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Las mediciones y el control excesivo a las revistas académicas pueden implicar en estas una 
reducción en sus potestades y una lucha desmedida por el cumplimiento de los requisitos, que 
puede ir en detrimento de la difusión y divulgación de las investigaciones. Es innegable que la 
calidad y las prácticas correctas en las publicaciones de los resultados de investigación deben 
primar y no se trata de publicar indistintamente sin las debidas evaluaciones y trabajo de edición. 
Pero los cumplimientos para responder a lo que establecen empresas medidoras que tienden a ho-
mogenizar tampoco lo es, recientemente en Colombia se ha vivido una situación en este sentido.

Tal como lo sostiene el profesor Oscar Licandro en el editorial del volumen 14, número 1, 
en el que se problematiza y reflexiona la labor de las revistas académicas, estas se han visto 
presionadas a responder a los sistemas internacionales de medición que las acreditan en atención 
a un ranking, diseñado por las mismas empresas que los construyen y avalan, pero sin diálogo 
con las universidades ni con las editoriales o revistas científicas. Con estas críticas no se apela a 
una reducción de la calidad en la investigación y exigencia de lo que se publica ante las empresas 
que miden, sino más a una solicitud de ampliar los sistemas de medición y no homogenizar la 
producción bajo un prisma que afecta mucho más de lo que favorece o que incluso desconoce las 
necesidades de divulgación de la ciencia con calidad y pertinencia. Se trata, entre otros asuntos, 
de una invitación, por más difícil que resulte, a la construcción de criterios que ayuden a mantener 
o mejorar la calidad de las revistas, que aporten a la difusión del conocimiento y a la formación 
que se imparte en las universidades, que beneficien a las mismas instituciones, y a que haya 
un compromiso y una responsabilidad de parte de las empresas que más se benefician con los 
procesos editoriales.

Dando continuidad al volumen 14, número 2, el editorial de Juan Carlos Castrillón Vallejo, 
“Acustigrafías del oído medio y etnografía de mundos audibles”, ofrece un acercamiento a las 
investigaciones etnomusicales, teniendo a la acustigrafía como práctica, que ha realizado en 
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Estambul, Turquía, y en Mitú, Colombia, entre otros lugares. Este editorial nos invita no solo a 
atender las diferencias culturales, sino también las diferencias musicales y las relevantes sutilezas 
que desentraña la traducción, el estudio y el análisis de otras músicas.

Acorde al propósito de la revista, este número tiene una serie de artículos que presentan 
conocimiento sobre el contexto regional e internacional. Iniciamos con el artículo “What are 
the viewers’ reviews and emotions in Filmaffinity? A netnographic analysis” de José Serafín 
Clemente Ricolfe, Roberto Cervelló Royo y Víctor Rubio Aurrecoechea, en el que se hace un 
estudio e interpretación de las percepciones de los espectadores de cine en España recurriendo 
para este fin a la netnografía. Seguimos con el trabajo “Una experiencia de aula mediada por la 
escritura para la construcción de la memoria histórica del conflicto colombiano” de Miguel Ángel 
Caro Lopera y Luisa Fernanda Ciro Solórzano, cuyo objetivo es estudiar la estrategia didáctica 
de la escritura de crónicas como ejercicio de la memoria histórica en la escuela. El trabajo 
“Recomposiciones rurales contemporáneas: Configuración territorial del distrito de riego del alto 
Chicamocha, Boyacá Colombia, 1989–2019” de Danilo Castro Ricaurte y María F. Cárdenas se 
centra en identificar las actividades productivas y los usos de la tierra; los autores destacan la 
participación de las comunidades locales como eje central en la reconfiguración de un aspecto de 
la ruralidad.

En el estudio “Terapia en infidelidad: puente para transitar de la devastación a la re-creación 
de sí y de la relación” de Diana M. Muñoz Santrich, Natalia Salazar y María Victoria Builes se 
propone reconocer las vivencias de los consultantes durante su proceso terapéutico que favoreció 
y posibilitó mantener la relación de pareja.

Mediante estudios etnográficos y entrevistas semiestructuradas, el trabajo “Representaciones 
sociales sobre aves y mamíferos silvestres: un acercamiento a comunidades rurales Quindío, 
Colombia” de Jean Wilman Parra Colorado, Ligia Janneth Molina Rico y Norberto Marín 
determina las representaciones sociales que los habitantes de dos veredas de dos municipios de 
Quindío tienen sobre las aves y mamíferos silvestres. Por último, a través de una investigación 
de campo de nivel correlacional, el artículo “Estilos de aprendizaje e impacto en la formación 
académica de los estudiantes universitarios en Ecuador”, de Jorge Luis Mendoza Mejía, Mairelys 
Jaciel Torrealba Peña, Felix Reinaldo Pastran Calles e Isidro Ignacio Alcívar Vera, se enfoca en 
la influencia del empleo de los estilos de aprendizaje en la formación académica universitaria 
virtual de los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.

En los artículos de revisión, tenemos el trabajo “Theoretical approach to the notion of creativity: 
a systematic review” de Alba González Moreno y María del Mar Molero Jurado, el cual analiza 
con detalle las diversas acepciones de creatividad con la finalidad de proponer una concepción 
más precisa. El artículo “Feminización migratoria pendular y flotante en la frontera araucana: una 
revisión documental” de Vanessa Ortiz Piedrahita y Laura Alejandra Bastos Castañeda se concentra 
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en describir y analizar la literatura sobre el fenómeno de la migración, lo cual contribuye con la 
caracterización de las condiciones de vida de las inmigrantes en Colombia. Y el trabajo “The 
social protection of children and youth in Colombia: interpretative review” de Camilo Noreña 
Herrera e Iván Felipe Muñoz Echeverri analiza cuatro sistemas de protección social para la niñez.

En el caso de los artículos de reflexión, se presenta el artículo de Javier Duque Daza “Poder 
que engendra poder: el clan García Romero en Sucre, 1966-2020”; a partir de una reconstrucción 
histórica, el trabajo analiza la predeterminación social y económica de familias poderosos en 
la configuración y predominio político en una región colombiana marcada por la violencia. 
Por su parte, el trabajo de Edison Francisco Viveros Chavarría, Eyesid Álvarez Baena e Isabel 
Cristina Vallejos Meriño, “Aproximación a la noción de intervención psicosocial. Una lectura 
desde la noción de mercancía en Marx y la actitud etho-estética en Marcuse”, responde a la 
pregunta: “¿cómo puede abordarse la discusión sobre lo psicosocial con el fin de reflexionar 
sobre la posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención psicosocial que sean 
incluyentes?”. El artículo “Ritos funerarios y experiencias de Duelo en el pasado y durante la 
Pandemia por COVID-19” de Kelly Romero Acosta contrasta el modo y la manifestación de los 
ritos funerarios y el duelo durante la pandemia por covid-19 con los del pasado en Sincelejo, 
Colombia. Se evidencia en la investigación que, durante ese periodo de confinamiento, las 
prácticas de duelo se vivieron sin el cuerpo presente y sin la mirada de los otros.

Cierra este número el artículo “Comportamiento de ahorro de agua y energía en hogares de 
estudiantes universitarios de Medellín” de Walter Salas Zapata, Diana Mejía Durango, Anny 
Posada Castaño y Jakeline Duarte Duarte; en él se describe el comportamiento de ahorro y la 
incidencia de las motivaciones, la realimentación y las barreras en estas prácticas.

Una vez más los invitamos a consultar la producción de la revista, leer los artículos y participar 
con el envío de sus trabajos.
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Excessive measurements and control of academic journals may imply a reduction in their powers 
and an excessive struggle for compliance with the requirements, which may be detrimental to the 
dissemination and disclosure of research. It is undeniable that quality and good practices in the 
publication of research results should prevail and it is not a matter of publishing indiscriminately 
without due evaluations and editing work. But neither is the compliance to respond to what is 
established by measuring companies that tend to homogenize, recently in Colombia has recently 
experienced a situation in this regard.

As Professor Oscar Licandro argues in the editorial of volume 14, number 1, in which he 
problematizes and reflects on the work of academic journals, these have been pressured to respond 
to international measurement systems that accredit them according to a ranking, designed by the 
same companies that build and endorse them, but without dialogue with universities or with 
publishers or scientific journals. These criticisms are not aimed at reducing the quality of research 
and the demands of what is published by the companies that measure, but rather a request to 
broaden the measurement systems and not to homogenize production under a prism that affects 
much more than it favors or even ignores the needs of dissemination of science with quality and 
relevance. This is, among other issues, an invitation, however difficult it may be, to build criteria 
that help to maintain or improve the quality of the journals, contribute to the dissemination of 
knowledge, contribute to the training provided in universities, benefit the institutions themselves, 
and that there is a commitment and responsibility on the part of the companies that benefit the 
most from the editorial processes.

Following on from volume 14, number 2, Juan Carlos Castrillón Vallejo’s editorial 
“Acoustigraphies of the Middle Ear and Ethnography of Audible Worlds” offers an approach to 
ethno-musical research, with acoustigraphy as a practice, which he has carried out in Istanbul, 
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Turkey and in Mitú, Colombia, among other places. This editorial invites us not only to pay 
attention to cultural differences but also to musical differences and the relevant subtleties that the 
translation, study and analysis of other musics unravels.

In keeping with the purpose of the journal, this issue has a series of articles that present 
knowledge about the regional and international context. We begin with the article “What are 
the viewers’ reviews and emotions in Filmaffinity? A netnographic analysis” by José Serafín 
Clemente Ricolfe, Roberto Cervelló Royo and Víctor Rubio Aurrecoechea, in which a study 
and interpretation of the perceptions of film viewers in Spain is made using netnography. We 
continue with the work “A classroom experience mediated by writing to the construction of the 
historical memory of the Colombian conflict” by Miguel Ángel Caro Lopera and Luisa Fernanda 
Ciro Solórzano whose objective was to study the didactic strategy of writing chronicles as an 
exercise of historical memory at school. The work “Contemporary rural recomposition: territorial 
configuration of alto Chicamocha irrigation district, Boyacá, Colombia, 1989-2019” by Danilo 
Castro Ricaurte and María F. Cárdenas focuses on identifying productive activities and land uses, 
highlighting the participation of local communities as a central axis in the reconfiguration of an 
aspect of rurality.

