nacional y de otras instituciones.

Palabras clave: nivel de ingreso bruto; demanda; descuento; microeconomía; concursos gastronómicos; análisis el 
ingreso

A microeconomic analysis regarding a food contest:
 the case of Burger Master

Abstract
This paper offers a production growth analysis model for a restaurant that participates in a gastronomic con-
test which boosts the demand, as is the case of the event known as Burger Master. Despite its relative new pre-
sence in the foodie environment, the seven-day contest known as Burger Master (which pretends to choose 
the best hamburger in Colombia using social networks) has become an economic, cultural and gastronomical 
success in the country. This paper aims to show, using an income analysis methodology, how should be the 
increase in the production function for each restaurant in the contest in order to keep at least the same level 
of gross income of a normal week. It is expected that this paper is useful for the analysis (from the point of view 
of the producer-contestant) of different food festivals that imply a special discount during the contest, and 
useful as well for the students of business management of the Universidad Nacional and other institutions. 

Keywords: gross income level; demand; discount; microeconomy; food contests; income analysis.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las redes sociales y los 
denominados influencers se han converti-
do en un fenómeno que trasciende las pan-
tallas de los dispositivos móviles y de escri-

torio para tener un impacto real y fundamental en la 
vida de millones de personas alrededor del mundo.  
Ello, unido al auge de la comida gourmet, los em-
prendimientos tecnológicos y la telefonía inteligen-
te, hace que prácticamente cualquier evento, con la 
debida publicidad y promoción, se convierta en un 
fenómeno de primera plana que incluso impacte la 
economía nacional.

Tómese, por ejemplo, el caso del evento conoci-
do como Burger Master. En términos generales, este 
evento gastronómico, realizado durante una semana 
al año, busca escoger la mejor hamburguesa de cada 
ciudad de Colombia y la mejor hamburguesa a niv-
el nacional. La dinámica es simple: cada restaurante 
participante (para participar es necesario realizar una 
inscripción) escoge una de las hamburguesas de su 
menú y la ofrece durante toda la semana del evento 
a un precio de $ 11 000 COP, con el objetivo de que 
sus comensales elijan su preparación, a través de las 
redes sociales, como la mejor del país o de su ciudad. 
Las cifras son las siguientes: si se asume un rango de 
precios para la hamburguesa participante en días 
normales entre $ 17 000 y $ 21 000 COP, llegar a un 
precio de $ 11 000 supone rebajas que fluctúan en-
tre 35 % y 48 % en el precio de cada una de las prepa-
raciones participantes. Como es de esperar, dichos 
descuentos se ven reflejados en la enorme cantidad 
de hamburguesas vendidas según las cifras oficiales 
del evento: 2 008 777 hamburguesas vendidas entre 
el 29 de abril y el 5 de mayo de 2019 y 28 mil mil-
lones de pesos en ingresos para los restaurantes que 
participaron en el evento (Zuloaga, 2019). Ha sido 
tal el éxito de este evento que ha motivado concur-
sos similares organizados por el mismo emprende-
dor, tales como el Sushi Master y el Pizza Master, así 
como eventos paralelos organizados por pequeños 
restaurantes que no participan directamente en los 
concursos o incluso grandes marcas que venden sus 
productos con descuento en las fechas cercanas.

MARCO TEÓRICO

El Burger Master inició en el 2016 a nivel regional en 
la ciudad de Medellín de la mano del emprendedor, 
influencer y foodie Tulio Zuloaga. Al año siguiente, 
el evento se expandió a nivel nacional y en el 2019 
dicho concurso ya ajustaba tres versiones naciona-
les con 13 ciudades participantes y 338 hambur-
gueserías (Ibid.). Es de anotar que el número real 
de locales participantes varía, pues algunos restau-
rantes cuentan con sucursales, llegándose a dar inc-
luso el caso de un restaurante con 10 sedes.

En este artículo se asumirá que en el concurso 
Burger Master en Colombia se da un caso de com-
petencia perfecta o de mercado competitivo (Ibañez, 
2019). Es decir, se produce un bien homogéneo, hay 
una cantidad importante de participantes (más de 
300) y los productores son precio-aceptantes, pues 
la política del concurso exige rebajar el precio de la 
hamburguesa participante a $ 11 000. 

Independientemente del análisis de la elastici-
dad de la demanda por alimentos en un festival gas-
tronómico, del análisis costo-beneficio, o del estudio 
sobre la efectividad de la promoción y premiación 
de eventos por redes sociales, el propósito de este 
artículo es responder la siguiente pregunta: ¿cuán-
tas hamburguesas deberá vender un participante en 
la semana del evento para tener el mismo nivel de 
ingreso bruto de una semana sin evento?

El análisis partirá desde la posición de un partic-
ipante en el Burger Master que busca maximizar su 
beneficio (Varian 2010). No se conoce la función de 
costos de la empresa. Todos los ingresos del restau-
rante provienen exclusivamente de su actividad 
económica: la venta de alimentos. Respecto al con-
sumidor, su renta monetaria permanece constante, 
mientras que la renta de los vendedores cambiará de 
acuerdo con la variación en el precio de los bienes 
que venden (Ibid., pág. 167).

Además del análisis microeconómico desde la 
perspectiva del productor mencionado anterior-
mente, se debe enmarcar este concurso dentro del 
contexto económico colombiano: los ingresos brutos 
totales que genera el concurso a nivel nacional son 
de alrededor de 28 mil millones de pesos, o lo que es 
lo mismo, $ 8.679.901 dólares, al cambio realizado 
con una tasa representativa del mercado de $ 3 240 
pesos por dólar durante la semana del evento (29 de 
abril al 5 de mayo de 2019), según los datos del Ban-
co de la República (Banco de la República 2019). En 
la Figura 1 se compara el total de ingresos obtenidos 
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por cada ciudad en dólares durante el concurso del 
año 2019. El número de restaurantes y de sedes de 
cada restaurante se obtuvo de (Zuloaga 2019).

Es de resaltar que, como se observa en la Figura 
1, Bogotá es la ciudad con la mayor cantidad de in-
gresos derivados del concurso, pues, con cerca de 65 
restaurantes participantes que suman alrededor de 
137 sedes, se convierte en la ciudad con el mayor 
número de restaurantes en el evento, lo que nece-
sariamente se traduce en un nivel de ingresos bruto 
más alto dadas las condiciones del festival. En segun-
do lugar, se ubica Medellín, con 60 restaurantes y 85 
sedes que equivalen a casi la mitad de los ingresos 
de los restaurantes de la capital del país. Otra de las 
ciudades a destacar es Bucaramanga, la capital de 
Santander, con unos ingresos que bordean el millón 
de dólares para 45 restaurantes y que representan 
un promedio de 21 153 dólares para cada restauran-
te participante en una semana de evento, lo que la 
ubica en el tercer lugar de las ciudades con más in-
gresos. Es de resaltar que Bogotá representa el 36 
% de la participación en los ingresos obtenidos del 
evento, seguida de Medellín con un 18 %. 

Si bien el total de ingresos generados a nivel na-
cional por el concurso representan solo el 0,0031% 
del PIB nacional de Colombia, el cual se proyectó 
para el 2017 como de 920 194 miles de millones de 
pesos (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE], 2019), y los ingresos represen-
tativos para cada ciudad equivalen a un porcentaje 
similar (menor a un dígito) respecto del PIB de su 
departamento o distrito, este evento gastronómico 
cuenta con un potencial importante para dinamizar 
la economía regional, específicamente en el sector 
alimenticio, por lo que la toma de decisiones para 
los administradores de restaurantes se convierte en 
algo fundamental a la hora de decidir o no participar 
en dicho evento.

Figura 1. Ingreso bruto en miles de dólares por cada ciudad. 
Fuente elaboración propia a partir de los datos del concurso.

METODOLOGÍA

Con el objetivo de resolver la pregunta planteada con 
anterioridad acerca de la cantidad de hamburguesas 
a vender, el análisis iniciará tomando como base el 
comportamiento esperado del sector gastronómico. 
Se partirá de la siguiente ecuación microeconómica 
de ingresos  o en su forma equivalente . Del mismo 
modo, el modelo de análisis se dividirá en tres esce-
narios. Para las ecuaciones presentadas en cada uno 
de los casos, la expresión a la izquierda del signo ig-
ual se corresponderá con los ingresos del restauran-
te en una semana corriente sin evento, mientras que 
la expresión a la derecha indicará los ingresos de la 
misma empresa durante el festival gastronómico, la 
igualdad indica que se desea mantener al menos el 
mismo nivel de ingresos en ambos casos.

Escenario 1
Supuestos

Sea Q1  la cantidad vendida, en una semana corriente, 
de la hamburguesa que será escogida para participar 
en el evento y  P1 su precio normal sin descuento.

Durante el evento, la hamburguesería solo ten-
drá una hamburguesa participante, cuyas cantidades 
vendidas se denotarán por Q2 y su precio con des-
cuento por P2 

La demanda de los demás productos que vende 
el restaurante no se verá afectada en la semana del 
evento. Es decir, se venden las mismas cantidades de 
los otros productos en una semana corriente que du-
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rante la semana del evento.

Los precios y las cantidades vendidas de los pro-
ductos diferentes al platillo participante no cambian 
de un período al otro. Este supuesto aplica para to-
dos los escenarios considerados.

Los ingresos provenientes de la venta de los 
demás productos estarán dados por la expresión:

Donde                          es el j-ésimo producto 
vendido por el restaurante (diferente al plato partic-
ipante) y        el ingreso bruto que le genera a su 
productor.

Como se parte de la igualdad de ingreso bruto de 
una semana corriente frente a la semana del evento, 
se hacen necesarias las siguientes expresiones:

La ecuación (4) indicará por tanto el nivel de pro-
ducción que debe tenerse, a partir del comporta-
miento de las ventas en otras semanas del año, para 
tener al menos el mismo ingreso bruto de esas se-
manas. Por ejemplo, si se asumen como dados los 
precios  (precio corriente de la hamburguesa que 
participará en el evento) y P2 , es decir el precio de 
la hamburguesa durante la promoción, el coefici-

ente      es igual a 1,5454. Lo que evidencia que se 
tienen que vender 1,5454 veces la cantidad ven-

dida en una semana normal, Q1, para mantener el 
mismo nivel de ingreso bruto, o lo que es lo mismo, 
se tienen que vender 0,54 productos adicionales por 
cada hamburguesa vendida. En este escenario se 
evidencia, por tanto, que el ingreso del restaurante 
dependerá exclusivamente del comportamiento de 

las ventas de la hamburguesa participante en el con-
curso.

Escenario 2

El supuesto fundamental de este escenario radica 
en que, en la semana del evento, sólo se vende la 
hamburguesa escogida, por lo que la demanda de 
los demás productos cambia si se compara con otros 
periodos y se hace cero.

Donde                        es el b-ésimo producto ven-
dido por el restaurante durante el evento (diferente 
al producto que participa en el concurso) y          el 
ingreso que genera y              es el j-ésimo producto 
vendido por el restaurante en una semana corriente 
(y diferente al plato participante) y  el ingreso bruto 
que le genera a su productor.

 

               y  se pueden asumir como el precio y la 
cantidad de un único productivo representativo j, por 
lo que la ecuación (7) se puede escribir como sigue:

Más aún,                    y  pueden obtenerse como pro-
medios ponderados de los precios y las cantidades 
de los productos vendidos por la compañía y que 
sean diferentes al platillo participante.
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Escenario 3

En este caso, se asumirá que la demanda de los pro-
ductos diferentes al producto participante durante el 
periodo del evento efectivamente cambiará, como 
en el escenario anterior, pero a diferencia de este no 
será igual a cero, por lo que se debe partir de la sigui-
ente igualdad para mantener el ingreso:

Si se asume un producto representativo a con un 
precio  y unas cantidades vendidas  Qa      (ambos 
en una semana diferente a la del evento) y con un 
precio Pa y unas cantidades vendidas Qb en la sema-
na del evento, la ecuación anterior puede expresarse 
como: 

Luego, la función de producción Q necesaria para 
mantener el mismo nivel de ingresos de la compañía 
estará dada por:

Guiándonos por el supuesto de rigidez de los pre-
cios para los demás productos ( Pa = Pb ), puesto que 
no se espera que los restaurantes modifiquen sus 
precios de manera significativa en un mismo año, la 
expresión anterior se reduce a:

En términos generales, si se define  Qj1 como las 
cantidades vendidas del producto j-ésimo en el mo-
mento 1, es decir, en una semana diferente a la del 
evento y Qj2 como las cantidades vendidas del pro-
ducto j-ésimo en el momento 2 (la semana del even-
to) y se asume que los precios para cada uno de los 
productos vendidos (diferentes al plato participante) 
no cambian, se puede hallar una expresión general 
que estime la cantidad de producto en promoción 
que debe venderse para mantener el mismo nivel de 
ingreso bruto que si no se llevara a cabo el evento. La 

expresión es la siguiente:

Como se ve, el escenario 3 es el caso más general 
del análisis: si la expresión (Qj1 - Qj2) se hace igual a 
cero, significa que las demandas de los demás pro-
ductos vendidos por el restaurante no cambian du-
rante el evento, lo que convierte a la expresión en la 
vista en el escenario 1. Si la demanda de los demás 
productos en la semana del evento se hace cero, la 
expresión del escenario 3 se convierte en la ecuación 
obtenida en el caso 2 (la ecuación 7). 

Contextualización

A partir de los datos proporcionados por el grupo 
Agronegocios de la Universidad de los Andes (Segura, 
2019),  un restaurante con una venta de 80 hambur-
guesas diarias tiene una venta de 560 hamburguesas 
en una semana corriente sin evento. Si se asume que 
el precio normal de su hamburguesa es de $ 20 000 y 
en el concurso es de $11 000, y si se asume además 
que la demanda por los demás productos vendidos 
no variará (escenario 1), dicho restaurante debería 
preparar 1019 hamburguesas en la semana del even-
to para tener al menos el mismo nivel de ingresos ($ 
11.200.000) que si no se realizara el festival. Es de-
cir, la empresa participante deberá incrementar su 
producción semanal en un 82 % para contar con al 
menos el mismo ingreso bruto procedente de su ac-
tividad productiva que si no se realizara el evento. 
Ello sin contar el más que probable incremento en 
costos derivado de dicho aumento en la demanda, 
que se puede caracterizar como un incremento en 
insumos y mano de obra, además del precio de in-
scripción en el evento, aunque no implica necesaria-
mente un incremento en los costos fijos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los escenarios planteados y el análisis realizado 
pueden extrapolarse a situaciones y eventos que 
compartan las mismas características, ayudando a 
administradores y productores en la toma de deci-
siones. 

En primer lugar, si se considera por ejemplo un 
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escenario en el que la demanda de los demás bienes 
vendidos en un restaurante no se vea afectada por 
la realización del evento y por las ventas del pro-
ducto participante (escenario 1), se podrá estimar 
el incremento que debe darse en la producción para 
mantener los mismos niveles de ingreso que si no se 
realizara el evento, puesto que el productor conoce 
el precio de su producto antes de la promoción, el 
precio en promoción y su producción estimada du-
rante una semana corriente. Por ejemplo, asumiendo 
que el precio del producto en un momento distinto al 
del evento es de $ 20 000 y su precio en promoción 
es  de $ 16 000, la relación     será de 1,25, indicando   
que debe incrementarse la producción correspondi-
ente a una semana normal en un 25 % para manten-
er al menos los mismos niveles de ingreso bruto. 

En segundo lugar, la realización de eventos simi-
lares democratiza el mercado en el que se realizan. 
Dicho de otro modo, eventos como el Burger Master 
acercan el sector gastronómico a la competencia per-
fecta, pues no sólo obligan a tener un único precio a 
sus más de 300 restaurantes participantes (una cifra 
para nada desdeñable), sino que incluso hacen que 
competidores y restaurantes que no participan, y que 
cuentan con un mayor número de sucursales incluso 
a nivel nacional, realicen dinámicas similares en la 
época del evento.

En tercer lugar, cada empresario, como conocedor 
del precio de venta de sus productos y de sus fun-
ciones de demanda, es quien estima qué tan adec-
uado le resulta participar en festivales y concursos 
similares dado el incremento en la producción para 
cumplir la demanda y, por ende, el incremento esti-
mado en los costos.

CONCLUSIONES

Aunque no es del alcance de este artículo dilucidar 
sobre el impacto que tienen eventos de este tipo en 
los costos totales de la empresa, se estima que no 
habrá una variación significativa en los costos fijos de 
la compañía, en la medida en la que dichos aspec-
tos no variarán de una manera considerable, pues se 
ejercerá la misma actividad económica. Así mismo, 
otros costos fijos, como por ejemplo el canon de ar-
rendamiento, tampoco variarán. 

Por tanto, se considera que el impacto de dicho 
incremento en la actividad económica se verá refleja-
do en los costos variables del restaurante, pues, ante 
la mayor producción es necesario una mayor com-

pra de insumos, aunque también se debe consider-
ar la posibilidad de que, dada la homogeneidad del 
producto en cuestión (la hamburguesa participante), 
la compra de insumos no aumentará significativa-
mente.

Unido a lo anterior, los costos variables se pueden 
incrementar si los restaurantes deciden contratar tra-
bajadores estacionales para atender el incremento 
en la demanda, por lo que este evento en particular 
y eventos similares pueden contribuir a dinamizar el 
mercado laboral de cada región. 

Si bien con el alcance de este artículo no se pre-
tende medir la variación en los costos que representa 
la participación en el Burger Master, sí arroja luces 
acerca de cuál debería ser el comportamiento espe-
rado del lado de la oferta en cuanto a la producción 
durante la semana del evento. Cuestiones como el 
impacto de la publicidad y de la promoción generada 
por el concurso sobre cada restaurante, así como la 
divulgación y difusión de cada empresa en redes so-
ciales y las estrategias que estas puedan llevar a cabo 
para aprovechar su participación quedan por fuera 
del alcance de este artículo.  

Como se mencionó en el artículo, los ingresos del 
evento equivalieron al 0,0031% del PIB colombiano 
para el 2017, es decir, 0,0031 puntos básicos. Una 
cifra que, si bien no alcanza a representar un pun-
to básico, es un indicador a tener en cuenta para un 
evento cuya duración es solamente de una semana, 
es una iniciativa del sector privado en la que partici-
pan pequeñas y medianas empresas de un solo sec-
tor (al menos directamente) y que lleva apenas cua-
tro versiones.

Aunque se trata de un certamen con ganadores, 
este evento puede fortalecer el sector gastronómico 
de cada ciudad en general, pues acerca a dicho sec-
tor a la competencia perfecta y le otorga visibilidad a 
pequeños y medianos productores. Del mismo modo, 
puede servir como plataforma para que los locales de 
este tipo se agrupen y creen cadenas de valor.

Por lo anterior, eventos de este tipo pueden fungir 
como dinamizadores de la economía colombiana, es-
pecialmente en la coyuntura en la que se encuentra 
el país debido a la pandemia de la covid-19 que, como 
se sabe, obligó al aislamiento preventivo obligatorio 
y a la paralización de la economía, estando los secto-
res turístico y gastronómico entre los más afectados.

Para concluir, la pregunta que inició este artículo 
se transforma en ¿cuál es la cantidad de productos 
que deberá vender un participante en un evento dado 
para tener el mismo nivel de ingreso bruto de una se-
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mana sin evento? Se espera así que sirva de análisis 
para la toma de decisiones desde la parte administra-
tiva de una empresa y para el estudio de eventos gas-
tronómicos y su impacto en las economías locales, 
especialmente ante coyunturas económicas como la 
actual.
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RESUMEN
La imprenta moderna, junto con la producción en masa de papel y tinta en dispositivos electrónicos se 
ha ido transformando en relación al consumo de contenidos digitales encaminados a la cuarta revolución 
industrial, las tecnologías de información y las telecomunicaciones. Se investigará de manera exhaustiva 
y se recolectarán datos acerca del costo real de impresión, el consumo eléctrico, el uso excesivo de papel, 
certificaciones energéticas, así como el compromiso con el medio ambiente, como una propuesta para 
optimizar el ahorro de recursos en entornos de pequeña, mediana y gran empresa como en el hogar.

Palabras clave: impresión; tinta; papel; consumo; calidad.

Printers: costs and benefits.

ABSTRACT
The modern printing press, along with the mass production of paper and ink in electronic devi-
ces, has been changing in relation to the consumption of digital content aimed at the fourth in-
dustrial revolution, information technology and telecommunications. An exhaustive investiga-
tion and data will be collected about the real cost of printing, electricity consumption, excessive 
use of paper, energy certifications, as well as commitment to the environment, as a proposal to op-
timize the saving of resources in environments of small, medium and large company like at home.
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INTRODUCCIÓN

La imprenta juega un importante rol en la hu-
manidad, sobre todo en el hemisferio occi-
dental, tanto que perdura su uso hasta el día 
de hoy; se ha modernizado e implementado 

en todos los sectores, sean políticos, productivos, 
sociales o económicos, permitiendo la masificación 
de la información.  No obstante, en los últimos 40 
años, con la inminente globalización digital concorde 
a los nuevos medios de comunicación en internet, se 
ha mermado su uso, más no su utilidad, de manera 
gradual; sustentando esta merma como una solución 
ecológica por los excesivos gastos de papel, energía 
eléctrica y tinta en todos los ámbitos laborales, infor-
mativos y comunicativos. 

La industria de la impresión abarca una amplia 
cuota de mercado en el sector de la informática, 
tal es su impacto que se formó un monopolio como 
un servicio dedicado a pymes (pequeñas y medi-
anas empresas), entornos corporativos junto con 
los usuarios de hogar u oficina en casa, en donde 
se reparten gastos de la fabricación de papelería y 
tinta que se emplea para múltiples propósitos, desde 
una autorización al quirófano o una fórmula médica, 
pasando por un contrato laboral, carta de despido o 
una orden judicial, al alcance de un lector promedio 
que le interesa estar informado de lo que pasa en el 
mundo, el entretenimiento y la pasión por la lectura, 
hasta el próximo libro que gane un reconocimiento 
por su aporte a la literatura. 

Algunos verán este medio visual como un mal 
necesario, otros como su forma de vivir, pero que 
se irá viendo como anticuado al igual que muchos 
inventos tecnológicos encaminando a nuevas solu-
ciones amigables con el planeta y el consumidor.

Aquí replantearemos la transformación de dicha 
industria y su inevitable obsolescencia, los tipos de 
impresora en cada empresa con énfasis en analizar 
los costos y gastos en relación al uso de papel, tinta, 
energía y demás materiales empleados, la manera 
adecuada para su reuso, con el objetivo principal 
de concientizar a los clientes de un mercado amplio 
que desean comprar una impresora para sus casas, 
sus negocios, sus oficinas y empresas en crecimiento 
constante para considerar si es necesario la inversión 
en éstas mismas y en caso de tenerlas, economizar 
su uso.

MARCO TEÓRICO

La imprenta es de vieja data, una técnica milenaria. 
Sin embargo, se hizo conocida por las rutas de comer-
cio, los viajes a tierras lejanas de Oriente y la difusión 
de dichos conocimientos a lo largo y ancho del Viejo 
Mundo. Gracias a ella la alfabetización, la literatura y 
la prensa escrita fue propagada con mayor facilidad. 
Generó millones de trabajos y abrió pasó a una rev-
olución industrial jamás antes vista. La información 
pasó de ser un medio volátil a ser móvil, que per-
mitía abaratar costos en la edición de documentos, 
la accesibilidad en diversas clases sociales y por todo 
lo anteriormente mencionado, la producción en 
masa. Era una locura pensar hacer 10 mil copias de 
un mismo documento en una hora o poder difundir 
noticias sin la necesidad de un emisario con el miedo 
de ser tergiversadas.

Se considera la Biblia de Johannes Gutenberg, 
elaborada con una rigurosa tipografía como el libro 
que dio difusión al proceso de imprenta en la déca-
da de 1450, manuscrito del cual aún se conservan 
copias originales. Consistía en una mezcla de quími-
cos pigmentados colocados rigurosamente con un 
punzón de acero templado puesto en una matriz de 
cobre para hacer un molde especial de madera para 
aumentar su resistencia, con relieves y verter el con-
tenido de dichos químicos para plasmar la tipografía 
móvil que conocemos ahora (Galasso, 2010). 

�sta técnica se fue transformando para hacerla 
a nivel industrial, lo que conocemos hoy día como 
la prensa, donde se requería un equipo de edición, 
manejo de maquinaria y posterior distribución, todo 
de forma manual, durante 3 siglos, apareciendo los 
primeros periódicos.

Hasta que en el siglo XIX los grandes descu-
brimientos científicos y formulaciones tecnológicas, 
el desarrollo de la metalurgia, los métodos de com-
bustión como el vapor y la electricidad, mecanizaron 
los procesos de la prensa en donde la mano de obra 
encargada para la impresión consistía en juntar dos 
cilindros, uno con tinta, otro para aplicar la forma so-
bre el papel puesto entre ellos, y se conocería como 
la técnica de cilindro contra cilindro, cuyo inventor 
fue Frederic Koening entre 1810 y 1816, quien la for-
muló y fue remodelada por Thomas Nelson en 1851, 
alimentada por rollos de papel, permitiendo un gran 
volumen de copias y contribuyó a la industria del 
periódico, la estereotipia y posteriormente, la lito-
grafía (Galasso, 2010).
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Estas dos últimas son un gran aporte a las artes 
gráficas, a la distribución en volumen de libros, eti-
quetas y carteles publicitarios, con procedimientos 
mucho más rudimentarios bajo moldes metálicos 
que podrían ser reutilizados para facilitar dicha im-
presión. La industria litográfica se debe al alemán 
Aloys Senefeder en 1796, con una impresión plana 
basada en fenómenos químicos entre sustancias 
aceitosas y agua, con estos químicos se crea una 
película adhesiva en una superficie de piedra caliza 
que actúa como matriz y se pasa por un rodillo con 
goma arábiga para solidificar la pieza y por último 
aplicar la tinta (Galasso, 2010). 

La era de oro culminó con la llegada de otros 
medios de comunicación, tales como la radio, la 
televisión, el cine y finalmente el internet, las artes 
gráficas parecían ser la sombra de dichos medios, 
innovadas por la entrada de la informática, en con-
junto con otras ramas de dichas artes, tales como la 
publicidad, el diseño gráfico y la prestación de estos 
servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas. 
Los formatos físicos pasaron a ser electrónicos, la 
oferta y la demanda disminuyeron en los países que 
habían puesto en práctica la migración hacia las tec-
nologías digitales en los años 90 hasta hoy día (Ga-
lasso, 2010).

Dentro de toda la asonada de acontecimientos 
los principales proveedores y constructores de tec-
nologías revolucionaras, tales como Hewlett Pack-
ard, Xerox y Kodak (fabricantes como Epson, Brother, 
Ricoh y Canon aparecerían más tarde) que incur-
sionaron en entornos corporativos, empresariales y 
posteriormente en los hogares, bajo tres premisas 
de impresoras: inyección de tinta, láser con polvo 
seco y las 3D (de las cuales no se va a hablar específi-
camente debido a que su tecnología es mucho más 
avanzada y una solución aún por ser explotada y de-
scubierta entre los que están en el sector) 

Esta transformación digital anteriormente men-
cionada hizo posible el consumo de formatos elec-
trónicos entre empresas y los consumidores y sir-
vió como plataforma para otros avances como las 
certificaciones energéticas (la más famosa de ellas 
la Energy Star) creada por la Agencia de Protección 
Ambiental americana en preservación del medio am-
biente buscando un consumo más responsable y la 
reducción de emisiones de CO2 (aprox. 200 millones 
de toneladas en lo corrido del siglo). La certificación 
pasó de ser nada más una reglamentación region-
al a ser internacional por sus amplios resultados y 
recomendaciones, aunque no llegan a ser suficien-
tes teniendo en cuenta que el factor humano es más 

importante y se requiere una cultura del reciclaje y 
economización de gastos de la energía eléctrica (En-
ergy Star, 2012). 

Por otra parte, el papel es una invención mucho 
más antigua utilizada por egipcios, griegos, chinos 
y asirios, anteriormente conocidos como papiros 
y pergaminos, fabricados con piel de animal limpia 
desengrasada en cal, y éste último con hilos de caña. 
No obstante, existían inconvenientes, ya que su pro-
ducción era lenta y no se podía fabricar en grandes 
volúmenes. Con la evolución de la imprenta, el papel 
no fue la excepción. Se buscó un método más efi-
ciente a base de fibras orgánicas a tal punto que la 
madera, siendo materia prima de la construcción, 
se adaptó para la producción de papel que conoc-
emos hoy día, en paralelo con la implementación 
de la prensa mecánica, el ófset y en la litografía se 
empleaban carretes en vez de hojas sueltas. Para ho-
jas sueltas se utilizó la medida de resma (500 hojas) 
impuesta por los árabes que introdujeron dicha me-
dida en el siglo XII a Europa, precisamente a España 
(Galasso, 2010). 

En lugares particulares como Colombia la indu-
stria de la papelería ha tenido sus altos y bajos en lo 
poco que ha transcurrido de este siglo, con posicio-
namientos envidiables y otros que se han sostenido a 
ras. Por las estandarizaciones y regulaciones actuales 
la mayor parte del papel producido por industria na-
cional es fabricado por los residuos de caña, tal como 
lo hacían los egipcios, a pesar de ser el mismo prin-
cipio, son tiempos diferentes y se pueden elaborar 
más fácilmente haciendo más evidente el comprom-
iso con el medio ambiente (Galasso, 2010).

La tinta no es la excepción en cuanto a los cambios 
extenuantes de la imprenta y el papel. Si nombrára-
mos los químicos que inicialmente se emplearon 
para crear este líquido solvente que se impregna 
en tejidos celulosos serían catalogados como tóxi-
cos (plomo en su mayoría) que fueron modificados 
por el riesgo de exposición a estos mismos para ser 
adecuados a las industrias que manipulaban los tres 
elementos: instrumento, fluido y lámina. En un prin-
cipio se regía por las mismas reglas del color que no 
tenía un nombre apropiado, nada más eran matices 
dispuestos que eran mezcladas para obtener la col-
oración que conocemos ahora, pero ya que era una 
tarea complicada hacerlo, se estandarizó el mono-
cromático (Galasso, 2010). Hace un siglo se empezó 
a hablar de CMYK (colores cian, magenta, amarillo y 
negro respectivamente) que al mezclarse generan la 
paleta que conocemos (ojo, no confundir con RGB 
que sólo es contemplado como la filtración de la luz 



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.7

47

y que es implementado en medios digitales ópticos 
como pantallas) (Galasso, 2010).

Para contener la tinta se requerían depósitos o re-
cipientes (en las impresoras domésticas, empresari-
ales e industriales se conocen como cartucho) com-
binados con mecanismos electrónicos y sensoriales 
que detectaban los niveles de tinta, la calidad de sus 
compuestos, la verificación de daños y errores para  
ser desplazados a través de tubos o mangueras hacia 
la maquinaria por medio de presión hacia unos inyec-
tores que se encargaban de dispersarla en el papel 
(Madhusudan et al., 2009) o bien por medio de un 
láser alimentado por un polvo seco contenido en un 
recipiente denominado tóner hecho con polímeros 
sintéticos y pigmentos puestos en el folio expuesto a 
altas temperaturas que pasaba a través de un rodillo 
fusor interviniendo en dos factores: las ppm (páginas 
por minuto) que podía procesar la impresora, y las 
ppp (píxeles por pulgada) escala que definía la nitidez 
dentro de un documento, por lo tanto, a mayor den-
sidad de píxeles, el costo de impresión sería mucho 
más alto por el consumo de tinta y menor cantidad 
de páginas procesadas, consiguiente a esto, un con-
sumo de energía mucho más alto por el tiempo que 
se demora en imprimirlas (Ahmad, 2015).

Por último, agregar como observación, el gasto 
de los insumos para el resultado final (tinta, papel 
y consumo energético) respectivamente: El valor de 
cada uno de estos elementos varía dependiendo de 
la calidad de los productos (tarifa energética, tipo 
de papel y si el recipiente de tinta está certificado 
por el fabricante o es genérico). Valga aclarar que, a 
menor valor de los insumos, mayor utilidad y ganan-
cia se extraerá por cada hoja impresa, no obstante, 
se verá reflejado en los componentes del dispositivo 
electrónico haciendo más indispensable su manten-
imiento. Al calcular dichos gastos, se verán refleja-
dos en costos y se podrán contribuir a la utilidad y 
retribución de la inversión, sea de casa, de oficina 
pequeña y grande o de una litografía (Energy Star, 
2013).

METODOLOGÍA

Generalidades.
Para calcular los costos de la impresión para bus-
car soluciones más economizadoras y ecológicas, se 
debe tener en cuenta los siguientes datos (bajo las 
siguientes medidas, de lo contrario, hacer conver-
siones):

• La capacidad de páginas por minuto (ppm)

• La capacidad de tinta expresada en páginas im-
presas.

• La cantidad de papel adquirido (recurrente-
mente en rollos de 100 kilos (2500 pliegos) o 
resmas (500 hojas)

• El consumo energético (medido tanto en vatios 
(W) como en kilovatios (KW) / hora.

Fichas técnicas.
Se toma como muestra una impresora perteneciente 
a cada tipo de sector: consumidor, oficina, empresa 
y litografía. Estas fichas se adquieren por las páginas 
del fabricante o el manual de usuario de cada una.

Tomando cada una de estas variables se presen-
tan así:

Por consumo energético (de menor a mayor) 

Impresora Tipo Consumo (W)
HP Inkjet 2135 Doméstica [10] 10 1

HP Laserjet 
PRO P1102W

Pequeña ofi-
cina

[8]

370 2

Ricoh Aficio 
MP 5000

Mediana y   [9]         
gran empresa

1500 3

SOLNA 225 Litográfica 5400 4

Tabla 1 (datos por el fabricante)

Por tinta (sea cartucho, contenedor líquido o 
tóner)

Impreso-
ra

Tipo Modelo Consumo /
páginas

HP 2135 Domésti-
ca

664 [10] 120 1

HP 
P1102W

Pequeña 
oficina

85A [8] 1600 2

Ricoh 
MP 5000

Medi-
ana y           
gran em-
presa

841346 
[9]

30000 3

SOLNA 
225

Litográ-
fica

TYPE       
Ófset [7]

3000 4

Tabla 2 (datos por el fabricante)
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Por páginas por minuto o ppm (en calidad ópti-
ma):

Impresora Tipo pág./min
HP 2135 [10] Doméstica 6 1

HP P1102W 
[8]

Pequeña ofi-
cina

18 2

Ricoh MP 
5000

[9]

Mediana y           
gran empresa

50 3

SOLNA 225 
[7]

Litográfica 85 4

Tabla 3 (datos por el fabricante)

Finalmente, según la tarifa energética (casa/kWh)

Tipo P. EPM Compar-
tido

P. Cliente

Nivel 1 229.21 219.90 210.59
Nivel 2 286.52 274.87 263.23
Nivel 3 487.08 467.28 447.49
Nivel 4 573.03 549.74 526.45
Nivel 
5/6

687.64 659.69 631.74

     
Tabla 4 (datos por el E.S.P) [6]

Tipo P. EPM Compar-
tido

P. Cliente

Indus-
trial

687.64 659.69 631.74

ESPD 630.34 604.72 579.10
Oficial 573.03 549.74 526.45

      

 Tabla 5 (datos por el E.S.P) [6] 

Expresiones
Para poder realizar el cálculo de los costos de im-
presión, para calcular el Cm (Costo por minuto) y Cc 
(Costo click) respectivamente se tienen presente los 
siguientes conceptos:

• Sea V el valor proporcional del gasto energético 
especificado del proveedor (k) y los vatios espe-
cificados del fabricante.