In the study “Infidelity therapy: a bridge to transition from the devastation to the renovation of 
oneself and of the relationship” by Diana M. Muñoz Santrich, Natalia Salazar and María Victoria 
Builes sought to recognize the experiences of the consultants during their therapeutic process that 
favored and made it possible to maintain the couple’s relationship.

Through ethnographic studies and semi-structured interviews, the paper “Social representation 
on wild birds and mammals: an approach to the rural communities of Quindío, Colombia” by 
Jean Wilman Parra Colorado, Ligia Janneth Molina Rico and Norberto Marín determined the 
social representations that the inhabitants of two villages in two municipalities of Quindío have 
about birds and wild mammals. Finally, through a correlational field research, the article “The 
learning styles and their impact on the academic education of Ecuadorian university students” by 
Jorge Luis Mendoza Mejía, Mairelys Jaciel Torrealba Peña, Felix Reinaldo Pastran Calles, Isidro 
Ignacio Alcívar Vera focused on the influence of the use of learning styles in the virtual university 
academic training of students at the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.

In the review articles, the paper “Theoretical approach to the notion of creativity: a systematic 
review” by Alba González Moreno and María del Mar Molero Jurado analyzes in detail the various 
meanings of creativity with the purpose of proposing a more precise concession based on the 
multiplicity of meanings of this term. The article “Pendular and floating migratory feminization in 
the Araucanian border: a documentary review” by Vanessa Ortiz Piedrahita and Laura Alejandra 
Bastos Castañeda focuses on describing and analyzing the literature on the phenomenon of 
migration, contributing to the characterization of the living conditions of female immigrants in 
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Colombia. And the work “ The social protection of children and youth in Colombia: interpretive 
review “ by Camilo Noreña Herrera and Iván Felipe Muñoz Echeverri makes a documentary 
analysis review of four systems of social protection for children.

In the case of the reflective articles, the article by Javier Duque Daza “Power that engages power 
the García Romero clan in sucre, 1966-2020” is presented, based on a historical reconstruction, 
the work analyzes the social and economic predetermination of powerful families in the 
configuration and political predominance in a Colombian region marked by violence. The work 
of Edison Francisco Viveros Chavarría, Eyesid Álvarez Baena and Isabel Cristina Vallejos Meriño 
“Approach to the notion of psychosocial intervention. a reading from the notion of commodity 
in Marx and the etho-aesthetic attitude in Marcuse” responds to the questioning of the notions 
of merchandise and the etho-aesthetic attitude approached from the psychosocial to the question 
“how can the discussion on the psychosocial be approached in order to reflect on the possibility 
of designing, implementing and evaluating psychosocial intervention projects that are inclusive. 
The objective of the article “Funeral rites and experiences of grief in the past and during the 
COVID-19 pandemic” by Kelly Romero Acosta contrasted the mode and manifestation of funeral 
rites and mourning during the Covid-19 pandemic with those of the past in Sincelejo, Colombia. 
They evidenced in the research that, during that period of confinement, mourning practices were 
lived without the body present and without the gaze of others.

The article “ Water and energy saving behavior in households of university students of 
Medellin” by Walter Salas Zapata, Diana Mejía Durango, Anny Posada Castaño, Jakeline Duarte 
Duarte described the saving behavior and the impact of motivations, feedback and barriers in 
these practices.

Once again, we invite you to consult the production of the journal, read the articles and 
participate by sending your papers.
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Aceptar la pregunta acerca de qué se escucha cuando se oye algo implica ir al encuentro de un 
tipo de atención sacudida por interrogantes en continua resonancia. Quienes realizan investiga-
ciones etnomusicológicas y toman la escucha sin esencialismos, es decir, dejando de confiar por 
un momento en su oído interno, son confrontados de manera frecuente por preguntas que van 
desde quién es o qué es el oyente, qué constituye el auditorio; hasta las preguntas por los tipos 
de conocimiento y figuras de lo sensible que (in)capacitan los sentidos en situaciones donde la 
escucha y lo sónico establecen y amplifican conjuntos de relaciones. Una manera de sentir-pensar 
estos conjuntos consiste en tomar la cualidad anatómica del oído medio como punto de enlace, 
como una “apertura onto-epistemológica” (De la Cadena, 2018, p. 167), desde la cual estos inte-
rrogantes puedan ser atendidos y analizados.

El oído medio es algo en el cuerpo, conectado a los huesos y expuesto de manera simultánea 
a lo interno de nuestro organismo y lo externo en el cosmos. Este punto de enlace, parcial, no-
completo, medio, nos acompaña cuando pensamos lo que percibimos, y nos expone a zonas de 
contacto donde la espacialidad y la temporalidad se pliegan para emerger como mundos, mundos 
audibles, en los que el oído medio se debate en reconocer y escuchar (Nogueira, 1997; Ochoa, 
2011; Castillejo-Cuéllar, 2020). Situar, transcribir y analizar estas zonas de contacto es lo que 
aquí nombro como acustigrafías del oído medio.

* Doctor en Música de la Universidad de Pennsylvania. Investigador multimodal postdoctoral Gilbert Seldes de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Pennsylvania, Estados 
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Acustigrafías

Este tipo de acustigrafía se refiere a una práctica analítica e investigativa, basada en un ejercicio 
de inmersión y de orientación etnográfica, en la cual la escritura y la traducción de otras for-
mas de la escucha avanza hacia el uso de otros sistemas de signos no verbales. En esta práctica 
la transcripción está llamada a establecer relaciones significativas entre múltiples intérpretes y 
audiencias. De manera deliberada aquí estoy transformando el término etnografía en acustigra-
fía, hago que resuene con una forma de la traducción que el antropólogo Jonathan Hill concibió 
como uno de los ejes fundamentales de lo que él llamó una “antropología de las artes verbales y 
musicales centrada en el sonido”. Esta modalidad de la antropología propuesta por Hill debería 
concentrarse en

explorar procesos poéticos que nos lleven del medio original, cualquiera que este sea replicado en grabaciones de 
audio en transcripciones visuales, hacia una traducción que de alguna manera logre presentar la mayor cantidad 
posible de resonadores emotivos, grados de (in)formalidad y de conocimiento implícito de la grabación o transcripción 
original. [Dichos procesos] no son meramente procedimientos mecánicos de captura de sonido, sino una tecnología 
de mediación creativa y analítica que abre posibilidades para que quienes hacen antropología piensen acerca de los 
sonidos y sus significados asociados en nuevas direcciones. (Hill, 2015, pp. 11-13, énfasis agregado)

Atender sólo a los músicos como objeto de este tipo de investigación es similar a situar la 
música en el centro de los proyectos. En ambos casos estaríamos ordenando a priori el curso 
de cualquier iniciativa descriptiva y analítica y dejando de lado al oído medio. Si bien estas dos 
maneras de centrar el análisis permiten explicar y explorar temas que le han interesado a la etno-
musicología, tales como la identidad y los proyectos de nación, las formas de interpelación entre 
sociabilidades y subjetividades a través de los géneros musicales, entre otros, la manera como 
estas exploraciones son elaboradas y pensadas raramente permite que otros modos de conoci-
miento, otros archivos, otras modalidades de actores junto con sus onto-epistemologías sean aten-
didos y tomados en cuenta. Esto tiene como consecuencia, en el escenario más inmediato, que las 
diferencias en lo que oímos y escuchamos sean de forma. Es decir, que los aspectos cambiantes y 
transitorios de lo que nosotros llamamos las músicas sean presentadas y analizadas como las ca-
racterísticas de algo que en esencia es lo mismo y singular: la música o músicos haciendo música 
de diferentes maneras.

La acustigrafía del oído medio invita a llevar nuestro análisis y modos de escuchar hacia los 
límites. Es decir, considerando que las diferencias aparezcan como diferencias de fondo, o como 
cualidades de algo que es en esencia distinto. Pero yo no me refiero a un fondo ideal inconmen-
surable y abstracto o a cualidades que emerjan por negación o contraste con respecto a lo que 
nosotros pensamos que la música deba ser. Me refiero a un fondo en relación conflictiva con sus 
formas y figuras, y a los múltiples agentes que hacen que dichas cualidades aparezcan como sen-
sibles, cognoscibles, irreconocibles y transformativas. Es en esas relaciones dónde aparecemos 
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situados con nuestros oídos medios, expuestos a situaciones y mundos que nos hacen preguntar-
nos por las maneras como lo sensible que nos toca en lo audible y sónico transfigura otros cuer-
pos, sociabilidades, ecologías y espaciotemporalidades.

Tensiones y zonas de contacto

Inicié esta apertura acustigráfica desarrollando conciertos didácticos para la televisión universi-
taria en la Universidad de Antioquia. Estos conciertos fueron emitidos desde el programa Tardes 
de Concierto entre el 2006 y el 2008, y en ellos presenté repertorios e instrumentos musicales 
turco-otomanos a músicos y audiencias en Medellín para comparar las formas de recepción y 
valoración de dichos sonidos con respecto a las valoraciones de quienes entrevisté en Estambul 
durante mi trabajo de campo, realizado entre 2005 y 2010. Entre las audiencias turcas que viven 
el islam como un sistema de reorientación y transformación de su ser profundo, disponerse a 
escuchar estos repertorios se presenta como la oportunidad para habitar de manera sensorial, de 
explorar los mundos audibles en resonancia con lo sagrado y, en particular, los caminos abiertos 
por los santos musulmanes en la medida en que estos son amplificados y modulados a través de 
los componentes verbales y musicales de las liturgias sufíes (Corbin, 2005).