• Sea E* el resultado energético por minuto.  
(tablas 1, 4 y 5)

• Sea P el cociente unitario del papel entre el val-
or comercial del paquete de hojas (c) y la canti-
dad que trae (h) (ver punto 1).  

• Sea T el consumo de tinta, resultado del valor 
comercial del recipiente (c) y la cantidad de pá-
ginas impresas (n) (tabla 2)

• Sea Q las páginas por minuto impresas               (tab-
la 3).

Sistema de ecuaciones.

Al tomar las variables previamente aclaradas, se for-
mulan las siguientes expresiones:

Para calcular V (producto energético del dispositivo) 
se haría así, siendo w la cantidad de vatios que con-
sume:

Para calcular E (promedio energético/minuto) se 
realiza la siguiente operación:

* = El valor se convierte a vatios por minuto. 

 Para calcular T (estimación comercial por página     
impresa), se organizan las variables así:

  Para expresar P (valor comercial de laminado):

Al reunir todas las variables e identificar los va-
lores según el mercado, finalmente para calcular el 
costo de impresión por minuto se compila la sigui-
ente ecuación final:

Y para el costo click, es así:
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RESULTADOS

La estimación comercial de cada uno de los insumos 
es así en cada una de las impresoras

Tinta Resma Energía*
2135LAA $35.000 $11.000 $447.49
P1102WB $40.000 $11.000 $631.74
MP 5000C $65.000 $11.000 $631.74
SOLNA 
225D

$140.000 $400.000 $687.34

*=se toman diferentes valores de consumo en-
ergético para simular mejor.

Estos son los resultados finales:

E T P Cm Cc
A 0.074 291.6 22 1568.07 313.61
B 3.89 25 22 849.89 47.21
C 15.79 2.16 22 1223.79 24.47
D 61.86 46.6 160 207.32

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.

• El costo click dependerá de la velocidad de im-
presión por minuto de la impresora, el valor 
comercial de los insumos y del consumo en-
ergético que conlleva.

• Dichos insumos al ser de mayor valor, aumen-
tará el costo click, por ende, el consumo por 
minuto.

• Hay factores externos que influyen en el costo 
click y es si es impresa por hoja o por página (la 
variable T no se alterará en caso de que la im-
presión sea doble cara) y el mantenimiento que 
debe ser realizado de manera periódica.

• Al saber el costo click se puede dar un precio al 
público, generar utilidad, ganancia y recuperar 
la inversión, de un 200% mínimo.

• En la industria litográfica se incluyen otros ma-
teriales pero que pueden ser calculados por la 
misma ecuación P modificando las cantidades.

• Para una impresora a color solamente se suman 
el valor comercial de cada uno de los recipien-

tes de tinta para c, la cantidad de páginas que 
imprimen cada una para n y dividir entre 4 cada 
resultado de la subvariable.
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Propuesta de un Modelo Predictivo 
utilizando Aprendizaje Profundo para 
el análisis de deserción estudiantil en 
Universidades Colombianas Virtuales
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RESUMEN
La deserción estudiantil es una realidad en el país y es un fenómeno complejo. En este artículo, se propone un 
modelo predictivo que sirva como apoyo a las Universidades colombianas para el análisis de la deserción en 
estudiantes, principalmente, en programas de pregrado en modalidad virtual. Un modelo predictivo, puede 
ayudar a las organizaciones a generar ganancias y evitar pérdidas futuras, tomando datos históricos y con 
ellos arrojar resultados esperados para ser analizados y apoyar en las decisiones. Este modelo se desarrolla, 
tomando eventos históricos con distintas variables de tipo social, académico, personal, laboral, ingresos a 
las plataformas e-learning, etc. y posteriormente, a estas variables se le aplican algoritmos de aprendizaje 
profundo. Se espera la predicción de probabilidades de deserción de cada estudiante, posteriormente, con 
esta información se puede alertar y aplicar medidas preventivas tempranas con la población estudiantil.

Palabras clave: aprendizaje Profundo; instituciones educativas; e-Learning; deserción estudiantil; modelos pre-
dictivos.

Proposal of a predictive model using deep 
learning for dropout student analysis in virtual 

Colombian Universities

ABSTRACT
Student dropout is a reality and a complex phenomenon in the country. In this paper, a predicti-
ve model is proposed that serves as a support to the colombian universities for dropout analisys on 
students, main, on virtual undergraduate programs. A predictive model, can help to organizations 
generate profits and avoid future losses, taking historical data so show results expected to be anali-
zed and support on decisions. This model is developed, taking historical events with different va-
riables of type: social, academic, personal, work, login to e-learning platforms, etc, next, this varia-
bles deep learning algorithms are applied. The dropout probabilities prediction for each student 
is expected, then, can be alerted to apply early preventive measures with the student population

Keywords: deep learning; educational institutions; electronic learning; student dropout; predictive models.
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INTRODUCCIÓN

Según Mortis y Lozoya (2005), en los pro-
gramas educativos virtuales se presenta un 
alto índice de deserción. Estos autores afir-
man, que esta problemática es una de las 

grandes preocupaciones de investigadores, planifi-
cadores educacionales y entidades educativas que 
desarrollan o desean desarrollar programas basados 
en la modalidad virtual.  Estos autroes, también de-
finen, cuatro categorías de deserción que pueden 
ser identificadas en la virtualidad: primero, están 
los alumnos que se matriculan en programas pero 
que no participan; segundo están los alumnos que 
se retiran luego de algún tiempo; en tercer lugar, se 
encuentran los estudiantes que participan, pero no 
cumplen con todas las tareas, lo cual los inhabilita 
para presentar los exámenes finales; y por último, 
están los alumnos que cumplen y participan cum-
pliendo con sus tareas, pero reprueban cursos.

Con base en lo anterior, se han creado e implemen-
tado modelos predictivos en algunas Instituciones de 
Educación Superior, utilizando distintas técnicas y al-
goritmos como, por ejemplo: minería de datos, arbo-
les de decisión, el algoritmo ID3 (en inglés, Induction 
Decision Trees), etc.  Amaya y Barrientos (2014), pro-
ponen un modelo predictivo de deserción estudiantil 
utilizando técnicas de minería de datos, caracterizan-
do a los estudiantes de una universidad con el obje-
tivo de poder predecir la probabilidad de deserción 
de los estudiantes con diferentes algoritmos para 
clasificar variables. Por su parte Quintana y Trinidad  
(2013), presentan una comparación de algoritmos 
de clasificación para la predicción de la deserción 
escolar en un centro universitario y con ello,  de-
terminar el algoritmo más adecuado, basados en la 
precisión de la clasificación. Patiño y Cardona(2012), 
desarrollan un estudio sobre los niveles de deserción 
en Colombia y Latinoamérica para identificar los fac-
tores que inciden en el aumento de deserción en las 
universidades, pero no establece un modelo para 
predecir dicha deserción e investiga sobre deserción 
en modalidad tradicional, no virtual. En este sentido,  
Cuji y Gavilanes(2017), proponen la construcción de 
un modelo para pronosticar la probabilidad de aban-
dono por parte de los estudiantes de su programa 
académico universitario, pero no son estudiantes en 
modalidad virtual y utiliza técnicas de clasificación 
basadas en árboles de decisión.  (Vila y Granda, 2018) 
realizan un trabajo semejante en una Universidad de 
Ecuador, pero usando técnicas de minería de datos. 
Y finalmente, Forero y Piñeros (2019), muestran un 

caso de estudio de identificación de ingeniería in-
dustrial en riesgo de deserción en ciertos semestres 
académicos, técnicas de aprendizaje automático. 

Por su parte dentro de estos modelos predictivos, 
se encuentran las técnicas de aprendizaje profundo 
supervisado, la cual consiste en emular el aprendizaje 
humano con el fin de obtener ciertos conocimientos 
a partir de un conjunto de datos ejemplos, un con-
junto de entrenamiento es enviado como entrada al 
sistema durante la fase de entrenamiento, cada en-
trada es etiquetada con un valor de salida deseado y 
de esta forma dicho sistema sabe cómo es la salida 
cuando llega una entrada; y es la que se implementa 
en este trabajo, dado que no todas las Instituciones 
de Educación Superior, cuentan con una modelo de 
este tipo, por lo que se diseñará una propuesta que 
ayude a la toma de decisiones en la prevención de 
deserción estudiantil y que sirva para analizar este 
fenómeno.

Este artículo está organizado de la siguiente mane-
ra: en la sección 2, se presenta el marco referencial; 
luego en la sección 3, la metodología; y, por último, 
las conclusiones.

MARCO CONCEPTUAL

En este apartado se presenta un acercamiento gen-
eral de los conceptos vinculados al desarrollo del 
presente artículo. Se inicia introduciendo el concep-
to de deserción estudiantil, siguiendo con lo que es 
un modelo predictivo; por último, el concepto de 
aprendizaje profundo y tensorflow.

Modelos predictivos

Los modelos predictivos son modelos de la relación 
entre el rendimiento específico de una unidad en 
una muestra y uno o más atributos o características 
conocidos de la unidad. El objeto del modelo es eval-
uar la probabilidad de que una unidad similar en una 
muestra diferente exhiba un comportamiento espe-
cífico. Esta categoría abarca modelos que se encuen-
tran en muchas áreas, como el marketing, donde 
buscan patrones de datos ocultos para responder 
preguntas sobre el desempeño del cliente, como 
los modelos de detección de fraude. Los modelos 
predictivos a menudo, ejecutan cálculos durante las 
transacciones en curso, por ejemplo, para evaluar el 
riesgo o la oportunidad de un cliente o transacción 
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en particular, de forma que aporte conocimiento a 
la hora de tomar una decisión. Con los avances en la 
velocidad de computación, los sistemas de modela-
do de agentes individuales han sido capaces de sim-
ular el comportamiento humano o reacciones ante 
estímulos o escenarios específicos (Espino, 2017).

Deserción 

Uno de los primeros desafíos que presenta una in-
vestigación sobre deserción es la conceptualización 
y delimitación del fenómeno y del sujeto que deser-
ta, esto es, el desertor. La literatura ofrece diferentes 
conceptualizaciones que representan paradigmas 
o filosofías diferentes sobre la problemática (Rodrí-
guez y Londoño, 2011).

 Tinto (1989),  uno de los autores más referen-
ciados en la literatura sobre deserción, explica la 
manera diversa como la denominación de desertor 
ha venido siendo tratada por diferentes autores, a tal 
punto de llegar a influenciar directamente el análi-
sis de las causas y el carácter real de la deserción en 
la educación superior. Así, mientras que para unos 
estudiosos la probabilidad de desertar guarda una 
relación directa con la poca capacidad del estudi-
ante, para otros es lo contrario, o sea, la probabili-
dad tiende a ser más alta mientras más brillante sea 
el estudiante.

Rodríguez y Londoño (2011), también mencionan 
los tipos de abandono o deserción de la siguiente 
manera: Con respecto al tiempo, al espacio y al in-
dividuo.

• Con respecto al tiempo: precoz, temprana y tar-
día.

• Con respecto al espacio: institucional; al mismo 
tiempo: externa o total, interna (migración in-
terna a la IES)

• Con respecto al individuo: estudiantiles, 
académicos.

En (Díaz, 2008), se resume los determinantes de 
la deserción estudiantil, como se muestra en la Fig-
ura 1.

Figura 1. Estado del arte de los determinantes de la deserción 
estudiantil según (Díaz, 2008)

Aprendizaje Profundo

El aprendizaje profundo, es una técnica basada en 
Redes Neuronales Artificiales. Está surgiendo en los 
últimos años, como una herramienta poderosa para 
el aprendizaje automático, que promete remodelar 
el futuro de la Inteligencia Artificial. Las rápidas me-
joras en el poder computacional, el almacenamiento 
rápido de datos y la paralelización también han con-
tribuido a la rápida incorporación de la tecnología, 
además de su poder predictivo y su capacidad, para 
generar características de alto nivel optimizadas au-
tomáticamente e interpretación semántica a partir 
de los datos de entrada (Ravi, 2017).

Tensorflow

TensorFlow™ es una biblioteca de software libre 
propiedad de Google, que se utiliza para realizar cál-
culos numéricos mediante diagramas de flujo de da-
tos. Los nodos de los diagramas representan opera-
ciones matemáticas y las aristas reflejan las matrices 
de datos multidimensionales (tensores) comunica-
das entre ellas (Tensorflow, 2020).

METODOLOGÍA

A continuación, se mencionan los conceptos y car-
acterísticas más importantes ligadas al modelo para 
entender su proceso de desarrollo:
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Arquitectura de alto nivel de la propuesta 

En la Figura 2, se muestra una vista de la propuesta 
de arquitectura tecnológica de alto nivel de la pro-
puesta a desarrollar.

Figura 2. Arquitectura tecnológica de alto nivel propuesta

En la anterior Figura, se puede ver la relación en-
tre los componentes físicos y lógicos de la propuesta 
del modelo y su comunicación con los demás siste-
mas de la Institución de Educación Superior Virtual, 
en donde se puede relacionar el funcionamiento de 
lo que será al implementarlo. Se cuenta con un servi-
dor de aplicaciones y base de datos en donde se en-
cuentran los datos del Sistema Gestor de Aprendizaje 
(LMS, Learning Manager System) y una base de datos 
de los estudiantes con su información completa lo 
cual es necesario; un servidor para el versionamien-
to del código para la propuesta y Google Colab para 
probar y ejecutar código en la nube. El servidor de 
aprendizaje profundo, aloja la aplicación, que a su 
vez cuenta con servicios web que se “consumirán” 
para solicitar y recibir información al respecto.  

Roadmapping

En la Figura 3, se presenta un Roadmapping de la 
propuesta;  un Roadmapping es una herramienta de 
planeación de proyectos para estimar los recursos 
con los que se cuenta o faltan para analizar la viabi-
lidad.

Figura 3. Roadmapping planificación del proyecto

En esta Figura se relacionan: el mercado al que se 
expondrá el producto final, el producto / servicio, las 
tecnologías a usar y las habilidades o conocimientos 
necesarios para realizarlo.

Modelo de deserción

Existen tipos de datos categóricos, por ejemplo: 
género, estado civil, situación laboral, atención del 
tutor hacia los estudiantes, percepción del estudi-
ante hacia el tutor virtual, entre otros; y numéricos 
(continuos y discretos), por ejemplo: edad, peso, 
número de hijos, número de hermanos, número de 
veces de ingreso al campus virtual semanal (estudi-
ante y tutor), número de visitas semanales promedio 
a páginas en el campus virtual, tiempos de respuesta 
promedio del tutor al estudiante, etc. (Díaz, 2008)

• Las variables o atributos que se extraerán y se 
tendrán en cuenta para el modelo de apren-
dizaje profundo son de tipo numérico, Factores 
Individuales: edad.

• Factores académicos: promedio estudiantil, 
promedio ICFES para ingreso, ingreso al campus 
virtual semanal por parte del estudiante.

• Factores internos a la Universidad: costo seme-
stral.

• Factores socioeconómicos: estrato, ingresos 
económicos.

Se toman factores de tipo numérico para realizar 
la propuesta inicial del modelo de predicción en 
el que las “variables de entrada” o etiquetas sean 
numéricas para emplear un modelo de Aprendiza-



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.8

55

je profundo Supervisado de Regresión, en el que se 
obtengan dígitos como resultado. Esto no excluye la 
forma en transformar variables no numéricas a un 
valor numérico para procesamiento, pero como pro-
puesta inicial se realizará con el tipo de valores en 
mención.

Los factores tecnológicos como: acceso a internet 
y familiaridad con las TIC, son muy importantes en el 
presente contexto, pues se trata de educación virtu-
al, pero no se tendrá en cuenta como variable en el 
modelo. Otros factores que no se incluirán en esta 
propuesta inicial, pero que son importantes son: es-
tado civil y situación laboral de los padres.

 
Lo anterior, se resume en la Figura 4.

Figura 4. Modelo análisis de deserción propuesto

A continuación, se muestra también la Figura 5, 
donde se puede apreciar de forma ilustrativa el pro-
ceso del modelo de aprendizaje profundo utilizado 
para el modelo predictivo propuesto, aquí se define 
la relación entre las “características o atributos” y las 
“etiquetas”; se hace la definición del objetivo, nor-
malización de datos que existan a lugar; a continu-
ación la creación de un conjunto de datos de entre-
namiento y de pruebas, para llegar a la creación del 
modelo, el entrenamiento y finalmente las predic-
ciones a partir de los subprocesos anteriores.

Figura 5. Proceso de la propuesta Modelo de aprendizaje pro-
fundo

Los resultados de las predicciones halladas por el 
modelo con las variables que se mencionaron ante-
riormente y con el procesamiento de datos históri-
cos, se tienen en cuenta para tomar una decisión con 
los estudiantes que de una u otra forma obtengan 
probabilidades altas de deserción, no dejando de 
lado a los que tengan menos probabilidades, puesto 
que el fenómeno de deserción no se considera de-
terminístico. Un estudiante con un buen promedio, 
ingresos continuos al campus, cumplimientos en sus 
actividades, acompañamiento docente permanen-
te, puede llegar a desertar en cualquier momento 
por alguna condición o situación repentina; también 
puede ocurrir un caso totalmente contrario. Las pre-
dicciones servirán de apoyo al área correspondiente 
en las universidades, por ejemplo, bienestar estudi-
antil y demás dependencias que de forma directa 
atienden este tipo de situaciones, para posibles ayu-
das mediante programas de prevención, atención y 
seguimiento continuo a su situación y así mitigar la 
tasa de deserción estudiantil en los individuos que 
desde diferentes lugares asisten de forma virtual a 
sus clases.

CONCLUSIONES

Se ha diseñado la propuesta de un modelo de apren-
dizaje profundo para la predicción de deserción es-
tudiantil en las instituciones de educación superior 
en modalidad virtual. Con datos históricos sobre situ-
aciones de deserción o permanencia estudiantil en la 
Institución, se puede establecer aproximaciones so-
bre predicciones que describan este fenómeno. Un 
modelo predictivo que analiza fenómenos de deser-
ción estudiantil puede servir de ayuda a la comuni-
dad estudiantil y al ente educativo.

El modelo pretende analizar y hacer recomenda-
ciones, con el objetivo de apoyar la toma decisiones 
apropiadas y a tiempo con respecto a la tasa de 
deserción estudiantil principalmente en el ámbito 
de la educación virtual en instituciones de educación 
superior, siendo un proyecto continuo y a largo pla-
zo. Contribuyendo con los estudiantes, a que tengan 
una mejor calidad de vida y rendimiento académi-
co. Dependiendo de las predicciones que arroje el 
modelo sobre los estudiantes, se podrán tomar me-
didas preventivas tempranas por parte de bienestar 
estudiantil y demás dependencias de la institución 
que estén relacionadas con este proceso, en lo que 
se pueden promover programas de refuerzo, crédi-
tos estudiantiles, charlas, entre otras.
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Se puede realizar un afinamiento del modelo in-
cluyendo atributos adicionales tanto de tipo cate-
górico como numérico. Y mejorar la arquitectura de 
la red neuronal, asignando capas adicionales; y con 
esto lograr resultados de mayor precisión y más cer-
cano a la realidad. Incluso, se puede comparar con 
un modelo utilizando otra técnica de inteligencia ar-
tificial y comparar los resultados y la eficiencia.
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de Proyectos en el Sector Público
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RESUMEN
El vínculo entre la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos de una empresa permiten relacionar las metas 
que deben alcanzar las áreas funcionales y de proyectos en un periodo determinado de tiempo. Además, en 
la definición el alcance del alcance del proyecto y producto, se asocian las restricciones, supuestos, externa-
lidades como garantes de la comprensión de la idea de negocio. En este artículo se integran buenas prácticas 
definidas por el Project Management Institute con las necesidades propias de la empresa consideradas a 
partir de los grupos de valor. Finalmente, se precisan las oportunidades de mejora que tiene una empresa 
modelo para pasar de la estrategia a la gestión efectiva de proyectos, garantizando con ello el aporte de valor.

Palabras clave: proyectos; estrategia; dirección empresarial

Good Practices for effective management 
of projects at public sector 

Abstract
The link between the Vision, the Mission and the Strategic Objectives of a company make it possible to 
relate the goals that the functional and project areas must achieve in a given period of time. Furthermo-
re, in the definition of the scope of the project and product, the restrictions, assumptions, externalities 
are associated as guarantors of the understanding of the business idea. In this article, good practices 
defined by the Project Management Institute are integrated with the company's own needs considered 
from the value groups. Finally, the opportunities for improvement that a model company has to go from 
strategy to effective project management are specified, thereby guaranteeing the contribution of value.

Keywords: projects; strategy; business Management
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INTRODUCCIÓN

En el artículo se realiza una línea base de 
gerencia de proyectos, el cual se obtiene 
de comparar la gestión de proyectos de 
una organización del sector público con el 

conjunto de buenas prácticas en la Dirección Orga-
nizacional de Proyectos propuesta por el PMI®; orga-
nización internacional líder en esta disciplina a nivel 
mundial. 

La gerencia de proyectos en un contexto interna-
cional ofrece respuesta a dos escenarios: las deman-
das globales, que buscan estandarización en pro de 
integrar económica, social, política y culturalmente 
a todos los países; y las necesidades locales, que re-
quieren modelos ajustados a las necesidades de las 
comunidades. (Jordán & Simioni, 2003).  

En dicha gestión, es evidente la necesidad de que 
la gestión de proyectos públicos incorpore modelos 
dinámicos de análisis de entorno, toda vez, que éstos 
son permeables a las condiciones y variables exóge-
nas.

A través de la línea base se proponen recomen-
daciones para el logro de una gestión efectiva de 
proyectos, permitiendo una comprensión y defin-
ición diáfana del producto, resultado e impacto, y 
como éstos generan valor en la organización.

El principal reto de la Gestión de Proyectos es la 
globalización, que obliga a que la gestión de proyec-
tos se expanda a entornos internacionales y multi-
culturales; otro reto es lograr resultados más rápidos 
y de alta calidad en un ambiente de alta incertidum-
bre que multiplica los riesgos. 

La organización de la cuarta revolución industrial 
es consciente de la relevancia de la gestión efectiva 
de proyectos para el logro de objetivos estratégicos 
de la organización y la adaptación del modelo de ne-
gocio, el cual se traduce en grupos de valor, requer-
imientos y productos / servicios. En este sentido, 
esta organización motiva cambios en la cultura de la 
organizacional y favorece los tanques de pensamien-
to.

La gestión efectiva de proyectos declara sus nue-
vos activos de los procesos de la organización, tales 
como: a) Lecciones aprendidas; b) implantación de 
un Sistema PPM (Gestión de Proyectos, Programas y 
Portafolios) y c) definición una Política de Gobernan-
za a través de los procesos.

CONTEXTO: GESTIÓN DE PROYECTOS EN 
UNA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

La coherencia entre la estrategia y la táctica permite 
que las organizaciones se adapten a los cambios del 
entorno, lo cual permite la permanencia y la gener-
ación de valor en los grupos de valor.

Visión

La visión de la compañía para el 2030, recoge los ele-
mentos aspiracionales declarados para este periodo 
de tiempo, a saber:

 En el año 2030, la organización habrá triplica-
do sus utilidades, a partir de un modelo de negocio 
flexible y en consonancia con las oportunidades que 
resultan del crecimiento de Latinoamérica, y del im-
pulso de las tecnologías emergentes, para optimizar 
el portafolio de servicios.

Esta declaración es explícita para los grupos de 
valor, por lo tanto, es mandataria.

Misión

La Misión declarada es la siguiente:

La empresa desarrolla sistemas lineales de en-
ergía, vías y telecomunicaciones, basados en el de-
sarrollo del talento humano, procesos de disrupción 
y la generación de valor en la sociedad.

Objetivos estratégicos

La estrategia está definida por tres (#) líneas a saber:

• Rentabilidad “Superior“

• Incremento de la rentabilidad de los negocios

• Adaptación del portafolio de negocios

• Aspiraciones declaradas:

• Negocios y logro de sinergias con los activos y 
las capacidades existentes, en Colombia, Brasil, 
Perú y Chile.

• La compañía crea valor a través de la operación 
y el desarrollo de sistemas lineales
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Plan de acción
En consonancia, con los objetivos estratégicos defini-
dos, se establece una oficina de gestión de proyectos 
y una estructura organizacional para operar como 
matriz en función de los proyectos, ver Figura 1.

Figura 1. Estructura Organizacional. Fuente: Elaboración propia 
(2020).

Todos aquellos proyectos conducentes a materi-
alizar los objetivos estratégicos fueron puestos bajo 
responsabilidad de la denominada PMO (Oficina de 
Proyectos), ver Figura 2.

Figura 2. PMO. Fuente: Elaboración propia (2020) 

La PMO establece los proyectos estratégicos para 
la organización, no ejecuta los proyectos lineales de 
la organización, su rol está direccionado a control y 
medición del éxito. Además, define los criterios de 
ponderación para la priorización de proyectos. Por 
ejemplo, los proyectos de la línea de Negocio A son 
gestionados por la Dirección Proyectos Corporativos 
de la Vicepresidencia Técnica Línea Negocio A y sus 

resultados son reportados en términos de costo y ti-
empo a la PMO de la Vicepresidencia Estrategia del 
Grupo Empresarial quien los evalúa frente a las me-
tas establecidas. 

Para la gestión del CAPEX, la oficina de gestión 
de proyectos establece las siguientes acciones: a) 
optimización de los costos del proyecto por incorpo-
ración de procesos de innovación; b) optimización 
del diagrama de hitos del proyecto; c) gestión de 
buenas prácticas mediante técnicas de gestión del 
conocimiento; d) consolidación de los procesos de la 
gestión de proyectos y e) gestión dinámica de ries-
gos.

La PMO construye su Cuadro de Mando Integral, 
el cual está en el primer nivel estratégico de la or-
ganización, el cual permite tomar acciones preven-
tivas y correctivas. Además, sus responsabilidades 
concernientes al Capex y Opex se direccionan a los 
análisis de flujo de caja (rentabilidad) y rendimiento 
(Valor Ganado).

En la Figura 3 se hace una representación de la 
gestión integral de proyectos definida en el Grupo 
Empresarial, la cual es liderada por la matriz.

Figura 3.  Modelo actual Gestión Integral. Fuente: Elaboración 
propia (2020).

Considerando el modelo de la organización, se 
deduce que no existe una estrategia integral para 
la gestión de proyectos, continúa siendo una serie 
de procesos descontextualizados, reflejados en ac-
ciones individuales por áreas de procesos, lo cual 
obstaculiza la generación de valor empresarial. Por 
otra parte, en la estrategia no se relacionan líneas de 
productividad a través del capital humano.

De acuerdo con lo planteado por Neverauskas et 
al (2011), el área más compleja dentro del gerencia-
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miento de los proyectos– asociándola con mayores 
dificultades respecto a las otras áreas del cono-
cimiento– es la de Recursos Humanos, y por tanto, 
las organizaciones que desean ser realmente com-
petitivas deberán preguntarse cómo usar de manera 
consiente el desarrollo de la gestión de programas 
y portafolios para incrementar las habilidades y ca-
pacidades de este recurso.

Dirección Organizacional de Proyectos, 
Según PMI®

Hacia la efectividad: Visión, Misión y objetivos 
estratégicos

Las organizaciones modernas están direccionadas a 
su cultura y al modelo de negocio, a partir de tres (3) 
aspectos: (Tomado de Pulso de la Profesión, Informe 
detallado, Agilidad Organizativa, 2012)

• Gestión de cambios: consiste en la adaptación 
ágil / efectiva de acuerdo con las condiciones 
del entorno.

• Gestión de riesgos: consiste en la integración 
dinámica de los riesgos establecidos por la or-
ganización. 

• Gestión de proyectos, programas y portafolios: 
homologación de procesos / operaciones en la 
gestión integral de proyectos (incluyendo pro-
gramas y portafolios). 

De acuerdo con Golub et al (2015) sí una organi-
zación desea mantener a sus clientes satisfechos y 
operando en un ambiente determinado, deberá im-
plementar prácticas de Gerenciamiento de Proyectos 
como una estrategia básica para mantener la com-
petitividad e incrementar el valor del negocio. Con-
siderando lo expresado por Lavagnon (2009), donde 
el éxito del gerenciamiento de los proyectos depende 
de la percepción y perspectiva de cada uno de los in-
teresados, no se podría establecer un éxito absoluto 
en la gestión de los proyectos. No obstante, con la 
gestión de programas y portafolios, se busca poten-
ciar y favorecer la integración de las necesidades de 
todos los interesados de la organización – que luego 
con el análisis de la Gestión del Alcance se convier-
ten en requerimientos –, y por ende, se minimizarían 
los riesgos asociadas al fracaso del proyecto.

Una investigación realizada por la Unidad de Inte-
ligencia de The Economist – tomado de una publica-
ción del PMI® titulada Pulso de la Profesión Agilidad 
Organizativa, 2012, revela lo expuesto en la Figura 4.

Figura 4.  Agilidad en las organizaciones. Fuente: PMI®. Pulso 
de la Profesión. Agilidad Organizativa, (2012).

El estudio concluye que las organizaciones al-
tamente ágiles tienen el doble de posibilidades de 
lograr mejores resultados. Los aspectos más rele-
vantes que reflejan a una organización ágil / efectiva 
son los siguientes:

• Respuesta rápida a las oportunidades estratégi-
cas.

• Ciclos más breves de decisión / producción / 
revisión.

• Enfoque en la gestión de los cambios.

• Integración de las opiniones del cliente.

• Enfoque en la gestión de los riesgos.

• Equipos de proyectos interdisciplinarios.

• Eliminación de los silos organizativos.

• Planificación para contingencias.

• Aplicación de prácticas repetitivas de gestión 
de proyectos.

• Aprovechamiento de la tecnología.

De acuerdo con el estudio, El Alto costo de un 
bajo desempeño: “El Papel fundamental de las Co-
municaciones (PMI® 2013)”, las comunicaciones 
representan una parte fundamental en la gestión de 
programas y proyectos, toda vez, que permiten in-
teriorizar en el equipo de un proyecto los objetivos 
comunes y/o estratégicos, y actividades definidas 
por la alta dirección. En el contexto actual, las orga-
nizaciones se enfrentan a un entorno cada vez más 
complejo, donde la gestión de supuestos, restric-
ciones, externalidades y riesgos marcan la diferencia 
entre una organización moderna y una que no lo es.  
Estas condiciones se caracterizan por tres (3) aspec-
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tos, principalmente:

• Entono económico: economías de escala y al-
cance.

• Comunidad global: requerimientos, prioridades 
y/o necesidades compartidas.

• Gestión de la Innovación: hacer las cosas de 
manera diferente para lograr resultados difer-
entes (Incremento de los riesgos).

En el artículo Pulso de la Profesión – Cómo desen-
volverse en un entorno complejo, 2013, se definen 
ciertas características que definen a un entorno com-
plejo, entre las cuales se resaltan las siguientes:

Tabla 1. Características Entornos Complejos. 

Fuente: Pulso de la Profesión – Cómo desenvolverse en un en-
torno complejo, (2013)

Las organizaciones que no gestión la complejidad 
pueden sufrir los siguientes síntomas: corrupción 
del alcance, incumplimiento de hitos y presupuesto, 
fallas en la comunicación, y fracaso del proyecto. En 
el estudio publicado en el artículo, Pulso de la Pro-
fesión – Ventajas competitivas de una Gestión Eficaz 
de Talentos, 2013, se desprenden dos actividades 
que potencian el éxito en la gestión de programas y 
proyectos:

• La alineación de la gestión de proyectos a la es-
trategia organizativa.

• El fomento de los talentos en gestión de proyec-
tos.

Las organizaciones exitosas definidas por sus 
métricas de gestión establecen cuatro (4) prácticas 

claves para Gestión del Capital Humano, a saber: 

a) Ofertas de Gestión de talento. En las orga-
nizaciones deben existir programas de gestión 
centrados en la capacitación y desarrollo.  La alta 
dirección debe poner especial atención a lo sigui-
ente: capacitación en destrezas sociales, prior-
ización a planes de capacitación, y un programa 
para el análisis de la evolución de los talentos.

b) Trayectoria en Gerencia de Proyectos. Las or-
ganizaciones deben disponer de los mecanismos 
para que los talentos sean promovidos, de acuer-
do con sus estudios, destrezas y experticia, dentro 
de la cadena de valor de Gestión de Proyectos. Un 
error convencional en las organizaciones está en 
la selección de sus gerentes de proyectos, el cual 
se centra en aspectos técnicos, en lugar del cono-
cimiento en gestión de proyectos y por supuesto, 
en sus habilidades blandas. Además, las empresas 
de la Cuarta Revolución Industrial centran su la 
gestión en el desarrollo de factores motivaciona-
les.

c) Articulación en la gestión de talentos en toda 
la organización.  Se deben establecer las herra-
mientas para una adecuada gestión del talento, a 
saber: gestión del desempeño objetivo y autóno-
mo, seguimiento al proceso de aprendizaje, ca-
pacitación, desarrollo del liderazgo y premios de 
reconocimiento.

d) Resultados de la Gestión de Talentos. Definición 
de indicadores de gestión del talento humano. Es-
tos indicadores deben hacer parte de la gestión de 
programas y portafolios.

La Gestión del Talento Humano es la clave para el 
logro de los objetivos de la organización, para lo cual 
es necesario definir los momentos de adquisición 
de personal, los modelos de capacitación y entre-
namiento, y un direccionamiento que permite que 
este recurso se desarrolle. Una práctica frecuente 
y errónea en la selección de directivos es que éstos 
necesitan ser los protagonistas de la organización, lo 
cual es frecuente en las organizaciones públicas.

De acuerdo con Sawle (2015), la implementación 
de PMO´s favorece la alineación estratégica del ger-
enciamiento de los proyectos, programas y/o porta-
folios, con la estrategia corporativa. Además, un per-
sonal capacitado e idóneo puedo proveer garantías 
a estrategias complejas y riesgosas, direccionando la 
organización a las mejores oportunidades de éxito. 
En este mismo orden de ideas, Srivannaboon (2006), 
establece que el gerenciamiento de proyectos es una 
forma especializada de gerenciamiento, el cual es us-
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ado para lograr una serie de metas estratégicas en 
las organizaciones. 

Gestión por programas: camino hacia la 
efectividad

De acuerdo con la definición de PMI®, un programa 
es un conjunto de proyectos gestionados articula-
damente para lograr beneficios y favorecer el segui-
miento y control que no se lograrían si los proyec-
tos fueran gestionados individualmente. La gestión 
de programas integra y armoniza proyectos inter-
dependientes, permitiéndole a la organización la 
optimización de costos, tiempos y demás recursos 
necesarios.   La gestión de programas incorpora las 
siguientes actividades:

a) Definición y análisis de demanda de recursos 
(técnicos, financieros, humanos) de los proyectos 
(Economías de escala y alcance)

b) Gestión de los riesgos asociados a la organi-
zación y del proyecto. Definición de los riegos, 
análisis cualitativo y cuantitativo, definición de 
medidas de administración del riesgos, imple-
mentación y control de estas medidas. La gerencia 
moderna se sustenta en la gestión de los riesgos. 

c) Revisión y definición de planes de acción aso-
ciados a las restricciones de la organización y del 
proyecto. 

En términos generales, la gestión de programas 
posee tres (3) objetivos:

• Gestión de beneficios.  Define los beneficios 
resultantes de la ejecución del programa o 
proyecto, en términos de impactos. 

• Gestión de los interesados (grupos de valor).  
Esta gestión favorece las relaciones políticas 
con los grupos de interés, medida en términos 
de satisfacción. Esta gestión se acompaña de un 
plan de comunicaciones.

• Gobierno del Programa. Consiste en desarrol-
lar, socializar, implementar, medir y controlar 
las políticas, metodologías y procedimientos 
establecidos para el programa.