Ahora bien, cuando hablo de mundos audibles no aludo a una nueva manera de decir “músicas 
del mundo”. Me refiero en general a lo que Anthony Seeger, Jonathan Hill, Rafael José Meneses 
Bastos, Bernd de Mori y Matthias Lewy, entre otros investigadores, han mencionado con respecto 
a la materialidad vibrante y audible: la autodeterminación de colectividades humanas y no huma-
nas, tanto como la configuración de sus afectividades, onto-epistemologías e historicidades, ad-
quiere y produce dimensión y duración (Seeger, 2015; Hill, 2015; Meneses Bastos, 2015; Lewy, 
2015).

Los mundos audibles que he estudiado de manera etnográfica durante las pasadas dos décadas 
en Estambul y en Vaupés se han hecho distinguibles en el sonido sólo a través del conflicto, la 
tensión y la controversia. Esta escucha difícil, conflictiva, la he pensado como esa fricción pre-
via que se genera en la trayectoria de cualquier relación en la vía de transformarse en sonido, en 
música, o en algo más. Han sido las prohibiciones y las tensiones múltiples respecto a lo sónico, 
su imprecisión y su necesidad de ser re-evaluado y replicado, lo que ha señalado la presencia 
para muchos incómoda —y, en otros casos, silenciosa— de estos mundos audibles. En continuas 
ocasiones, por ejemplo, el gobierno turco de mediados de los años cincuenta y sesenta incrementó 
la prohibición de las llamadas prácticas “mágicas e irracionales” de las comunidades místicas y 
heterodoxas musulmanas, amplificadas a partir de ciertos instrumentos y repertorios. Incapacitar 
ese mundo audible implicó la dislocación del sistema de lugares físicos y personales donde tenía 
lugar el aprendizaje del uso litúrgico del lenguaje aural y musical sufí. En este sistema, la alqui-
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mia del alma opera a través del entrenamiento auditivo e instrumental y de la expansión de la pre-
sencia vital de personas fallecidas a través de la amplificación de su pasión mística, musicalizada 
en las liturgias sufíes, y orientadas hacia la experiencia teofánica (Castrillón, 2012; Castrillón, 
2014). Por otra parte, misioneros italianos, estadounidenses y antioqueños diezmaron e infringie-
ron múltiples daños en las actividades expresivas de los habitantes de la cuenca del río Vaupés a 
finales del siglo xix y a lo largo del xx. Su actitud ante estos otros mundos no solo comprometió 
la existencia de instrumentos, plantas y rituales indispensables para su diseño y ensamblaje, sino 
que también incapacitó y redujo en gran medida el alcance de los sistemas onto-epistemológicos 
y perceptivos de las comunidades indígenas amazónicas actuales, necesarios para habitar y cui-
dar dichos mundos. La intervención misionera en la región, avalada y promovida por el gobierno 
colombiano a diferentes niveles, se esforzó en erradicar esos mundos o en transformarlos, hasta 
que la prefectura apostólica de Mitú lograra de una manera u otra estancarlos mediante la folclo-
rización, la asimilación y su reconocimiento como la cultura de los “nuevos creyentes” del sureste 
de Colombia (Castrillón, 2021a; Castrillón, 2021b).

En este sentido, cuando alguien me pregunta si mis estudios se basan en las “músicas” indíge-
nas o en las “músicas” del islam, contesto que sí. Pero aclaro que mis investigaciones alrededor 
de la cuenca del río Vaupés exploran las relaciones que las poblaciones indígenas —principal-
mente la gente Cubeo— establecen con las especies vivas y otras entidades que habitan en sus 
territorios para recomponer y re-membrar sus repertorios e instrumentos (Castrillón, 2023). De 
igual manera, en el caso de la música del islam, yo aclaro que mi trabajo analiza y describe las 
modalidades de la escucha a través de la cuales se producen cuerpos y tácticas para habitar y 
moverse por entre las cualidades de lo divino cultivadas por ciertas tradiciones esotéricas que 
perviven en el islam (Castrillón, 2012).

Artefactos multimodales de investigación

Más recientemente, este trabajo acustigráfico ha venido explorando modalidades no-textuales 
de carácter experimental para presentar los resultados de mis investigaciones académicas (Cas-
trillón, 2020). Entre ellas se encuentran los documentales titulados Kiraiñia  (Yapurutú), Rehavi 
(Cuidadores del Instante) y Visitors (Visitantes). Estos documentales exploran diferentes debates 
por lo sónico y las posibilidades de generar sentido a partir de la experiencia de la escucha vivida 
y encarnada por diferentes perspectivas.

Kiraiñia  (Yapurutú) es un ensayo audiovisual sobre cómo suena un instrumento. El docu-
mental presenta una inmersión en el proceso de rehacer instrumentos y afectividades en Camutí, 
una comunidad ubicada dentro del Gran Resguardo Indígena del Vaupés sobre el margen del 
río Cuduyarí en el suroriente colombiano. Desde su enfoque académico, Kiraiñia rompe con la 

https://doi.org/10.21501/22161201.4767


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

473Editorial
Acustigrafías del oído medio y etnografía de mundos audibles

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4767

perspectiva documental de las películas etnomusicológicas sobre los instrumentos musicales a 
partir de un diálogo cinemático caracterizado por las formas de enlace no lineales y los discur-
sos rituales de la gente Cubeo Emi-Hehenava de Vaupés. El documental presenta la capacidad 
de esta comunidad indígena para conjugar memoria y emoción a través de sus prácticas rituales 
y expresivas y así recuperarse de los traumas causados por las prohibiciones impuestas por los 
misioneros católicos y protestantes que censuraron fuertemente sus prácticas rituales y expresivas 
durante la mitad del siglo xx en la región amazónica. En su carácter de ensayo audiovisual, la 
película reúne los fragmentos dispersos de la cotidianidad compartida por un etnomusicólogo y 
una comunidad indígena en sus esfuerzos por recordar y contar de nuevo cómo suenan las flautas 
largas, también conocidas como yapurutú. La película se propone reparar las formas de intercam-
bio multilingüe y perspectivista entre audiencias indígenas y no indígenas, y para ello presenta un 
lenguaje cinemático que es respetuoso con los puntos de vista indígenas y abierto a los debates 
contemporáneos afines a audiencias hibridas.

Rehavi (Cuidadores del Instante) presenta la historia de un viejo reloj migrante. El documen-
tal explora cómo la música y el misticismo resuenan en el Estambul contemporáneo. Presenta 
la deriva de un antiguo reloj mecánico que es perdido, encontrado y puesto en circulación entre 
diferentes dueños en Colombia, Turquía y Estados Unidos. El documental presenta la filosofía 
del tiempo y la holografía entre los relojes y los seres humanos, que han sido dos temas centrales 
de la espiritualidad musulmana en Anatolia. Cuidadores del Instante abre una viñeta sobre cómo 
los turcos contemporáneos valoran las antiguas tradiciones estéticas e invita a otras audiencias 
internacionales a conocer dimensiones menos conocidas de los mundos auditivos en la península 
de Anatolia. Desde una dimensión más política, Cuidadores del Instante presenta cómo el actual 
gobierno turco promueve y celebra la música sufí y las artes turco-otomanas. Es decir, presenta 
un objeto abandonado, pero a su vez intencionalmente valorado, dado que posee la capacidad de 
ensamblar tanto el ritmo de las interioridades personales como la constante transformación de la 
sociedad turca contemporánea. Desde este punto de vista, el documental actúa como metacomen-
tario acerca del significado de la música sufí turca que se pierde y se recompone constantemente. 
A pesar de que Cuidadores del Instante fue filmada y producida durante una temporada de trabajo 
de campo en Estambul en 2016, este es difícilmente caracterizado como un documental etnográfi-
co. Es más bien una narración audiovisual que combina narrativa y entrevistas para producir una 
multimodal de escritura etnográfica experimental, en ella los debates actuales, tales como las on-
tologías de los objetos y el sonorismo (Lewy, 2015), adquieren un papel creativo y performativo. 
En lugar de documentar o representar la realidad de los músicos y artistas turcos, Cuidadores del 
Instante presenta los temas de preocupación de sus prácticas cotidianas desplegando los múltiples 
significados que estas prácticas pueden tener.

Visitors (Visitantes) es un cortometraje que explora tres aspectos de mi más reciente investi-
gación de campo con la gente Cubeo Emi-Heheneva del Vaupés: la (in)capacidad de mi cámara 
y grabadora de sonido para amplificar las formas que sólo se pueden presenciar de noche; el lla-
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mado a facilitar zonas de contacto para que lo inaudible y lo no visto sea percibido; y las voces 
de los ancestros yuruparí tal y como vienen durante la temporada de lluvias a las comunidades 
indígenas de la región del Vaupés. El documental está basado en un poema de W. E. B Dubois, 
recitado en una comunidad indígena Cubeo Emi-Heheneva, y explora la tensión generativa entre 
las formas visuales y auditivas de conocimiento entre los amazónicos, presentándola a una au-
diencia no indígena. De igual manera, el documental experimenta con varios modos de percibir 
los ancestros yuruparí y otras entidades no humanas a medida que aparecen a través de múltiples 
resonadores y formas difusas, de luz tenue, de duración efímera y resonancia profunda. Estos 
modos indirectos de conocer informan a las personas de las comunidades indígenas de esta región 
de Colombia sobre los ancestros yuruparí, y también le dan forma a la composición sensorial de 
quienes visitan y son visitados durante esta época del año. El discurso musicalizado ininteligible 
y opaco de los ancestros yuruparí pliega y le da forma y sentido a la dimensión sensorial en el 
que las comunidades indígenas manejan sus relaciones de alteridad, y les ayuda a establecer los 
límites onto-epistemológicos de sus praxis expresivas y comunicativas (Hill, 2015).