Gestión de Portafolios: efectividad en la gestión 
de proyectos

Un portafolio es una colección de componentes de 
programas, proyectos u operaciones gerenciados 
como un grupo para lograr objetivos estratégicos 
(The standard for Portofolio Management – 3rd Edi-
tion Main Changes, 2013). Los componentes del por-
tafolio no son necesariamente interdependientes, 
además, puede consistir en un conjunto de compo-
nentes dados en diferentes periodos de tiempo.

En el informe detallado el Pulso de la Profesión 
del PMI®, 2012, Gestión de Carteras, se estima que 
el “62% de los proyectos en las organizaciones que 
se describen a sí mismas como altamente efectivas 
en la gestión de carteras (portafolios) alcanzaron o 
sobrepasaron los beneficios de la inversión espera-
dos”. El informe de la Gestión de Portafolios resalta 
los siguientes aspectos para lograr mejoras en la or-
ganización:

Elevar la gestión de portafolios a un nivel estratégi-
co. Es necesario que los altos directivos comprendan 
la necesidad de realizar una gestión de portafolios, y 
de esta manera, se asevera que los proyectos y pro-
gramas estén alineados con la estrategia de la orga-
nización. La consolidación de una adecuada gestión 
de carteras requiere tres (3) características: 

a) Notar: realizar diagnósticos dinámicos que 
identifique y filtren los cambios del entorno que 
puedan impactar positiva o negativamente el Por-
tafolio.

b) Aprovechar: Dirigir los proyectos a las capaci-
dades y recursos de la organización, de tal forma 
que se puedan lograr economías de escala y alca-
nce.

c) Transformar: Realinear los recursos y estructur-
as disponibles.

Forjar una cultura empresarial orientada hacia los 
portafolios. La alta dirección debe asumir el compro-
miso que la gestión de portafolios sea algo auténtico 
en la organización. En el proceso de afianzamiento 
de la gestión de portafolios, los directivos deben ase-
gurar lo siguiente:

a) Dar prioridad a la gestión de portafolios y posi-
cionarla como un valor agregado. 

b) Dedicar recursos para la gestión de portafolios. 
La organización debe invertir en sus recursos hu-
manos para crear un equipo altamente calificado 
en la gestión integral de proyectos.
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c) Capacitar y entrenar a los líderes para que pon-
gan en práctica la gestión de portafolios. La orga-
nización debe establecer un plan de capacitación, 
tanto de sus líderes, como de los equipos de tra-
bajo. 

Aplicar herramientas y prácticas adecuadas. Las 
organizaciones sólo lograrán avanzar en la medida 
que estén dispuestas a invertir realmente en herra-
mientas y prácticas estandarizadas en la gestión de 
portafolios.

Cuando las organizaciones gerencian sus portafo-
lios con intenciones innovadoras, los encargados de 
tomar decisiones poseen información menos confi-
able acerca del potencial desempeño de proyectos 
de innovación que su competencia - con más ori-
entación a la innovación de sus portafolios - lo cual 
favorece el proceso de aprendizaje desde las expe-
riencias pasadas, es decir, son organizaciones que 
aprenden y desarrollan mejores habilidades para 
confrontar y/o aprovechar las amenazas y oportuni-
dades, respectivamente. (Klingebiel et al, 2014).

El gerenciamiento de los riesgos en cualquier 
proyecto debe estar dirigido a reducir la probabi-
lidad de que el proyecto fracase. En este gerencia-
miento de riesgos desde el portafolio de proyectos, 
investigaciones sugieren adoptar una visión más am-
plia que el riesgo individual del proyecto. Los resul-
tados han evidenciado el incremento de los efectos 
positivos sobre las empresas cuando se gerencias 
los riesgos desde una perspectiva de portafolio de 
proyectos. (Juliane et al, 2014).

PROPUESTA ORGANIZACIONAL

La organización debe revisar continuamente si real-
mente aún tiene las fortalezas y debilidades que 
definió en su formación, para colegir si es competiti-
va, o no, a razón de los requerimientos del entorno. 
En este sentido, la alta dirección debe ser humilde 
para reconocer su situación actual, y a partir de ese 
momento, establecer las reglas y el “campo de batal-
la” para sus colaboradores. En la Figura 5, se presen-
ta el modelo que se propone para la Gestión Inte-
gral de Proyectos, con una mirada desde la gestión 
de portafolios, programas y proyectos alineados a la 
estrategia del grupo empresarial.

Figura 5. Modelo propuesto de gestión integral de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 6 se observa el esquema de gestión 
integral de proyectos, presentando un nivel corpo-
rativo – asociado a las decisiones de alto nivel – y un 
nivel de empresas del grupo. En el nivel Corporativo 
se definen la misión, visión, objetivos estratégicos, 
objetivos corporativos y de negocio. 

Las métricas definidas por la PMO para la medición 
de valor de la organización a través de la gestión 
efectiva de proyectos deben estar inscritas en las 
perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Además, 
éstas y sus indicadores se ponderan de acuerdo con 
la construcción de valor organizacional.

La PMO prioriza y selecciona proyectos, estandari-
za procesos y procedimientos, construye las políticas 
de gestión de la innovación, acompaña y asesora a 
los gerentes, diseña con la Dirección de Tecnología 
el Sistema de Gerencia de la información, elabora las 
políticas de gestión del conocimiento, y evaluación 
de la efectividad y agilidad de la organización.

La PMO es la responsable del control de los pro-
cesos asociados al ciclo de vida extendido del proyec-
to, el ciclo de vida del gerenciamiento, y el ciclo de 
vida del proyecto. A partir de la comprensión de es-
tos ciclos se facilita la gestión de supuestos, restric-
ciones, externalidades y riesgos.
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Figura 6. Esquema de Gestión Integral Proyectos. Fuente: Elab-
oración Propia (2020).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las organizaciones exitosas no gestionan sus proyec-
tos de manera individual, lo hacen a través de la 
estrategia Dirección Organizacional de Proyectos 
(OPM), por lo que se recomienda a la organización 
del sector público, pasar de la gestión individual de 
proyectos a la gestión de Portafolios, Programas y 
Proyectos, hecho que le permitirá lograr beneficios 
de escala y alcance, entre otros. Lo cual conlleva a la 
optimización de recursos y a la minimización de los 
riesgos. De igual manera, se está fortaleciendo la or-
ganización para afrontar la complejidad del entorno.

En el presente caso, se debe ampliar el alcance 
de la PMO y establecer su evolución de forma grad-
ual y selectiva con miras a llegar a una PMO que se 
constituya en una verdadera unidad de ejecución es-
tratégica (análisis) y táctica (gestión) que aporte gran 
valor a la organización.

La micro-administración está llevando a que el 
personal directivo asociado a la Gestión de Proyectos 
(Incluyendo Programas y Portafolios) no se enfoque 
en iniciativas claves y proyectos claves, estratégica-
mente relevantes. Desafortunadamente estos di-
rectivos – principalmente porque fueron inadecua-
damente seleccionados- entorpecen la labor de su 
equipo de trabajo, inmiscuyéndose en las actividades 
técnicas que éstos desarrollan, olvidando uno de los 
aspectos más relevantes para el éxito de la gestión 
de proyectos: la comunicación.

Tanto para la Gestión de Programas y Portafoli-
os se requiere de una comunicación efectiva y una 
acertada gestión de cambios. Además, la alta direc-
ción debe seleccionar personal capacitado en la Di-
rección de Proyectos programas y portafolios, esto 
permitirá crear directores de portafolio, programas y 

proyectos multisectoriales, es decir, que pueden ac-
tuar en cualquier industria. Además, la alta dirección 
deberá suministrar los recursos necesarios para que 
el personal pueda capacitarse y entrenarse continu-
amente, sin dejar a un lado los planes de carrera o 
ascenso.

Naturalmente, los Grupos Empresariales – entién-
dase la Matriz - tienden a desarrollar análisis trans-
versales, es decir, miden, evalúan, proponen mejora-
mientos en procesos asociados a un ciclo PHVA para 
sus filiales. Estos “proyectos” son denominados “es-
tratégicos”, debido al impacto positivo que pueden 
desencadenar en un proceso determinado. Por 
ejemplo, la estimación de un Capex, Opex, cadena de 
aprovisionamiento, etc. En este análisis es necesario 
hacer una pausa, y adentrarnos en la evaluación de 
los resultados asociados a un mejoramiento: cuan-
do en una organización los procesos son soportados 
bajo una premisa de ineficiencia e ineficacia, es sen-
cillo sí se toman decisiones de mejora, encontrar in-
dicadores de gestión con resultados extraordinarios 
– los cuales en primera instancia pueden apoyar la 
creación de un área en la organización.

Es importante hacer o fortalecer la  gestión del 
cambio en la organización, al igual que la gestión 
dinámica de riesgos, determinar las lecciones apren-
didas como activos de los procesos de la organización, 
promover a nivel organizacional la  gestión efectiva 
de los interesados migrando su participación de in-
volucrado a comprometido y establecer una política 
para la gestión de proyectos en la organización, la 
cual debe considerar la estrategia de Dirección Orga-
nizacional de Proyectos  (OPM), con ello se garantiza 
la gobernabilidad de cada uno de los niveles.

La definición de proyectos estratégicos debe aso-
ciarse con el crecimiento, supervivencia, rentabilidad 
y agilidad de la organización; la pregunta sería dónde 
toma lugar esta situación, y la respuesta se encuentra 
en el análisis vertical del grupo matriz. El análisis ver-
tical ahonda en los procesos de dirección de proyec-
tos, directrices estratégicas, políticas de innovación y 
mejoramiento, políticas de capacitación y beneficios, 
política de Responsabilidad Social Corporativa, etc. 
Este análisis es el instrumento que permitirá que la 
organización realmente sea competitiva.

Las organizaciones de la Cuarta Revolución In-
dustrial deben orientar su gestión a los riesgos; esto 
permite que puedan prepararse debidamente para 
los cambios del entorno, al establecer planes tácticos 
oportunos. Además, la gestión de proyectos debe 
evaluarse a nivel estratégico.
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En el sector público se definen planes de desar-
rollo para un periodo determinado en función del 
tiempo de permanencia del director general. No 
obstante, se adolece de planes estratégicos que tra-
sciendan a la dirección. (Los directivos contemporá-
neos son futuristas metódicos).

Para colegir, tres características fundamentales 
de los directivos de la Cuarta Revolución Industrial: 
a) capacidad de síntesis, lo cual se debe evidenciar 
en todas las instancias de la organización. Respecto 
a este aspecto, es de recordar que menos, es más. b) 
dejar el protagonismo a un lado, y construir colabo-
rativamente, c) definir el qué (actividades) y permitir 
que los equipos desarrollen como lograr éstas.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo revisar a partir del rastreo de referentes normativos y antecedentes bi-
bliográficos las políticas lingüísticas colombianas actuales en relación con el Plan Nacional de Bilingüismo. 
La selección, organización y análisis del material bibliográfico se fundamenta en el enfoque cualitativo, 
apoyado en el tipo de investigación documental. Como resultados se encuentran aciertos y desaciertos en 
la implementación de las políticas lingüísticas en Colombia; dentro de los aciertos no se puede dejar de re-
conocer que la Constitución de 1991 como un Estado pluricultural y plurilingüe hace un llamado a conser-
var y garantizar la diversidad cultural y lingüística que están presentes en el territorio nacional y para ello 
se crean leyes y se despliegan programas y proyectos referidos a tal fin. Entre los desaciertos se encuentra 
que, la implementación de políticas y programas encaran una predilección por la homogeneización lingüís-
tica afectando de manera directa a aquellas comunidades que tienen una lengua minoritaria, haciendo que 
estas se encuentren desplazadas o en peligro de extinción.  En lo que tiene que ver con la enseñanza del 
inglés en el país los esfuerzos no han surtido el efecto esperado puesto que la cantidad de horas en térmi-
nos de intensidad de clases y finalmente los programas de capacitación docente muestran la falta de cohe-
rencia con las necesidades del contexto nacional y con los modelos de aprendizaje de un segundo idioma. 

Palabras clave: pluricultural; plurilingüe; políticas; inglés; lingüística.

Colombian Language Policies:
Successes and  Failures.

ABSTRACT
This article intends to approach from the search of political references and bibliographic antece-
dents, the current Colombian linguistic policies in relation to the national bilingualism plan, being 
able to infer that Colombia still does not have the tools and the training to consider itself a bilingual 
country. In this manuscript will be tackled the situations or causes of said problem; being in the first 
place: the little effort that is evident in the adoption of international linguistic models. Additiona-
lly, the number of hours in terms of intensity of English classes and finally, the teacher training pro-
grams that can be implemented in the different national locations, which are not consistent with se-
cond language learning models. On the other hand, the policies that have been implemented over 
the years in Colombia and how these have affected countless communities will be concisely shown, 
clarifying certain tensions that are experienced in our territory and which magnitude is unknown.
Keywords: multicultural; multilingual; policies; english; linguistic.
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INTRODUCCIÓN

Desde diferentes perspectivas científicas y 
el análisis de las políticas lingüísticas co-
lombianas actuales en relación con el Plan 
Nacional de Bilingüismo (PNB), se puede 

inferir que Colombia  no está preparada para llamarse 
bilingüe debido al poco esfuerzo que se evidencia en 
la adopción de modelos lingüísticos internacionales, 
la cantidad de horas en términos de intensidad de 
clases de inglés y los programas de capacitación do-
cente que pueden ser implementados en las difer-
entes localidades nacionales no son coherentes con 
los modelos de aprendizaje de un segundo idioma. 
Este artículo trata de aglomerar y mostrar de mane-
ra concisa las políticas que se han implementado a 
través de los años en Colombia y cómo estas han 
afectado a un sinnúmero de comunidades, a su vez, 
pretende aclarar ciertas tensiones que se viven en el 
territorio y de las cuales se desconoce su magnitud 
(Bickford, 2003).

Se ha evidenciado que algunos procesos de cam-
bio y actualización en tanto a política y educación 
han hecho que algunas lenguas se extingan a lo largo 
de la historia mundial, dichos procesos se han aceler-
ado de manera inusitada en tanto a velocidad como 
en extensión y además colaboran con la disminución 
de la diversidad cultural e intelectual, donde solo se 
benefician las lenguas y culturas dominantes. Estas 
prácticas lingüísticas cambian a pasos agigantados, 
las sociedades cada vez son más complejas en cuan-
to a su diversidad lingüística y, además, con la llega-
da de la globalización, varios aspectos han puesto en 
riesgo la permanencia de algunas lenguas y se han 
visto en la necesidad de suplirlas por otras (Birdsong, 
1999).

La eminente desaparición de una lengua pre-
supone la presencia de variables, tales como el so-
juzgamiento militar, económico, religioso, cultural 
o educativo, o puede tener su causa en fuerzas in-
ternas, como, por ejemplo, la actitud negativa de 
una comunidad hacia su propia lengua. A menudo 
las presiones internas tienen su origen en presiones 
externas, y unas y otras detienen la transmisión in-
tergeneracional de las tradiciones lingüísticas y cul-
turales. Muchos pueblos indígenas, asociando su 
condición social desfavorecida con su cultura, han 
llegado a creer que no merece la pena salvaguardar 
sus lenguas. Abandonan su lengua y su cultura con 
la esperanza de vencer la discriminación, asegurarse 
un medio de vida y mejorar su movilidad social o in-
tegrarse en el mercado mundial (Bowles, 2002).

Los estudios sobre la trasmisión generacional del 
uso de las lenguas indígenas y aborígenes entregaron 
como resultado cifras poco alentadoras, y para las 
generaciones más jóvenes, alarmantes. Alrededor de 
un 50% de las lenguas que hicieron parte de dichos 
estudios, ya no son heredadas de padres a hijos, y 
únicamente el 30% son usadas por generaciones 
más modernas. Las lenguas son determinantes a la 
hora de establecer un sentido de identidad para sus 
hablantes, además, aportan valor al conocimiento, 
la trasmisión de valores, las expresiones de las emo-
ciones, el humor, de la comunicación y de la cultura. 
La diversidad de lenguas alcanza un valor patrimo-
nial global, puesto que desprenden conocimiento 
cultural e histórico, es por este motivo que la situ-
ación es tan inquietante, debido a que los pueblos 
se desprenden de sus raíces al momento de dejar de 
utilizar su lengua materna (Brown, 1980).

METODOLOGÍA

La selección, organización y análisis del material 
bibliográfico retomado para este artículo se fun-
damenta en el enfoque cualitativo, apoyado en el 
tipo de investigación documental. En la selección 
del material bibliográfico se identificaron un total 
de 80 textos producto de las búsquedas en bases 
de datos académicas como Google Académico, Re-
dalyc, Scielo, EBSCO y Scopus. En la selección de los 
documentos se tuvieron en cuenta criterios básico 
como: referentes normativos, políticos y programáti-
cos adoptados por Colombia; hallazgos de investiga-
ciones en el ámbito internacional y nacional; periodo 
de la publicación (1972-2019).

Para la organización y análisis del material, se 
elaboró una matriz categorial en la cual se consign-
aron datos como: referencia bibliográfica, autor, año 
y país de publicación, conceptos básicos (bilingüis-
mo, lingüística, etnoeducación, lenguas maternas…), 
características de las herramientas implementadas 
en el marco de las políticas de bilingüismo en Co-
lombia; elementos relacionados con los aciertos, 
desaciertos, obstáculos y especificidades del contex-
tos en el que se aplican dichas políticas. En total, se 
trabajaron 50 textos, que son los que permiten dar 
cuenta del estado de los hallazgos investigativos en 
el período 1972-2019; agrupados en los siguientes 
temas que se abordan en la estructura del presente 
artículo: lengua materna, indígena y etnoeducación; 
Colombia y sus políticas de lenguas; tensiones en-
tre las políticas para las lenguas mayoritarias y mi-
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noritarias; inconvenientes en la implementación de 
políticas y enfoques y modelos de implementación.

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

Lengua materna, indígena y etnoeducación

Es importante detenerse a analizar la complejidad y 
relevancia de la forma en la que se entiende la lengua 
materna. Hay cuatro elementos para la definición de 
lenguas maternas: la procedencia, la competencia, la 
función y la identificación de la lengua ya sea inter-
na o externa, dichos elementos admiten la preem-
inencia que tiene la lengua. Se ha evidenciado que 
individuos que no son competentes en una lengua 
indígena, se sienten identificados con ella al ser par-
te de su comunidad primaria ya que esta determina 
sus tradiciones étnicas y culturales. Los estudiantes 
indígenas, constituyen relaciones entre su territorio 
y su identidad, pues está satisface las funciones cul-
turales y políticas necesarias (Collier, 1988).

Los indígenas colombianos con respecto de su 
lengua materna, pasan por una serie de dilemas rel-
acionados con la lingüística, puesto que el español, 
por ejemplo, adquiere un uso comunicativo en la 
cotidianidad y en el ámbito educativo el uso de len-
guas extranjeras, lo que deja a la lengua indígena 
desplazada, adicionalmente es la lengua menos uti-
lizada, y la más valiosa afectivamente para ellos. En 
estas personas se evidencia un deseo de conservar 
sus lenguas, pero al mismo tiempo, sienten la necesi-
dad de alcanzar las mismas competencias en español 
que el resto de la población y poder suplir las necesi-
dades sociales del país. Para 1997, se implementaron 
nueve factores de evaluación para medir la vitalidad 
lingüística y los riesgos para cada una de ellas. Como 
primer factor, se encuentra la trasmisión intergener-
acional; segundo, las cifras totales de hablantes de 
la lengua; tercero, la proporción de los que hablan la 
lengua en relación con el total de habitantes; cuarto, 
el dominio dentro de los territorios donde se usa la 
lengua; quinto, respuesta a las lenguas dominantes y 
a los medios de comunicación; sexto, recursos para 
el aprendizaje de la lengua para la educación y la lit-
eralidad; séptimo, la actitud gubernamental e insti-
tucional; octavo, las actitudes de los miembros de la 
comunidad hacia su lengua; y noveno, calidad de los 
registros (Curtis, 1996).  

La predilección por la homogeneización lingüísti-
ca afecta de manera directa a las lenguas minoritar-

ias, haciendo que estas se encuentren desplazadas 
o extintas por completo. Pese a la situación, hay un 
sinnúmero de poblaciones que han trabajado por 
la conservación y preservación de sus lenguas, mo-
tivando el uso de ellas y, además, tratando de re-
animarlas. Se han impulsado, de manera mundial, 
programas que enseñan y brindan soluciones para 
reparar el daño que se ha hecho a sus lenguas. Cabe 
resaltar los modelos de enseñanza y de difusión en 
todos los niveles escolares, la invención de espacios 
grupales para practicar estas lenguas, el aumento de 
los recursos escolares y no escolares, la formación 
de maestros y la promoción de la lengua en obras 
públicas, los medios de comunicación, redes socia-
les y el trabajo han tratado de ser diligentes con esta 
problemática. El reconocimiento de la diversidad 
de lenguas se ha presentado en varios países, so-
bre todo en América Latina, donde Colombia, Gua-
temala, México, Perú y Bolivia, entre otros países, 
se han sumado a las tareas constitucionales y han 
estado trabajando en legislaciones a nivel nacional 
con instrumentos jurídicos internacionales para la 
protección de sus tradiciones culturales, por ende, 
de sus lenguas, así se encuentra el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (Donath, 2003).

Colombia y sus políticas de lenguas

La República de Colombia en su constitución Políti-
ca de 1991, se reconoce a sí misma como un Esta-
do pluricultural y plurilingüe; los artículos 7 y 10 se 
refieren a la diversidad cultural y lingüística que es-
tán presentes en el territorio nacional. Así mismo, se 
mencionan una serie de artículos para conservar y 
garantizar la supervivencia de los mismos y en donde 
se propone la educación étnica y bilingüe. A partir 
de la concepción de dichos artículos, se considera la 
necesidad de crear leyes para la protección a la di-
versidad cultural del país. Pero acá es donde surge 
la pregunta ¿es posible garantizar la conservación de 
la cultura y la lengua cuando el Estado pone tan po-
cos esfuerzos por sus pueblos indígenas y las pocas 
políticas que existen no son valederas? En Colombia 
coexisten una multiplicidad de lenguas, por lo que 
el gobierno se vio obligado a adoptar diferentes 
políticas lingüísticas, entre ellas: una que tiene como 
objetivo reglamentar el contacto entre las lenguas 
menos habladas, indígenas y criollas con el castella-
no, el cual es hablado por la mayor parte del país. 
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Una segunda, que, por su parte, tiene como finalidad 
la construcción de programas de educación bilingüe 
para la lengua mayoritaria mediante la introducción 
de una o varias lenguas extranjeras. Esta última ha 
generado controversias en todos los ámbitos tanto 
políticos como educativos, puesto que el enfoque no 
es la creación de programas de educación bilingües 
sino la promoción del inglés como una segunda len-
gua y su exposición constante (Arango, 2019).

La lengua oficial y dominante en Colombia es el 
castellano, el cual es hablado por el 98% de los habi-
tantes, además se pueden contar más de 60 lenguas 
indígenas vivas y 2 criollas. De aquellos que hablan 
la lengua dominante, un porcentaje muy pequeño, 
casi nulo, no conocen el restante de las lenguas, 
puesto que estas son consideradas como inferiores o 
de bajo valor intelectual. El castellano en Colombia, 
además de ser el más común cuenta con una mar-
cada diferenciación dialéctica, esto depende de la 
región del país. Una lengua indígena es considerada 
como típica dentro de una determinada región. Para 
el caso de América Latina, este término se les confi-
ere a las comunidades que habitan el territorio antes 
de la llegada de la conquista europea. Las lenguas 
indígenas son sistemas de comunicación coherentes 
y no, únicamente, un dialecto como se cree. En Co-
lombia solo un 2% del total de la población utiliza 
las lenguas indígenas o aborígenes. En los territorios 
donde son usadas, su función se limita básicamente 
al ámbito público y al diario vivir dentro de los grupos 
familiares. Estas lenguas han sido divididas en trece 
familias lingüísticas, entre ellas se pueden apreciar: 
Chibchas, Arawak, Quechua, Tucano, y Chocó. Todas 
estas lenguas se pueden localizar a través de todo el 
territorio nacional. Las lenguas indígenas son habla-
das por pequeños grupos de alrededor de 500 y has-
ta máximo 5000 personas (Ellis, 1997). 

La Universidad de Antioquia, en 2002, gestionó el 
acuerdo 236, por el cual se le asignaron un número 
de cupos especiales para estudiantes que provenían 
de comunidades indígenas y afrocolombianas. Este 
acuerdo pretende favorecer la inclusión y el acceso 
de dichas poblaciones a la educación superior, pues-
to que han sido estas las que históricamente han 
sido más olvidadas. De esta manera, el programa 
de licenciatura en lenguas extranjeras, para el año 
2003, contó con 32 estudiantes que ingresaron bajo 
la modalidad de “estudiante indígena”. Aún así, el 
panorama es desmoralizador al comparar las cifras 
de deserción de los estudiantes que vienen de di-
chas comunidades, se encuentra que más del 40% 
de los estudiantes no terminaron su carrera. Algunos 
por bajo rendimiento académico y otros por razones 

no especificadas. Como resultado, la Universidad de 
Antioquia creó un grupo para investigar los incon-
venientes académicos, lingüísticos y sociales que 
los estudiantes de estas comunidades enfrentan en 
el aprendizaje de una lengua extranjera, en este or-
den de ideas, es importante retomar, un estudio que 
se llevó a cabo en Bogotá por la Universidad Javeri-
ana, Distrital y Nacional de Colombia sobre escritura 
académica, en donde los resultados tampoco fueron 
muy alentadores para los estudiantes indígenas. Se 
llega, entonces, a la conclusión de que las universi-
dades necesitan programas o estrategias que ayuden 
a la transformación de los espacios de aprendizaje de 
lenguas diferentes al español, más allá de solo darles 
acceso a la universidad. La revisión de dichas investi-
gaciones, deja entrever que no hay muchos estudios 
que aborden la interacción e integración de las len-
guas de los estudiantes universitarios provenientes 
de pueblos nativos. Valorar el vigor de las lenguas in-
dígenas en Colombia y su uso es una ardua tarea, ya 
que hay una gran variedad, y es por esto, que según 
Arango (2019) se desarrollaron dos fenómenos im-
portantes a mencionar: el primero, una reducción en 
número de hablantes jóvenes y, en segundo lugar, la 
preferencia por el uso del castellano, no solamente 
para el público, sino también en una variedad de con-
textos, lo que hace aún más difícil la transferencia de 
estos conocimientos a las siguientes generaciones.

Para continuar, en Colombia hay dos lenguas crio-
llas: el palenque y el criollo sanandresano, el primero 
de base española y el último de base inglesa. Estas 
lenguas son habladas por una minoría y en algunos 
casos se consideran bilingües. Estas lenguas se ubi-
can en la región caribe y fueron concebidas durante 
los siglos XVI y XX con la llegada de la conquista y la 
colonización. Pero son los adultos y los más ancianos 
los que utilizan esta lengua; los jóvenes adquirieron 
un bilingüismo pasivo de las lenguas criollas, junto al 
castellano el cual se toma en este caso como lengua 
minoritaria. El fenómeno del trilingüismo se puede 
encontrar en las islas de San Andrés y Providencia, 
en la que el criollo se combina con la lengua may-
oritaria y además se alternan con el inglés caribeño. 
Aquí el criollo se usa en el lenguaje cotidiano; por 
otro lado, el inglés tiene uso especialmente en los 
servicios religiosos y el castellano es la lengua exclu-
siva del gobierno y la educación (Flege, 1989).

Con el fin de legalizar estos fenómenos lingüísticos 
fue necesario la estructuración e implementación de 
dos grandes políticas; la primera que tiene como ob-
jeto la regulación de cualquier vínculo entre el cas-
tellano y las lenguas minoritarias y, la segunda que 
pretende la incorporación de un idioma extranjero 
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al territorio nacional. A su vez estas políticas acarre-
aron una serie de problemáticas en cuanto a la pro-
moción de la diversidad cultural y lingüística de Co-
lombia, en donde se puede apreciar una predilección 
por las lenguas mayoritarias. En cuanto a las políticas 
del primer grupo es importante resaltar dos asuntos 
valiosos: aprender las lenguas indígenas, para poder 
llevar a cabo los procesos de evangelización a partir 
de las lenguas nativas, o llevar a cabo un proceso de 
hispanización que permitiera enseñar “las verdades 
de la fe a los nativos” a partir del español. Ambas 
políticas representaban problemas y tuvieron ene-
migos y adeptos (Arango, 2019).

La corona de España propuso una “Política de len-
guas generales” en donde se tomaban las lenguas in-
dígenas para instruir a las comunidades aborígenes 
y estas a su vez adquirieron cierta importancia en 
la sociedad. Más adelante, Carlos III promulgó una 
política que contradijo la anterior, dado que esta 
condenaba el uso de las lenguas indígenas y pro-
movía primordialmente el uso del castellano como 
lengua oficial o única para el uso colectivo. Esto oca-
sionó la pérdida de innumerables lenguas indígenas. 
Más adelante, en 1886, la primera Constitución de 
Colombia también negaba cualquier otra lengua dif-
erente al castellano, la cual se implantó como lengua 
oficial utilizada no solo en el contexto cotidiano, sino 
también en contextos políticos, religiosos y educati-
vos, lo que llevó a que las lenguas indígenas y criollas 
no fueran reconocidas para el país hasta el siglo XIX. 
La promulgación de la Constitución de 1991 dio un 
giro significativo en las políticas lingüísticas que has-
ta el momento estaban vigentes, en esta, se hacía un 
reconocimiento a la pluralidad cultural y lingüística 
del país y a su vez se acepta el derecho a una edu-
cación bilingüe. Este reconocimiento se dio por sen-
tado afirmando que el castellano es el idioma oficial 
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos son también oficiales en sus territorios. La 
enseñanza que se imparta en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. A partir 
de este momento, se empezó a pensar en el diseño 
de planes de conservación de las lenguas minori-
tarias y en la creación de programas de educación 
bilingüe; y esto a su vez trajo un ascenso en el tema 
de investigación de lenguas aborígenes. No obstan-
te, la falta de instrumentos pedagógicos y de inver-
siones reales del gobierno hace que dichas promesas 
divulgadas en la constitución se queden simple-
mente plasmadas en el papel. Cabe resaltar en este 
párrafo, la más reciente proclamación de la llamada 
“ley de lenguas”, que tiene como finalidad el fomen-
to, la protección y la conservación de las lenguas y 

culturas de los grupos étnicos colombianos (Gass, 
Madden, Preston y Selinker, 1989).

Desde 2007, el Programa de Protección a la Diver-
sidad Etnolingüística – PPDE, propuesto por el Minis-
terio de Cultura, implementó una política lingüística 
cuya meta fue favorecer la conservación y desarrol-
lo del uso de las lenguas nativas, su extensión y uso 
en ambientes modernos y el manejo del bilingüismo 
de forma equitativa entre el castellano y las lenguas 
indígenas. Para esto se plantearon tres herramien-
tas políticas: el enunciado de planes para amparar 
las lenguas indígenas elaborados con el apoyo de 
las comunidades y líderes indígenas; un autodiag-
nóstico sociolingüístico de la situación de las lenguas 
indígenas en cuanto a su fortaleza y su viabilidad; y 
la Ley 1381 de 2010: por la cual se desarrollan los 
artículos 7°, 8°, 10° y 70° de la Constitución Política, 
y los artículos 4°, 5° y 28° de la Ley 21 de 1991, que 
aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos in-
dígenas y tribales y se dictan normas sobre recono-
cimiento, fomento, protección, uso, preservación y 
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos 
de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los 
de sus hablantes. Esta ley se divide en cuatro par-
tes complementarias: una, donde se establece que 
el Estado debe velar por las herencias lingüísticas y 
sus hablantes, otorgando responsabilidades que el-
los mismos deben asumir; en la segunda parte, se 
declaran los derechos lingüísticos, a la no discrimi-
nación, al uso de la lengua, al reconocimiento de sus 
nombres propios, al uso de su lengua en relación con 
la justicia, la administración pública y las entidades 
que prestan los servicios de salud. Una tercera parte 
en donde se diseñaron medidas de protección a las 
lenguas indígenas, en este punto es indispensable 
concretar programas de fortalecimiento, salvaguar-
dia y revitalización de las lenguas; junto con el uso de 
los medios de comunicación como herramienta de 
propagación sobre la diversidad lingüística y cultural, 
en donde se proponen la emisión de programas en 
lenguas nativas. Una cuarta parte en donde se es-
cogen cuáles instituciones gestionan la protección de 
las lenguas indígenas, allí se indican sus responsabi-
lidades, en las que se incluye la creación de un plan 
decenal de acción. Cabe resaltar otras leyes que sur-
gieron con el fin de salvaguardar los derechos de las 
lenguas indígenas colombianas: la Ley 115 de 1994, 
perteneciente a la Ley General de Educación, tam-
bién tiende a la protección de los derechos lingüísti-
cos en su Capítulo 3, artículos 55-63 y el Decreto 804 
que la rige, y la Ley 397 de 1997: se desarrollan los 
Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes 
de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
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patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultu-
ra, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 
algunas dependencias (Lichtman, 2016).

En cuanto a la instauración de un idioma ex-
tranjero, también se puede hablar de un recorrido 
histórico bastante importante, ya que estas políticas 
surgieron a partir de 1824 en Bogotá, con una cáte-
dra dedicada a la enseñanza obligatoria del francés 
en los años décimo y once, y para los grados sexto y 
séptimo se inculcó la enseñanza del inglés. Hasta ese 
momento había una certeza de políticas de lenguas 
indudable, pero al mismo tiempo había una presión 
política. Por otra parte, en 1982, se instituye una 
política denominada de The English Syllabus, formu-
lada por el Ministerio Nacional de educación, el Con-
sejo Británico y el Centro Colombo Americano. Estos 
buscaron implementar un currículo para los años de 
sexto a once, el cual se fundamenta principalmente 
en la enseñanza del inglés. Las críticas llegaron pron-
to, ya que los objetivos propuestos no se cumplieron 
en un primer momento, debido a que los docentes 
no contaban con la preparación suficiente en las 
áreas lingüísticas o pedagógicas; y al mismo tiempo 
no había una coherencia entre los objetivos del pro-
grama y el contexto del país. Más adelante, al inicio 
de los años 90, se instauró otra política para la en-
señanza del inglés denominada como COFE y que se 
traduce en los términos de: Colombian Framework 
of English, esta nueva política tuvo como propósito 
inicial la formación de los profesores de inglés enfo-
cados a las universidades públicas y privadas del país. 
Al igual que la política anterior, esta fue promovida 
por el Ministerio Nacional de Educación en convenio 
con el Consejo Británico. Con esta política llegaron 
nuevas críticas, las cuales se centraron en la falta de 
recursos con las que contaban las instituciones edu-
cativas, una infraestructura débil y además una falta 
de formación en investigación por parte de los do-
centes (Ioup, 1989).

La apertura comercial que llegó a Colombia en 
1990 trajo consigo una serie de reformas legales y 
estratégicas para mejorar la instrucción de las len-
guas en todos los ámbitos educativos, favoreciendo 
la enseñanza del inglés. Por esta razón, la Ley Gen-
eral de Educación de 1994, promulga que el apren-
dizaje de un idioma extranjero era de carácter oblig-
atorio para los estudiantes de educación básica y 
media, contemplada en Ley 115 de 1994. Desde la 
mitad del siglo XX, y gracias a esta apertura económi-
ca, el Internet y el surgimiento del concepto de “glo-
balización”, esto sumado a la supremacía de países 
como Inglaterra y Estados Unidos, el inglés pasó a ser 
un instrumento de trabajo. Se empezó a hablar del 

inglés como lengua oficial de un sinnúmero de or-
ganizaciones internacionalmente reconocidas. Es en-
tonces donde el inglés deja de ser una opción y pasa 
a ser una necesidad a la hora de participar en las 
dinámicas globales de carácter académico, económi-
co o cultural (Johnston, 2002).

La ley General de Educación en 1994, generó un 
cambio notable en el sistema educativo colombiano 
de la época, promulgando un tipo de educación par-
ticular para los grupos minoritarios el cual fue cono-
cido como Etnoeducación. A partir de la Ley General 
de Educación aparecieron los lineamientos curricu-
lares enfocados a la enseñanza y el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, así mismo se establecieron 
los estándares básicos de competencias que son los 
que fijan las capacidades mínimas que un estudiante 
debe poseer para el aprendizaje del inglés. Recien-
temente, para el año 2004, se creó una ley de gran 
trascendencia para el país, el “Programa Nacion-
al de Bilingüismo” El PNB se instauró para mejorar 
las competencias comunicativas en inglés en todos 
los niveles educativos, además busca lograr que los 
colombianos sean bilingües para el año 2019. Esta 
política, nuevamente fue construida con apoyo de 
compañías extranjeras privadas, dichas instituciones 
fueron las encargadas de hacer una primera evalu-
ación del nivel de competencias en los docentes co-
lombianos (Wach, 2016).

El Ministerio de Educación Nacional se propuso 
un plan de mejoramiento en relación al aprendizaje 
de una segunda lengua, de acuerdo a los resultados 
obtenidos durante los años 2005 y 2006, tomados de 
los docentes que realizaron las pruebas de manera 
voluntaria. Se evidenció que el 65% de los docentes 
de los sectores públicos alcanzaban un nivel de A2 o 
menor, mientras que solo el 33% llegaban a los nive-
les de B2 o mayores. Sin embargo, se cuestiona la 
validez de dichos datos, puesto que el examen úni-
camente evaluaba las habilidades gramaticales, por 
lo que no se puede valorar un aspecto general del 
uso de la lengua. Esto sumado a una limitada capac-
itación en el uso de la tecnología, lo cual pudo afec-
tar el desempeño de los docentes, al ser este exam-
en presentado en línea. Este Programa llegó a ser tan 
importante que permeó las ciudades más grandes 
del país, las cuales adoptaron programas lingüísti-
cos locales, por ejemplo, en Bogotá, 2006, “Bogotá 
Bilingüe” en donde la ciudad busca insertar a su po-
blación en la economía global a través del aprendiza-
je de una lengua extranjera. La creación de dichas 
políticas trajo consigo una serie de tensiones entre 
las políticas de lenguas mayoritarias y minoritarias 
(Szyszka, 2017).
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Tensiones entre las políticas para las lenguas 
mayoritarias y minoritarias

Las tensiones entre las políticas para las lenguas 
mayoritarias y minoritarias se dieron a partir de la 
exposición del PNB, desde ese momento se ha visto 
una separación abismal entre estas. En primer lugar, 
es valioso estudiar la contradicción entre las políti-
cas nombradas en el PNB y la Constitución del 91, 
además de la “ley de lenguas”. Esta discordancia se 
basa en la conceptualización del término bilingüismo 
para ambas partes. La situación aquí es la de niños y 
jóvenes que son hablantes de la lengua mayoritaria 
y a quienes se les enseña intensivamente una lengua 
extranjera, por lo general el inglés, que es también 
el vehículo total o parcial de la instrucción general. 
Pero esta lengua extranjera no tiene una base social 
en el país; es decir, no es el idioma de una parte de la 
sociedad colombiana. La ubicación correcta de su in-
strucción es el sector pedagógico de la Enseñanza de 
Segunda Lengua antes que la pregonada educación 
bilingüe (Krashen, 1999).

Es necesario indicar que el bilingüismo es un 
término para referirse a un fenómeno social e indi-
vidual, lo que quiere decir que lejos del uso de dos 
códigos de lenguaje, es necesario que las lenguas 
tengan un uso concreto dentro del contexto y que 
tengan un vigor social. Este concepto es impuesto en 
relación a la pluralidad y diversidad de situaciones en 
las que un individuo se puede apropiar de la lengua. 
Algunos otros investigadores, han demostrado que 
las habilidades lingüísticas pueden llegar a ser vistas 
como capital humano. Para el PNB, este término se 
restringe únicamente a la competencia que el usu-
ario pueda alcanzar de esa lengua extranjera, y en 
donde el ámbito social no es tenido en cuenta.  Este 
concepto entra en discordia a su vez con el uso del 
mismo dentro de la Constitución de 1991 y en la “Ley 
de lenguas”, ya que hay una contextualización de las 
lenguas indígenas y criollas dentro del territorio co-
lombiano, y cuando entran en contacto con las len-
guas mayoritarias se puede hablar de bilingüismo, 
porque estas comunidades consiguen un acople en-
tre su lengua y la lengua mayoritaria. La utilización de 
ambas lenguas se hace dentro de un contexto y en la 
cotidianidad de sus hablantes. Al contrario, esto no 
pasa con la lengua extranjera ya que esta no está in-
cluida en la vida habitual de los colombianos. Es por 
esto que un programa que busca la incorporación 
de una lengua extranjera, debe tener en cuenta los 
asuntos reales de los que se compone el bilingüismo 

dentro de cada territorio en el que se piensa hacer 
la propuesta. A su vez, hay una necesidad incalcula-
ble de unificar las políticas en todo sentido, o sea, su 
producción debe originarse desde una base común 
conceptual. Asimismo, vale la pena mencionar que 
es imposible hablar de bilingüismo en un país como 
Colombia en donde hay una división tan visible entre 
las comunidades (McClendon, 2000).

Pese a que el Plan Nacional de Bilingüismo busca 
ensanchar el uso del inglés en todo el territorio, se 
hace improbable que el inglés se pueda posicionar 
como fue pensado, cuando la gran parte de la edu-
cación es impartida en castellano. Para evitar la falta 
de coherencia entre estas políticas, se hace nece-
sario que la diferenciación entre ellas sea evidente, 
esto con el fin de que no se generen confusiones en 
torno al concepto del bilingüismo. Por ello, se debe 
pretender que el PNB asuma únicamente el modelo 
de plan de enseñanza del inglés como lengua extran-
jera, sin incluir el término bilingüismo. Este concep-
to puede ser usado para referirse a las lenguas mi-
noritarias, como lo dice la Constitución del 91 y la 
“Ley de Lenguas”. Lo que quiere decir que se deben 
reformular los conceptos ya que han venido sien-
do utilizados para referirse a los programas de en-
señanza de lenguas mayoritarias y no las minoritar-
ias, como consecuencia estas últimas son conocidas 
como “Programas de Etnoeducación” (McLaughlin, 
Blanchard y Gesi, 2002).

El concepto “Etnoeducación” se puede dar con la 
exigencia de las comunidades indígenas de imple-
mentación de un Sistema Educativo Indígena Propio, 
junto con la Comisión Nacional de Trabajo y Concert-
ación de la Educación para los Pueblos Indígenas el 
cual vela por alcanzar dichas políticas. Pese a que el 
gobierno ha aportado una variedad de instrumentos 
legales, el avance, el manejo y la administración de 
estos es lento y además vienen con desafíos impor-
tantes tales como: el cumplimiento de dichas políti-
cas a largo plazo; la conformación de grupos bien en-
trenados; la investigación continua sobre las lenguas; 
el entendimiento de la diversidad sociolingüística y 
educativa de la actualidad, todo esto con el fin de 
adaptar las políticas (Liceras, 1986).

Para el siglo XXI, a causa de los procesos de apren-
dizaje sobre sociolingüística de las lenguas que se ini-
ciaron gracias al Consejo Regional Indígena del Cau-
ca, en 2006, y el PND se identifica una apremiante 
amenaza de que la diversidad lingüística desaparez-
ca, pero si se inician acciones en políticas lingüísticas 
se pueden rescatar los esfuerzos constantes de los 
hablantes, la comunidad y su lucha por reclamar sus 
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derechos. Al mismo tiempo, el término “Programas 
de Etnoeducación”, hace que una vez más se recha-
cen las lenguas minoritarias dentro de la educación y 
se promueva la ideal de que ser una persona bilingüe 
en Colombia es únicamente hablar castellano e in-
glés, ignorando el hecho de que podemos hablar de 
bilingüismo cuando se combina el uso del castellano 
y una lengua minoritaria o dos lenguas aborígenes. 
Por otra parte, los resultados de la implementación 
del PNB, fueron una fuerte estratificación lingüísti-
ca, ya que allí se presenta el inglés como una lengua 
con valor comercial, laboral y como un recurso para 
introducir al país en los procesos de economía y co-
municación global (Herrera, 2010).

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 
treinta años en las escuelas indígenas, las lenguas 
nativas aún se siguen debilitando. Existen asuntos 
contradictorios entre el reconocimiento de la pluri-
culturalidad por parte del gobierno y la carencia de 
cambios tangibles dentro de las relaciones de comu-
nidades y que afectan el uso de las lenguas dentro 
de la escuela y una escasez de su uso en el contex-
to familiar.  Aquí se hace posible reflexionar sobre 
los motivos por los cuales las lenguas dentro de una 
comunidad se puedan ver afectadas y cómo rever-
tir esta decadencia y además cuales son las motiva-
ciones sociales y educativas para que los hablantes 
protejan y enseñen su lengua a las nuevas genera-
ciones (Selinker, 1972).

El Programa nacional de bilingüismo admite que 
el inglés trae consigo mejores oportunidades de em-
pleo y trabajo, lo que ha hecho que esta lengua gane 
cada vez más estatus en la sociedad. Para las lenguas 
indígenas, criollas, y de hecho algunas mayoritarias 
como el francés y el alemán, también hay una des-
valorización, ya que, al parecer, estas no tienen el 
mismo alcance que el inglés. El inglés se encuentra 
dentro de la clasificación de “lengua internacional” 
o “mundial”, “lengua de comunicación” o “lengua de 
la ciencia” y, “lengua de negocios”. Todo lo contrario, 
la caracterización de las lenguas minoritarias como 
“lengua local”, “lengua tribal”, “lengua regional”, 
“dialectos”, “lengua de exclusión”, “lengua naciona-
lista”, “lengua de pobreza”, entre otras. Esto impli-
ca una marginación lingüística, puesto que todas las 
lenguas del mundo, mayoritarias o no, proporcionan 
herramientas para la comunicación, la cultura y la 
educación. El hecho de que unas tengan mayores 
ventajas que las otras, por alguna eventualidad aje-
na a la ellas, tales como problemas religiosos, políti-
cos o económicos dejan en evidencia que algunas 
sociedades se vean menos favorecidas que otras en 
algunos entornos (Oxford, 2003).

Al reconocerse el PNB, se empieza a evidenciar 
una marcada estratificación social, despreciando y 
segregando otras culturas y lenguas del país. Lo que 
ha generado un bilingüismo para la élite, es decir 
para un pequeño grupo privilegiado que cuenta con 
unos recursos para la adquisición de la lengua que 
les da prestigio, en contra de los grupos minoritari-
os. Esta división también es notable en la estructura 
de los currículos de educación que se han propuesto 
para las comunidades minoritarias y mayoritarias, ya 
que al parecer en Colombia existen dos tipos de edu-
cación bilingüe elevadamente fraccionadas entre sí. 
El Plan Nacional de Bilingüismo entiende la lengua 
desde la categoría de bien material, donde se de-
jan de lado los aspectos cognitivos y culturales, los 
cuales deberían ser tenidos en cuenta. El “Plan de 
Lenguas” acepta y busca la preservación de los va-
lores culturales y saberes generacionales los cuales 
son identificados en las lenguas aborígenes. La di-
visión de las lenguas se da en dos grupos: uno en 
donde se hallan las lenguas mayoritarias las cuales 
son vistas como lenguas de progreso, y un segundo 
grupo en donde caen las lenguas minoritarias lla-
madas también como lenguas de la cultura. De este 
modo el PNB, debería abarcar no solamente la rent-
abilidad económica que viene con el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, sino a la vez incluir las len-
guas minoritarias para comprender que estas tam-
bién son lenguas importantes y de prosperidad para 
el país (Oxford, 2011). 

Otra gran tensión que existe en las políticas 
lingüísticas, se debe a la comercialización de la en-
señanza de lenguas, ya que para las lenguas mayori-
tarias siempre se contó con los aportes de compañías 
internacionales, como el centro Colombo America-
no y el Consejo Británico, en contraste con el poco 
apoyo internacional que han recibido las lenguas 
aborígenes, en donde se ha necesitado el apoyo para 
solucionar la difícil situación sociolingüística del país, 
aquí el gobierno ha prestado muy poca atención y 
compromiso a dichas problemáticas. A pesar de que 
se han creado muy buenas propuestas educativas, 
los recursos asignados son muy limitados y no per-
miten un desarrollo permanente de estos proyectos. 
Las escuelas públicas son el escenario en donde los 
programas de etnoeducación se desarrollan y estos 
dependen primordialmente de las secretarías depar-
tamentales y municipales al mismo tiempo que del 
Ministerio de Educación; lo que ha generado una ad-
ministración dudosa de los recursos. Es inocuo pensar 
que el castellano, las lenguas aborígenes y el inglés 
reciben el mismo presupuesto; cuando en realidad 
es evidente que la mayoría de estos recursos son 
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destinados a la promoción y propagación del inglés. 
El contexto de la educación para minorías étnicas y 
lingüísticas es muy problemático y su financiación 
poco factible, en claro contraste con lo que ocurre 
con el contexto de la educación para el bilingüismo 
de élite al que tiene acceso real una mínima parte de 
la población (Patel y Jain, 2008).

Entonces el acceso a la educación bilingüe cas-
tellano-inglés se da únicamente en un sector muy 
reducido del país. Cabe resaltar que hay una tarea 
de replantear la concesión de recursos después de 
advertir los resultados obtenidos. Si se revisan los 
años 2007 y 2010 menos del 60% de los estudiantes 
que estaban terminando su bachillerato llegaban a 
un nivel principiante y tan solo un 2% de la población 
alcanzaba llegar a un nivel pre-intermedio. Así pues, 
se puede objetar los alcances y la inversión que se 
disponen para programas concebidos desde políti-
cas lingüísticas como la PNB, ya que estos mismos 
mantienen una división entre la educación privada 
y pública, esta última dirigida para las comunidades 
de lenguas minoritarias. Estudios recientes, dejan 
en evidencia que el nivel de inglés en Colombia es 
muy bajo en comparación con el resto de América 
Latina, donde ocupa el último lugar y donde deja 
entrever las falencias de un sistema de educación 
que cuenta con pocos profesores bien capacitados 
y con baja calidad de enseñanza, principalmente 
en el sector público, donde no se encuentra con 
estrategias metodológicas y motivacionales para los 
estudiantes. Para el 2013, y según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas, MCER, los 
estudiantes colombianos no alcanzan a tener un 
nivel básico de conocimiento del inglés (Giammusso, 
2018).

Indiscutiblemente las políticas lingüísticas del 
PNB, crean un “discurso profesionalista” porque ven 
la educación y el lenguaje desde un punto de vista 
mezquino en donde pretenden excluir aspectos so-
cioculturales importantes que deberían ser consid-
erados para su buen desarrollo e implementación. 
Instaurar políticas de enseñanza de una lengua ex-
tranjera en el país debe ir de acuerdo con norma-
tivas que ayuden al mejoramiento de aspectos ed-
ucativos, de formación de capital humano que son 
los docentes y pensar en una inclusión social. Si se 
pretende la implementación de políticas de carácter 
nacional, se debe pensar a favor de beneficiar a to-
dos y no a un grupo reducido de personas. La “edu-
cación bilingüe” cuenta con un extenso número de 
investigaciones y gran desarrollo económico lo que 
deriva a una disposición de estándares, lineamien-
tos, evaluaciones y metas en la implementación del 

inglés por parte del Ministerio de Educación. Por el 
contrario, la educación para las minorías no cuenta, 
ni cerca, con dichas cualidades y, además, el Gobier-
no no ha especificado los objetivos a lograr en un de-
terminado lapso de tiempo; mucho menos se cuenta 
con estándares o lineamientos para encaminar a los 
docentes que se encuentran en estas comunidades 
y tampoco con herramientas para su evaluación y 
mejoramiento. Es por este motivo, que las lenguas 
minoritarias no contribuyen con la situación social 
del país, ya que se quedan las palabras en los docu-
mentos y no se hacen procesos efectivos en su pla-
neación (McLaughlin, 1992).

El éxito de iniciativas como estas necesita de dif-
erentes factores que se organicen en favor de un solo 
objetivo. Algunos de estos no deben ir encaminados 
a políticas o estándares, sino a necesidades académi-
cas que pueden ayudar a conseguir metas propues-
tas por el gobierno, de manera que el proceso sea 
gratificante tanto para los estudiantes como para los 
docentes y directivos de las instituciones. Las prob-
lemáticas de la pérdida de la diversidad lingüística en 
Colombia vienen dadas desde ya hace varias déca-
das, puesto que las lenguas minoritarias o minoriza-
das, están siendo desplazadas por lenguas mayori-
taria. Los estudios realizados sobre la situación de 
lenguas indígenas y aborígenes en Colombia vienen 
relacionados con tres temas que están fuertemente 
ligados entre sí, al mismo tiempo estos requieren re-
flexión y aún más investigación para su desarrollo y 
planificación lingüística (O’Malley, 1990).

Inconvenientes en la implementación de 
políticas

Al enfocarse en el tema de las lenguas extranjeras, 
podemos evidenciar también ciertos inconvenien-
tes. En la Ley General de Educación 115 de 1994, se 
atribuyen algunos objetivos con respecto a la ad-
quisición de las habilidades en habla, lectura y com-
prensión en al menos un idioma extranjero, para el 
caso de Colombia, el inglés. Esta ley fue bastante im-
portante, puesto que creó lineamientos específicos 
para los docentes de lenguas extranjeras, pero estas 
no estaban precisas en el planteamiento de objeti-
vos evidentes; se hace importante que cada uno de 
los entes involucrados en dicha creación y apropi-
ación tengan claridad del ideal de la propuesta y a 
dónde se quiere llegar con estos planteamientos, así 
se puede asegurar que estos cubren las necesidades 
tanto del aprendiz como los del docente (Robinson, 
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2003).  

La publicación “al tablero” del Ministerio de Ed-
ucación espera que el Plan Nacional del Bilingüis-
mo esté completamente implementado para el año 
2019. Este proyecto, como lo hemos señalado ante-
riormente, ha estado enfocado principalmente a la 
imposición de un modelo europeo dentro del territo-
rio nacional, sin contar con investigaciones previas, 
por lo que se ha hecho casi imposible una verdadera 
coherencia de estos propósitos. No es posible traer 
un modelo completo sin una previa adaptación en el 
nuevo contexto. En este caso, es inexistente la conex-
ión que hay entre la cultura europea y la nuestra. Es 
por esto, que las críticas caen tan fuertemente sobre 
el MEN y su arbitraria decisión de traer un proyecto 
que fue diseñado en circunstancias diferentes a las 
que se necesitaban en Colombia (Nagai, 2002). 

A pesar de que dichos proyectos han tenido éxito 
en su territorio, es presuntuoso pensar que, sin un 
previo estudio de contexto, Colombia tendría los mis-
mos resultados positivos. La compra y venta de pro-
gramas de lenguas bilingües no es reciente, países 
como Australia, Canadá y Estado Unidos han estado 
en el mercado desde los años noventa. La razón del 
surgimiento de estos programas fueron la constan-
te llegada de inmigrantes a países de habla inglés, 
quienes necesitaban desarrollar las competencias 
lingüísticas locales para poder tener una vida laboral 
más provechosa y además adaptarse a su nuevo con-
texto. Estos programas fueron exitosos dentro de sus 
territorios ya que la población envuelta en su desar-
rollo no solamente estaba altamente motivada por 
el aprendizaje, sino que contenían propósitos claros 
y los recursos destinados para estos fueron bien im-
plementados. Elementos como material auténtico y 
significativo, horas de exposición al idioma y temas 
pensados dentro de un contexto, fueron la clave de 
su notoriedad (Winitz, 1981).

El principal argumento del Programa Nacional 
de Bilingüismo se concentraba principalmente en 
un modelo que mediaba para el acceso a mejores 
empleos, oportunidades educativas y la entrada a 
un mundo globalizado y sin fronteras. Pero, ¿estos 
propósitos son compartidos con los docentes encar-
gados de la enseñanza del inglés? ¿Estos objetivos 
van enfocados a la vida laboral o para aplicar en el 
ámbito educativo? Existe una importante distinción 
entre los objetivos de la enseñanza del inglés. Estas 
distinciones vienen en tres grandes grupos. En prim-
era medida, los objetivos locales de adoptar una len-
gua extranjera para uso dentro de una comunidad; 
en segundo lugar, los objetivos internacionales para 

el uso de la lengua fuera del territorio; en un último 
lugar, se encuentran los objetivos individuales para 
desarrollar sus propias cualidades como persona y 
no enfocarse en el lenguaje en sí (Wode, 1989).

También se hace importante pensar en los objeti-
vos que los estudiantes tienen al momento de apren-
der una segunda lengua y alinearlos con los objetivos 
que el docente tiene al momento de la enseñanza. 
Otro aporte a este apartado, es el que al parecer 
el gobierno da por sentado que todos los docentes 
tienen las razones claras del porqué se debe enseñar 
una segunda lengua, pero la verdad no todos entien-
den su finalidad; además, es de vital importancia de-
jar las suposiciones a un lado y tener en cuenta que 
la clave está en la claridad de los conceptos para el 
diseño de un curso, un currículo o incluso una clase. 
Este es uno de los mayores problemas en Colombia, 
ya que unos muy pocos, no incluidos los docentes, 
tienen estos objetivos claros y asimismo los excluyen 
en la participación de la creación de estándares. Para 
que este tipo de políticas tengan éxito, se hace nece-
sario que haya una exposición clara de los objetivos 
y procedimientos, y también de la razón del uso de 
las lenguas extranjeras dentro de nuestro contexto. 
Para garantizar mejores resultados en dichos pro-
gramas, el gobierno debe poner menos atención a 
los modelos de implementación y a los estándares 
descontextualizados y más a las condiciones reales 
del aprendizaje. También deben colocar un esfuerzo 
extra para que los docentes conozcan más sobre las 
políticas y participen en su creación (Kelly, 1976).

Los estudiantes colombianos tienen muy poca 
exposición a la segunda lengua, lo cual hace que el 
aprendizaje sea muy lento o casi imperceptible; lo 
que acarrea una serie de sentimientos de frustración 
y no progreso para los estudiantes que no ven resul-
tados después de siete u ocho años de “estudio” de 
la lengua. Lo que se espera es que el Ministerio de 
Educación organice los horarios en las instituciones 
educativas públicas para asignar al menos cuatro 
horas semanales a la enseñanza de la lengua extran-
jera y así desarrollar un poco más la comunicación y 
la motivación en los alumnos. A mayor exposición de 
la lengua que un estudiante pueda tener, mayores 
serán los resultados que se podrán apreciar. Las insti-
tuciones universitarias tienen un arduo trabajo en la 
formación de docentes, puesto que ellos deben ser 
preparados de manera efectiva para la enseñanza de 
una segunda lengua, esto es un reto enorme, ya que 
los docentes primero deben aprender la lengua, las 
metodologías y tener claridad de los enfoques y obje-
tivos de la institución donde se están formando; mu-
chas de estas instituciones no tienen políticas claras 
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y no es posible la creación de condiciones de apren-
dizaje apropiadas para alcanzar los objetivos que el 
gobierno ha dispuesto; esto obviamente, teniendo 
en cuenta las realidades de las aulas colombianas, ya 
sean estas privadas o públicas (Ortega, 2009).

Otra de las debilidades más evidentes dentro de 
las instituciones escolares, tiene que ver con la im-
plementación de estos programas en las primeras 
etapas escolares. Es notable que los docentes no 
están capacitados para la enseñanza de una lengua 
extranjera en grados de básica primaria, en donde 
es más fundamental su puesta en práctica. Para con-
tinuar hablando de los limitantes, la ejecución de es-
tos programas en áreas rurales es bastante compli-
cado, puesto que tanto estudiantes como docentes 
no cuentan con objetivos claros del por qué y para 
qué aprender una lengua extranjera que está total-
mente desligada con sus contextos específicos, estas 
son áreas donde se han vivido conflictos armados y 
comunidades que han sido desprotegidas por los go-
biernos (Herrera y Murry, 2011).

Enfoques y modelos de implementación

Aquí pues, se hace imprescindible mencionar los 
enfoques y modelos educativos con los que, según 
el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se 
debe aplicar los programas de educación bilingüe o 
de una segunda lengua. Este programa trajo consigo 
una propuesta muy diferente a la que la educación 
colombiana estaba acostumbrada. El MCER enfoca 
su enseñanza en un modelo de competencias co-
municativas, la cual es entendida como la capacidad 
de procesar el lenguaje de manera comunicativa, 
usando enlaces para la elaboración e interpretación 
de distintos eventos comunicativos, donde no solo 
se tienen en cuenta los significados sino las implica-
ciones que este tiene sobre un contexto específico. 
Es decir, el objetivo principal que acarrea la intro-
ducción del MCER al contexto educativo colombi-
ano, acaba con el enfoque tradicional en las aulas 
nacionales. El MCER propone unas preguntas que 
se deben valorar antes de su implementación, con 
la finalidad de aportar mecanismos de adaptabilidad 
dependiendo del contexto. Estas son, por ejemplo, 
¿quiénes enseñarán la lengua?; ¿qué tipo de per-
sonas aprenderán la lengua y por qué la quieren 
aprender?; ¿qué tipo de conocimientos, destrezas 
y experiencias deben tener los docentes de lenguas 
extranjeras?; ¿qué recursos tecnológicos se tienen?; 
y, ¿en cuánto tiempo se debe emplear este modelo? 

Al día de hoy, es confuso saber si estas preguntas al-
guna vez fueron tomadas en cuenta, dado que todo 
indica que no se ha dado respuesta eficaz a dichas 
interrogantes (Harmer, 2008).

Las características presentadas por el MCER en su 
enfoque comunicativo, puede ser descrito de mane-
ra muy extensa por un conjunto amplio de posturas 
que señalan que los aprendices necesitan conocer 
el objetivo real de su aprendizaje y los docentes no 
pueden solamente enseñar aquello con lo que se si-
enten más cómodos o familiar; los profesores deben 
encontrar una manera diferente de incluir en sus pla-
neaciones recursos que estén pensado en ambientes 
de la realidad. De esta manera, al salir del aula de 
clase el estudiante podrá utilizar sus conocimientos; 
además puede hacer un mejor acople de los sig-
nificados y su uso en la vida diaria. Junto con esto, 
vendrá por sí solo el uso de la gramática, la cual ha 
sido una piedra en el zapato del docente colombiano 
(Chamot, 2005).

El tema de los recursos es de especial consid-
eración, dado que los mismos, deben ser suficiente-
mente variados y auténticos para que los estudiantes 
se sientan motivados. Los libros de texto muchas 
veces son bastante cómodos para el docente, pero 
no presentan una realidad para el estudiante, se 
pueden considerar como apoyo para las clases y para 
ejercitar gramática y vocabulario, pero no se puede 
convertir en la herramienta principal de estudio. Los 
recursos deben ser relevantes y significativos para los 
estudiantes. Además, cabe resaltar que, en un mun-
do mediado por la tecnología, los docentes necesi-
tan incluir estas herramientas en sus clases: Internet, 
videos, podcast, foros, entre otros, son instrumentos 
que pueden ser de gran ayuda en el desarrollo de 
clases con mayor contenido relevante y los estudi-
antes pueden estar más motivados al aprendizaje. El 
docente debe sacar provecho de la integración de la 
tecnología al aula de clase, para introducir a los es-
tudiantes a un nuevo mundo y con diferentes cultur-
as para aprender (Griffiths, 2008).

Por supuesto, el docente debe tener un adecua-
do uso de la segunda lengua, ya que ellos son los 
que deben conducir a los estudiantes a través de los 
diferentes roles dentro de su aprendizaje, es decir, 
que el docente también debe tener una formación 
en temas de la actualidad que ayude al desarrollo de 
un pensamiento crítico y analítico de las diferentes 
situaciones contextuales. El docente no debe estar 
centrado en la enseñanza del lenguaje sino en la 
construcción grupal de la clase. Así el desarrollo y el 
aprendizaje será mucho más positivo y significativo. 
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La evaluación colombina también se basaba en mét-
odos tradicionales hasta la llegada del MCER que dio 
la oportunidad de evaluar los procesos más allá de 
los resultados; la evaluación de lápiz y papel que se 
acostumbraba pasó a ser una evaluar el desarrollo de 
las competencias, sobretodo comunicativas, y utilizar 
valoraciones de entendimiento de maneras alternas; 
en esta área hay mucho trabajo por delante, ya que 
se cae en la evaluación tradicional de conocimientos 
memorísticos, gramaticales y ejercicios de escritura y 
lectura; además se deben tener en cuenta las prob-
lemáticas de los salones de clase muy extensos, en 
donde se hace más difícil la evaluación por procesos 
(Brophy, 2004).

Los verdaderos resultados de los programas 
bilingües se verán cuando estos sean dirigidos ex-
clusivamente en la segunda lengua, cuando la evalu-
ación sea más por procesos y con mayor producto 
investigativo por parte de los docentes. Estos de-
ben ser conscientes de su continuo entrenamiento 
y capacitación en temas de métodos, aplicaciones y 
evaluación enfocados en la comunicación como her-
ramienta principal de conocimiento. Es importante 
destacar la situación de elites que se vive en nues-
tro territorio nacional y el poco esfuerzo del gobier-
no por combatir dicha estratificación en cuanto la 
adquisición y disponibilidad de recursos destinados 
para la enseñanza del inglés, diferencia que ampara 
al sector privado. En el sector público los bajos nive-
les de competencia vienen marcados por una caren-
cia de recursos y disposición de presupuestos. Otro 
aspecto a destacar son los niveles y las diferencias 
de los docentes tanto en sectores privados como pú-
blicos. Para el primer sector se cuenta con un mate-
rial humano mejor capacitado en las competencias 
del inglés, lo que da una desventaja a la educación 
pública y esta puede ser una de las razones por las 
que los estudiantes no alcanzan las bases lingüísticas 
que PNB propone y no logran las competencias para 
llegar a la educación superior con buenas bases en la 
lengua (Cohen y Macaro, 2007).

La única coincidencia que se da en ambos secto-
res, es que independientemente del nivel de inglés 
que los docentes posean, los docentes deben tener 
claridad en que hay que realizar actividades variadas 
que les permita desarrollarse de manera profesion-
al, pero al mismo tiempo el gobierno debe cumplir 
con mejores recursos para llevar a cabo su trabajo. El 
papel que juegan estas diferencias frente a la imple-
mentación de las políticas lingüísticas como el PNB 
son diversos, pero señalan al mismo objetivo y es el 
hecho de que la puesta en marcha del PNB nunca fue 
homogénea en los sectores privados y públicos, así 

como en los niveles de básica primaria y secundar-
ia, refiriéndonos a recursos, docentes y horas de ex-
posición. La evaluación enfocada en la eficiencia del 
idioma es un factor que no puede tenerse en cuenta 
por sí solo; aquí se debe hablar de un conjunto de 
factores como el uso de la lingüística, la formación 
docente, la experiencia, la actualización, las compe-
tencias profesionales, entre otros. Estos agentes de-
ben ser considerados para ser equitativos y justos en 
la inserción del PNB para todos los sectores del país 
(Brown, 2006).

Es imperativo hablar de la formación docente y 
de la necesidad de acciones que apunten a su for-
mación y desarrollo en el ámbito profesional y el me-
joramiento del trabajo en el aula. Esto es responsab-
ilidad del gobierno local y nacional. Cabe anotar que, 
en los últimos años, la formación de docentes de 
lenguas extranjeras ha tenido un crecimiento impor-
tante y de esta manera se da un aporte para mejorar 
la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje 
y en consecuencia se trabaja en pro de alcanzar los 
objetivos del PNB. De esta manera es posible trabajar 
en dos alcances: programas para docentes que quier-
an alcanzar un nivel aún mayor de sus competencias 
y, intervenir los currículos de las escuelas normales, 
para asegurar que los docentes normalistas, quienes 
por lo general trabajan con los primeros años de es-
colaridad, tengan competencias buenas en una se-
gunda lengua, en este caso el inglés, esto sobre todo 
para el sector público, puesto que, en Colombia, es 
de vital importancia trabajar en pro de la formación 
bilingüe en niños y niñas (Herrera, Kavimandan y 
Holmes, 2011).

Se debe ver al bilingüismo no como una forma 
de entrenamiento para los estudiantes en torno a 
un mundo globalizado con necesidades y exigencias 
económicas, sino por el contrario, como la manera 
de fomentar en la población una conciencia de la 
diversidad lingüística y cultural no solo del país sino 
del mundo, que se conviertan en ciudadanos con in-
terés de conocer y proteger la diferencias lingüísticas 
y culturales. Hecho esto el MEN deberá reconsiderar 
las herramientas, los estándares y la legalización de 
la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extran-
jeras en Colombia y, además, hacer un estudio de 
proyectos que busquen el desarrollo integral de las 
competencias no solo comunicativas, pero también 
intercultural y plurilingüe (Kumaravadivelu, 2001).
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CONCLUSIONES

Hasta aquí, es claro que la Constitución de 1991 hace 
un reconocimiento a la pluralidad cultural y lingüística 
del país, aceptando además el derecho a la educación 
bilingüe. Este hecho jurídico, de gran envergadura 
política sienta las bases para el diseño de planes y 
programas que se orienten a la conservación de las 
lenguas minoritarias y a la creación de programas de 
educación bilingüe. No obstante, veintinueve años 
después de proclamada la Constitución de 91 es no-
table la falta de inversión educativa que, por un lado 
proteja y promueva el estudio de las lenguas indíge-
nas y, por el otro lado, cree políticas educativas ade-
cuadas para la enseñanza del inglés en instituciones 
educativas.  De ahí, la importancia de replantear la 
enseñanza de lenguas en Colombia, sobre los par-
adigmas clásicos que han regido las construcciones 
culturales, políticas y sociales; reflexión que permite 
valorar y comprender la situación lingüística actu-
al desde una visión didáctica de las lenguas  que se 
percibe como una didáctica del plurilingüismo, tanto 
de los elementos vitales como la relevancia espiritual 
de las lenguas. En relación a las lenguas indígenas, 
como ya se ha venido explicando, es importante tra-
bajar con los más jóvenes para mostrarles que su 
cultura aún está viva y con los adultos mayores abrir 
espacios educativos en el que se transmita el uso de 
la lengua de una generación a otra. 

De esta manera, las prácticas de alfabetización de-
ben examinarse desde la labor que hacen las famili-
as colombianas con la primera infancia, dado que el 
lenguaje es el componente más relevante en la exis-
tencia de la especie humana, pues es el lenguaje no 
es un medio para transmitir información, ni tampoco 
es una simple herramienta, sino que el lenguaje es 
el entorno que define todo el quehacer del ser hu-
mano, por lo que sí se espera tener un impacto pro-
fundo desde las políticas públicas para el cuidado de 
las lenguas nativas y para la naturalización del inglés 
como una segunda lengua que esté en las mismas 
condiciones que el castellano para todo el territorio 
colombiano, se debe hacer un énfasis fuertemente 
enfocado en la alfabetización familiar (De-La-Peña, 
Parra-Bolaños y Fernández-Medina, 2018).