Para concluir, quisiera traer de nuevo las palabras de Jonathan Hill, quien nos recuerda que 
estas formas multimodales de la práctica académica son mejor apreciadas en su aporte a la gene-
ración y transmisión de conocimiento en la medida en que estas han comenzado a ser publicadas 
en revistas indexadas y evaluadas en cuanto “tecnologías de mediación creativa y analítica”, dado 
que abren nuevas direcciones para quienes investigan los mundos audibles, sus sonidos y los sig-
nificados que les asocian quienes los perciben.
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El autor declara la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de 
cualquier índole.

Referencias

Castillejo-Cuéllar, A. (2020). De las -graphías a las -phonías: la voz, lo (in)audible y los luga-
res de la desaparición. Revista Fractal, (90). https://www.mxfractal.org/articulos/Revista-
Fractal90Castillejo.php

https://doi.org/10.21501/22161201.4767


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

475Editorial
Acustigrafías del oído medio y etnografía de mundos audibles

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4767

Castrillón, J. (2012). Ejercitar el kamish: Etnografías acústicas del Islam y los desafíos en la cons-
trucción de subjetividades. Revista Colombiana de Antropología, 48(2), 115-138. https://
doi.org/10.22380/2539472X.912

Castrillón, J. (2020). Experiments on new organology: performing research in a multimedial exhi-
bit. SEM Student News, 16(11), 32-35. https://cdn.ymaws.com/www.ethnomusicology.org/
resource/group/dc75b7e7-47d7-4d59-a660-19c3e0f7c83e/publications/semsn16.1.pdf

Castrillón, J. (2021, 14 de octubre) “Rehavi” (Cuidadores del instante). 2016; Philadelphia. Visual 
and New Media Review, Fieldsights. https://culanth.org/fieldsights/rehavi-timekeepers

Castrillón, J. (2021a). Grabadores de sonidos en la cuenca del río Vaupés: Sinergias epistemo-
lógicas para el estudio de los puntos de escucha tecnológicos y etnográficos en el noreste 
amazónico de Colombia. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, 36(62), 12-
37. https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/344596

Castrillón. J. (2021b, 14 de octubre). Kiraiñia (Flautas Largas). 2019; Philadelphia. Visual and 
New Media Review, Fieldsights. https://culanth.org/fieldsights/kiraiñia-long-flutes

Castrillón. J. (2022). Visitors (Visitantes). 2022; Philadelphia. Journal of Audiovisual Ethnomu-
sicology, 1(1). https://javem.org/1-1-visitors/

Castrillón, J. (2023). Sonidos enmascarados y archivos musicantes en la Amazonía colombiana. 
En S. Romero y R. Torres (Eds.), El sonido que seremos: un rompecabezas imposible de 
historias y prácticas musicales en Colombia. Universidad de los Andes (En prensa).

Corbin, H. (2005). El Imam oculto. Losada.

De la Cadena, M., Risør, H., & Feldman, J. (2018). Aperturas onto-epistémicas: Conversaciones 
con Marisol de la Cadena. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 1(32), 159-
177. https://doi.org/10.7440/antipoda32.2018.08

Hill, D. J., & Castrillón, J. (2017). Narrativity in sound: A sound-centered approach to Indigenous 
Amazonian ways of managing relations of alterity. El Oído Pensante, 5(2), 5-34 http://
revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante/article/view/7490

Hill, J. D. (2015) Signifying instruments: Reflections on the magic of the ethnographer’s sound 
recordings. Flower World: Music Archaeology of the Americas, 4, 65-78.

https://doi.org/10.21501/22161201.4767
https://cdn.ymaws.com/www.ethnomusicology.org/resource/group/dc75b7e7-47d7-4d59-a660-19c3e0f7c83e/pu
https://cdn.ymaws.com/www.ethnomusicology.org/resource/group/dc75b7e7-47d7-4d59-a660-19c3e0f7c83e/pu
https://culanth.org/fieldsights/kiraiñia-long-flutes


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

476 Editorial
Acustigrafías del oído medio y etnografía de mundos audibles

Juan Carlos Castrillón Vallejo

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4767

Lewy, M. (2015). Más allá del punto de vista: Sonorismo amerindio y entidades de sonido an-
tropomorfas y no-antropomorfas. En B. Brabec de Mori, M. Lewy y M. A. García (Eds.), 
Sudamérica y sus mundos audibles: Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indí-
genas (pp. 83-98). Mann Verlag.

Ochoa, A. M. (2011). El Reordenamiento de los sentidos y el archivo sonoro. Revista Artefiloso-
fia, 11, 82-95.

Seeger, A. (2015). El oído etnográfico”. En B. Brabec de Mori, M. Lewy y M. A. García (Eds.), 
Sudamérica y sus mundos audibles: Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indí-
genas (pp. 27-36). Mann Verlag.

https://doi.org/10.21501/22161201.4767


ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Research Article

Editorial
Acustigrafías del oído medio y etnografía de mundos audibles

Editorial

Middle ear acoustigraphies and 
ethnography of audible worlds

Juan Carlos Castrillón Vallejo*

Universidad de Pennsylvania

Forma de citar este artículo en APA:
Castrillón Vallejo, J. C. (2023). Middle ear acoustigraphies and ethnography of audible worlds [Editorial]. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 
14(2), 477-483. https://doi.org/10.21501/22161201.4767

Accepting the question of what one listens to when one hears something implies encountering a 
kind of attention shaken by questions in continuous resonance. Those who carry out ethnomusi-
cological research and take listening without essentialism, that is, by ceasing to rely for a moment 
on their inner ear, are frequently confronted by questions ranging from who is or what is the 
listener, what constitutes the audience; to questions about the kinds of knowledge and figures of 
the sensible that (in)capacitate the senses in situations where listening and the sonic establish and 
amplify sets of relations. One way of sensing-thinking these sets is to take the anatomical quality 
of the middle ear as a linking point, as an “onto-epistemological opening” (De la Cadena 2018, 
167), from which these questions can be addressed and analyzed.

The middle ear is something in the body, connected to the bones and simultaneously exposed 
to the internal in our organism and the external in the cosmos. This linking point, partial, non-
complete, medium, accompanies us when we think what we perceive, and exposes us to con-
tact zones where spatiality and temporality fold to emerge as worlds, audible worlds, in which 
the middle ear struggles to recognize and listen (Nogueira 1997, Ochoa 2011, Castillejo-Cuéllar 
2020). Situating, transcribing and analyzing these contact zones is what I refer to here as middle 
ear acoustigraphies.
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Acoustigraphy

This type of acoustigraphy refers to an analytical and investigative practice based on an immersi-
ve and ethnographically oriented exercise in which the writing and translation of other forms of 
listening moves towards the use of other non-verbal sign systems in which transcription is called 
upon to establish meaningful relationships between multiple interpreters and audiences. Delibe-
rately here I am transforming the term ethnography into acoustigraphy by resonating it with a 
form of translation that anthropologist Jonathan Hill conceived of as one of the fundamental axes 
of what he called a “sound-centred anthropology of the verbal and musical arts.” This mode of 
anthropology proposed by Hill should concentrate on.

to explore poetic processes that take us from the original medium, however it is replicated in audio recordings to 
visual transcriptions, towards a translation that somehow manages to present as many emotive resonators, degrees 
of (in)formality and implicit knowledge of the original recording or transcription as possible. [...Such processes] are not 
merely mechanical procedures of sound capture but a technology of creative and analytical mediation that opens up 
possibilities for anthropologists to think about sounds and their associated meanings in new directions. (Hill, 2015, 11, 
13. emphasis added)

Focusing only on musicians as the object of this type of research is similar to placing music at 
the centre of the projects. In both cases we would be ordering a priori the course of any descrip-
tive and analytical initiative by leaving out the middle ear. Although these two ways of centring 
the analysis allow us to explain and explore themes that have interested ethnomusicology such as 
identity and nation-state projects, the forms of interpellation between sociabilities and subjecti-
vities through musical genres, among others, the way in which these explorations are elaborated 
and thought rarely allow other modes of knowledge, other archives, other modalities of actors to-
gether with their onto-epistemologies to be attended to and taken into account. The consequence 
of this, in the most immediate scenario, is that the differences in what we hear and listen to are of 
form. That is to say, that the changing and transitory aspects of what we call musics are presented 
and analyzed as the characteristics of something that is essentially the same and singular: music 
or musicians making music in different ways.

Middle ear acoustigraphy invites us to push our analysis and ways of listening  to its limits. 
That is, considering differences to appear as background differences, or as qualities of something 
that is in essence distinct. But I do not mean an immeasurable and abstract ideal background or 
qualities that emerge by negation or contrast to what we think music should be. I am referring to 
a background in conflictual relation to its forms and figures, and to the multiple agents that make 
those qualities appear sensible, knowable, unrecognizable and transformative. It is in these rela-
tions that we appear situated with our average ears, exposed to situations and worlds that make us 
wonder about the ways in which the sensitive that touches us in the audible and sonic transfigures 
other bodies, sociabilities, ecologies and spatio-temporalities.
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Tensions and Contact Zones

I started this acoustigraphic opening by developing didactic concerts for university television at 
the University of Antioquia. These concerts were broadcasted from the programme “Tardes de 
Concierto” during 2006 and 2008, and in them I introduced Turkish-Ottoman repertoires and 
musical instruments to musicians and audiences in Medellín in order to compare the ways of 
reception and valuation of these sounds with the valuations of those I interviewed in Istanbul du-
ring my fieldwork carried out between 2005 and 2010. Among Turkish audiences who experience 
Islam as a system of reorientation and transformation of their deepest selves, listening to these 
repertoires is presented as an opportunity to sensorially inhabit and explore audible worlds in 
resonance with the sacred, and in particular, the paths opened by Muslim saints as they are ampli-
fied and modulated through the verbal and musical components of Sufi liturgies (Corbin, 2005).

Now, when I speak of audible worlds, I am not referring to a new way of saying “World Mu-
sic”. I am referring in general to what researchers such as Anthony Seeger, Jonathan Hill, Rafael 
José Meneses Bastos, Bernd de Mori and Matthias Lewy have mentioned regarding the vibrant 
and audible materiality where the self-determination of human and non-human collectivities, as 
well as the configuration of their affectivities, onto-epistemologies and historicities acquire and 
produce dimension and duration (Seeger 2015, Hill 2015, Meneses Bastos 2015, Lewy 2015).

The audible worlds that I have studied ethnographically over the past two decades in Istanbul 
and Vaupés have become distinguishable in sound only through conflict, tension and controversy. 
I have thought of this difficult, conflictive listening as that prior friction that is generated in the 
trajectory of any relationship on the way to becoming sound, music, or something else. It has 
been the prohibitions and multiple tensions regarding the sonic, its imprecision, and its need to be 
re-evaluated and replicated, that have signalled the uncomfortable–and in other cases silent–pre-
sence for many of these audible worlds. On several occasions, for example, the Turkish govern-
ment of the mid-1950s and 1960s increased the prohibition of the so-called “magical and irratio-
nal” practices of Muslim mystical and heterodox communities amplified by certain instruments 
and repertoires. Disabling that audible world implied the dislocation of the system of physical 
and personal places where the learning of the liturgical use of Sufi aural and musical language 
took place. In this system, the alchemy of the soul operates through auditory and instrumental 
training and the expansion of the vital presence of deceased persons through the amplification 
of their mystical passion, musicalized in Sufi liturgies, and oriented towards theophanic expe-
rience (Castrillón, 2012, 2014). On the other hand, Italian, American and Antioquia missionaries 
decimated and inflicted multiple damages on the expressive activities of the inhabitants of the 
Vaupés River basin throughout the late nineteenth and twentieth centuries. Their attitude to these 
other worlds not only compromised the existence of instruments, plants and rituals indispensable 
to their design and assembly, but also disabled and greatly reduced the scope of the onto-episte-
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mological and perceptual systems of today’s indigenous Amazonian communities necessary to 
inhabit and care for these worlds. Missionary intervention in the region, endorsed and promoted 
by the Colombian government at different levels, strove to eradicate those worlds or to transform 
them, until the Apostolic Prefecture of Mitú managed in one way or another to stagnate them 
through folklorisation, assimilation and their recognition as the culture of the “new believers” of 
southeastern Colombia (Castrillón, 2021a, 2021b).

In this sense, when someone asks me if my studies are based on indigenous “musics” or on 
the “musics” of Islam, I answer yes. But I clarify that my research around the Vaupés River basin 
explores the relationships that indigenous populations–mainly the Cubeo people–establish with 
living species and other entities that inhabit their territories to recompose and re-member their re-
pertoires and instruments (Castrillón, 2023). Similarly, in the case of the music of Islam, I clarify 
that my work analizes and describes the modalities of listening through which bodies and tactics 
are produced to inhabit and move through the qualities of the divine cultivated by certain esoteric 
traditions that survive in Islam (Castrillón, 2012).

Multimodal research artefacts

More recently, this acoustographic work has been exploring experimental non-textual modalities 
to present the results of my academic research (Castrillón, 2020). These include documentaries 
entitled Kiraiñia (Long Flutes), Rehavi (Caretakers of the Instant) and Visitors. These documen-
taries explore different debates about the sonic and the possibilities of generating meaning from 
the experience of listening as lived and embodied by different perspectives.

Kiraiñia (Long Flutes) is an audiovisual essay on how an instrument sound. The documentary 
immerses us in the process of remaking instruments and affectivities in Camutí, a community 
located within the Gran Resguardo Indígena del Vaupés on the banks of the Cuduyarí River in 
southeastern Colombia. From its academic approach, Kiraiñia (Long Flutes) breaks with the do-
cumentary perspective of ethnomusicological films on musical instruments through a cinematic 
dialogue characterized by the non-linear linking forms and ritual discourses of the Cubeo Emi-
Hehenava people of Vaupés. The documentary presents the capacity of this indigenous community 
to combine memory and emotion through their ritual and expressive practices and thus recover 
from the traumas caused by the prohibitions imposed by the Catholic and Protestant missionaries 
who strongly censored their ritual and expressive practices during the mid-twentieth century in 
the Amazon region. As an audiovisual essay, the film brings together the scattered fragments of 
everyday life shared by an ethnomusicologist and an indigenous community in their efforts to 
remember and retell the sound of the long flutes, also known as yapurutú. The film aims to repair 
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the forms of multilingual and perspectival exchange between indigenous and non-indigenous 
audiences by presenting a cinematic language that is respectful of indigenous points of view and 
open to contemporary debates that are akin to hybrid audiences.

Rehavi (Keepers of the Instant) presents the story of an old migrant clock. The documentary 
explores how music and mysticism resonate in contemporary Istanbul. It presents the drift of an 
old mechanical clock that is lost, found and circulated among different owners between Colom-
bia, Turkey and the United States. The documentary presents the philosophy of time and the ho-
lography between clocks and human beings, which have been two central themes of Muslim spi-
rituality in Anatolia. Caretakers of the Instant opens a vignette on how contemporary Turks value 
ancient aesthetic traditions and invites other international audiences to get to know lesser-known 
dimensions of the auditory worlds in the Anatolian peninsula. From a more political dimension, 
Caretakers of the Instant presents how the current Turkish government promotes and celebrates 
Sufi music and Turkish-Ottoman arts. In other words, it presents an object that is abandoned, but 
at the same time intentionally valued, given that it possesses the capacity to assemble both the 
rhythm of personal interiorities as well as the constant transformation of contemporary Turkish 
society. From this point of view, the actual documentary is a meta-commentary on the meaning 
of Turkish Sufi music that is constantly being lost and recomposed. Although Caretakers of the 
Instant was filmed and produced during a season of fieldwork in Istanbul in 2016, it is hardly 
characterized as an ethnographic documentary. Rather, it is an audiovisual narrative that com-
bines narrative and interviews to produce a multimodal experimental ethnographic writing in 
which current debates such as object ontologies and sonorism (Lewy 2015) take on a creative 
and performative role. Rather than documenting or representing the reality of Turkish musicians 
and artists, Caretakers of the Instant presents the issues of concern of their everyday practices by 
unfolding the multiple meanings that these practices can take on.

Visitors is a short film that explores three aspects of my most recent field research with the Cu-
beo Emi-Heheneva people of Vaupés: the (in)ability of my camera and sound recorder to amplify 
forms that can only be witnessed at night; the call to facilitate zones of contact so that the inaudi-
ble and unseen can be perceived; and the voices of the Yurupari ancestors as they come during the 
rainy season to the indigenous communities of the Vaupés region. Based on a poem by W.E.B Du-
bois recited in a Cubeo Emi-Heheneva indigenous community, the film explores the generative 
tension between visual and auditory forms of knowledge among Amazonians presented to a non-
indigenous audience. Similarly, the film experiments with various modes of perceiving Yurupari 
ancestors and other non-human entities as they appear through diffuse, dimly lit forms of ephe-
meral duration and deep resonance through multiple resonators. These indirect ways of knowing 
inform the people of the indigenous communities in this region of Colombia about the Yurupari 
ancestors, and also shape the sensory composition of those who visit and are visited during this 
time of year. The unintelligible and opaque musicalized discourse of the Yurupari ancestors’ folds 
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and gives shape and meaning to the sensory dimension in which indigenous communities manage 
their relations of otherness, and helps them to establish the onto-epistemological limits of their 
expressive and communicative praxis (Hill 2015).

In conclusion, I would like to bring back the words of Jonathan Hill who reminds us that these 
multimodal forms of academic practice are best appreciated for their contribution to the genera-
tion and transmission of knowledge to the extent that they have begun to be published in indexed 
journals and evaluated as “technologies of creative and analytical mediation”, since they open 
up new directions for those doing research about audible worlds, their sounds and the associated 
meanings for those who perceive them.
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dimension allows to identify the personal action against the so-called environment. The second dimension 
contrasts positive perceptions against negative ones, allowing to detect market opportunities associated with 
a good soundtrack and a good plot. This second axis will also facilitate the detection of the worst rated films.

Keywords
Cinema; Ratings; Audience; Empirical research; Netnography.

Resumen
La creciente importancia de las valoraciones de los usuarios en la red está influyendo en el negocio del 
sector cinematográfico. El presente trabajo analiza las valoraciones de los espectadores de cine en España 
recurriendo para este fin a la netnografía. Un total de 2187 opiniones recogidas en un foro especializado en 
cine han sido analizadas mediante un análisis factorial de correspondencias simples. Las dos dimensiones 
obtenidas, junto al resto de resultados, muestran la importancia de las variables intrínsecas. La primera di-
mensión identifica la actuación personal frente al denominado entorno. La segunda dimensión opone valora-
ciones positivas frente a negativas y permite detectar una oportunidad de mercado asociada a buena banda 
sonora y buen argumento. Este segundo eje también facilita la detección de las películas peor valoradas.
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Cine; Valoraciones; Espectadores; Investigación empírica; Netnografía.
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Introduction

Audiovisual productions carry a high risk. This affirmation is based on “audiovisual activities 
carry a high business risk since each product is unique and unrepeatable by making it from a 
combination, also unique, of productive elements” (Martí & Muñoz, 2001, p. 125). This makes 
investors in the audiovisual field, for example, have a lack of trust related to the uncertainty of 
investing in this sector and what might happen to their money, given that it is unlikely that they 
will be able to repeat the combination of material elements that gave them excellent results in the 
past. In addition, other uncertainties that may arise in the production process make the percei-
ved returns insufficient to compensate for the risks taken, such as having amortization periods 
of a minimum of three to five years for such investments. In the case of Spain, not even the tax 
treatment applicable to investments in cinematographic productions in the light of the new regu-
lation introduced by the Cinema Law 55/2007, of December 28, has made it more appealing. In 
other words, the deductions and bonuses for investments in cinematographic productions, their 
use by economic interest groupings and venture capital entities, and other tax-related aspects con-
nected to these investments have not achieved the desired effect on potential investors. Thus, it 
can be stated that the cinematographic sector is one of the riskiest from an investor’s perspective. 
Therefore, the success or failure of film productions has been widely studied with mathematical 
models, pioneered by Litman (1983). Moreover, the number of films seems to decrease in the 
future due to the rising production and marketing costs of films, the appearance of substitute pro-
ducts, and the increasing concentration among theater operators (Hababou et al., 2016). In this 
context, the study of the viewers’ reviews becomes particularly relevant.