Para Rosenberg (2011), existe la necesidad de 
propiciar nuevas y mejores actividades formativas 
como resultado de los rápidos cambios del mundo y 
la velocidad de la producción del conocimiento. Estos 
procesos de formación deben transformar prácticas 
tradicionales basadas en concepciones de los pro-

fesores como simples técnicos reproductores de sa-
beres elaborados por otros. Además, estas apuestas 
educativas deberían, sobre todo, redefinir el papel 
del docente, “relegitimando y garantizándole su lu-
gar en el aula como agente de transmisión de valores 
y contenidos” (Rosemberg, 2011: 3).

La variedad y cada vez más complejas demandas 
que la sociedad le plantea al ejercicio de la función 
docente hacen recomendable que el profesorado dis-
ponga en su [formación] de las competencias propias 
del liderazgo transformacional, que le permiten pro-
mover aprendizajes en sus alumnos, inducir el cam-
bio y la innovación, y convocar a los participantes del 
proceso educativo para conformar una comunidad 
educativa que posibilite la consistencia y coherencia 
de las visiones, motivaciones, estrategias y compro-
misos de sus integrantes (Calderón, 2001: 135).

Se hace necesario que el gobierno como ente reg-
ulador apoye en un mayor grado los programas de 
aprendizaje y concientización de los hablantes y no 
hablantes, con el fin de que se sientan motivados a 
querer aprender otro idioma, entendiendo que esto 
realizaría un aporte significativo tanto en su carrera 
profesional, como en el mejoramiento de su calidad 
de vida. Una población con diversidad lingüística y 
cultural, estará mejor preparada para encajar en este 
mundo globalizado donde ya no existen las fronteras 
para el conocimiento y donde es de suma importan-
cia adaptarnos a todos los cambios que esto trae 
consigo, y más en el ámbito de la educación, donde 
cada vez van a ser menos los espacios físicos y más 
los virtuales.

Finalmente, para mejorar las políticas públicas 
y alcanzar una mejor apropiación de las mismas se 
hace necesario adecuar los programas de uso del 
inglés al contexto colombiano sin dejar de lado la 
preparación a exámenes estandarizados y de com-
paración internacional a través del diseño de pro-
gramas académicos que se enfoquen en las necesi-
dades y contextos en los que el inglés es enseñado. 
Es necesario crear atmósferas angloparlantes como: 
programas radiales, noticias, encabezados alrededor 
del contexto institucional (o local), enganchar el in-
glés de manera transversal a todo el marco curricu-
lar, aumentar dramáticamente la cantidad de horas 
en colegios privados y públicos para la enseñanza 
académica y anecdótica del inglés, capacitar o gradu-
ar docentes con un nivel pedagógico profesional que 
realmente cumpla con un nivel lingüístico mínimo de 
B1 o mucho más alto, enseñar inglés para propósitos 
reales y conmutativos que promuevan el aprendizaje 
útil, aplicativo y significativo, además de generar es-



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.10

81

pacios de formación familiar para hacer que el inglés 
se enseñe desde la primera infancia en todos los ho-
gares colombianos y en los demás entornos sociales 
y culturales existentes.  
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RESUMEN
En este manuscrito se presentan una serie de apartados en los que la innovación demuestra ser el motor 
para generar el progreso y la calidad de vida de las naciones más desarrolladas y de aquellas que están en 
vías de desarrollo. En un primer apartado, se explicará cómo la innovación impacta a diferentes naciones 
del mundo. En un segundo apartado, se abordará el desarrollo de la tecnología como instrumento para el 
crecimiento de la economía a través de los datos de posicionamiento móvil.  En un tercer apartado, se to-
cará la promoción de microempresas para el desarrollo económico regional. En un cuarto apartado, se de-
sarrollará una temática concerniente a la inversión extranjera como herramienta del desarrollo regional. 
En un quinto apartado, se expondrá lo relativo al fenómeno de la globalización como reemplazo de la eco-
nomía tradicional. En un sexto apartado, se elucidará el papel que tienen las redes sociales en el contexto 
de desarrollo global. En un séptimo apartado, se presentarán los efectos de la presión global sobre salarios 
y empleo. En un octavo apartado, se exhibirán las consecuencias del trabajo infantil y género. En un nove-
no apartado, se tocarán fenómenos económicos y sociales de suma relevancia como lo son la globaliza-
ción y migración. En un décimo apartado, se cerrará el capítulo con las conclusiones, las cuales presentan 
las implicaciones y limitaciones de las políticas nacionales e internacionales que atañen a la innovación. 

Palabras clave: innovación; tecnología; contexto; globalización; desarrollo.

Importance of Innovation in the Academic and
Technological Context and in Regional Development 

Abstract
This manuscript presents a series of sections in which innovation proves to be the engine to generate 
progress and the quality of life of the most developed nations and those that are developing. In a first 
section, it will be explained how innovation impacts different nations of the world. In a second section, 
the development of technology as an instrument for the growth of the economy will be tackled through 
mobile positioning data. In a third section, the promotion of micro-enterprises for regional economic 
development will be discussed. In a fourth section, a subject matter will be developed concerning foreign 
investment as a tool for regional development. In a fifth section, we will discuss the phenomenon of glo-
balization as a replacement for the traditional economy. In a sixth section, the role of social networks in 
the context of global development will be elucidated. In a seventh section, the effects of global pressure 
on wages and employment will be presented. In an eighth section, the consequences of child labor and 
gender will be shown. In a ninth section, highly relevant economic and social phenomena such as globali-
zation and migration will be discussed. In a tenth section, the chapter will be closed with the conclusions, 
which present the implications and limitations of national and international policies regarding innovation.
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INTRODUCCIÓN

La innovación juega un papel decisivo en la 
evolución de las sociedades humanas, por 
cuanto se requieren no solo de avances en 
las distintas disciplinas de las ciencias exac-

tas, naturales, sociales y humanas, sino que es indis-
pensable que se generen políticas de cooperación 
internacional, entendiendo el conocimiento humano 
como un bien universal que debe traspasar las barre-
ras transnacionales.       

En este manuscrito se presentan una serie de 
apartados en los que la innovación demuestra ser el 
motor para generar el progreso y la calidad de vida 
de las naciones más desarrolladas y de aquellas que 
están en vías de desarrollo. En un primer apartado, 
se explicará cómo la innovación impacta a diferentes 
naciones del mundo. En un segundo apartado, se 
abordará el desarrollo de la tecnología como instru-
mento para el crecimiento de la economía a través 
de los datos de posicionamiento móvil. En un tercer 
apartado, se comentará la promoción de microem-
presas para el desarrollo económico regional. En un 
cuarto apartado, se desarrollará una temática con-
cerniente a la inversión extranjera como herramien-
ta del desarrollo regional. En un quinto apartado, se 
expondrá lo relativo al fenómeno de la globalización 
como reemplazo de la economía tradicional. En un 
sexto apartado, se dilucida el papel que tienen las 
redes sociales en el contexto de desarrollo global. 
En un séptimo apartado, se presentarán los efectos 
de la presión global sobre salarios y empleo. En un 
octavo apartado, se exhibirán las consecuencias del 
trabajo infantil y género. En un noveno apartado, 
se abordarán fenómenos económicos y sociales de 
suma relevancia como lo son la globalización y mi-
gración. Finalmente, se proporcionarán las conclu-
siones del conglomerado de apartados.  

MARCO TEÓRICO

En el contexto educativo internacional, la innovación 
ha sido comprendida como un elemento inherente 
en el desarrollo económico y social. El gobierno de 
Malasia, por ejemplo, con el fin de incrementar los 
niveles económicos, se comprometió con las univer-
sidades para promover iniciativas que estimularan el 
crecimiento de las actividades de innovación, permi-
tiendo que se generen investigaciones relacionadas 
con la innovación en todos los campos. Esto último 
con la participación e interacción del estado con 

políticas públicas que benefician el crecimiento de las 
universidades, lo que les ha permitido transformarse 
hacia un modelo más competitivo y reconocido in-
ternacionalmente. Además, como consecuencia del 
reconocimiento y la renovación de estrategias alen-
tadoras, algunas de las universidades en Malasia no 
solo han posicionado con éxito sus productos de in-
vestigación en el mercado, si no también, han gener-
ado una estrategia efectiva para elaborar sus propias 
patentes y productos generando de este modo in-
gresos mientras contribuyen al desarrollo económico 
del estado (Reid y Baker, 2018). 

Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos 
les permitió a las universidades patentar sus investi-
gaciones con los fondos federales a través de la Ley 
de Bayh-Dole de 1980, lo cual fue seguido por algu-
nas universidades en todo el mundo. 

La importancia de la propiedad intelectual se ha 
extrapolado a diferentes industrias, donde se han im-
plementado estrategias para fortalecer la protección 
de la misma, en las que el objetivo principal está en 
la construcción, conservación, innovación y produc-
ción. 

Como consecuencia de la tensión entre inno-
vación y la propiedad intelectual, se ha generado la 
necesidad de crear políticas públicas claras que no 
interfieran con el proceso de innovación en las uni-
versidades o las diferentes industrias que participan 
en el desarrollo del crecimiento económico del país 
con estrategias de innovación vinculadas a investiga-
ciones rigurosas. 

Cabe mencionar que el desarrollo de la innovación 
tecnológica, se presenta en la actualidad como una 
alternativa que permitiría automatizar los procesos 
de aprendizaje disminuyendo recursos económicos a 
largo plazo. A continuación, tomaremos como ejem-
plo el caso del posicionamiento móvil. (Raduege, 
2018)

Desarrollo de la tecnología como instrumento 
para el crecimiento de la economía a través de 
los datos de posicionamiento móvil

La tecnología móvil; es una fuente de información 
que ha sido de gran ayuda para extraer datos es-
tadísticos, los cuales son utilizados para valorar el cre-
cimiento económico de las regiones. Por esta razón la 
necesidad de que los datos ofrecidos sean reales y 
confiables; teniendo en cuenta esto, los métodos y 
datos estadísticos proporcionados por la tecnología 
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móvil deben ser reconocidos internacionalmente. 
Sin embargo, por motivos de confidencialidad e in-
versión financiera, este recurso no está disponible 
para todos los casos, aunque la automatización de 
los procedimientos reduce significativamente el cos-
to económico y la inversión del tiempo a largo plazo. 
Por otro lado, coexiste la limitación con respecto a 
la protección de datos del cliente, debido a que el 
acceso otorgado no cuenta con su consentimiento la 
mayoría de las veces (Novack, Hong, Dixon y Gran-
peesheh, 2018).

En consecuencia, el número de llamadas telefóni-
cas ha sido usado con el fin de establecer indicadores 
sobre la actividad económica de una región, para 
corroborar patrones en la actividad de las llamadas. 
Se analizan en detalle áreas residenciales o comer-
ciales, en las que se tiene en cuenta el uso del terri-
torio, garantías públicas como seguridad, transporte, 
economía, entre otros. Por consiguiente, el grupo de 
aplicaciones para los datos móviles involucra el análi-
sis en las diferentes áreas residenciales o comerciales 
mencionadas.   

Haciendo mención de un caso particular, los in-
dicadores del transporte público proporcionan in-
formación confiable para que sea posible tomar de-
cisiones y mejorar la planificación de la red (zonas 
concurridas, zonas más concurridas según temporali-
dad, densidad poblacional, entre otros). De la misma 
manera, los patrones de actividad móvil permiten in-
tervenciones en tiempo real en función de seguridad 
pública, pese a que hasta ahora hay pocos ejemplos 
a nivel internacional de que estos datos sean usados 
en función del desarrollo urbano. 

Es importante mencionar que la universidad de 
Letonia dispone de la red móvil más grande de di-
cho país “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT), la cual se 
ha posicionado como líder en cuanto a innovación, 
desarrollo sostenible y competitividad en el mercado 
de Letonia y en la región del Báltico. (Hagger y Weed, 
2018). 

Por otra parte, si bien la tecnología móvil ha sido 
usada para el análisis de indicadores económicos, in-
dicadores de transporte público y patrones de activ-
idades en zonas comerciales y residenciales; actual-
mente su uso se ha ampliado hacia diferentes áreas 
de gran impacto como la seguridad, particularmente 
de las mujeres.

 Para explorar con más detalle lo que significa el 
uso de la tecnología móvil en relación con la seguri-
dad de las mujeres, tomaremos como referencia el 
uso del GPS y la comunicación móvil para el modelo 

de seguridad de las mujeres en India. Hasta ahora, el 
uso de la tecnología GPS como sistema de ubicación 
global ha incrementado su popularidad como conse-
cuencia de sus múltiples áreas de aplicación; como 
los sistemas de navegación, mapas y herramientas de 
rastreo. Particularmente en India, en los últimos años 
la tasa de criminalidad hacia las mujeres ha aumen-
tado considerablemente, y en conjunto, las acciones 
referentes a la agresión sexual, violación sexual y 
violación doméstica. Es por esto que, el servicio del 
GPS Women Safety Systems (WSS) se ha converti-
do en una de las aplicaciones más necesarias y cau-
tivadoras para las usuarias móviles en los últimos ti-
empos. No obstante, el uso del WSS genera algunos 
problemas considerables en aspectos tales como, la 
calidad en el servicio, facilidad del uso, gasto de en-
ergía y el seguimiento de navegación (Bauleo, Van y 
Radon, 2018).

 El gobierno de la India ha optado por una pro-
puesta rentable y de fácil acceso para implementar 
la seguridad y protección de sus habitantes, aun 
cuando en dicho sistema se dispone de móviles con 
GPS de alto costo y su valor no ha sido de fácil acceso 
para la población de clase media y baja de la India. 
(Bauleo y cols., 2018).

A pesar de ello, actualmente el uso y acceso de 
teléfonos móviles ha logrado sus niveles más eleva-
dos. Un ejemplo claro de ello es la encuesta realizada 
por la Competition Comission of India (CCI) en 2013 
informó que actualmente 897.02 millones de usu-
arios utilizan teléfonos móviles en la India y 352.47 
millones son mujeres. Esto quiere decir que, más del 
50% de las mujeres en India usan teléfonos móviles, 
teniendo en cuenta que en el futuro esta cifra prob-
ablemente sería mayor. Por otro lado, la encuesta re-
alizada por el Institute of Objective en 2011 de Nueva 
Delhi, India, ha expuesto que la tasa de criminalidad 
de las mujeres se ha sostenido continuamente desde 
el año 2000 hasta el 2011 mostrando menor inciden-
cia. Estos datos han influenciado las propuestas para 
solucionar el problema de inseguridad en la mujer 
a través de un sistema especial y como resultado, el 
Women Safety Systems (WSS) se ha convertido en 
una herramienta fundamental por más de una déca-
da. (Sis-Çelik y Kırca, 2018).

En la presentación de los algoritmos novedo-
sos que propone el nuevo sistema del WSS ha sido 
fundamental la llamada para alarma de emergencia 
(CEA); la funcionalidad de esta tecnología consiste en 
que cuando las mujeres perciben una circunstancia 
peligrosa pueden presionar un botón que activará 
la ruta de llamada de emergencia, la cual posterior-
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mente enviará la información de los datos de su ubi-
cación exacta a la estación de policía local y a la am-
bulancia. Esto se logra a través de el botón PGPSB 
que tiene la función de activar un receptor de GPS 
móvil y los puntos de paso se comunicarían con el 
CWSGIS en forma de mandar WPS constantemente. 
Además, este sistema cuenta con un procedimiento 
diseñado para evitar el mal uso de la tecla PGPSB; 
cuya activación de este sistema se produce a través 
de dos teclas previamente configuradas. El PGPSB 
solo será llamado por el procesador móvil si luego 
de presionar la primera tecla configurada, la segun-
da se mantiene presionada durante 10 segundos. En 
la configuración inicial las teclas programadas son el 
número “0”, aunque posteriormente el usuario po-
drá cambiarlas como lo desee. Por otro lado, inclu-
so si el teléfono del usuario se apaga en medio de la 
situación peligrosa, pero ha presionado el mecanis-
mo CEA, éste funcionará con la asistencia de la bat-
ería del BIOS. 

Si bien la propuesta para las mujeres que disponen 
de teléfonos móviles se ha diseñado con la intención 
de presentar una solución para la inseguridad. Hasta 
ahora, la seguridad para el gobierno de la India se 
continúa expresando como un desafío. En resumen, 
como consecuencia de la falta de recursos y estrate-
gias que permitan a las diferentes regiones o depar-
tamentos acceder al análisis de los datos estadísticos 
de posicionamiento móvil, se presenta como pro-
puesta el análisis de iniciativas políticas para impul-
sar el desarrollo regional (Tang, Ghose, Hoque, Hao, 
y Yaya, 2019). 

Promoción de microempresas para el desarrollo 
económico regional

El desarrollo de las microempresas ha sido presenta-
do a nivel mundial como una propuesta en la inter-
vención del desempleo. Los intentos de los diferentes 
gobiernos por impulsar esta iniciativa se fundamen-
tan en promover el crecimiento de la economía a 
nivel regional y del estado. Como consecuencia, las 
microempresas son promotoras de la innovación, a 
menudo surgen como resultado del intercambio de 
ideas conformadas por familiares o personas cerca-
nas. Esto quiere decir que sus operaciones se restrin-
gen al territorio local y la limitación económica puede 
ser un problema recurrente, aunque también pueden 
pertenecer a una franquicia. Normalmente, quienes 
dirigen la compañía no cuentan con la formación re-
querida en habilidades de administración, mercadeo 

o recursos económicos y humanos. Son empresas in-
dependientes vinculadas íntimamente con el espíritu 
empresarial y la innovación. Estos elementos no sólo 
son característicos de las microempresas, sino que a 
menudo representan un problema para el desarrol-
lo regional, debido a la decisión deliberada de man-
tener la compañía pequeña porque los propietarios 
aprecian el equilibrio entre los negocios y un estilo 
de vida tranquilo (O’Neill y McGettigan, 2018).

Al reconocer su importancia para el desarrollo re-
gional, los diferentes gobiernos alrededor del mundo 
están introduciendo iniciativas políticas que promue-
ven beneficios económicos para las microempresas y 
así generar más empleos. Como es el caso del gobi-
erno de Australia que nombró su primer ministro de 
pequeñas empresas en 2013 y desde entonces han 
destinado una serie de políticas comprometidas con 
su crecimiento. 

Según los informes realizados sobre el impacto de 
las reformas COAG: Regulación de Negocios y EFP, 
publicadas en mayo de 2012, en promedio los ben-
eficios generados por las reformas son de $ 1.05 mil 
millones por año (Koplitz, Nolte, Pouliot, Vukovich y 
Beidler, 2018).

A pesar de las iniciativas políticas que estimulan 
el crecimiento de las microempresas, éstas aún se 
enfrentan con varias dificultades al encontrarse en 
el final del triángulo del valor corporativo, son los 
primeros en recibir el impacto en las variaciones del 
mercado. Es decir, pueden sufrir crisis económicas 
por la pérdida imprevista de ingresos, recorte de 
personal y alta exigencia de servicio. Además de la 
carencia económica, la falta de preparación del per-
sonal administrativo opera como factor de riesgo en 
el desarrollo de estrategias para el control en crisis 
o incertidumbre del mercado fluctuante. Adicional a 
ello, las microempresas al ofrecer servicios especial-
izados, deberán renovar sus estrategias actuales para 
entrar en el mercado, por lo cual es necesario trans-
formar las oportunidades de crecimiento conforme 
a las demandas de servicio puesto que estas varían. 
Cabe mencionar que las herramientas tecnológicas 
tales como las redes sociales son instrumentos que 
favorecen la promoción de servicios y reducción de 
gastos (Binder, Buglass, Betts y Underwood, 2017).

Inversión extranjera como herramienta del de-
sarrollo regional

Para este caso en particular, abordaremos la inversión 
extranjera como respuesta frente a la problemática 
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del desempleo, puesto que la relación entre el crec-
imiento económico regional y la inversión extranjera 
es un elemento clave para aumentar el producto in-
terno bruto, lográndose a través de la promoción del 
desarrollo industrial, competitividad y creación de 
nuevos empleos, igualmente, estos factores pueden 
apoyarse de la tecnología para tener mayor acceso al 
mercado global. 

El desarrollo regional es un proceso que involucra 
la integración de un complejo sistema de regiones; en 
el cual se incorporan elementos sociales, económicos 
y culturales con el objetivo de enriquecer el índice 
económico a través del desarrollo territorial y ambi-
ental. Sin embargo, la integración de las diferencias 
regionales es considerada actualmente como una 
limitación; es necesario poner en práctica actividades 
que promuevan la diversidad cultural para conciliar 
el desarrollo y disminuir la desigualdad. 

Es responsabilidad del estado detectar las causas 
de la desigualdad regional e intervenir la problemáti-
ca a través de políticas públicas. 

Asociarse con compañías extranjeras conduce al 
crecimiento económico en las actividades comer-
ciales de las empresas locales, en otras palabras, 
permite la integración financiera entre los países en 
desarrollo y el mercado económico mundial; es un 
camino directo hacia la globalización e internacional-
ización. Normalmente el inversionista extranjero po-
see el 10 % o más de las acciones de la empresa aso-
ciada, sin embargo, la inversión extranjera pareciera 
tener otros motivos respecto a la financiación inter-
nacional, puesto que al inversionista se le otorgan 
derechos de propiedad e influencia administrativa 
sobre el capital y control de las actividades económi-
cas, así como la autoridad para ordenar cambios en 
la estructura organizacional (Chang, DeVore, Grang-
er, Eapen, Ariely y Hernandez, 2017). 

Los efectos de la inversión extranjera equilibran 
el costo-beneficio en el desarrollo de las empresas 
regionales; por ejemplo, disponer de un equipo ad-
ministrativo con formación financiera y experiencia 
en el mercado internacional incrementa la seguri-
dad de las inversiones, debido a que los inversioni-
stas ejecutan análisis minuciosos sobre la seguridad 
económica, seguridad política, posición geográfica y 
proporción del mercado. Estos elementos de análisis 
varían según el tipo o sector de inversión para obten-
er mejores ganancias. La integración de la economía 
de escala en la producción (estructura y preferencia 
del mercado) y la búsqueda de recursos (materia pri-
ma, infraestructura) son los factores determinantes 
que motivan la inversión extranjera, y dependen de 

elementos o condiciones del país que varían según 
contexto económico, político, social y tecnológico 
(Galizzi y Whitmarsh, 2019). 

Fenómeno de la globalización como reemplazo 
de la economía tradicional

En nuestros días, no es un secreto que la global-
ización ha dominado el sistema capitalista contem-
poráneo; entendiendo este como un proceso social e 
históricamente complejo que se ha venido desarrol-
lando durante siglos. 

En la actualidad, se cuestiona si las economías 
tradicionales socialistas, que generalmente son típi-
cas de los países subdesarrollados, pueden dar o no 
respuesta a la necesidad del mercado económico 
moderno, (Fanghella, d’Adda y Tavoni, 2019).

En 2016, los resultados del índice de globalización 
(KOF) permitieron relacionar la competitividad global 
con el producto interno bruto entre los países más 
globalizados (los países más globalizados fueron 
Holanda, seguido de Irlanda, Bélgica, Austria, Suiza, 
Singapur, Dinamarca, Suecia, Hungría, Canadá, Fin-
landia y Portugal. Los países en transición fueron: 
Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Litu-
ania, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Rumania, Serbia, 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia). 
Como resultado, los países que se involucraron con el 
proceso de transición de su sistema económico tradi-
cional, lograron un crecimiento económico consider-
able, por lo que se concluyó que la globalización no es 
un impedimento para el crecimiento de la economía 
y el desarrollo en general. Así mismo, Corea del Sur, 
Hong Kong y Taiwán recientemente realizaron su pro-
ceso de transición hacia la industrialización, logrando 
aproximarse al nivel de desarrollo económico de los 
países altamente desarrollados (Ghesla, Grieder y 
Schmitz, 2019).  

Sin embargo, es necesario aclarar que los países en 
transición deben generar estrategias para una mejor 
posición entre los países más desarrollados, el pro-
greso económico de estos países aún está por deba-
jo de los objetivos de la modernización y como con-
secuencia, la globalización no puede consolidarse; 
puesto que los países en donde no se ha conseguido 
aminorar la pobreza no pueden asegurar una estab-
ilidad económica, aunque la consolidación también 
puede estar sujeta a las fluctuaciones del mercado. 
A pesar de las restricciones económicas, mientras 
haya cooperación entre las regiones y las reformas 
especiales sean estimuladas para acelerar el proceso 
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de transición, la problemática podría ser interveni-
da con optimismo en lugar de ser considerada como 
una limitación (Martinetti, Caughron, Berman, André 
y Sokolowski, 2019). 

No obstante, si comparamos la realidad de estos 
países con la promesa de la globalización, encon-
traríamos que la mayoría de los países en transición 
confrontan problemas significativos en relación al 
endeudamiento internacional, presupuesto dese-
quilibrado, tasas elevadas de desempleo y procesos 
insuficientes para la reestructuración de las refor-
mas. En otras palabras, la oferta del crecimiento para 
el sistema económico que proponen los países más 
desarrollados aún no ha dado resultados proporcio-
nales. Por esta razón, algunos críticos de la global-
ización plantean que su esencia es egoísta y ambicio-
sa y beneficia a los más desarrollados. Cabe señalar 
que estos países han establecido estrategias para el 
desarrollo y reformas políticas a largo plazo, pero 
los países en transición no pueden proyectarse sin 
el apoyo financiero externo. Sin duda, el capitalismo 
liberal es el actual ganador de la futura organización 
mundial (Chien y Chi, 2019).  

Se considera que los países en transición tienen la 
responsabilidad de enfocarse en un nuevo paradigma 
económico, en donde deberán priorizar el concepto 
de la nueva economía, la reestructuración institucio-
nal, participación moderna del estado, desindustrial-
ización y nuevas políticas industriales. Esto quiere de-
cir que los países en transición tienen como desafío 
encaminarse hacia nuevos paradigmas económicos 
para su desarrollo y participación internacional (Lo-
nial y Raju, 2015).

Las redes sociales en el contexto de desarrollo 
global

Las redes sociales se han definido como instru-
mentos de interacción social a través de los cuales 
pueden realizarse actividades económicas, políticas, 
académicas, entre otras que han permitido comuni-
car al mundo entre sí, incluso, hasta reemplazar los 
medios de comunicación tradicionales como la tele-
visión, el periódico o los programas de radio. 

El creciente potencial de las redes sociales es con-
siderado objeto de estudio a nivel global, principal-
mente en los países en desarrollo donde el uso de 
sus recursos es considerablemente inferior en com-
paración con los países más desarrollados; esto se 
debe a diversos factores, entre ellos, la falta de acce-
so por desigualdad social. Aunque estas limitaciones 

también se relacionan con los componentes políti-
cos, ambientales y culturales, que como sabemos, 
interactúan significativamente con las redes sociales, 
como consecuencia de ello, las empresas pueden di-
rigir estrategias comerciales en función de satisfacer 
las demandas de los usuarios y contribuir a su propio 
desarrollo. 

Si bien las observaciones y percepciones individ-
uales entre los sujetos son fuentes de información 
útil en términos de estadísticas de consumo, se ha 
demostrado la necesidad de establecer un modelo 
interactivo, en otras palabras, redes sociales. Esta re-
dirección frente las necesidades del mercado, es con-
siderada de las mayores contribuciones de las redes 
sociales a los sistemas económicos actuales (Ashraf, 
Camerer y Loewenstein, 2005). 

Este sistema interactivo ha establecido nuevos 
espacios en las plataformas digitales en donde las 
personas del común pueden intercomunicarse con 
quienes admiran o con personas famosas en general. 
El efecto de esta interacción se ha convertido en la 
principal estrategia comercial de las empresas; con-
ocido como marketing digital. Aunque la influencia 
de las celebridades está condicionada por el vínculo 
de empatía, credibilidad y fidelidad que establezcan 
con su audiencia a través de la exposición de su vida 
personal, laboral o académica. Una vez esta se con-
struye, se utiliza como mecanismo para transformar 
las actitudes y preferencias de los usuarios. Sin em-
bargo, la configuración del uso actual del marketing 
se ha utilizado entorno a diversas intenciones, toman-
do como ejemplo, la promoción de campañas socia-
les que estimulan un grupo significativo de personas 
para intervenir problemáticas sociales (Baca-Motes, 
Brown, Gneezy, Keenan y Nelson, 2013).

La publicidad social es el mecanismo más efectivo 
para establecer vínculos con la realidad o problemáti-
cas sociales y tiene por objetivo, generar beneficios 
públicos a largo plazo, en donde la participación y 
toma de conciencia por parte de la comunidad, es 
fundamental. A través de la difusión de campañas 
informativas, más conocidas como comunicación de 
marketing, se ha logrado reducir significativamente 
la actitud social indiferente, transformándola en la 
intención participativa en relación a las problemáti-
cas sociales presentes. En este orden de ideas, las 
redes sociales han impulsado campañas benéficas 
en donde la identificación con las celebridades ha 
llevado a los usuarios a realizar diferentes tipos de 
donaciones, es innegable la influencia de dichas ce-
lebridades sobre la toma de decisiones económicas 
y participativas de las personas sin ningún reparo, 
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lo que puede generar incluso información distorsio-
nada o poco provechosa. Esto quiere decir que, si 
bien el marketing comercial contribuye al desarrollo 
económico y social, también es un fenómeno inevi-
tablemente retrógrado en términos del progreso de 
información auténtica, en donde se obtiene como re-
sultado, la intencionalidad de los mensajes alterados 
(Baca-Motes y cols., 2013). 

A pesar de ello, las virtudes del crecimiento de las 
redes sociales han influenciado rápidamente el de-
sarrollo de novedosos tipos de marketing y de comu-
nicación en general, como las estrategias modernas 
de comunicación e interacción política. Como resul-
tado, las plataformas virtuales han creado espacios 
para la participación de la opinión pública, que tienen 
la finalidad de permitirles a los participantes calificar 
o valorar a los candidatos, partidos y políticas públi-
cas. Esta herramienta se conoce generalmente como 
marketing político. Esto quiere decir que, las redes 
sociales tienen una responsabilidad significativa en 
las épocas de campaña electoral. Además, permiten 
seleccionar una población específica a la cuál dirigir 
su publicidad en donde la intención principal es ad-
quirir nuevos votantes. Por ejemplo, los expertos en 
marketing de las campañas presidenciales en Estados 
Unidos, a través de los beneficios de las redes socia-
les lograron posicionar en la presidencia a sus candi-
datos, en 2008 a Barack Obama y en 2017 a Donald 
Trump. Entre las estrategias empleadas, se utilizaron 
las opiniones de los votantes para hacer ajustes at-
ractivos en su discurso político, orientados hacia las 
necesidades actuales de los usuarios (Ashraf y cols., 
2005).

Las plataformas digitales que actualmente dom-
inan el marketing político son Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. Sin embargo, en el caso par-
ticular de la campaña presidencial de Donal Trump, 
la estrategia de su equipo estuvo enfocada concre-
tamente en Facebook y Twitter, que finalmente son 
las redes sociales con más potencia. Allí, obtuvo una 
ventaja significativa de seguidores en contraste con 
su oponente Hilary Clinton, quien optó por abordar 
un número mayor de redes sociales con la intención 
de llegar a más personas. Según los resultados elec-
torales, no fue necesario que la campaña de Donal 
Trump se expandiera a todas las redes sociales para 
ganar las elecciones, por lo que podríamos concluir 
que la ventaja principal de las plataformas digitales 
consiste en poder dirigir un mensaje específico a una 
población seleccionada intencionalmente (Lonial y 
cols., 2015). 

Adicional a ello, el recurso de la influencia de las 

personas famosas también es usado en el marketing 
político digital, en este caso las cualidades de las ce-
lebridades son medidas para diseñar estrategias más 
específicas en función de su audiencia en particular, 
aunque actualmente no existen instrumentos que 
evalúen condiciones particulares entre una celebri-
dad y una marca. 

Por su parte, Las expresiones faciales son consid-
eradas por una gran cantidad de estudios como la 
representación más exacta de la experiencia de los 
individuos, por lo que en el marketing digital se utiliza 
como herramienta de medición para las emociones 
el software Emotion ID que se encarga de analizar las 
expresiones faciales como reacción a un anuncio o 
video publicitario. 

Por otro lado, el concepto de tecnologías sociales 
se ha instaurado en las últimas décadas como conse-
cuencia del vigor de la dimensión social en las cien-
cias tecnológicas, debido a que las ciencias sociales y 
las humanidades son quienes constituyen mayor vol-
umen de investigaciones sociales. Ciertamente, al-
gunos autores confirman en sus investigaciones que 
el aumento en el alcance y capacidad de la Web como 
mecanismo de interacción ha consolidado el desar-
rollo potencial de las tecnologías sociales; en donde 
finalmente se producen nuevas formas de relaciones 
y dinámicas de grupo ingeniosas entre los usuarios. 
Estas nuevas formas de comunicación han implicado 
que algunos sistemas de comunicación tradicionales 
sean reemplazados; por ejemplo, el correo electróni-
co y la mensajería (Ghesla y cols., 2019). 

Anteriormente, había sido usado el término de 
arte social para referirse a los procesos mediante los 
cuales se podrían producir mejoras en la sociedad, 
no obstante, en la comprensión actual de tecnología 
social, se incluyen otros aspectos relevantes, como 
la interacción de conocimientos y la toma de deci-
siones. Las tecnologías sociales podrían ser definidas 
como cualquier tipo de tecnología usada para alca-
nzar algún objetivo en común de base social; entre 
las cuales se incluyen las herramientas de los medi-
os de comunicación tradicional, la comunicación a 
través de un ordenador y las redes sociales. Por otro 
lado, las tecnologías sociales como tecnología digital 
se han empleado por los usuarios no solo para inter-
actuar socialmente, si no para crear, perfeccionar e 
intercambiar contenido. 

Las características principales de las tecnologías 
sociales consisten en: proporcionar la posibilidad de 
crear, añadir, editar contenido y facilitar el acceso 
distribuido para hacer uso de contenidos y comuni-
caciones. 
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Las tecnologías sociales comprenden una canti-
dad significativa de herramientas tecnológicas que 
pueden ser empleadas por personas e instituciones 
del área pública o privada, incluso, pueden ser uti-
lizadas simplemente como un instrumento de in-
teracción entre ellas; estas herramientas abarcan 
tecnologías calificadas como redes sociales, la web 
3.0 y herramientas de colaboración (Chaubal y cols., 
2017). 

El alcance de la interacción social mediante las tec-
nologías es un recurso potencialmente importante 
para ordenar el conocimiento de forma eficiente en 
diferentes contextos, en la cultura, economía e inclu-
so, en el poder político. Diversas investigaciones han 
corroborado que el uso oportuno de las tecnologías 
sociales en actividades comerciales o profesionales 
han obtenido como resultado un aumento consid-
erable en los objetivos propuestos (Koplitz y cols., 
2018). 

La integración de la tecnología social en la cotid-
ianidad de los individuos podría convertirse en una 
necesidad, si las tendencias actuales prevalecen en 
el futuro.

En consecuencia, se puede concluir que la fun-
cionalidad de la tecnología social actualmente está 
relacionada con propósitos sociales con la ayuda de 
los medios digitales. Es decir, las tecnologías sociales 
se comprenden como herramientas de información 
y comunicación que tienen relación con diferentes 
procesos sociales, económicos y culturales; además 
de elementos como ordenadores, teléfonos móviles 
y redes sociales. 

Si bien el alcance de las redes sociales suminis-
tra información básica de manera adaptativa y con-
ducida por los consumidores, en su mayoría, esas 
tecnologías tienen limitaciones que pueden cómo-
damente malinterpretarse, puesto que, al no es-
tablecerse comunicación no verbal, no es posible 
proveer la misma calidad de la interacción física y, 
por lo tanto, los procesos de intercambio de cono-
cimientos y la habilidad para reconocer y resolver 
problemas, pueden verse alterados. Por otra parte, 
es posible que las viejas generaciones sean un poco 
incrédulas con respecto a las tecnologías sociales, 
de modo que es esencial implementar estrategias 
hábiles para instruir a la comunidad sobre el uso de 
las redes sociales. Habría que decir también, que la 
colaboración en línea actualmente no es la mejor 
propuesta para reemplazar las interacciones cara a 
cara que generalmente son necesarias para producir 
avances genuinos. (Baric y cols., 2018).