Multiple variables have been used to analyze the film spectator’s behavior, such as production 
costs, gender, release date, being nominated and winning an Oscar, Golden Globe, Golden Palm 
in the Cannes Film Festival, etc. Litman and Kohl (1989) pointed out that variables such as those 
above represent determining factors in the success of films or transmit information that reduces 
uncertainty. This type of work has relied upon databases, experiments, or surveys (Dellarocas et 
al., 2007). However, the Internet has modified the process of analysis and consumption in the 
current society by giving relevance to the comments and opinions of others. Within this context, 
cinema is one of the main sectors affected. As noted by Jacobs et al. (2015), the revision of online 
comments from spectators improves the understanding of how individuals come to conclusions 
about the quality of the artistic work of films.

Additionally, when researching the opinions of the film spectator, econometric and experimen-
tal models are often used (Cepeda, 2005). Nevertheless, the source of information used in this 
article will be netnography as consumers are increasingly, and to a greater extent, accessing com-
munities, websites, and online platforms to obtain information more objective than that provided 
by the companies (Kozinets 2002, p. 61). Thus, netnography is a very useful tool to study film 
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spectators since social media, forums, film databases, online cinema journals, etc., are on the rise, 
and their effect on films must be examined in detail (Hababou et al., 2016). It is also a source of 
information that allows obtaining naturally the personal and intangible experience represented by 
cinema (Stimpert et al., 2008). Furthermore, it is a way of studying social media while maintai-
ning the complexities of cultural and experiential phenomena such as cinema (Kozinets, 2019).

Netnography has multiple applications, including the cultural field. Orea-Giner and Vacas-
Guerrero (2020) studied the museum visitors’ experience. Vo Thanh and Kirova (2018) analyzed 
the enotouristsexperience. And Perkins (2010) observed the activities of online fans in the case 
of music concerts. In these works, netnography was used to study the consumers of creative pro-
ducts, such as cultural ones, and facilitated the identification of attributes and procurement of the 
dimensions that grouped them. In addition, they offered improvement opportunities in terms of 
efficiency or product design.

The new digital formats used by the cultural industry have also been analyzed, such as video 
streaming (Wang, 2020). Users of such platforms can comment on the videos available on the 
platforms and communicate among them through chats provided by the application. It also offers 
advantages over the traditional use of surveys to study cultural markets because netnography 
requires less time and money.

Among the questions concerning the users of these platforms, the following can be raised: 
Which factors motivate users to like, comment or share a video? Why do they find these videos 
attractive to watch? Why do they enjoy that format so much? What is the user experience like, 
and how do users interact with these environments?

It can be said that there is a gap in the literature that can provide answers to these questions 
since previous studies have not been able to provide a clear solution. Therefore, netnography is 
about solving these and other questions to close that gap in the current literature. It provides a set 
of instructions on how to specifically conduct qualitative research using a combination of diffe-
rent research practices (Kozinets, 2002). To do so, it analyzes the interactions and conversations 
generated on online sites to identify and understand the needs and decisions of relevant consumer 
groups.

However, netnography has hardly been used in the understanding of the evaluations and emo-
tions of film spectators, so this is a novel approach.

Thus, considering all of the above, this article aims to analyze through netnography the emo-
tions and reviews associated with different films in Spain using comments published on the In-
ternet.
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Conceptual framework

The production, distribution and exhibition of a film represent a complex, non-linear process in-
volving a wide network of organizations and individuals. Therefore, its analysis requires a model 
that considers the different variables and forces involved in the making of a film. Thus, the model 
proposed by Hennig-Thurau et al. (2006) has been considered. Figure 1 shows the two types of 
variables considered in this model. On the one hand, there are intrinsic qualities, i.e., features 
or characteristics of the film (plot, characters, director, soundtrack, etc.) and, on the other hand, 
external factors (expert reviews, previous online comments, etc.).

Figure 1. General scheme for analyzing ratings of viewers of motion picture films. 
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Source: own elaboration based on Hennig-Thurau et al. (2006)

Among the intrinsic characteristics, some features of the film can be perceived before wat-
ching it, such as the plot, director, actors, or characters. Hadida (2009) stresses the importance of 
the plot because the audience can express positive reactions or not depending on the developed 
story. Nonetheless, although there is no guarantee in the film industry, there is a close positive 
relationship between the number of viewers and certain plots (Terry et al., 2011). For exam-
ple, non-dramatic films (comedy, action, or animated) have more viewers than dramatic films 
(Weissmann, 2008).

The director is usually the most important person during the shooting of a film (Hennig-Thu-
rau et al., 2001). Directors are in charge of coordinating the actors and the technical staff to make 
the film according to their plan regarding the development of the script and the story. Viewers can 
also evaluate films based on the participating actors. Thus, the visual appeal of a film actor has 
positive effects on the rating of a film (Wirtz et al., 2016). Moreover, if the actor is star power, the 
viewer has a heuristic device to decide to watch the film without having additional information 
(Desai & Basuroy, 2005). However, current empirical studies do not provide a clear conclusion 
about the impact of movie stars on the success of a film (Hofmann et al., 2017). For example, 
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Hababou et al. (2016) did not observe that a movie star had a clear impact on the results of a film. 
Nonetheless, some authors note the interaction that may exist between movie stars and film plots, 
being much more decisive in less familiar genres (Desai & Basuroy, 2005).

Characterization is another variable relevant in cinematographic productions. According to 
Galán (2007), characterization models are focused on three axes: physical description (age, ap-
pearance, etc.), psychological (personality, temperament, etc.), and sociological (family relations, 
relationships, etc.). A character does not exist on their own, that is, isolated, they appear within 
a context and with certain influences depending on the historical period. For example, director 
David Lynch, in his film The Elephant Man, “integrates people with deformities and disabilities 
to the stereotypical world of Hollywood beauty” (Ponce, 2018, 289). His proposals question sub-
jects hard to exploit, such as surrealism, human behavior, and mystery. Lynch’s characters cause 
his films to reach surprising places previously unknown to the viewer. In fact, his productions, 
far from trying to fill movie theaters, seek an effect on the audience, try to immerse them in his 
world of confusion and with his unique identity, which is known as film d’auteur or cult cinema.

Other intrinsic qualities of films cannot be perceived by viewers until they see the film. For 
example, the actors’ performance, the visual or sound style, or the emotions they might feel when 
watching the film. The first function of the cinema is to entertain, capture attention, and make the 
viewer focus completely on the story or narration appearing on screen. The interpretation pro-
vided by the cast is a variable that becomes stronger as it inspires more emotions in the viewer. 
These interpretations must be subjective since the cinema is art (Martínez-Salanova Sánchez, 
1998). Furthermore, the audience is also attracted to the negative emotions (sadness or fear, for 
example) triggered by drama or horror films (Bartsch et al., 2010).

The visual style of the film and its soundtrack are vital elements in the cinema as a piece of art. 
For example, Dock Pope’s style, a British photography director, does not seek a striking visual 
impact based on the use of photographic elements that produce a theatrical, unreal, or spectacular 
result. On the contrary, it suggests the search for a photography at the service of the cinematogra-
phic narration (Cortés-Selva, 2014). The soundtrack is another tool that allows the transmission 
of different sensations and can influence the audience. For example, the album of the soundtrack 
of the film The Fellowship of the Ring, composed by Howard Shore, was certified gold (50,000 
copies) before the film was released in movie theaters, eventually selling more than one million 
copies worldwide (Miguel de Bustos et al., 2004).

On the other hand, external factors include expert reviews, previous word-of-mouth com-
ments, and online comments. Reviews by professional experts influence the perception of film 
viewers. Indeed, these critiques by experts modify the viewers’ opinions and create a positive re-
lationship between the review of a film and its commercial success (Weissmann, 2008; Hababou 
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et al., 2016). Once more, it is worth noting the interactions among the variables considered in the 
analysis of a film. Consumers try to find out from critics’ comments whether their high expecta-
tions for films featuring movie stars will be met or not (Desai & Basuroy, 2005).

Moreover, the comments from other moviegoers, both traditional word-of-mouth and online, 
also affect the reception of films. Word-of-mouth can have a positive or negative influence on the 
behavior of the consumer (Hennig-Thurau et al., 2001). Furthermore, consumers tend to trust the 
information provided by friends when deciding to watch a new film (Desai & Basuroy, 2005). 
However, along with traditional word-of-mouth, electronic word-of-mouth is added, which are 
two of the most influential factors on the consumer when it comes to choosing a film (Liu, 2006). 
The standardization of user ratings implemented by various websites (IMDb, Rotten Tomatoes, 
or Filmaffinity) through a system of stars or numeric scales also seems to have a great impact 
on viewer behavior, being this a good indicator to anticipate box office results (Dellarocas et al., 
2007). Additionally, it is worth noting that online reviews of films are available in large quantities 
within a few hours of their release.

Nonetheless, to understand the rating of a viewer, it is necessary to implement a double ap-
proach: cognitive and emotional (Canini et al., 2009). The cognitive approach analyzes audiovi-
sual elements, characters, etc., while the emotional tries to define the emotions transmitted in the 
film. Actually, one of the strengths attributed to cinematographic productions is their ability to ge-
nerate emotions better than other media by combining images, texts, music, and narration, which 
engages the viewer cognitively and emotionally (García Amilburu & Ruiz Corbella, 2005). In the 
film Life Is Beautiful, happiness appears shortly after sadness. This film is a clear example of how 
cinema manages to guide the viewer throughout the film by transmitting the emotion required at 
each moment. Throughout most of the film, Roberto Benigni (director, actor, and scriptwriter of 
Life Is Beautiful) successfully conveys joy and hope to the viewer through the main character of 
the film. Then, that joy starts fading away and slowly transforms into sadness and, eventually, de-
jection (Gutiérrez et al., 2006). Sound also has a significant impact on the viewer’s emotions. For 
example, if an actor speaks energetically, excitement is conveyed (Soleymani et al., 2008). Films’ 
soundtracks also add an emotional dimension to them. For example, the soundtrack composed 
by H. Shore with the main themes sung by the Irish musician Enya and used in The Lord of the 
Rings trilogy transmitted a feeling of joy, happiness, or fear (Chełkowska-Zacharewicz & Paliga, 
2019). Even the use of specific lighting for the same scene could cause a pleasant sensation if 
yellow tones were used, and a rejection feeling if grayish lighting was used (Canini et al., 2009).
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Methodology

Approach and research questions

To explain the experience of a client from the consumer’s point of view, researchers can use two 
approaches: deductive or inductive. In the deductive approach, one starts with a logical relation-
ship between the concepts and then moves to empirical evidence. In the inductive approach, the 
researcher starts with detailed observations and then makes generalizations. This article used the 
inductive approach because we intend to build the dimensions that explain the viewer’s ratings 
based on the classification of the information and considering the model proposed by Hennig-
Thurau et al. (2006). Additionally, this inductive approach allows studying the ratings with an 
open point of view without predefining a certain number of frameworks (Igartua & Humanes, 
2004).

Based on this premise, this article proposes two research 
questions:

1. Do viewers’ ratings revolve around the two variables posed in the model: intrinsic and ex-
ternal?

2. Are there associations of variables valued by viewers? If so, can underlying dimensions 
configured as the union of different variables be detected?

Netnography

Netnography begins with selecting the website and online community focused on viewers’ opi-
nions. In this case, Filmaffinity was chosen due to three reasons. First, for its number of visits, it 
ranks 45th in the Spanish ranking (Alexa, 2019), having more than 700,000 users registered and 
more than 675,000 written reviews (Filmaffinity, 2019). Second, it is a cinema social network 
that does not belong to any communication media or group; that is, its independent nature gives 
it more credibility. Lastly, but not less important, it is an online community used in previous re-
search on cinema (Gavilán et al., 2018).
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Next, the second step in the development of netnography entails collecting data (Kozinets, 
2002). The films selected for the study were the ten highest-grossing films in Spain in 2013 (Mi-
nistry of Education, Culture, and Sport, 2013), as shown in Table 1.

Table 1. 
Ten highest-grossing films in Spain in 2013

Film Genre Viewers Gross (euros)
The Croods (Sanders and De Micco, 2012) Animated 2,105,441 13,777,179.91
Despicable Me 2 (Renaud and Coffin, 2013) Animated 2,169,804 13,078,170.37 
The Hobbit: The Desolation of Smaug 
(Jackson, 2013) Adventure 2,342,046 13,077,298.41 

World War Z (Forster, 2013) Action 1,805,281 11,883,891.85 
Frozen (Buck and Lee, 2013) Animated 2,465,122 11,408,681.72 
Monsters University (Scanlon, 2013) Animated 1,863,404 11,241,002.08 
Django Unchained (Tarantino, 2012) Western 1,533,648 10,517,035.45 
The Hunger Games: Catching Fire 
(Lawrence, 2012) Science Fiction 1,650,573 10,385,738.34 

Now You See Me (Leterrier, 2012) Thriller 1,622,618 10,356,253.28 
Iron Man 3 (Black, 2012) Action 1,418,877 9,840,603.67 

The sample consisted of 2187 valid reviews out of 2199 collected since 12 comments had to 
be discarded for not having information relevant to the study, such as

This film presents the great dilemma of Biology and Humanity. The need for survival of preserving the code, the laws 
in the face of the need for mutation, for change. In a world always devouring, always destroying itself. Looking for a 
tomorrow that can only be in Space, in the Stars. (Opinion 1)

Two criteria were considered regarding the quality of the data used in the research. First, to 
endorse the data collected, it was verified that there were no contradictions between the opinion 
expressed and the score given. For example, the review was rejected if the comment indicated 
that the viewer did not like the film or was angry, but the rating was high. Second, after a careful 
reading, the authors of the work individually observed the comments and described explicitly 
how they reached the interpretations. In the analysis of the comments, we tried to keep the origi-
nal texts published in Filmaffinity to maintain their originality and spontaneity, which is one of 
the advantages of netnography.

The third stage of netnography is the analysis and interpretation of the collected messages. 
First, themes relevant to the research hypotheses were identified, and then emerging themes were 
compared with preconceptions derived from the literature. The variables used to analyze the 
viewers’ comments were based on the model proposed by Hennig-Thurau et al. (2006), which 
was previously explained. Thus, the variables included in the work are: Plot, Visual Appearance, 
Characters, Interpretation, Director, Movie Star, Soundtrack, Professional Review, Online and 
Word-of-Mouth Comments. Subsequently, they were divided into two opposite categories (for 
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example, Good or Bad Interpretation) to include the positive or negative comments of each re-
view in the corresponding category. However, the variable on the participation of a movie star and 
the emotions (joy, surprise, boredom, anger, fear, sadness, and disgust) were considered dummy 
variables, that is, whether or not they were present in the comment analyzed. In summary, all 
variables were categorical, a type of scale used in film research (Canini et al., 2009). That is, for 
each comment analyzed, the presence or absence of the variables derived from the literature was 
compared.

Statistical analysis

To study the dimensions and variables associated with each film, a factorial analysis of simple 
correspondence was carried out through the CAR program (Lorenzo-Seva et al., 2009). This data 
analysis technique will be used due to the presence of categorical variables and the possibility of 
elaborating a perceptual map, given that it is based on the association between objects and varia-
bles such as those used in this work. Specifically, the objects will be the ten films mentioned, and 
the variables will be those included in the comments of the viewers, which have been previously 
mentioned. In addition to studying the relationship between the variables, it is possible to unders-
tand how these relationships are structured.

RESULTS

Global ratings of the viewers

Analyzing the variables mentioned by the viewers (Table 2), Plot appears in the first place, sup-
ported by 81.5% of the comments. Although the positive and negative reviews of the films’ plots 
have similar values, it is the only variable where the negative reviews (42.5%) exceed the positive 
ones (39%). The following comments are examples of negative reviews: “the plot is too light and 
at the end one can’t help but wonder: That’s it?” (Opinion 2), “a fragmented mistake that presents 
in the form of a disjointed, uneven, and pastiche-like plot halfway between the prosaic and the 
light-hearted” (Opinion 3), or “a film whose plot, a children’s story, cannot bear the weight of 160 
minutes of footage” (Opinion 4).
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There are also positive reviews of the plot, “a cult film that will go down in history as a prodi-
gious western, an amazing drama film and a brave historical document” (Opinion 3), “a plot that 
keeps you engaged from beginning to end” (Opinion 5), or “it proves a film of this genre can also 
have a good script” (Opinion 6). In short, the fact that most of the comments mention the plot and 
its confrontation implies the relevance of this variable for viewers.
Table 2. 
Percentage of viewers that mentioned the variables analyzed

Variables Total Positive Negative
Plot 81.5 39.0 42.5
Visual Appearance 60.9 50.2 10.7
Characters 53.8 31.7 22.1
Joy 50.6
Interpretation 49.8 42.2 7.6
Director 46.5 33.5 13.0
Movie Star 40.1
Soundtrack 29.7 21.9 7.8
Surprise 15.1
Boredom 11.4
Professional Review 3.8 2.7 1.1
Online Comment 3.4 1.7 1.7
Anger 3.2
Word-of-mouth 3.1 1.6 1.5
Fear 1.1
Sadness 0.5
Disgust 0.4

The visual appearance is in the second place, where almost half of the comments are positive. 
For example, “visually mindblowing” “impressive visual recreations” (Opinion 7), “it’s a visual 
show never seen before in this genre” (Opinion 8) or “flawless visual spectacle, a showcase of 
visual effects” (Opinion 9). The variable of Characters appears in the third place mentioned by 
more than half of the comments analyzed. The following comments demonstrate this: “How could 
you imagine that Tony Stark would ever feel fear? That’s how he appears throughout most of the 
movie, afraid, insecure and more human than ever,” (Opinion 10) or “the situations presented, the 
characters depicted and the resolution are so awesome, so amazing, so cool, that it doesn’t make 
any difference” (Opinion 11). In the case of Iron Man 3, the same character/actor, Tony Stark/
Robert John Downey Jr., is consolidated as a franchise that has been exploited in continuous films 
confirming what Miguel de Bustos et al. (2004) noted.

Next, Joy appears as the most mentioned emotionin almost half of the comments analyzed. 
Some examples are: “Yesterday I had the pleasure of ENJOYING (in capital letters) this film, 
which seems small, almost harmless, but it’s the most entertaining and convoluted thing you can 
see,” “just to brighten up the afternoon of any day of the week” (Opinion 12) or “their work in 
this adaptation has been a great joy” (Opinion 13).
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The interpretation is another variable mentioned in approximately half of the comments analy-
zed. There were mainly positive comments such as, in the case of Django Unchained, “Waltz, 
DiCaprio, and Foxx’s interpretations are worthy of the golden Oscar statuette, they are simply 
masterful” ” (Opinion 14). Although there were also negative comments: “it won’t be remembe-
red as one of his best interpretations” (Opinion 15).

Reviews about the director were present in 46.5% of the users’ comments. Here are some 
examples: “Django Unchained maintains everything that Quentin Tarantino is, all his essence 
in each scene, but this time he achieves a complete adding it a bit of freshness” (Opinion 16) or 
“Peter Jackson outdoes himself as God of the camera” (Opinion 17).