Las tecnologías sociales han permitido que sus 
usuarios se conviertan en participantes activos para 
los procesos de elección y creación del contenido, 
en lugar de únicamente consumirlo. Sin embargo, la 
naturaleza del contenido creado por el usuario gen-
eralmente varía en términos de calidad, desde ex-
traordinarios trabajos de periodismo hasta spam o 
en algunas ocasiones, abuso. 

Hasta ahora, hemos abordado el concepto de la 
globalización en términos del desarrollo económico 
y en relación a las tecnologías sociales; hemos visto 
cómo a través del crecimiento y la implementación 
de nuevas tecnologías, las industrias han puesto en 
práctica estrategias innovadoras para consolidarse 
en el mercado internacional actual, y cómo el desar-
rollo de nuevas tecnologías, han participado en la 
implementación de herramientas de comunicación 
social impactando potencialmente las sociedades 
alrededor del mundo, lo que finalmente sirve como 
referencia para los países en desarrollo. Ahora bien, 
exploraremos el fenómeno de la globalización desde 
una perspectiva de impacto social, pues los efectos 
de la globalización están dividas en dos opiniones 
controversiales. Por un lado, están quienes defienden 
el impacto positivo de la globalización en términos 
de progreso; es decir, se considera como un instru-
mento que ha estimulado el desarrollo económico 
en general a través de nuevas oportunidades lab-
orales o espacios para la innovación. Por otra parte, 
se considera como un elemento que ha causado difi-
cultades sociales; por ejemplo, pobreza, desempleo, 
marginación, inestabilidad económica, política, entre 
otros (Hagger y cols., 2018).

Presión global sobre salarios y empleo

Las compañías multinacionales toman decisiones 
para emplear estrategias de producción con calidad, 
mano de obra, herramientas, técnicas y beneficios 
estructurales en general, con el objetivo de disminuir 
impuestos fundamentados hacia el bienestar y equi-
librio político. 

En función del condicionamiento laboral para 
reducir los costos, una gran parte de la producción 
manufacturera se ha desplazado hacia los países en 
desarrollo; como consecuencia, la tasa de desempleo 
ha aumentado significativamente en la mayoría de 
compañías manufactureras de los países industrial-
izados, desencadenando también la necesidad para 
promover la seguridad social, específicamente la 
tensión social por extender el seguro de desempleo 
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financiado por el gobierno. A pesar de esta prob-
lemática, los países afectados por la disminución en 
las tarifas e impuestos, fueron forzados a disminuir 
gastos particularmente en el sector social, como re-
cortes de personal e inversiones modestas en torno 
a la seguridad social, por lo que se considera que la 
presión dirigida hacia las industrias ha traído como 
resultado la transformación del sistema de seguridad 
social internacional (Novack y cols., 2018). 

Ahora bien, aunque la mayoría de las contribu-
ciones de las investigaciones determinan que los 
efectos de la globalización en términos de costo y 
beneficio han promovido indiscutiblemente el de-
sarrollo de la economía en general, la posición de 
las investigaciones que valoran la globalización en la 
pobreza es, en cambio, controversial. En su mayoría, 
los estudios más destacados establecen que la glo-
balización ha disminuido el grado de pobreza, sin em-
bargo, análisis rigurosos determinan que los resulta-
dos de esas investigaciones son conceptualmente 
deficientes; en 2002, la confederación internacional 
Oxfam realizó un estudio sobre las normas e insti-
tuciones comerciales, con el cual se comprobó que 
estas instituciones operan continuamente a favor de 
los países desarrollados; además, ha demostrado la 
existencia del impacto negativo y positivo de la glo-
balización en la pobreza.  Dicha investigación a través 
de indicadores individuales de apertura comercial 
y financiera indagó de qué manera la globalización 
impactaba a los pobres en los países en desarrollo, 
con el objetivo de corroborar si hay probabilidad de 
una relación lineal o no lineal entre las variables glo-
balización y pobreza. Sus resultados, como la may-
oría revisados, presentan en gran medida que los 
países menos desarrollados han sido marginados en 
el proceso de la globalización en los últimos 15 años 
(Brown, Neath y Chater, 2007).

En 2001, el instituto mundial para la investigación 
de la economía del desarrollo (CIEM), realizó una in-
vestigación con el objetivo de analizar las tendencias 
de la desigualdad en 73 países que representan más 
de cuatro quintas partes de la población mundial y 
el PBI. Los resultados indican que en los últimos 20 
años la desigualdad aumentó en dos tercios de es-
tos 73 países; aunque el patrón no es consistente, 
evidencia un claro distanciamiento de las tendencias 
registradas al final de la segunda guerra mundial. Re-
specto a la tecnología y el comercio, señalan que no 
son fundamentalmente los elementos más impor-
tantes para incrementar la desigualdad del ingreso 
en los países en desarrollo. Sin embargo, consideran 
la globalización y la tecnología como componentes 
relevantes que explican el crecimiento de la desigual-

dad en los últimos 20 años en los países en desarrol-
lo. Finalmente, determinan que los elementos más 
importantes para los países en desarrollo son las nor-
mas sociales, el salario y las situaciones macroeco-
nómicas. 

Algunas investigaciones han explorado los efec-
tos de la globalización en relación a la inseguridad 
global, como la carencia de garantías sociales, inesta-
bilidad alimentaria, temor hacia actos terroristas, 
entre otros. El análisis de estas investigaciones ha 
establecido que la globalización ha incrementado la 
inseguridad económica, social, política y finalmente 
la sostenibilidad del progreso de la globalización 
(Brown y cols., 2007). 

METODOLOGÍA

El caso de esta investigación en particular se basa en 
la descripción genérica de elementos que han sido 
trascendentales en la globalización. La selección, 
organización y análisis del material bibliográfico re-
tomado para este artículo se fundamenta en el enfo-
que cualitativo, apoyado en el tipo de investigación 
documental. En la selección del material bibliográfi-
co se identificaron un total de 90 textos producto de 
las búsquedas en bases de datos académicas tales 
como: JCR (Journal Citation Reports), Scopus, DICE 
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españo-
las de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), 
ISOC, Iresie, Google Académico, Redalyc, Scielo, EB-
SCO y Scopus. En la selección de los documentos se 
tuvieron en cuenta criterios básico como: referentes 
normativos, políticos y programáticos adoptados por 
Colombia; hallazgos de investigaciones en el ámbito 
internacional y nacional; periodo de la publicación 
(1972-2019).

Para la organización y análisis del material, se 
elaboró una lista de categorías en la cual se consign-
aron datos como:, autor, año, referencia bibliográfi-
ca y país de publicación, conceptos básicos (global-
ización, migración, teléfono móvil, redes sociales, 
empleo, salario,…), características de las herramien-
tas implementadas en el marco de las políticas de 
bilingüismo en Colombia; elementos relacionados 
con los aciertos, desaciertos, obstáculos y especifici-
dades del contextos en el que se aplican dichas políti-
cas.  Como metodología se implementaron elemen-
tos propios de un análisis documental el cual según 
Van Dijk (1995), consiste en implementar estructuras 
discursivas y significados, así como algunos aspectos 
u opiniones generales, teniendo en cuenta elemen-
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tos psicológicos, cognitivos, contextuales e ideológi-
cos, de ahí su complejidad interdisciplinaria.

 DISCUSIÓN

Las propuestas nacionales en general cambian de un 
país a otro debido a que los distintos países se en-
cuentran en periodos de desarrollo diferentes y por 
lo tanto sus prioridades también, sin embargo, al-
gunos procesos de política nacional son generales en 
todos los gobiernos; por ejemplo, la inversión en la 
educación y capacitación, asimilación de normas lab-
orales básicas, suministro y mejoría de la protección 
social, la lucha en contra de la desigualdad nacional 
y habilidades para debatir sobre la globalización. En 
contraste, a raíz de un mundo cada vez más global-
izado algunas otras políticas han tomado importan-
cia, como las políticas macroeconómicas sostenibles, 
políticas que estimulan un clima de inversión sólido y 
la organización financiera moderada. 

Actualmente existe un gran consenso respecto a 
la importancia de la educación y capacitación como 
elementos que deben ser integrados en las acciones 
políticas, como también las entidades educativas que 
promueven la innovación. Comúnmente se sugiere 
para los países en desarrollo que conduzcan acciones 
en función del suministro de educación básica gratu-
ita, al igual que los servicios básicos de salud. Si bien 
la globalización ha permitido reorientar las acciones 
políticas en función de estrategias innovadoras para 
el desarrollo en general, también ha implicado un nu-
meroso desempleo estructural, por lo cual es impor-
tante dirigir capacitaciones hacia los desempleados 
con el fin de trasladarse a ocupaciones de mayor de-
manda (McCollough, 2000).

Hasta ahora existe una conciliación global re-
specto a que la incorporación de las cuatro normas 
laborales básicas hace de la globalización un proce-
so más equitativo, que son; la promoción de la no 
discriminación en el empleo, abolición del trabajo 
infantil, anulación del trabajo forzoso y negociación 
colectiva. No obstante, las diferencias entre las defin-
iciones nacionales acerca de lo que verdaderamente 
significa trabajo infantil, trabajo forzoso y demás, de-
ben ser respetadas. 

Trabajo infantil y género

Las investigaciones realizadas respecto al efecto de 
la globalización y el trabajo infantil están divididas 
en tres grupos; por una parte, algunos autores han 
advertido sobre los efectos negativos en países e in-
dustrias específicas en contraste con quienes se han 
interesado en la utilidad de la legislación en algunos 
países más desarrollados, y finalmente, las publica-
ciones que evidencian el efecto de la globalización 
en el trabajo infantil. Actualmente es evidente el in-
cremento del trabajo infantil como consecuencia de 
los alcances de la globalización; el incremento de las 
empresas manufactureras ha ampliado las oportuni-
dades laborales para mujeres y niños que han dado 
origen a diversas empresas familiares. Algunos de los 
beneficios de la globalización han sido causados en 
gran medida por la transformación del empleo infor-
mal hacia contratación y salarios de acuerdo con las 
leyes federales del trabajo. Por otro lado, aunque la 
posibilidad del trabajo infantil ha beneficiado esen-
cialmente los ingresos de las familias de niveles so-
cioeconómicos bajos, los países más desarrollados 
por efecto de la presión pública, han implementado 
leyes impeditivas respecto al curso del trabajo infan-
til, seguidos por las multinacionales que comenzaron 
a restringir la participación infantil en sus procesos 
laborales. Como consecuencia, las investigaciones re-
cientes afirman que la globalización ha disminuido el 
trabajo infantil a nivel formal; en otras palabras, ha 
luchado en contra de la explotación infantil (Carter y 
Irons, 1991).

En contraste con la posición de explotación lab-
oral respecto a la formalización del trabajo infantil, 
el aumento de las oportunidades laborales para las 
mujeres es considerado como un proceso contribuy-
ente para su lucha por la libertad e independencia 
económica; aunque las investigaciones iniciales con-
cluyen que la globalización contribuye a la desigual-
dad de género. Sin embargo, la exclusión laboral en 
contra de la mujer continúa extendiéndose en la actu-
alidad. Respecto a las mujeres todavía no adquieren 
poder económico a pesar del crecimiento en tanto 
a oportunidades laborales. En realidad, las mujeres 
acceden a propuestas en donde consienten recibir 
salarios inferiores con la intención de compensar 
la responsabilidad familiar con el empleo. Además, 
una cantidad considerable de trabajadoras no cuen-
tan con estrategias efectivas en función de la distri-
bución de su salario y la responsabilidad doméstica 
no remunerada ha sido puesta tradicionalmente en 
la mujer, aún en los hogares en donde las mujeres 
proveen el único ingreso. Por su parte, se ha plantea-
do una perspectiva en la que se comprende la global-
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ización como un fenómeno que indudablemente ha 
producido consecuencias económicas perjudiciales 
para las mujeres, no obstante, ha promovido e inspi-
rado un grupo de mujeres trabajadoras y ordenadas, 
entendiéndose como un movimiento anti sistémico. 
Las políticas comerciales y las competencias individ-
uales afectan en un modo diferente a los hombres 
y a las mujeres, y que las políticas de liberalización 
comercial tienen la responsabilidad de reestructur-
arse esencialmente en función del desarrollo social y 
la igualdad de género (Carter y cols., 1991).

Globalización y migración

En el análisis sobre el impacto de la globalización en 
la migración se observan niveles significativamente 
inferiores de migración internacional actual en com-
paración con las migraciones a gran escala en la 
historia mundial. En su mayoría, las investigaciones 
han concluido que esto se debe a las leyes selecti-
vas de inmigración que han establecido los países 
industrializados. Actualmente los efectos de la glo-
balización no favorecen al proceso de migración de 
las personas con competencias inferiores en relación 
a los migrantes altamente calificados. Esto quiere 
decir que la emigración ha perjudicado significativa-
mente a los países en desarrollo, debido a que los 
migrantes pertenecen en su mayoría a la fracción 
más productiva y preparada del país y generalmente 
los mejores preparados que emigran provienen de 
países latinoamericanos cercanos a Estados Unidos, 
como República Dominicana, El salvador, Guatemala, 
Jamaica y México. Sin embargo, las investigaciones 
sobre los reportes del Banco Mundial del 2003 han 
concluido que la migración ha beneficiado a las em-
presas de envío en los países en desarrollo a causa 
de las remesas enviadas por los migrantes. A pesar 
de que estas remesas mejoran perceptivamente el 
nivel de vida de las familias destinarias, la emigración 
de estos profesionales no estimulan el desarrollo del 
país de origen, puesto que la emigración de estos tra-
bajadores continúa representando un problema, fun-
damentalmente para los países en desarrollo (Epley, 
Waytz y Cacioppo, 2007).

En su mayoría, el contenido explorado permite 
promover propuestas de intervención estructur-
al por parte de los gobiernos nacionales e interna-
cionales quienes tienen la responsabilidad de alivi-
ar las problemáticas desencadenadas a causa de la 
globalización. Como consecuencia del acuerdo en la 
opinión sobre la evidente demanda de participación 

por parte de los gobiernos a raíz de la globalización, 
actualmente existen numerosas investigaciones que 
proponen intervenciones políticas en función de 
combinar la cooperación del estado y las políticas, 
aunque diferentes investigaciones han concluido que 
la globalización ha disminuido la autonomía del esta-
do frente a los asuntos económicos y sociales (Epley 
y cols., 2007).

CONCLUSIONES

La mayoría de las propuestas de acción política solo 
podrían ejecutarse eficazmente si se lleva a cabo 
la cooperación internacional, sin embargo, es im-
portante considerar que algunos países no están 
conectados con el sistema de globalización actual, lo 
que cual no favorece cuando se requiere un apoyo 
económico sustancial.

Se considera importante realizar las propuestas 
sobre el suministro de mayor y mejor apoyo extran-
jero, alivio de la deuda externa para los países en 
desarrollo más endeudados y recomendaciones en 
relación a los asuntos ambientales, como el calenta-
miento global. Por último, si las limitaciones en las 
acciones políticas dependen de los vacíos en el siste-
ma de gobernanza actual, seguramente es necesario 
dar origen a nuevas instituciones internacionales. 

Los elementos económicos centrales en el pro-
greso de la globalización pueden sintetizarse en los 
siguientes aspectos: por un lado, pese a que la par-
ticipación de los países en desarrollo en el mercado 
mundial ha reducido significativamente, el comer-
cio internacional ha aumentado en más del triple; 
por otra parte, aunque la participación de los países 
de bajos recursos en la inversión extranjera direc-
ta mundial ha reducido preocupantemente, la In-
versión Extranjera Directa – IED, en todo el mundo 
ha incrementado más de 20 veces; por consiguiente, 
la inversión de cartera a nivel global se ha extendi-
do más de 20 veces, aun cuando la participación de 
los países de bajos ingresos se aproxima a cero, y la 
fragmentación de la producción, en su mayoría, está 
relacionada con la reducción de la cooperación de los 
países en desarrollo en la producción internacional.

El efecto social de la globalización en la pobreza, el 
trabajo infantil, el género y la migración, han expues-
to ciertamente una constante controversia. Si bien 
existe aparentemente un acuerdo global en el que 
se considera que la globalización ha generado may-
ores ganancias en lugar de costos, adicionalmente, 
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que ha opacado las divergencias nacionales entre los 
países a través de la experiencia particular y nacio-
nal; y también que ha incrementado la inseguridad 
económica y política. Establecer vínculos causales 
entre las variaciones de la pobreza y desigualdad con 
el incremento de la globalización continúa siendo un 
desafío, puesto que los alcances de la globalización 
van mucho más allá de sus características económi-
cas; por ejemplo, la creciente influencia de la global-
ización en la salud mundial y las crisis ambientales. 
No obstante, aunque la globalización no sea la causa 
fundamental en la desigualdad de ingresos y la po-
breza, es factible que haya asistido al bajo nivel de 
rendimiento de los esfuerzos para disminuir la pobre-
za.

Para finalizar. Aunque generalmente la global-
ización no ha concluido los beneficios esperados, el 
origen del problema consiste en que el proceso de la 
globalización debería ser dirigido de la manera correc-
ta en lugar de analizar si éste puede ser un fenómeno 
que contribuye o no al bienestar de los pobres del 
mundo, aunque generalmente esto no ocurre. Como 
se ha detallado anteriormente, los procesos vincu-
lados con la implementación y el financiamiento de 
políticas nacionales e internacionales para conducir 
el sistema de la globalización continúan siendo con-
troversiales; sin embargo, hasta ahora se ha concluido 
que los gobiernos tienen la responsabilidad de inver-
tir en educación, capacitación y promoción de la in-
novación así como debe fortalecer las estrategias en 
contra de la desigualdad nacional y ofrecer espacio y 
oportunidades para discutir la globalización. Otro as-
pecto importante a nivel internacional se refiere a las 
acciones políticas que han recibido respaldo por las 
investigaciones contemporáneas, como la nueva ar-
quitectura del sistema financiero y el crecimiento de 
las negociaciones comerciales. Aunque finalmente es 
necesario el respaldo de muchas más investigaciones 
a nivel nacional e internacional para convertir a la 
globalización en un proceso más amigable en térmi-
nos sociales, puesto que la globalización por sí misma 
no favorece a la población que actualmente vive bajo 
condiciones económicas inadmisibles.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías están reinventando muchos sectores de la economía, y el sector de la edu-
cación no es ajeno a estos cambios. La industria 4.0 permea estos sectores con nuevas innovacio-
nes que algunos consideran beneficiosas, otros, por el contrario, peligrosas. Sin embargo, exis-
ten puntos de encuentro y cambios que serán inevitables en esta nueva era de conocimiento. 
Obtjetivo: Presentar un conjunto de métodos, herramientas y procedimientos encontrados en la revi-
sión de la literatura, sobre cómo estas nuevas tecnologías están cambiando y cambiaran definitivamen-
te todos los sectores, especialmente enfocados en el sector de la educación. Se presentan definicio-
nes entorno a los elementos que están moldeando la transformación digital en educación, estos son: 
Inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada y big data. Metodología: Se utiliza la vigilancia tec-
nológica para la búsqueda de artículos científicos en fuentes primarias y secundarias, así como prin-
cipalmente bases de datos indexadas. Resultados: Se presentan ejemplos desde las tecnologías 4.0 
como apoyo al sector educativo. Conclusiones: Las nuevas tecnologías serán herramientas muy útiles 
para impartir conocimiento y educación informativa, gracias a sus capacidades técnicas y tecnológi-
cas. A partir de esto, los docentes deben reinventar y adaptar sus métodos y modelos de educación.

Palabras clave: transformación digital; educación; tecnologías de información y comunicación; Industria 4.0.

The New Paradigms in Education in the Age of Digital 
Transformation and Industry 4.0 

ABSTRACT
New technologies are reinventing many sectors of the economy, and the education sector is no stran-
ger to these changes. Industry 4.0 permeates these sectors with new innovations that some consider 
beneficial, others on the contrary, dangerous. However, there are meeting points and changes that will 
be inevitable in this new era of knowledge. Objective: to present a set of methods, tools and procedures 
found in the literature review, on how these new technologies are changing and will definitely change all 
sectors, especially focused on the education sector. Definitions are presented around the elements that 
are shaping the digital transformation in education, these are artificial intelligence, virtual and augmen-
ted reality and big data. Methodology: Technological surveillance is used to search for scientific articles 
in primary and secondary sources, as well as mainly indexed databases. Results: Examples from 4.0 te-
chnologies are presented to support the educational sector. Conclusions: New technologies will be very 
useful tools to impart knowledge and informative education, thanks to their technical and technologi-
cal capabilities. From this, teachers must reinvent and adapt their methods and models of education. 

Keywords: digital transformation; education; information and communication technologies; 4.0 Industry
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INTRODUCCIÓN

La educación y en general el sistema educa-
tivo se está transformando cada día a través 
de sutiles detalles y características, sin em-
bargo, estas características se presentan de 

manera lenta. Al comparar un aula de clase del si-
glo XXI con un aula de clase del siglo pasado o de 
comienzos de 1900, se puede notar que no hay una 
diferencia significativa (Dickson, 2017). El docente o 
profesor estará frente a sus alumnos, impartiendo 
órdenes, compartiendo notas o proyectando diapos-
itivas o copiando a través de un tablero. Es decir, el 
proceso comunicativo Docente-Alumno no ha cam-
biado, solamente los elementos materiales para im-
partir el curso.

En este orden de ideas, la tarea del docente es 
“enseñar” a los alumnos, es decir, impartir sus cono-
cimientos, sin embargo, los procesos tecnológicos y 
la innovación, han empezado, desde hace varios años 
ha digitalizar, automatizar y en general apoyarse de 
las TICS para transformar el papel de la educación y 
el docente en las puertas de la industria 4.0.

Esta transformación digital que está ocurriendo 
en múltiples ámbitos, del cual no se ha escapado ni 
siquiera el sistema educativo, debe empezar a for-
marse desde los avances más significativos de la 
inteligencia artificial (De ahora en adelante IA) y el 
aprendizaje de maquina (De ahora en adelante ML), 
ya que significativamente, estos procesos apoyarán 
de manera sustancial a la labor docente y educativa. 
En este punto es donde el docente debe aprovechar-
se de las nuevas tecnologías de esta industria emer-
gente para potencializar su labor.

En general, la trasformación digital y las nue-
vas tecnologías como la IA y el ML pueden ayudar 
a docentes y directivos en la recolección, análisis y 
correlación en entornos de educación físicos y vir-
tuales, ayudando a los docentes a identificar los 
puntos de mejora a nivel de detalle para cada es-
tudiante o medir el progreso de su nivel de comp-
rensión en un tema específico a través de los datos 
generados por ellos. Nagel (2018) asegura que las 
nuevas tecnologías, específicamente la IA no impac-
tará negativamente al sector educativo en especial 
a los docentes con sus reemplazos, por el contrario 
aumentará la labor de la educación.  Por otro lado, 
buscadores de internet, reproductores de videos y 
en general asistentes virtuales en equipos móviles 
también han ayudado al proceso de comprensión y 
transmisión de conocimiento impartido por los do-
centes y en general como herramientas de apoyo a la 

educación en el marco de las estrategias de transfor-
mación digital en educación. Aunque actualmente 
otras estrategias para generar conocimiento e im-
partirlo de modo más ágil es la formación de forma-
dores o metodología de servicio-aprendizaje donde 
los estudiantes desarrollan capacidades, habilidades 
y competencias, desarrollando servicios hacia la co-
munidad o capacitando lo aprendido a un número 
determinado de personas (Hervás, Fernández, Arco, 
& Miñaca, 2017)the aim of this research was to ex-
plore the effects of an intervention program, based 
on service-learning and peer mentoring methodol-
ogies, to enhance social skills and the learn to learn 
skill of university students. Method. The sample was 
composed of 78 university students of 5 degrees re-
lated to the teaching profession of the University of 
Huelva (Spain. 

Adicional a esto, la naturaleza de esta transfor-
mación, al igual que los innumerables usos de las 
herramientas digitales en múltiples sectores, han 
llamado la atención en el concepto denominador 
de estas estrategias y es el big data o uso de datos 
masivos. Este concepto y su posterior uso han ayu-
dado a investigadores a realizar análisis basado en 
evidencias en las aulas de clase, con el fin de ayudar 
a los estudiantes en sus procesos formativos (Coo-
per, Grover, Guzdial, & Simon, 2014).

MARCO TEÓRICO

Hacer un análisis de fuentes referenciales en los úl-
timos 5 años relacionadas con el tema del artículo y 
que definan un contexto a partir del cual se pueda 
inferir al aporte del artículo al desarrollo del cono-
cimiento.

Cuando se habla de futuro se piensa en una im-
perecedera línea recta temporal directa años ad-
elante, un segmento determinado de eventos que 
se encuentran por venir, impactando las decisiones 
de personas, profesiones, empresas, institutos, entre 
otros. Sin embargo, nada es más alejado de esta situ-
ación, el futuro si se piensa es relativo, cambiante y 
por construir.

Es así que, al pensar en el futuro de la educación, 
se pueden encontrar acciones y procesos impere-
cederos y poco cambiantes, sin embargo, la humani-
dad se encuentra en una época única en su historia 
donde tecnología, innovación y civilización se han 
dado cita.

Al hablar de educación, se debe pensar obligatori-
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amente en sus componentes: docente, metodología, 
procesos, espacios, material, utilidades entre otros. 
Cada uno de esos tópicos está siendo impactado por 
la tecnología y la innovación, comenzando con car-
acterísticas portátiles, móviles, personalizadas y flui-
das (Goral, 2018). Es así como se deben repensar los 
espacios de aprendizaje donde se combine y recom-
bine el concepto de virtualidad con presencialidad, 
estos deben ser pensados para ser reconfigurados en 
grupos de trabajos y donde exista la posibilidad de 
interactuar con elementos físicos. De igual manera, 
siempre debe existir la conectividad, la interacción y 
la colaboración entre pares.

De forma similar se debe trascender el flujo lin-
eal en la educación, el cual se ha explorado como 
un concepto tradicional, es decir el docente pre-
sentando la diapositiva 1, 2, luego 3 y continua y al 
final comienza la serie de preguntas, sin embargo, 
las nuevas generaciones entienden los procesos de 
manera no lineal, quiere decir plantear sus pregun-
tas de manera inmediata y esperando una respuesta 
inmediata, este ambiente se define como no lineal, 
ya que los contenidos están constantemente en dis-
cusión y siempre disponibles (Goral, 2018). Este tipo 
de aprendizaje y el actual y futuro público objetivo, 
obligará a reestructurar las actividades y roles de los 
docentes en la era de la transformación digital y la 
industria 4.0, de la siguiente manera (Jukes, McCain, 
& Crockett, 2011):

• Personalizar el aprendizaje para el estudiante.

• El aprendizaje es virtual y físico.

• El aprendizaje es no lineal.

• El aprendizaje debe incluir herramientas tec-
nológicas.

• El aprendizaje debe estar enfocado en multi-
media.

• El aprendizaje debe ser colaborativo.

• El aprendizaje debe estar basado en el descu-
brimiento y basado en problemas.

• La evaluación es holística.

Inteligencia artificial y tecnologías 4.0

La IA ha sido estudiada por décadas, sus primeras 
aproximaciones datan de los años 1950, ahora el in-
cremento en la capacidad de cómputo, disponibili-
dad de datos y nuevos algoritmos han permitido me-
joras sin precedentes en su desarrollo. Por lo tanto, 

la IA no solo es vista como una tecnología sino tam-
bién como una disciplina científica con futuras con-
secuencias para la investigación o en instituciones de 
diversas índoles. La inteligencia artificial se definen 
como sistemas diseñados por humanos, que dado 
un objetivo complejo actúan en un entorno físico y 
digital, percibiendo su medio ambiente, interpretan-
do y recolectando datos estructurados y no estruc-
turados, razonando sobre el conocimiento derivado 
desde estos datos y decidiendo el mejor rumbo de 
acción para alcanzar este objetivo planeado (Vocke, 
Constantinescu, & Popescu, 2018).

El progreso tecnológico no solamente se puede 
representar por los alcances de la IA, sino también 
por la robótica, el big data, la realidad virtual (De 
ahora en adelante RV) y la realidad aumentada (De 
ahora en adelante RA), tecnologías que ahora están 
proveyendo una conectividad total y nuevas posibili-
dades al igual que experiencias. 

Realidad virtual y realidad aumentada

En los últimos años las tecnologías visuales han sido 
ampliamente utilizadas en diversos entornos y apli-
caciones, es así como la RV se define como repre-
sentaciones visuales de información a través de tec-
nologías inmersivas y al igual que la RA que utiliza 
esta información en tiempo real (Cabero, Barroso, 
& Llorente, 2019), han sido exitosamente utilizadas 
para potenciar experiencias de los usuarios, con 
aplicaciones en educación, entrenamiento, viajes de 
campo, entre otros (Brown & Green, 2016). A través 
de ellas se han percibido diversas posibilidades ed-
ucativas como enriquecer la información de la re-
alidad haciéndola más comprensible, potenciar el 
aprendizaje, crear escenarios formativos seguros, 
generar eventos multidisciplinares entre otros 

Big data y data mining

El big data es descrito como el proceso de colectar, 
procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de 
datos. Este término es utilizado como una “sombril-
la” que cubre variedad de datos, tecnologías y apli-
caciones, esto lleva a pensar que no solamente debe 
ser entendido en termino de datos, sino también 
debe ser visto el contexto y el ambiente de los da-
tos masivos (Emmanuel & Stanier, 2016). A esto se 
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le debe adicionar que el big data comparte rasgos 
con el data mining, ya que esta última es un cam-
po multidisciplinar que permite obtener de grandes 
volumenes de datos información relevante y donde 
se puede encontrar ayuda de otras áreas igualmente 
relacionadas como lo son la IA, la estadística, las bas-
es de datos y las ciencias de la información (Manjar-
res, Sandoval, & Suárez, 2018).

METODOLOGÍA

Se utiliza la vigilancia tecnológica para hacer una 
búsqueda de información en fuentes primarias y se-
cundarias como bases de datos indexadas como Sco-
pus y Science Direct.

Vigilancia tecnológica

Es una herramienta fundamental en el marco de los 
sistemas de gestión. Es la manera sistemática para 
detectar, analizar, difundir, comunicar y explotar 
informaciones técnicas útiles. Investiga hallazgos 
para el desarrollo de productos y servicios, y busca 
soluciones tecnológicas para la organización (UNE 
AENOR, 2011). La vigilancia tecnológica hace parte de 
uno de los pasos del plan tecnológico que se puede 
aplicar a la búsqueda de información estratégica de 
cualquier organización. Vigilancia es estar alerta so-
bre la evolución de nuevas tecnologías e identificar el 
impacto posible de la evolución tecnológica (Ochoa, 
Valdés, & Quevedo, 2007) sobre las actividades de la 
actividad u organización, en este caso sobre las activ-
idades educativas.

Figura 1. Proceso de vigilancia tecnológica 

Nota: La figura presenta el proceso estándar establecido para 
la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, donde, 
el primero tiene 3 fases: identificación, búsqueda y análisis, el 
siguiente, el uso del análisis y resultados. Tomado de: Gestión 
de la I+D+I Norma UNE AENOR (2011).

RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

Mediante el uso de la vigilancia tecnológica se encon-
traron algunos usos aplicados al sector educativo de 
las estrategias digitales presentadas anteriormente, 
es así como Cabero et al. (2019) presentan algunos 
ejemplos de desarrollos de páginas de RV y RA en la 
universidad de Sevilla, la cual impulsa la utilización 
de estos recursos en la enseñanza universitaria. Las 
siguientes páginas se dedican a la producción de ob-
jetos de aprendizaje a través de estas tecnologías:

• https://ra.sav.us.es/index.php/realidad-aumentada

• https://ra.sav.us.es/index.php/realidad-ampliada

Las figuras 2, 3, 4 y 5 presentan ejemplos de obje-
tos producidos como piezas de enseñanza y ejemplos 
que pueden ser utilizadas por docentes de diversas 
áreas, en este caso se ejemplifican conceptos explo-
rados en el área de médicina, ingeniería biomédica, 
física, entre otros. Los elementos que pueden ser uti-
lizados para complementar la enseñanza son bastos, 
pudiendo cada vez más integrar otros modelos.

La figura 2 y figura 3 presenta equipo médico es-
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pecializado y un mecanismo de bielas de bicicleta, 
respectivamente, los cuales a través de la platafor-
ma de google expeditions (https://edu.google.com/
products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none) 
en su módulo de realidad aumentada nos presentan 
estos ejemplos útiles en la enseñanza especializa-
da. Este tipo de plataformas de RA complementan 
la fundamentación teorica, introduciendo ejemplos 
prácticos y visibles, permitiendo al estudiante un 
reconocimiento de los diversos elementos, lo cual 
permite ser más explicitos en el entorno educativo 
y académico.

Figura 2. Ejemplo equipo médico a través de realidad aumen-
tada. 

Nota: Las nuevas tecnologías y desarrollos sobre conceptos de 
realidad aumentada (RA) han permitido interactuar y conocer 
equipos médicos y de entrenamiento, a los cuales, en ciertos 
aspectos es difícil acceder en  entornos reales, debido a su espe-
cialización, costo o disponibilidad. Fuente https://edu.google.
com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none.

Figura 3. Ejemplo de mecanismos físicos a través de realidad 
aumentada.

Nota: La realidad aumentada (RA) permite también compren-
der conceptos relacionados con áreas como Física, engranajes, 
poleas y transmisión de fuerzas, mediante del uso de modelos 
virtuales. De este modo, la comprensión de fenómenos a través 
de modelos virtuales es más sencilla y amigable. Fuente https://
edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=-
none.

La figura 4 y figura 5 presentan ejemplos a traves 
del modulo de realidad virtual (RV), la primera, pre-
senta un escenario tipo taller sobre conceptos de 
mecánica y mecanismos neumaticos, la segunda 
muestra una construcción civil, donde se represen-
tan conceptos de ingeniería de obras civiles, todos 
estas simulaciones teoricos conceptuales se encuen-
tran en la plataforma google expeditions (https://
edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?mod-
al_active=none) . 

Figura 4. Ejemplo de mecanismos neumáticos a través de real-
idad virtual.

Nota: La figura presenta un ejemplo de la forma en la cual se 
visualiza un taller de trabajo de mecanismos neumáticos, en 
este caso la visualización no requiere visores de realidad virtual 
y todo se presenta a través de la pantalla. La RV permite visu-
alizaciones de eventos, en este caso explicativos en un entorno 
de trabajo de 360 grados, de esta manera el usuario final o es-
tudiante puede interactuar a través del visor o cualquier otro 
dispositivo de salida con el entorno. Fuente https://edu.google.
com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none.

Figura 5. Ejemplo de ingeniería a través de realidad virtual.

Nota: Este ejemplo corresponde a un escenario de ingeniería 
de obras civiles, en este caso especial la simulación requiere el 
uso de visores específicos para interactuar. Esta es la forma en 
la cual se comienzan a visualizar los modelos antes de utilizar 
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dichos visores. Fuente: https://edu.google.com/products/vr-ar/
expeditions/?modal_active=none.

Manjarres, Sandoval, & Suárez (2018) encon-
traron basado en una revisión de literatura, la mane-
ra en que el uso de la data mining puede potenciar el 
proceso educativo, para ello, éste tipo de proyectos 
son llamados “minería de datos educativa”, y como 
su nombre lo indica tiene por objetivo desarrollar y 
explorar métodos a través del uso de datos en con-
textos educativos, y de esta forma mediante méto-
dos de clasificación y regresión, identificar patrones 
de comportamiento de los estudiantes en sus ambi-
entes académicos, clasificación de estudiantes por 
su desempeño, identificación de patrones exitosos 
en el uso de ambientes de aprendizaje virtual, entre 
otros.

CONCLUSIONES

La transformación digital y la industria 4.0 están per-
meando cada uno de los sectores de la sociedad. Sus 
herramientas y sus métodos están generando nue-
vos paradigmas, los cuales deben ser aprovechados 
para obtener diversas ventajas en cada sector involu-
crado y el sector de la educación no es la excepción.

Con base en todo lo antes expuesto, los métodos 
y procedimientos en la educación deben reinven-
tarse aprovechando las ventajas que surgen del uso 
de estas tecnologías, al igual que la labor del docen-
te, debe existir un cambio de paradigma que lleve a 
esta profesión a una proyección de futuro y explorar 
nuevos roles dentro de su vocación y todo su campo 
productivo.

Todo lo expuesto anteriormente sobre las nue-
vas tecnologias digitales debe permitir al docente, 
guiar y ayudar a los estudiantes a descubrir su pa-
sión y fomentar su curiosidad, ambos pilares clave 
en el entorno educativo. Complementando, el do-
cente debe colaborar con nuevos desarrollos para 
cambiar el paradigma de la educación tradicional y 
explorar alternativas de aprendizaje que se adapten 
a las necesidades, deseos y retos de las nuevas gen-
eraciones, todo parte de los cambios en los roles, en-
tendiendo que la transformación digital que incluye 
robotica, inteligencia artificial y desarrollo computa-
cional, supera significativamente el almacenamiento 
de información y datos que un ser humano puede 
procesar, por lo que en esta transformación el rol del 
docente y la educación debe ir dirigida hacia factores 
blandos, comportamentales y de aprendizaje.
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RESUMEN
La educación virtual ha tenido un auge en los últimos años, debido a los múltiples beneficios que ofrece. 
Sin embargo, esta modalidad educativa se enfrenta a grandes retos como la baja motivación, la falta de 
dinamismo en los cursos y las altas tasas de abandono. Es por esto que surge DIDACTIC, un proyecto que 
se compone de una herramienta gamificada y una plataforma de contactabilidad desarrollada con inte-
ligencia artificial, las cuales buscan aumentar la motivación y optimizar la conexión docente-estudiante, 
con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y contribuir a la disminución del abandono 
estudiantil. En el presente artículo se describe este proyecto, sus bases teóricas, metodología y resulta-
dos obtenidos hasta ahora. Los hallazgos hasta el momento indican, que debido a los múltiples beneficios 
que ofrecen la gamificación y la inteligencia artificial es importante seguir implementándolas en entornos 
virtuales de aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN

La educación virtual empezó a aparecer como 
una opción educativa a mediados de 2015, 
incluso, gracias a los avances tecnológicos 
desde la fecha hasta ahora, este modelo ha 

crecido en Colombia en un 98% (Ministerio de Edu-
cación Nacional de Colombia, 2019). Esta modalidad 
educativa tiene grandes ventajas como la flexibilidad 
de horarios y la no restricción geográfica; sin embar-
go, se enfrenta a grandes retos como la necesidad de 
mecanismos efectivos de conexión entre docentes 
– estudiantes y la falta de dinamismo en los cursos, 
pues generalmente los entornos virtuales de apren-
dizaje son considerados escenarios rígidos dedicados 
exclusivamente a impartir conceptos (Melo-Solarte 
& Díaz, 2018). 

En este sentido, surge DIDACTIC, un proyecto que 
se basa en el desarrollo conjunto una herramienta 
gamificada llamada “Didactic City” y una platafor-
ma de contactabilidad. La herramienta busca apli-
car mecanismos asociados a los juegos, gamificando 
las interacciones para generar alta participación y 
motivación, mejorando los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de competencias transversales que 
promuevan el desarrollo sostenible. Por su parte, la 
plataforma, desarrollada con inteligencia artificial, 
extraerá información de los sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) que usen los programas virtuales, 
con el fin de establecer diferentes patrones y men-
sajes de comunicación hacia el estudiante, para que 
estos reciban mayor acompañamiento del docente, 
facilitando el seguimiento individual, grupal e insti-
tucional de los alumnos.

En el presente artículo se describen las bases 
teóricas de este proyecto, la metodología empleada 
y los resultados obtenidos hasta el momento.

MARCO TEÓRICO

Este proyecto se fundamenta en dos pilares: gamifi-
cación e inteligencia artificial. 

Gamificación

La gamificación hace referencia al uso de elementos 
propios del juego en contextos que no son juegos 
(Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). En los úl-
timos años, la adopción de esta estrategia se ha real-

izado en diversos campos como los negocios, el mar-
keting, la gestión corporativa, la salud y la educación 
(Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015).

El impacto de la gamificación se debe, en parte, a 
los elementos que la componen, pues cada elemen-
to o la combinación de estos, genera diferentes efec-
tos psicológicos en los usuarios (Rodrigues, Olivei-
ra, & Rodrigues, 2019). Existen diferentes modelos 
conceptuales de estos elementos: MDC-Mecánicas, 
dinámicas y componentes; MDE-Mecánica, Dinámica 
y Estética; DFC- Deseo, Fantasía, Curiosidad; CEGE-
Core elements of the gaming experience; entre otros 
(Acosta-Medina, Torres-Barreto, Paba-Medina, & Al-
varez-Melgarejo, 2020). Entre los elementos usados 
con mayor frecuencia en herramientas gamificadas 
se encuentran los puntos, las insignias y las tablas de 
clasificación (Acosta-Medina, Torres-Barreto, & Alva-
rez-Melgarejo, 2020).

En las aulas presenciales y virtuales esta estrate-
gia está ganando impulso como una innovación ed-
ucativa, ya que puede motivar a los estudiantes a 
involucrarse en su proceso de aprendizaje, además 
de aumentar el engagement y contribuir a la dis-
minución del abandono estudiantil (Acosta-Medina, 
Torres-Barreto, Álvarez-Melgarejo, & Paba-Medina, 
2020; Lobo-Rueba, Paba-Medina, & Torres-Barreto, 
2020). 

Inteligencia artificial (IA)

La inteligencia artificial (IA) es una ciencia que es-
tudia al cerebro humano y a la inteligencia con el 
objetivo de modelar matemáticamente diferentes 
procesos que faciliten y automaticen los problemas 
de diferentes áreas del conocimiento, simulando la 
forma y las habilidades de los seres humanos. Tiene 
un campo de aplicación amplio y variado, por lo que 
está presente en muchas áreas como: la robótica, las 
aplicaciones para realizar traducciones, el machine 
learning, entre otros (D’Addario, 2019; Galipienso, 
Quevedo, Pardo, Ruiz, & Lozano, 2015). Adicional-
mente, la IA es un elemento fundamental para inte-
grar realismo a los videojuegos y a las herramientas 
gamificadas, pues esta le permite al jugador enfren-
tar un reto factible de manera que suponga un es-
tímulo emocional, consiguiendo generar engage-
ment al juego (Jurado, Asbusac, & Sanchez, 2018).
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Machine learning (ML)

También conocido como aprendizaje automático, 
es una disciplina de las ciencias de la computación 
y una rama de la inteligencia artificial. En este, es 
necesario plantear un modelo matemático con al-
gunos parámetros y gracias a la ejecución de un pro-
grama por computadora, usando datos históricos o 
de entrenamiento, se puede hacer predicciones para 
el futuro o descripciones para obtener nuevo cono-
cimiento (Alpaydin, 2020).

Dentro de las diversas aplicaciones del machine 
learning, se encuentran modelos para predecir el 
abandono por parte de los estudiantes en cursos 
virtuales, siendo los modelos más usados para este 
propósito los árboles de decisión, la regresión logísti-
ca, el análisis discriminante y las redes neuronales 
(Dalipi, Imran, & Kastrati, 2018; Viloria, Senior Nave-
da, Hernández Palma, Niebles Núẽz, & Niebles Núẽz, 
2020). Estas predicciones son cada vez más relevant-
es, pues en los últimos años las tasas de abandono en 
programas de formación virtual son altas y oscilan en 
el 40%, siendo del 60% para los programas académi-
cos virtuales de Colombia (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2017).

METODOLOGÍA

Tal como se dijo anteriormente, este proyecto tiene 
dos componentes principales: la herramienta gam-
ificada y la plataforma de contactabilidad. A con-
tinuación, se describe la metodología usada para el 
diseño y desarrollo de cada uno.

Herramienta gamificada “Didactic City”

Para el diseño de “Didactic City” se sigue el enfoque 
metodológico propuesto por Kumar & Herger, (2013) 
quienes plantean cinco pasos para el diseño iterativo 
de herramientas gamificadas basadas en el usuario: 
(1) Conocer al usuario, (2) Identificar los objetivos 
de aprendizaje, (3) Comprender la motivación, (4) 
Definir los elementos de la gamificación y (5) Admin-
istrar y monitorear.

Igualmente, para el desarrollo de esta herramien-
ta se siguió la metodología ágil SCRUM, la cual busca 
desarrollar productos incrementando la flexibilidad 
y rapidez, a partir de un equipo de trabajo inter-

disciplinario y la creación de ciclos breves llamados 
sprints (Takeuchi & Nonaka, 1986). Estos ciclos se 
componen de cinco fases: concepto, especulación, 
exploración, revisión y cierre.

Plataforma de contactabilidad

Para la plataforma de contactabilidad primero se 
hace necesario establecer modelos machine learning 
con el fin de detectar patrones y comportamientos 
de los estudiantes. Para esto se realiza un análisis de 
viabilidad de diferentes modelos teniendo en cuen-
ta diversos factores tales como: usabilidad, requer-
imiento de datos, adaptabilidad, precisión y lenguaje 
de programación. 

Posterior a esto, se sigue el proceso de ETL – Ex-
tracción, Transformación y Carga de los datos desde 
los LMS (Canvas o Moodle) a un data warehouse, al 
cual se aplican los modelos machine learning desar-
rollados en el paso anterior. De acuerdo a los resulta-
dos de dichos modelos y con base a eventos previa-
mente establecidos, se inicia un proceso de contacto 
por diferentes medios con los estudiantes que lo 
requieran, para que estos tengan un mayor acom-
pañamiento por parte de los tutores o docentes. Esta 
plataforma se implementa utilizando el lenguaje de 
programación Phyton y algunas de sus librerías tales 
como: sklearn, pandas, numpy y scipy.

RESULTADOS 

Herramienta gamificada “Didactic City”

El diseño de “Didactic City” está centrado en el usu-
ario, por esto, primero se determinaron los perfiles 
de usuarios con el objetivo de conocer sus carac-
terísticas y necesidades. Para ello, se realizó una 
búsqueda en la literatura y se aplicaron una serie de 
entrevistas abiertas, obteniéndose así cuatro perfiles 
de estudiantes y tres de docentes de educación vir-
tual, los cuales se encuentran resumidos en la Tabla 
1.
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Tabla 1. Perfiles de usuarios

Usuario Perfiles

Estudiantes de educación 
virtual

Estudiante fantasma

Estudiante trabajador

Estudiante recién graduado

Estudiante con desafíos personales

Docentes de educación 
virtual 

Docente empático

Docente normativo

Docente activo 

Luego, se determinaron los objetivos de apren-
dizaje, en este caso relacionados con las compe-
tencias ciudadanas. Teniendo en cuenta que según 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
(2006) existen siete tipos de competencias ciudad-
anas, se realizó una priorización de estas, utilizando 
ponderación de factores y método Delphi, obtenién-
dose que la herramienta gamificada debía centrarse 
en desarrollar habilidades comunicativas escritas 
y competencias cognitivas de conocimiento cívico, 
pues estas resultan ser las más relevantes para el 
contexto particular de este estudio (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Priorización de competencias ciudadanas

Cuartil Competencias Puntaje

1
Comunicativas escritas

Cognitivas – conocimientos 

4,36

4,21

2 Comunicativas – orales 3,65

3

Cognitivas – pensamiento sistémico 

Cognitivas – multiperspectivismo 

Cognitivas – argumentación 

3,12

3,12

2,92

4
Emocionales – manejo emociones

Emocionales – empatía 

2,69

1,94

Posteriormente, con el fin de comprender las mo-
tivaciones intrínsecas y extrínsecas de los principales 
usuarios, en este caso, estudiantes recién gradua-
dos, se realizaron mapas de empatía y journey maps 
(Ver Figura 1). Los hallazgos de estos indican que las 
principales motivaciones son el monitoreo y comuni-
cación constante con el docente. 

Figura 1. Journey map – Actividad: tarea

A partir de lo anterior, se definieron los elemen-
tos a incluir en la herramienta gamificada, los cuales 
basados en el modelo propuesto por Werbach & 
Hunter, (2012) se encuentran explicados en la Tab-
la 3. “Didactic City” consta principalmente de una 
mecánica de construcción, en la que se puede ir ed-
ificando una ciudad mientras se resuelven misiones 
de competencias ciudadanas (preguntas saber pro, 
dilemas morales y situaciones problemas), por cada 
misión cumplida se otorgan monedas customizables 
dentro del juego y puntos (gamificación activa), los 
cuales se suman con puntos obtenidos por realizar 
actividades propiamente académicas dentro de los 
LMS como tareas o evaluaciones (gamificación pa-
siva).  
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Tabla 3. Elementos de la gamificación de “Didactic City”

Elemento Aplicación en Didactic City

Componentes

Avatar Emblemas de los 8 tipos de inteli-
gencia 

Puntos

Sistema de puntos

Gamificación activa: LMS

Gamificación pasiva: juego

Monedas Monedas

Niveles 8 niveles

Misiones

Preguntas saber pro

Dilemas morales

Situaciones problemas

Tablas de clasifi-
cación

Tabla de clasificación centrada en 
usuario

Barra de progreso Barra de progreso en cada nivel

Límite de tiempo Duración cada nivel: un semestre 
académico

Mecánica Construcción Construir una ciudad

Dinámica

Emociones Motivación

Progresión Niveles, monedas y barra de pro-
greso

Retroalimentación
Feedback inmediato en las respues-
tas de las preguntas y los dilemas 

morales

El modelo conceptual anterior se valida mediante 
grupos focales realizados con estudiantes de edu-
cación virtual, de los que se obtienen la necesidad de 
presentar situaciones complejas de la vida real en los 
dilemas morales y situaciones problemas, además 
de incorporar aspectos gráficos que les permitan a 
los usuarios identificarse con los avatares y las edifi-
caciones presentadas en el juego.

Por otra parte, para la construcción de “Didactic 
City” se usó el lenguaje de programación C# en el 
motor de Unity 3D, la interfaz gamificada se con-
struyó bajo el enfoque web desktop, para que el 
juego pueda ser utilizado en ambientes web y desk-
top buscando favorecer el bajo tráfico y consumo 
de datos. El desarrollo se dividió principalmente en 
tres sprint: primer sprint (demo del juego), segundo 
sprint (juego intermedio) y tercer sprint (juego final). 
Para los dos primeros sprint solo se consideraron 
aspectos básicos de jugabilidad correspondientes al 
primer nivel.

Una vez terminado el demo del juego (Ver Figura 
2), se aplicaron pruebas de usabilidad en dos mo-
mentos y con dos poblaciones diferentes (estudi-
antes presenciales y estudiantes virtuales). Cada 
prueba constaba de 30 minutos de juego en los que el 
usuario debía cumplir una serie de actividades; cabe 
mencionar, que durante este a algunos participantes 

se les realizó análisis de movimiento de mouse y ojos 
usando el Software Ogama y eye-tracking. Luego, 
cada participante debía responder un cuestionario 
acerca de sus percepciones del juego; en este instru-
mento se evaluaban aspectos tales como: usabilidad 
(System Usability Scale), experiencia de usuario (At-
trakDiff), estética de la experiencia (VisAWI) y prefer-
encia por el uso. 

Figura 2. Primer sprint “Didactic City” (Demo)

Los resultados de estas pruebas indicaron que, 
en general, el demo de “Didactic City” tenía una us-
abilidad de 42 puntos, estando en un nivel mínimo 
aceptable. Sin embargo, se hacía necesario la in-
corporación de un tutorial detallado y claro debido 
a que los usuarios no captaron con facilidad el fun-
cionamiento del juego. Igualmente, los comentarios 
de los participantes indicaron la necesidad de espe-
cificar los nombres de las edificaciones, aumentar y 
unificar el tamaño de la letra, entre otros arreglos 
los cuales se incorporaron en el segundo sprint (Ver 
Figura 3). Actualmente, se trabaja en el tercer sprint 
del juego.

Figura 3. Segundo sprint “Didactic City”
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Plataforma de contactabilidad

Para determinar los modelos a implementar se re-
alizó un análisis de viabilidad a los cuatro modelos 
machine learning supervisados, que de acuerdo a la 
literatura, son los más usados para la predicción del 
abandono estudiantil. Para este proceso se utilizó la 
matriz de decisión que se encuentra en la Tabla 4, 
en la cual se asigna un peso de 0 a 10 a cada modelo 
de acuerdo a diversos factores (siendo 10 el mayor 
valor).

Totalizados los resultados, se determinó que los 
árboles de decisión y las redes neuronales tenían en 
conjunto el mejor valor de atributos siendo un factor 
determinante el uso de lenguajes de programación 
como Python, el cual dispone de un amplio número 
de librerías open source que lo hacen ideal para de-
sarrollar modelos machine learning.

Tabla 4. Matriz decisión modelos machine learning

Factores Árbol 
decisión

Red neu-
ronal

Regresión 
logística 

Análisis 
discriminante

Usabilidad 10 10 8 7

Requerimiento 
datos 9 9 7 7

Adaptabilidad 9 9 9 9

Precisión 10 10 9 9

Lenguaje pro-
gramación 10 10 10 8

Total 48 48 43 41

Adicionalmente, se determinaron los dominios 
del modelo, en este caso: abandono del curso, ten-
dencias y comportamiento de los estudiantes en ac-
tividades de refuerzo, participación en actividades 
académicas y análisis de texto en cada actividad. 
Variables tales como nombre del estudiante, ejer-
cicios, calificaciones, entre otras, se extraen de los 
LMS y se cargan en el data warehouse, donde se or-
ganiza la información en estructuras para el proceso 
de minería de datos. Cada dominio tiene como input 
la estructura de datos normalizados y como output 
las clasificaciones correspondientes en nivel de ries-
go o temática, tal como se observa en la Figura 4. 

Figura 4. Modelo de Inteligencia Artificial de “Didactic-City”

En este modelo, la red neuronal realiza una com-
binatoria de cada posible estado de los atributos 
de entrada con cada posible estado del atributo a 
predecir, calculando probabilidades que utilizan los 
datos de entrenamiento para la clasificación y para 
predecir un resultado. Una parte de los datos de en-
trenamiento se reservan para evaluar la precisión de 
la red, por lo que en cada iteración la red se evalúa 
inmediatamente, arrojando el estatus de los datos 
procesados. Por su parte, el árbol de decisión, gra-
cias a redes bayesianas, genera internamente di-
visiones o nodos cada vez que el valor de entrada 
tiene una correlación significativa con la columna de 
predicción; en este caso, este algoritmo evalúa las 
condiciones generadas por la red neuronal con el ob-
jetivo de clasificar de forma precisa los datos en los 
rangos que se requieren. Además, internamente el 
algoritmo incluye la selección de características para 
evitar que variables no relevantes utilicen tiempo del 
procesador.

Actualmente se trabaja en la perfección del mod-
elo, pues teniendo en cuenta que es un modelo su-
pervisado, cuenta con una proyección en porcentaje 
(%) de la meta que se quiere lograr en todos los nive-
les.

En relación al estándar de contactabilidad, el cual 
actualmente se encuentra en construcción, será au-
tomatizado a partir de los resultados en los modelos 
machine learning y el estado del estudiante en la 
gamificación activa y pasiva. El contacto unilateral 
buscará mantener fidelizados a los estudiantes tanto 
a sus actividades académicas dentro del LMS como 
a la herramienta “Didactic City”. Dicho contacto se 
hará mediante llamadas telefónicas, mensajes de 
texto y comunicación electrónica.

El flujo de contacto estará dado por 3 eventos 
diferentes: (1) Autorización en el que cada usuario, 
si así lo quiere, puede aceptar los términos, condi-
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ciones y tratamiento de datos personales; (2) Even-
tos básicos los cuales están relacionados con la inter-
acción del estudiante con el LMS y pueden ser de dos 
tipos: negativos (por ejemplo, cuando el estudiante 
tiene tareas vencidas o por vencer) o positivos (por 
ejemplo, cuando el estudiante está al día con las tar-
eas y participaciones); (3) Eventos alternos los cuales 
permitirán notificar al usuario sobre su avance en 
“Didactic City”, informándole acerca de las mejoras 
o reconocimientos obtenidos.

CONCLUSIONES

La gamificación y la inteligencia artificial son estrate-
gias que poseen múltiples beneficios, por lo que 
se recomienda seguir implementándolas en entor-
nos virtuales de aprendizaje, pues gracias a estas 
se puede aumentar la motivación y el engagement, 
contribuyendo a la disminución del abandono es-
tudiantil y mejorando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Adicionalmente, se recomienda replicar la her-
ramienta gamificada “Didactic City” con temáticas 
diferentes a las competencias ciudadanas, para que 
pueda ser aplicada en clases tanto presenciales como 
virtuales; esto teniendo en cuenta diversas investiga-
ciones en las que se ha demostrado los beneficios 
que tiene la gamificación en diferentes contextos ed-
ucativos. 

Igualmente, sería interesante continuar con el uso 
de sistemas similares a los establecidos en la plata-
forma de contactabilidad, especialmente en la mo-
dalidad educativa virtual, pues este sistema no solo 
permite realizar diferentes predicciones relaciona-
das con el proceso académico de cada estudiante, 
sino que facilita tener un mayor acompañamiento 
por parte de los docentes a los alumnos brindán-
doles una educación un poco más personalizada.

Por otra parte, para futuras etapas de DIDACTIC se 
seguirá aplicando monitoreo contante, pues es im-
portante considerar las percepciones de sus usuarios 
potenciales para obtener mejores resultados. Final-
mente, para proyectos similares se recomienda se-
guir la metodología ágil SCRUM, ya que está permite 
obtener el mejor resultado posible de proyectos que 
se desarrollan en contextos complejos y cambiantes 
que requieren una solución rápida y efectiva. 
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RESUMEN
El presente artículo de revisión forma parte del sustento teórico del proyecto de investigación en curso 
que pretende caracterizar las familias pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia. 
Se presentan algunas reflexiones relacionadas con los conceptos de familia contemporánea, a fin de re-
flexionar sobre las nuevas perspectivas que se están gestando en las recientes configuraciones de familia. 
En consecuencia, se hace un rastreo del concepto de familia desde diferentes autores y disciplinas. Indu-
dablemente, el concepto de familia es el resultado de un proceso de construcción social de la realidad, 
sobre el cual se generan todas las dinámicas e interacciones de los seres humanos porque la familia sigue 
siendo la base fundamental de la construcción psicosocial y axiológica del desarrollo integral de cada uno 
de sus miembros.
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Reflections Related to Some Concepts on  
the Contemporary Family

ABSTRACT
This review article is part of the theoretical support of the ongoing research project that aims 
to characterize families belonging to the Seventh-day Adventist Church in Colombia. Some con-
siderations related to the concepts of contemporary family are presented, in order to reflect on 
the new perspectives that are emerging in recent family configurations. Consequently, the con-
cept of family is traced from different authors and disciplines. Undoubtedly, the concept of fami-
ly is the result of a process of social construction of reality, on which all the dynamics and interac-
tions of human beings are generated because the family continues to be the fundamental basis 
of the psychosocial and axiological construction of integral development. of each of its members.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo de revisión presenta al-
gunas consideraciones relacionadas con los 
conceptos de familia contemporánea, a fin 
de reflexionar sobre las nuevas perspecti-

vas que se están gestando en las nuevas configura-
ciones de familia. 

En consecuencia, se hace un rastreo del concepto 
de familia desde diferentes autores y disciplinas, a fin 
de dar un sustento teórico a un proyecto de investi-
gación en curso que pretende caracterizar a las famil-
ias pertenecientes a la Iglesia Adventista del Sétimo 
Día en Colombia.

Dada la evolución o los cambios que sufren to-
das las cosas en este mundo, incluido la familia, y, 
de otra parte, las contingencias propias que afrontan 
las familias contemporáneas, se hacen necesarias 
“las reflexiones multidisciplinarias al respecto para 
un abordaje familiar cada vez más contextualizado” 
(Agudelo, 2014, p. 10).

Cabe recordar, que “la familia en sí no es una re-
alidad estática sino una realidad en movimiento, con 
cambios que se suceden durante su ciclo de vida” (Ci-
urlo, 2015. p. 65).

Aunque el concepto de familia y su significado ha 
sido ampliamente trabajado desde distintas disci-
plinas; sin embargo, resulta difícil encontrar la uni-
ficación en dichas conceptualizaciones (Pulgarín, 
2012). 

No obstante, “se logran visualizar cambios famili-
ares en la estructura, en las funciones, en las formas, 
en los tipos y hasta en las definiciones de lo que hoy 
se entiende por familia” (Agudelo, 2014, p. 13). 

Indudablemente, el concepto de familia es el re-
sultado de un proceso de construcción social de la 
realidad, sobre el cual se generan todas las dinámicas 
e interacciones de los seres humanos, especialmente 
en el mundo occidental (Pulgarín, 2012).

De esta manera, se pueden encontrar definiciones 
de familia dadas desde lo legal o jurídico, lo teórico 
como por ejemplo desde sus composición o fun-
ciones, y desde postulados teóricos como la Teoría 
General de los Sistemas. A continuación, veremos al-
gunos de estos abordajes.

MARCO TEÓRICO

Concepto legal de familia

Desde el marco de la Constitución Política de Colom-
bia de 1991, según el artículo 42, la familia es presen-
tada como un ente constituido bien sea por vínculos 
naturales o jurídicos, en la cual se protegen sus dere-
chos fundamentales y prestacionales de cada uno 
de los miembros, independientemente de su edad, 
género, condición física, étnica, entre otros. 

Partiendo del marco constitucional colombiano, 
la Corte Constitucional ha venido profiriendo senten-
cias posteriores al año de 1991, a fin de actualizar el 
concepto de familia y de la forma como está consti-
tuida la misma. Un ejemplo de ello es la sentencia T.-
716 del 2011, la cual es referida por Valencia (2014, 
p. 100):

La familia se constituye por la voluntad respons-
able de conformarla, mediante un vínculo jurídico 
solemne (el matrimonio), o consensual (la unión mar-
ital de hecho heterosexual o del mismo sexo), mujer 
o varón cabezas de familia derivadas de la filiación, 
familia de crianza (solidaria) vínculos naturales o 
jurídicos.

Dado este reconocimiento de la Corte de las 
posibles formas de conformar una familia, se puede 
observar cómo dicha configuración se determina no 
solo por lazos de consanguinidad o parentalidad, sino 
“a partir de la verificación de los lazos de solidaridad, 
amor, respeto mutuo y unidad de vida común (Corte 
Constitucional, 2018).

La Ley 294 de 1996, reconoce como integrantes de 
la familia a los cónyuges o compañeros permanentes, 
el padre y la madre, aunque no convivan bajo un mis-
mo techo, los ascendientes o descendientes de los 
anteriores, los hijos adoptivos y todas las personas 
que de manera permanente se hallen integrados a la 
unidad doméstica.

De otro lado, la Ley 82 de 1993 contiene normas 
sobre las mujeres cabezas de familia, y reconoce que 
“en el derecho colombiano hay varios criterios para 
el concepto de familia: autoridad, parentesco, vo-
cación sucesoral y económico”. 

Dado que Colombia es un país multicultural y 
pluriétnico, ha venido desde lo jurídico o legal, par-
tiendo de la Constitución de 1991, otorgando el dere-
cho de las personas a conformar o configurar una 
familia “de acuerdo a sus propias opciones de vida, 
siempre y cuando respeten los derechos fundamen-
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tales” (Corte Constitucional, 2011). 

En una de las sentencias más recientes de la Corte 
Constitucional (2018), queriendo “dotar de sentido al 
principio de respeto del pluralismo, como elemento 
definitorio del Estado Social y Democrático de Dere-
cho”, se argumenta que las múltiples posibilidades de 
configuración familiar son sujetas de protección, “no 
solo porque esto es corolario del reconocimiento de 
la diversidad al interior de la sociedad, sino debido a 
que es la concepción más garantista de los derechos 
de sus integrantes” (Consideración 18.4).

Definiciones técnicas o teóricas de familia

Al considerar lo que es la familia desde su com-
posición, se piensa generalmente en una pareja 
casada o no como las cabezas de la familia, en sus 
descendientes y en otros parientes que puedan es-
tar relacionados por sangre, adopción o contrato le-
gal. Por esto unos autores definieron la familia como 
“una forma particular de organización social en torno 
al parentesco, por la presencia de por lo menos un 
lazo conector por vía de afinidad, consanguinidad o 
situación legal” (Sánchez, López y Palacio, 2013, p. 
137).

Sin embargo, Huarcaya anota que “también han 
existido familias no tradicionales constituidas por 
personas que no están vinculadas ni por sangre ni 
por matrimonio, y ahora se las encuentra con mayor 
frecuencia en muchas regiones del mundo (2013, p. 
3).

Además de la composición, la familia también es 
definida por las funciones necesarias para asegurar la 
supervivencia del grupo familiar como son “la repro-
ducción, la socialización de los niños y la gratificación 
emocional” (Winch citado por García, 2000, p. 125).

Revuelta & Alberti, citado por Cabrera et. al. 
(2013), resume en tres funciones el papel o rol del 
grupo familiar: “La familia es y seguirá siendo el espa-
cio donde resolvemos nuestras necesidades de segu-
ridad física, emocional y de bienestar” (p. 210).

Sin embargo, la familia como institución social 
tiene funciones aún más trascendentes como “garan-
tizar aprendizajes para comprender los contextos de 
poder, relacionamiento y cultura” (Cardona, 2013, p. 
52).

Viendo la familia como una institución social y cul-
tural, Valdés et. al. (2012), sostienen que:

La familia juega un papel clave en la conservación 

de la cultura, pues constituye en sí misma un micro-
escenario sociocultural, a través del cual llegan a sus 
integrantes muchas de las tradiciones, costumbres y 
valores que son típicos del contexto histórico donde 
les toca vivir (p. 41).

Indistintamente de la tipología o configuración fa-
miliar, pareciera que la función más importante que 
buscan cumplir las familias de hoy, es brindar “abrigo 
y preparación a las nuevas generaciones” (Cardona, 
2013, p. 62).

Al considerar propiamente las funciones de la fa-
milia colombiana, parece estar todavía en “un proce-
so de integración alrededor de las funciones básicas: 
proveer educación, empleo y seguridad contra ries-
gos e incertidumbre frente al futuro” (Cuellar cita-
do por Cardona, 2013, p 52), mientras que, en otros 
países, según la autora, prima la dinámica desde los 
lazos sentimentales. 

No obstante, las funciones de la familia varían si es 
urbana o rural, pues según Leñero, “En la actualidad 
la familia funciona cada día menos desde el papel 
de unidad económica, sobre todo en las localidades 
urbanas y se introduce la función emocional equilib-
radora de la familia moderna” (citado por Cardona, 
2013, p. 58).

Un asunto relativamente nuevo en el tema famil-
iar contemporáneo es la democratización de la famil-
ia, que no es otra cosa que el reconocimiento de que 
todo miembro del grupo familiar sea “hombre, mu-
jer, niña o niño, como sujeto de derechos, deseos e 
intereses diferenciados, todos igualmente legítimos 
y con igual derecho a incidir en la estrategia familiar” 
(Schmukler citado por Marín y Uribe, 2017, p. 25). 

Estas mismas autoras consideran que siendo que 
la familia está en modo o clave democratización, esta 
debe ser vista partir de: “Con-vivencia en la diversi-
dad y la diferencia” (Marín y Uribe, 2017, p. 26).

Definición de familia desde la Teoría General de 
Sistemas

Dada la contribución o el aporte tan importante que 
se hizo al campo de la familia desde la Teoría General 
de Sistemas (Maldonado, y Andrade, 2019; Moreno, 
2019), desde este enfoque se entiende como famil-
ia a un “grupo relacional primario en el que se da 
el proceso de individuación, crecimiento y cambio 
del individuo” (Malaogli citado por Amar, Macías y 
Jiménez, 2005, p. 146). 
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Estas autoras agregan que la singularidad de este 
grupo social se encuentra en “un conjunto particular 
de roles y de reglas implícitas y explicitas de funcio-
namiento, a partir de las cuales se organizan las re-
sponsabilidades y la interacción familiar, se prescribe 
y se limita la conducta de los miembros para man-
tener la estabilidad del grupo” (Hernández citado por 
Amar, Macías y Jiménez, 2005, p. 146).

Siendo que la teoría general de los sistemas con-
sidera también los subsistemas, la familia es enten-
dida como un sistema social, que está conformado 
por tres subsistemas básicos: fraterno, conyugal, y 
parento – filial, que a su vez están interrelacio-
nados con el suprasistema (inmediato, vecindario, 
la comunidad, el trabajo y lejano, la sociedad como 
un todo); es la única unidad social vinculada con los 
demás sistemas. Lo que ocurre a un miembro reper-
cute en los demás y viceversa (Quintero citado por 
Agudelo, 2014, p. 18).

Un gran aporte que hace a la familia la Teoría 
General de Sistemas, es que “permite comprender 
la familia como un sistema social trascendente a niv-
el macro y micro, en lo que a los componentes del 
mismo se refiere, y en relación al contexto o macro 
sistema” (Agudelo, 2014, p. 11).

Entonces, la familia vista como un sistema, funcio-
na como una unidad interactiva e interdependiente; 
por tanto, si ocurre algún evento o experiencia que 
afecte en particular a algún miembro del grupo, in-
cide también en el perjuicio de los demás miembros 
de la familia (Gargiulo y Núñez, citado por Rea, Acle, 
Ampudia & García, 2014). 

Permanencia de la familia

Otro tema que está cobrando importancia reciente-
mente sobre la familia es su permanencia o no en el 
tiempo. Al hacer una búsqueda en Google sobre la 
extinción de la familia, se encontraron alrededor de 
40 millones de entradas.

Uno de los autores que trata este tema de la ex-
tinción de la familia es Barrull, quien partiendo de 
una premisa evolucionista afirma que “la familia, 
como forma de organización social, se extingue ir-
remediablemente” (recuperado el 26 de mayo de 
2020: http://www.biopsychology.org/articulos/cri-
sis_familia.htm). 

La razón principal que aduce Barrull para afirmar 
que la familia se extinguirá es porque las funciones 
primordiales que proporciona el grupo familiar como 

seguridad, alimento, educación, salud, son vitales 
para garantizar la supervivencia de sus miembros ya 
no necesariamente se están cumpliendo. Al respec-
to, este autor declara: 

Ni la seguridad, ni el alimento, ni la educación, ni 
la salud, etc., las pueden proporcionar la familia en 
la actualidad. En consecuencia, el grupo familiar ha 
perdido su función en la supervivencia de los individ-
uos.

La prueba definitiva y objetiva de que la familia ha 
perdido por completo su función es la gran cantidad 
de personas que sobreviven sin ningún tipo de convi-
vencia familiar” (Íbid).

Para Barrull, el aumento en los divorcios, el núme-
ro de asesinatos en el seno familiar, el incremento en 
los malos tratos y la violencia familiar, el enfrenta-
miento entre padres e hijos, el abandono de la gente 
mayor, entre otros, no es más que “la expresión de 
un proceso de atrofia y desaparición de una forma de 
vida, altamente exitosa en nuestro pasado, pero que 
ha perdido toda su función” (Íbid).

No obstante, hay otros autores que tienen una 
perspectiva diferente como Leñero, quien confirma 
que:

La mayoría de los científicos sociales que han es-
tudiado la familia coinciden en que hoy, más que 
nunca, la familia es una estructura que en lugar de 
desaparecer tiende a adquirir una importancia clave 
en la sociedad contemporánea, con roles renovados 
y nuevas formas de integración con la sociedad que 
reemplazan la familia extensa de antaño (citado por 
Wack y Pease, 1984, pp. 164-165).

Es indudable que la familia actualmente como 
ocurre con todo lo demás en el mundo, está sufrien-
do cambios y transformaciones, pero esto no implica 
que necesariamente conlleva hacia su desaparición; 
sencillamente es la aparición de otras maneras de vi-
virla acorde con los nuevos tiempos. 

METODOLOGÍA

El método para este artículo de revisión se centró 
en una investigación de tipo documental. Se hizo un 
rastreo bibliográfico con el fin de identificar los con-
ceptos de familia contemporáneos. Para tal fin, se to-
maron como punto de referencia las investigaciones 
más recientes relacionadas con cada una de las vari-
ables, vista desde diferentes autores y disciplinas. 
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La ruta escritural fue la siguiente: 
Primero, se definieron los criterios de selección de 
la literatura relacionada con el tema, para ello los 
textos debían responder a los siguientes criterios: a) 
artículos resultados de proyectos de investigación, b) 
los artículos seleccionados debían preferiblemente 
haber sido publicados en los últimos diez años, c) en 
el rastreo se debían focalizar la categoría de concep-
tos o definiciones de la familia contemporánea.  

Segundo, se inició la exploración de los artículos 
de investigación o revisión en las bases de datos en 
línea Ebsco, Scielo, Library Genesis, y el buscador de 
Google Académico. La búsqueda permitió preselec-
cionar 50 artículos, de los cuales se referenciaron en 
el artículo aquellos que estaban acorde a los criterios 
de inclusión y exclusión establecidos con anteriori-
dad.  

Finalmente, con el rastreo bibliográfico se identi-
ficaron las investigaciones relacionadas con el tema 
de la familia contemporánea a fin de dar respuesta 
al siguiente interrogante que orientó la búsqueda 
¿Cuáles son las conceptualizaciones y definiciones 
relacionadas con la familia contemporánea?

CONCLUSIONES

La familia contemporánea se está caracterizando 
por hacer “una apuesta política y democrática sobre 
una familia diferente, diversa, negociada, cambiante, 
múltiple, que proviene del divorcio, del volverse a 
casar, de la decisión individual de la maternidad o la 
paternidad sin la pareja, de la adopción, de decidir no 
tener descendencia, de vivir independiente, de tener 
un hogar en otro territorio (Marín y Uribe, 2017, p. 
26).

Por consiguiente, en la actualidad se está utilizan-
do más el concepto de “formas familiares” que el de 
“familia”, pues según Cicerchia, esto “permite im-
poner una perspectiva científica y a la vez realista del 
fenómeno familiar” (1999, p. 51).

Otra forma como algunos comienzan a denominar 
a las nuevas familias, es el de “posmodernas”, ya que 
caracterizan “la fluidez de los vínculos y las diversas 
estrategias familiares que combinan viejas y nuevas 
formas de relaciones” (Di Marco, Altschul, Brener y 
Méndez, 2005, p. 33).

No obstante, frente a estos cambios que viene su-
friendo la familia, no por eso la familia deja de seguir 
siendo el núcleo de la sociedad y la base fundamental 

de la construcción psicosocial y axiológica del desar-
rollo integral de cada uno de sus miembros (Córdoba 
et. al., 2010).

Siendo que el componente moral, religioso, o 
espiritual, es una variable que incide en el manten-
imiento o transformación del concepto de familia, 
es por ello que se hace apremiante el estudio de la 
dinámica y estructura familiar en poblaciones cuya 
dinámica cultural se encuentre permeada e influen-
ciada por un discurso moral.

Por último, el “Individualismo” ha orientado el es-
tilo de vida del sujeto actual. Transformando su siste-
ma de valores que conlleva a la subordinación del in-
terés familiar sobre el interés particular. Generando 
con ello toma de decisiones cambiantes que se visi-
bilizan en nuevas formas familiares, aún pendientes 
de análisis y estudio.
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RESUMEN
La enfermedad del alzhéimer (EA) es un tipo de demencia caracterizada por el deterioro cognitivo y neu-
rofisiológico de tipo progresivo, de gran incidencia en la actualidad, debido a la cantidad de personas que 
la padecen a nivel mundial, la proyección exponencial, y los altos costos en tratamientos paleativos a los 
pacientes y la atención de enfermedades psicológicas a cuidadores por las secuelas causadas. Aunque en 
Colombia se presenta una variante de EA poco frecuente conocida como demencia frontotemporal en 
personas jóvenes, el foco patológico de la EA, son los adultos mayores, quien por lo genera presentan de-
licados cuadros clínicos concomitantes. Pese a que es una enfermedad conocida hace algún tiempo y sus 
avances referentes a la patología han aumentado, obteniendo biomarcadores, conociendo la importancia 
de alguna proteína y el factor genético han sido de gran ayuda en el desarrollo de la EA, a la actualidad se 
conocen pocos avances en la detección temprana, los tratamientos a esta y una posible cura, respecto a 
la velocidad con que avanza dicha enfermedad luego de la aparición de sus primeros síntomas.

Palabras clave: enfermedad de alzheimer; deterioro cognitivo; demencia; neurodegenerativo.

Alzheimer’s disease and future 
diagnostic implications.

ABSTRACT
Alzheimer’s disease (AD) is a type of dementia characterized by progressive cognitive and neurophy-
siological deterioration, whit a high incidence today, due to the number of people who suffer from it 
worldwide, the exponential projection, and the high cost in palliative treatments to patients and care 
of psychological illnesses to caregivers for the conse quences caused. Although in Colombia there is an 
infrequent variant of Ad known as frontotemporal dementia in Young people, the pathological focus of 
AD is the elderly, who therefore present delicate concomitant clinical symptoms. Although it is a know 
disease some time ago and its advances regarding pathology have increased, obtaining biomarkers, 
knowing the importance of some proteins and the geenetic factor have been of great help in the develo-
pment of AD, to date they are known few advances in early detection, treatments fot this and a posible 
cure, regarding the speed with which the disease progresses after the appearance of its firt symptoms.

Keywords: alzheimer’s disease; cognitive; impairment; dementia; neurodegenerative.
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 INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Alzhéimer (de ahora en 
adelante, EA) es una de las causas de de-
mencias más reconocidas en el mundo por 
lo cual la Organización Mundial de la Salud 

– OMS, considera la EA como prioridad mundial de 
salud pública en términos epidemiológicos, debido al 
crecimiento exponencial de esta en el mundo. Aun 
cuando se han generado avances en la comprensión, 
patología y conceptualización de la EA, desde que 
Alois Alzhéimer reportó el primer caso, no se han en-
contrado tratamientos reveladores, dando continui-
dad a la preocupante realidad de que actualmente 
ninguna enfermedad neurodegenerativa  tiene cura 
(Zhang, Gu, Shen, Liu y Lin, 2017). 

Existen pruebas de que las muertes por EA han 
incrementado en las últimas décadas pese a los trat-
amientos paliativos, siendo la única que además de 
no tener cura, no permite postergar sus efectos. La 
demencia, es denominada crónica, ya que en térmi-
nos económicos los gastos a nivel global rondan los 
$ 604,000 millones de dólares americanos – USD, y 
solo en gastos el abordaje paliativo de la EA se calcula 
que del 2000 al 2015 a la Sociedad Estadounidense le 
costó cerca de $ 226 millones de USD. En el año 2014 
se evaluó que la EA no solo  afecta a quien la padece, 
sino también a sus familiares, cuidadores y círculos 
sociales, ocasionando en ellos, variedad de enfer-
medades psicológicas; debido a las 17,9 mil millones 
de horas de cuidado no remunerado a la atención 
primaria de estas personas, motivo por el cual, se 
incrementara el número de consultas médicas de 
cuidadores costando en el mismo año alrededor de $ 
9,7 mil millones de USD, por ese motivo se requiere 
el aumento de la inversión otorgada a centros espe-
cializados en investigación básica para la búsqueda 
de mecanismos eficaces en la intervención y cura de 
la EA, además de nuevos paradigmas transdiscipli-
narios para minimizar los síntomas y mejorar la cal-
idad de vida de los pacientes, familias y cuidadores. 
(De-La-Peña, Parra-Bolaños y Fernández-Medina, 
2018; Ruiz-Vargas, Sposato, Lee, Hachinski y Cipria-
no, 2018).

En la etapa senectud, los humanos experimentan 
un deterioro conocido como proteostasis, que es un 
fenómeno neuroquímico y proteico mediante el cual 
las proteínas del cerebro se convierten en agentes 
estabilizadores del sistema nervioso central - SNC. 
Las alteraciones en la proteostasis conducen a un 
elevado grado de acumulación de proteínas de car-
acterísticas neurofibrilares que afecta los cuerpos de 

Lewy y los procesos de mielinización del encéfalo. Los 
daños también se detectan a nivel neuroanatómico 
en las placas extracelulares, produciendo una acti-
vación masiva de las placas seniles y de priones, per-
mitiendo diagnosticar la EA a partir de dos patologías 
fundamentales y únicas: el daño en las placas seniles 
y en los ovillos neurofibrilares (Lu, Harris, Shiroma, 
Leung y Kwok, 2018; Wang, Zhang, Lei y Zhao, 2018). 

 

MARCO TEÓRICO

Epidemiología

La demencia conocida como EA, causa deterioro cog-
nitivo y neurofisiológico de tipo progresivo, motivan-
do así mismo el deterioro en las actividades cotidiana 
de los sujetos. Las investigaciones recientes sugieren 
que 44 millones de personas viven con demencia en 
todo el mundo en la actualidad. Según registros de 
los Institutos Nacionales de la Salud desde 2015, solo 
en Estados Unidos 5, 3 millones de estadounidens-
es que padecen EA, alrededor de 5, 1 millones son 
adultos mayores; con una proyección para el 2050 de 
13,8 millones de personas aproximadamente, con un 
costo anual de la atención requerida a los pacientes, 
podría exceder fácilmente los 600,000 millones de 
USD (Albrecht, Hanna, Kim y Perfetto, 2018). 

En Inglaterra y Gales, la demencia es la principal 
causa de muerte, evidenciando  un 11,6% de todas 
las defunciones registradas en 2015 se correspon-
dan con la EA. Por otra parte, se han hallado estudios 
recientes en los que se sugiere que la incidencia de 
la demencia, especialmente en los hombres, podría 
estar disminuyendo en los países occidentales, aun-
que aún no se sabe con certeza cuáles son las causas, 
esto podría servir como biomarcador para mejorar el 
manejo del riesgo neurovascular sufrido por pacien-
tes con demencias. La EA es la culpable de la mayor 
cantidad de casos reportados de demencia, dado que 
representa entre el 50% - 75% de las mismas (Ishika-
wa, Yoshitomi, Covey, Zorumski y Izumi, 2018). 

Etiología de la enfermedad 

La EA se presenta en la vida de los sujetos frecuen-
temente de una manera esporádica, en la cual se 
expresan genes, tales como la presenilina 1 y 2, y la 
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proteína precursora de amiloide. Normalmente los 
síntomas se evidencian entre los 50 y 65 años de 
edad, así mismo es posible que la EA de inicio tar-
dío exhiba una relación entre factores ambientales 
y genéticos, con el 70% del riesgo de adquirir la EA 
debido al factor genético, donde el gen APOE con 
sus tres variantes e2, e3 y e4 se convierte en el más 
peligroso para la aparición de la EA esporádica en eq-
uiparación con las portadoras no-e4 y e4, los hetero-
cigotos tienen un Radio de Odds ratio - OR para la 
EA de 3 puntos, elevándose a 12 puntos en casos de 
homocigotos, lo que es un biomarcador que compli-
ca aún más el abordaje clínico de la EA (Umar y Hoda, 
2017). 

Los estudios epidemiológicos recomiendan que, 
para ralentizar los síntomas de aparición de la EA, se 
deben realizar actividades tales Como ejercicio físico 
y mental. Es necesario generar más estudios exper-
imentales para contrarrestar la aparición temprana 
de la EA, así como un abordaje multidisciplinario de 
esta demencia, dado que los pacientes también suel-
en presentar cuadros clínicos de hipertensión y dia-
betes, perjudicando la calidad de vida de poblaciones 
con EA. La influencia de la EA hasta la actualidad con-
tinua sin estar clara, sin embargo, sigue siendo foco 
de estudio, ya que existen pocos datos epidemiológi-
cos que provean información decisiva sobre cómo 
contrarrestar esta patología (Parra-Bolaños, Fernán-
dez-Medina y Martínez-Restrepo, 2014). 

Las principales características cardinales de la pa-
tología de la EA son los daños en las placas amiloides 
y en componentes neurofibrilares, como ya se men-
cionó, de igual forma se encuentran también neuri-
tas distróficas con problemas de activación microgli-
al, daños en los hilos del neuropilo y angiopatía. Esto 
trae consigo graves consecuencias como la neurode-
generación del sistema nervioso simpático y para-
simpático, además de daños sináptico y pérdida neu-
ronal que conduce a atrofia macroscópica, sin dejar 
de lado que en edades muy avanzadas se presentan 
con la EA cuadros clínicos concomitantes sumamente 
delicados Dai, Zheng, Zeng y Zhang, 2017; Lehrer, 
Rheinstein y Rosenzweig, 2018). 

Es menester señalar que los ovillos neurofibrilares 
generalmente están compuestos de filamentos he-
licoidales apareados, los cuales se fundamentan en 
la proteína tau hiperfosforilada, que habitualmente 
inicia sus movimientos por regiones del lóbulo tem-
poral medial, abarcando la corteza entorrinal y el 
hipocampo, mucho antes de propagarse a zonas del 
isocortex, presentando daños severos en las áreas 
visuales primarias, además de la masa encefálica de-

bido a la pérdida significativa de tamaño y peso, a 
causa de la formación de placas de proteína tau, y 
por ende los criterios clínicos y la gravedad de la EA 
están estrechamente correlacionadas con la presen-
cia de beta-amiloide la cual es un biomacador, quizá 
el más importante, para la aparición de la EA (Pchits-
kaya, Zhemkov y Bezprozvanny, 2018). 

Patogénesis

La teoría más significativa de la EA, se basa en la 
hipótesis amiloide, debido a la acumulación de for-
mas patológicas de la proteína beta-amiloide creada 
por la escisión secuencial de la aplicación de las en-
zimas b y c secretadas al cerebro siendo este el prim-
ero proceso patológico, promovido por la inestabili-
dad que se presenta en Ab y Ab de despeje. Como es 
sabido, la importancia de Ab proviene esencialmente 
de la genética, lo que conlleva que la EA tenga muta-
ciones que están interconectadas en el procesamien-
to de Ab, dando una sobreproducción relativa de sus-
tancias toxicas de beta-amiloide (Jojo, Kuppusamy, 
De y Karri, 2019). 

En la actualidad se piensa que el causante de la 
EA proviene originalmente de los oligómeros de Ab 
solubles, en donde los oligómeros purificados de 
cerebros con EA, producen inhibición de la poten-
cialización a largo plazo de los sistemas sinápticos, 
generando muerte cerebral en los pacientes con EA. 
En algunos casos, los oligómeros también incitan 
procesos de hiperfosforilación de la proteína tau en 
epítopos significativos para la aparición de la EA, cau-
sando distrofia neurítica en neuronas sanas. Por otro 
lado, las placas cumplen un papel fundamental, pues 
estas pueden actuar como un depósito desde el cual 
los oligómeros amiloides se difunden, de igual modo 
pueden cumplir la función de mecanismo protector 
de secuestro tóxico de la serie Ab hasta alcanzar el 
punto de saturación fisiológica (Ohsawa, Tanaka, 
Ehara, Makita y Onaka, 2017). 

Se evidencia que tanto para la patología Ab como 
para la tau se presentan falencias, debido a que las 
mutaciones en el gen de tau conducen a la acumu-
lación de la misma y a la presencia de una diversidad 
de demencias neurodegenerativas dentro del espec-
tro de demencias frontotemporales. Debido a que 
las mutaciones tau no conducen a la causa definitiva 
de adquirir la EA, se requieren estudios que permi-
tan identificar las debilidades de la EA en animales 
no humanos, de modo que dichos hallazgos generen 
nuevos enfoques hacía la enfermedad (Suzuki, Iwata 



Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
https://doi.org/10.47185/27113760.v1n1.15

122

y Iwatsubo, 2017). 

En la actualidad se han revelado exitosos estu-
dios, los cuales dan a conocer que la aparición de los 
biomarcadores de líquido cefalorraquídeo - LCR y el 
uso de tomografía por emisión de positrones (por sus 
siglas en inglés, PET), demuestran a nivel clínico que 
la proteína beta-amiloide y la patología tau, tienen 
un desarrollo progresivo muy similar, lo que arro-
ja pistas sobre las dinámicas de estos componentes 
en el SNC de los pacientes. Dichos estudios fueron 
realizados tanto en pacientes ancianos con EA es-
porádica y adultos mayores sanos. Se obtuvo que la 
patología amiloide se desarrolla mucho tiempo antes 
de que los síntomas clínicos puedan verse reflejados 
en un paciente y estos se anticipan a los cambios en 
la proteína tau. La EA tiende a progresar con relación 
a la patología tau sin beta-amiloide, lo cual es posible 
que sea parte del proceso normal del envejecimien-
to, haciendo necesario ejecutar estudios revolucio-
narios en los que se pueda determinar la correlación 
de dependencia entre las enfermedades neurode-
generativas y la senectud (Ismaili y Do-Carmo-Carrei-
ras, 2017).

Algunas de las proteínas de la EA se dirigen a 
ciertas regiones del cerebro y las afectan, mientras 
que otras regiones no se ven dañadas por estas, ha-
ciendo posible que se demostrara que cuando Ab y 
tau están anormalmente plegados, pueden inducir a 
cambios conformacionales en la estructura normal 
de los neuropéptidos, así mismo como ocurre con la 
enfermedad priónica. El lugar de la patología original 
podría posiblemente determinar qué redes corticales 
se pueden ver afectadas y por medio de la ruptura de 
las redes diferenciales se nos permite interpretar la 
diversidad fenotípica observada en la EA (Romero y 
Marco-Contelles, 2017). 

En la patogenia de la EA, se ha visto una crítica 
hacia la patología amiloide y tau desde otros enfo-
ques clínicos, aunque no se ha precisado cómo están 
vinculadas mecánicamente las dos, se han propor-
cionado datos, que proponen que el sistema inmune 
innato juega un papel crítico en la patogénesis de la 
EA y es el responsable de generar este enlace. Se evi-
dencia por otro lado una cantidad de genes de riesgo 
de la EA incluyendo CR1, CD33 y TREM2, los cuales 
están conectados con las vías del sistema inmunitario 
(Lu, Zhao, Yao, Xu y Ma, 2018). 

Características clínicas

Regularmente, los sujetos diagnosticados con EA son 
en gran parte ancianos, los que presentan signos de 
rápida progresión en cuanto a alteraciones en la me-
moria episódica. Se presentan de igual forma dificul-
tades topográficas, dificultades con la multitarea y la 
pérdida de confianza hacia las personas que los ro-
dean, así mismo se van presentando diversas dificul-
tades cognitivas,  alterando tanto en el desarrollo de 
su vida cotidiana, como en la anatomía y fisiología de 
sus cerebros. Justo en esta etapa se puede pronosti-
car la EA, pero dicho diagnóstico, sigue teniendo el 
grave defecto de ser sumamente tardío. La regla gen-
eral es que la enfermedad se va desarrollando junto a 
diferentes patologías, entre las que se encuentran la 
perdida de movilidad, alucinaciones y en determina-
dos casos, convulsiones. La muerte puede suceder en 
aproximadamente ocho años y medio después de los 
primeros síntomas (Mazumder y Choudhury, 2019). 

Se han hallado síndromes poco típicos que pade-
cen mayormente las poblaciones jóvenes, en ellos 
pueden presentarse síntomas como atrofia cortical 
posterior, afasia logopénica y la variante frontal de la 
EA, la cual puede confundirse con la demencia fron-
totemporal, ya que esta primera suele ser muy inusu-
al, presentándose en edades comprendidas entre los 
25 a 30 años para el particular caso de poblaciones 
colombianas. Existen mutaciones que están ligadas 
con unas características especiales como convul-
siones y paraparesia espástica (Cheng, Yang y Zhang, 
2019; Guzmán-Vélez y Cols, 2018).  

Criterios diagnósticos

Teniendo como base fundamental que las patologías 
empezar a desarrollarse verse años antes de que se 
presenten los primeros síntomas, los factores de diag-
nóstico han sido modificados para que el diagnóstico 
diferencial se pueda realizar cada vez más temprano 
y con un alto énfasis en los componentes molec-
ulares de la enfermedad, lo que es un factor muy 
positivo respecto de la evolución en las tecnologías 
de detección precoz de la EA. Recientes criterios di-
agnósticos elaborados por el Instituto Nacional de 
Envejecimiento y el Grupo de Trabajo Internacional 
para la EA, han podido sumar muchas fases preclíni-
cas para la comprensión de la EA. Para poder diag-
nosticar la EA es necesario contar con rasgos propios 
de patologías que confirmen los criterios que llevan a 
la demencia o el deterioro cognitivo leve conducente 
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a la EA. También existe la probabilidad de reconocer 
situaciones poco usuales de tipo no amnésicas (Mo-
rello, Lima y Brandão, 2017). 

Los pacientes pueden acudir frecuentemente a 
servicios de neurología por pérdida de memoria y 
el diagnóstico puede realizarse por múltiples causas 
hasta localizar las principales variables que inciden 
en la aparición de la EA. Sumado a ello, también se 
reportan casos de personas con ansiedad severa aso-
ciada a pérdida de memoria, trastornos psicológicos 
y consumo de sustancias psicoactivas, lo que quiere 
decir que es necesario hacer diagnósticos duales para 
identificar claramente la EA en correlación con otros 
cuadros clínicos. Existen otras formas de la EA, las que 
pueden incluir la demencia por Cuerpos de Lewy y la 
demencia frontotemporal, presentándose mediante 
deterioro cognitivo vascular, infeccioso o inflamato-
rio. Se evidencian también una serie de causas que 
van desde la amnesia epileptiforme transitoria hasta 
la apnea del sueño (Gul, Bakht y Mehmood, 2019). 

Para el adecuado diagnóstico de la EA, se siguen 
dos pasos fundamentales como lo son: la evalu-
ación clínica y la entrevista clínica con el paciente. 
Este examen debe hacerse con un acompañante y 
preferiblemente conexo a un examen físico focaliza-
do. La neuropsicología permite que se puedan identi-
ficar plenamente los déficits cognitivos relacionadas 
con la edad. Se deben realizar exámenes rutinarios 
de sangre que permitan excluir ciertas característi-
cas que puedan inducir a los síntomas cognitivos, los 
cuales normalmente incluyen hemograma, función 
tiroidea, ácido fólico, vitamina B12 y función renal. 
A criterio de los especialistas y tomando como base 
el entorno clínico, se puede tomar la decisión de ex-
cluir un rango de causas inflamatorias, metabólicas e 
infecciosas por medio de pruebas serológicas espe-
cíficas (Kang, Park, Kim y Yi, 2018). 

Una imagen estructural por medio de una to-
mografía axial computarizada - TAC, es recomendable 
en los pacientes que están en proceso de diagnósti-
co por deterioro cognitivo, esto con el fin de exclu-
ir posibles anomalías y poder hacer un diagnóstico 
más positivo y detallado. Cuando se presenta atrofia 
temporal y se evidencian daños a nivel parieto-oc-
cipital se presenta atrofia con poca conservación del 
hipocampo, esto cuando la enfermedad está en sus 
primeras fases. Se pueden excluir por medio de la 
Resonancia Magnética Funcional - RMF otras enfer-
medades neurodegenerativas, así como una posible 
extensión de enfermedades cerebrovasculares, por 
medio de dicha técnica (Sun, Zhang y Chen, 2017). 

Actualmente disponemos de una serie de técni-

cas de neuroimagen como la tomografía por emis-
ión de positrones - PET para identificar los efectos 
de los amiloides sobre diversas regiones encefálicas. 
Recientemente el PET está evaluando los efectos del 
beta-amiloide en la mayoría de casos de EA que se 
rastrean prácticamente a nivel global, por medio de 
recursos que permiten revelar su utilización clíni-
ca, aunque para las naciones con mayores déficits 
económicos y financieros, es comprensible un esca-
so uso del PET para trabajos clínicos, lo que debería 
modificarse mediante planes de adquisición de equi-
pos financiados para mejorar el acceso a tecnologías 
de neuroimagen en pro de diagnosticar con mayor 
eficacia a poblaciones con EA de naciones en vías de 
desarrollo y no sólo en ciencias básicas (Morley, Farr 
y Nguyen, 2018). 

Un examen de líquido cefalorraquídeo - LCR, 
puede conducir a los expertos a descartar posibles 
causas poco comunes y un posible cuadro clínico de 
EA. Este examen sirve como herramienta diagnosti-
ca molecular positiva en poblaciones ancianas.  Ex-
iste un patrón muy típico de LCR en EA, siendo este 
un poco bajo en cantidades de Ab42 y unos niveles 
altos en tau y en fosfo-tau. El anterior patrón es de 
vital importancia para la predicción de aparición de 
la EA, por lo que es una herramienta indispensable 
para diagnósticos de alta precisión. Existe una técni-
ca que mediante la utilización de paneles genéticos 
y utilizando secuenciación de última generación, 
permite la producción masiva de genes, que sirven 
como prueba de coste razonable y que resulta más 
accesible para centros especializados con escasos re-
cursos (Paumier y Thinakaran, 2019). 

Tratamiento y manejo

Una gestión optimizada de tratamientos paliativos 
debe ser empleada según el paciente y su circunstan-
cia, lo cual permitirá adaptar la calidad de vida del 
mismo a las condiciones que poco a poco va impo-
niendo la enfermedad. Los tratamientos preventivos 
le permiten al paciente presentar leves progresos 
cognitivos y funcionales, haciendo que, si el proceso 
involucra a la neuropsicología clínica, se pueda fo-
mentar que los cuidadores sean parte central del pro-
ceso y más aún, en la toma de decisiones. El paciente 
por su parte debe estar consciente de todos los pasos 
de su evolución, inclusive cuando el desarrollo cogni-
tivo parezca disminuir; por lo que se debe abordar la 
EA desde enfoques multidisciplinarios. Es necesario 
que los pacientes puedan contar con un apoyo emo-
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cional permanente, con respaldo financiero y con 
una clara estructuración del futuro, en tanto que el 
paciente vaya adquiriendo las facultades que le per-
mitan tomar decisiones independientemente de sus 
cuidadores y teniendo clara y lúcida su percepción de 
calidad de vida. Solo la decisión de darle al paciente 
cuidados paliativos para la planificación de la etapa 
final de su vida, es una determinación que debe ser 
tomada preferiblemente antes de la demencia termi-
nal (Belloy, Napolioni y Greicius, 2019). 

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, son fun-
damentales para un tratamiento sistemático, pueden 
presentarse efectos secundarios como: calambres en 
las extremidades inferiores, además de problemas 
gastrointestinales y a su vez estos pueden presen-
tarse altos niveles de estrés y ansiedad. Deben evi-
tarse o usarse con precaución, medicamentos car-
diacos en individuos con EA de edades avanzadas, 
porque pueden causar bradicardias y arritmias. En fa-
moso estudio denominado como DOMINO-AD, dem-
ostró que al retirar el donepezil en proporciones de 
moderadas a altas, provoca que pacientes diagnosti-
cados con EA recurran un poco más tarde a hogares 
especializados, demostrando que se puede ralentizar 
la EA hasta en 12 meses de menos tratamiento, pero 
no en los siguientes 3 años, lo que hace que pese al 
grado de éxito de DOMINO-AD, siga siendo absolu-
tamente insuficiente para detener la enfermedad, lo 
que quiere decir que se requieren nuevos modelos 
clínicos y experimentales para curar la EA (Ingale y 
Kasture, 2017).

La memantina es un antagonista del receptor 
N-metil-D-aspartamo de poca afinidad, es un trata-
miento sintomático alternativo, su finalidad es poder 
reducir la neurotoxicidad excitatoria del L-glutama-
to. Lo anterior sin obstaculizar con sus acciones fisi-
ológicas, se pueden presentar algunos efectos como 
estreñimiento y dolor de cabeza. La memantina ha 
manifestado tener un beneficio insignificante, pero 
clínicamente apreciable en el deterioro funcional en 
personas con EA leve a grave. Existe evidencia de que 
la combinación de la utilización de IECA y meman-
tina, sugiere mejores resultados. Un meta-análisis 
reciente encontró evidencia débil de mejoría de los 
síntomas de conducta en la EA moderada a grave con 
dicho tratamiento. Los trastornos como la depresión 
y la ansiedad son usualmente vistos en EA y tiene 
un impacto negativo sumamente significativo en la 
calidad de vida de los pacientes, presentando alter-
aciones del estado de ánimo en los cuidadores y un 
alto riesgo que los pacientes deban ser recluidos en 
centros especializados. Los fármacos antidepresivos 
pueden empeorar el problema y deben evitarse a 

toda costa, ya que no tienen efectos positivos en pa-
cientes con EA (Kim, Jung y Yoon, 2018). 

En las etapas posteriores de la demencia se puede 
desarrollar agitación, agresión y psicosis, para esto, la 
utilización de fármacos y sus resultados son más bien 
moderados y en sí, no hay tratamientos que estén ga-
rantizados cuando se está en una etapa de demencia 
avanzada. Cuando se está en etapas críticas se suelen 
presentar infecciones torácicas, apoplejías y de for-
ma indefectible, la muerte. En otras palabras, los fár-
macos deben ser eludidos y solo usarse en lo posible, 
para mitigar algunos síntomas neuropsiquiátricos, 
particularmente psicosis, las que suelen agravarse 
al combinarse con estos fármacos y pueden causar 
síntomas debilitantes o presentar riesgos para la se-
guridad del paciente. Se sugiere que los tratamientos 
en estos casos se hagan desde un enfoque no-farma-
cológico que incluya entrenamiento en habilidades 
de comunicación, así como el entrenamiento en 
atención centrada en la persona y en los cuidadores 
(Doggrell, 2018).

METODOLOGÍA

El desarrollo de esta investigación está basado en la 
reseña general de elementos que han marcado en la 
globalización. La búsqueda, selección, organización y 
análisis del material bibliográfico empleado en este 
artículo se sustenta en el tipo de investigación docu-
mental y se apoya en el enfoque cualitativo. En el ma-
terial bibliográfico recopilado se emplearon un total 
de 90 textos producto de una exhaustiva búsqueda 
en bases de datos académicas tales como: JCR (Jour-
nal Citation Reports), ISOC, Iresie, Google Académi-
co, Redalyc, Scielo, DICE (Difusión y Calidad Editorial 
de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas), EBSCO y Scopus.  Los criterios 
básicos tenidos en cuenta en la selección de los doc-
umentos fueron: referentes normativos, políticos y 
programáticos adoptados por Colombia; hallazgos de 
investigaciones en el ámbito internacional y nacional; 
periodo de la publicación (1972-2019).

Para la estructuración y exploración del material, 
se hizo un listado de categorías donde se remitieron 
datos como: autor, año, referencia bibliográfica y país 
de publicación,  conceptos básicos (globalización, 
migración, teléfono móvil, redes sociales, empleo, 
salario,…),  características de las herramientas imple-
mentadas en el marco de las políticas de bilingüismo 
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en Colombia; elementos relacionados con los acier-
tos, desaciertos, obstáculos y especificidades del 
contextos en el que se aplican dichas políticas. Como 
estrategia de trabajo se sirvieron de bases propias de 
un análisis documental el cual según Van Dijk (1995), 
consiste en implementar estructuras discursivas y 
significados, así como algunos aspectos u opiniones 
generales, teniendo en cuenta elementos psicológi-
cos, cognitivos, contextuales e ideológicos, de ahí su 
complejidad interdisciplinaria.

DISCUSIÓN

En cuanto al aspecto psicosocial, es necesario que se 
haga uso de la neuropsicología clínica para la gener-
ación de modelos integrales entre los ámbitos afecti-
vos, sociales, interpersonales, laborales, emocionales 
y de redes de apoyo que tengan los pacientes con EA, 
además de la generación de pruebas estandarizadas 
que puedan detectar tempranamente los primeros 
signos de presencia de EA, por lo que sería un de-
safío sumamente interesante, aplicar pruebas a toda 
la población adulta mediante sistemas similares a los 
de los censos poblacionales, para así poder regular 
y controlar los cuadros clínicos de pacientes con EA, 
para con base en dicha información, hacer un rastreo 
de las condiciones sociales que ralentizan o aceler-
an la pérdida de calidad de vida en personas con EA 
(Atri, 2019).

CONCLUSIONES

A pesar de que en los últimos años no se ha podido 
comprender muy bien la etiología de la EA, el estu-
dio de la misma, ha tenido un progreso significativo 
en los últimos cinco años, aunque de igual forma 
queda mucho por hacer, ya que como es bien sabi-
do, las enfermedades neurodegenerativas, hasta la 
fecha, no tienen cura, sino que solo hay tratamien-
tos paliativos. Es por esto que se sugiere que, en los 
próximos estudios genéticos a realizar, se procure la 
generación de nuevos modelos más allá de los mod-
elos estándar existentes, para conseguir innovadoras 
visiones y nuevos abordajes neurobiológicos y neu-
rocientíficos sobre los orígenes y mantenimiento de 
la EA (Chakraborty, 2017; Orf y Walker, 2017; Parady, 
2018).

El fracaso de los ensayos clínicos con anticuerpos 

dirigidos al cerebro ha hecho que el beta-amiloide 
genere escepticismo acerca de la hipótesis de la mis-
ma como la única causante de la EA, pero aun así es 
más preocupante que ciertas perspectivas de modifi-
cación de la EA, han tenido complicaciones debido a 
los objetivos y selección de pacientes, por lo que en 
este tipo de estudios se han encontrado tanto paci-
entes sanos como pacientes con EA, en los cuales el 
beta-amiloide ya no se cuenta como objetivo apropi-
ado para definir la etiología de la EA (Kim, 2018). 

Existen millares de ensayos clínicos con validez re-
specto de la relevancia de la proteína beta-amiloide 
como principal causante de la EA, los cuales denotan 
información importante sobre los resultados pro-
metedores que están obteniendo los ensayos con 
roedores, sin embargo, aún faltan varias décadas de 
estudios y de análisis en comités de bioética y en tri-
bunales estatales, antes de pasar a ensayos con mues-
tras humanas. En cuanto a las terapias modificadoras 
de la EA, se está a la espera de que estas arrojen re-
sultados positivos en los pacientes que contengan la 
EA, por lo que, un paso fundamental, consistirá en 
cerciorarse de que esto sea factible y que sea fácil 
de implementarse. Se debe estudiar siempre, cuáles 
son los sujetos que son más propensos a padecer de 
la enfermedad, con el fin de actuar a tiempo y poder 
identificar cuáles serán los nuevos biomarcadores y 
con base en ello, elaborar ensayos clínicos personal-
izados y comparándolos con sujetos que presenten 
signos de retraso en cuanto a la aparición de la EA 
(Das y Yan, 2019). 
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