Four out of ten comments highlighted the appearance of a movie star. The next comments are 
examples of this: “I thought this was going to be the classic zombie movie, but of course, starring 
Brad Pitt…” or “the greatness of an actor such as Robert Downey Jr” (Opinion 18).

The soundtrack of the films was mentioned in almost 30% of the comments analyzed. For 
example, “beautiful and catchy songs” or “the soundtrack is just sublime, it couldn’t be more 
appropriate” (Opinion 19).

The surprise feeling was mentioned in over 15% of the comments as shown below: “if there’s 
something interesting about this film, it’s that it surprises for not being what one expected” (Opi-
nion 20).

The boredom feeling was mentioned in 11.4% of the comments analyzed: “all the segment 
about the city of the lake is boring, it makes it dense and long” (Opinion 21).

To a lesser extent, four variables were mentioned in between 3% and 4% of the comments, 
such as Professional Review, “most critics have praised it to the skies” (Opinion 22). Some online 
comments say “some criticize it for spoiling almost all the action scenes in the trailer (they are 
right about that) and others claim that it is an example of how to make a zombie movie without 
overusing gore” (Opinion 23). The anger feeling is reflected in comments such as: “a movie that 
made my indignation and anger increase as the footage went by” and the word-of-mouth: “the 
only thing I hear (and heard before watching it) is that it’s ‘very original’ and ‘it breaks Disney’s 
typical archetypes” (Opinion 24).

Finally, due to its minimal relevance, the fear, sadness, and disgust feelings were discarded for 
the rest of the research. This result may be attributed to the association of these emotions with 
movie genres not present in the analyzed sample, such as horror, drama, etc.
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Association between variables and films

Among the analyzed comments, there are references to two or more variables simultaneously. 
For example, in “this time Tarantino surprises” there is a reference to the director of the film 
Django Unchained and the feeling of surprise. Or in a comment about Tarantino’s western, that 
reads, “you have a great time with his original story, incredible actors and sense of humor” (Opi-
nion 25), that is, there is a mention of joy, plot and actor’s interpretation. Therefore, the factorial 
analysis of simple correspondences is applied to the data in Table 3 to detect this type of interre-
lationship. The study of axes 1 and 2 has been considered because their contribution to inertia 
is 63.2% (see Table 4). In fact, the inertia of these axes to analyze existing dependencies in the 
social sciences exceeds the minimum value of 50-60% (Hair et al., 2006). Moreover, the parallel 
analysis (Lorenzo-Seva, 2011) also recommended having two axes for this data set.
Table 3.
Level of association (number of comments) between the films and the analyzed variables (the numbers and letters appea-

ring in this table will be used in the perceptual map to identify the films and variables analyzed)
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1. Joy 43 49 125 183 71 59 306 84 120 66
2. Surprise 7 5 13 56 41 9 91 44 49 16
3. Anger 5 2 9 6 9 1 5 16 11 6
4. Boredom 7 8 56 26 18 7 65 13 28 22
5. Good Plot 36 25 93 84 71 51 290 31 83 89
6. Bad Plot 22 26 155 199 68 32 155 112 111 50
7. Good Characters 30 53 120 51 74 52 161 14 89 50
8. Bad Characters 9 8 106 122 36 7 56 40 83 17
9. Good Interpretation 5 6 65 99 3 10 457 87 106 84
10. Bad Interpretation 2 10 12 48 0 0 40 13 25 16
11. Good Director 11 9 94 55 14 10 398 20 62 60
12. Bad Director 0 1 89 35 2 2 102 27 21 6
13. Good Visual Appearance 45 25 162 172 106 53 279 54 121 80
14. Bad Visual Appearance 2 2 50 62 1 0 65 24 15 13
15. Good Word-of-Mouth 0 2 1 3 12 1 4 3 5 3
16. Bad Word-of-Mouth 1 0 5 6 1 6 3 3 6 1
17. Good Professional Review 1 0 3 1 10 2 9 2 17 15
18. Bad Professional Review 0 0 4 2 2 4 5 6 1 1
19. Good Soundtrack 11 11 47 42 74 11 226 12 27 19
20. Bad Soundtrack 2 1 25 10 52 1 58 7 11 3
21. Movie Star 0 0 5 225 0 0 401 54 118 73
22. Good Online Comment 1 0 5 7 4 0 10 0 7 4
23. Bad Online Comment 0 0 8 11 0 0 11 2 4 1
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Table 4.
Inertia explained by axes (in %)

% Accumulated %
1 38.7 38.7
2 24.5 63.2
3 12.5 75.7
4 10.9 86.7
5 5.2 91.8
6 3.9 95.8
7 2.3 98.1
8 1.3 99.3
9 0.7 100

When interpreting the comments associated with each axis, we looked for those variables and 
films that show significant correlations. Thus, considering the results of Table 5 and the perceptual 
map (Figure 2), it can be noted that the first axis opposes variables such as Good Interpretation, 
Movie Star, and Good Director at the positive end of the axis, against Good Visual Appearance 
and Good Characters in the negative end. That is, this first dimension identifies variables focused 
on human performance (Director, Interpretation and Movie Star) and in opposition, Visual Ap-
pearance and Characters are placed as concepts of the film’s environment. In this case, on the one 
hand, the concept of the human performance is related to the film Django Unchained as the next 
comments exemplify: “if we put together a great director, great actors (no doubt that Christoph 
Waltz, Leonardo di Caprio and Samuel L. Jackson are 3 beasts on the screen) and a great story, 
we get what we were looking for” (Opinion 26) or

among the wonderful interpretations of all actors, each one immersed in their role (few people have praised the stoic 
Django brought to life by Jamie Fox, playing his role of hero of the West by the book), the director doesn’t move away 
from his role of revenge instigator; first he shows us with sadistic brutality the abuse suffered by the black slaves to see 
then Django take revenge, break his chains, with no less sadism than those who hurt him so much. This is the violence 
game that Tarantino offers us in this film. (Opinion 27)

On the other hand, the environment is associated with the four animated films present in the 
research: The Croods, Frozen, Monsters University, and Despicable Me 2. Some comments from 
the viewers of these films are the following: “I liked a lot the new Disney’s proposal, basically 
because of the magnificent design of stage and characters (that lovely snowman or the reindeer), 
its technique and animation” (Opinion 28) or “it’s very good visually and the main characters 
connect with the viewer” (Opinion 29).

https://doi.org/10.21501/22161201.4038


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

499What are the viewers’ reviews and emotions in Filmaffinity? A netnographic analysis
¿Cuáles son las valoraciones y emociones de los espectadores de cine en Filmaffinity? Un análisis netnográfico

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4038

Table 5.
Correlations of the variables and the films for the two axes analyzed

Variables/Films Correlations with the axes
1 2

1. Joy -0.552 -0.133
2. Surprise -0.138 -0.183
3. Anger -0.520 -0.278
4. Boredom -0.541 0.075
5. Good Plot -0.238 0.769
6. Bad Plot -0.560 -0.792
7. Good Characters -0.751 0.423
8. Bad Characters -0.477 -0.767
9. Good Interpretation 0.925 0.111
10. Bad Interpretation 0.235 -0.673
11. Good Director 0.750 0.513
12. Bad Director 0.117 -0.288
13. Good Visual Appearance -0.847 0.124
14. Bad Visual Appearance 0.219 -0.781
15. Good Word-of-Mouth -0.584 0.300
16. Bad Word-of-Mouth -0.445 -0.262
17. Good Professional Review -0.222 0.261
18. Bad Professional Review -0.326 -0.131
19. Good Soundtrack 0.041 0.810
20. Bad Soundtrack -0.402 0.506
21. Movie Star 0.872 -0.262
22. Good Online Comment -0.081 -0.005
23. Bad Online Comment 0.271 -0.720
A. The Croods -0.729 0.275
B. Despicable Me 2 -0.651 0.190
C. The Hobbit: The Desolation of Smaug -0.568 -0.204
D. World War Z 0.130 -0.873
E. Frozen -0.720 0.439
F. Monsters University -0.665 0.278
G. Django Unchained 0.852 0.496
H. Now You See Me -0.016 -0.697
I. Iron Man 3 -0.140 -0.456
J. The Hunger Games: Catching Fire 0.298 0.282
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Figure 2. Perceptual map of the variables and films (the numbers and letters are those used in Table 4 to identify variables and films correspondingly)

 
 

The second axis emerges from the opposition of the variables Good Soundtrack and Good Plot, 
which are located in the positive area, against Bad Plot, Bad Visual Appearance, Bad Characters, 
Bad Online Comments, and Bad Interpretation, located in the negative axis as seen in Figure 2. 
The second dimension opposes positive comments against negative comments, and that is why it 
could be labeled as bipolar since it has two opposite ends. Moreover, the negative comments are 
close to the films World War Z and Now You See Me, which obtained an average rating of 5.5 and 
5.2, respectively (see Table 6). This result may indicate the variables that help the viewer assess 
the artistic quality of a film by differentiating between good and bad ratings. In addition, it is 
relevant because it seems to highlight the importance of the intrinsic variables in the final rating 
obtained by the film since most aspects are focused on features of the film, except for the online 
comments.

Table 6.
Rating of the 10 films analyzed, being 0 very negative and 10 very positive

Film Average Score
The Croods 6.8
Despicable Me 2 6.7
The Hobbit: The Desolation of Smaug 6.6
World War Z 5.5
Frozen 6.6
Monsters University 6.8
Django Unchained 7.5
The Hunger Games: Catching Fire 6.9
Now You See Me 5.2
Iron Man 3 6.2
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Discussion

Plot is the variable with the highest number of reviews, demonstrating the importance of an-
swering the question “What?” from a film, that is, the content of the film (Aguilar, 2018). For 
example, The Platform, one of the most viewed films on Netflix in Spain, has made people conti-
nuously talk about it and comment on aspects related to the plot (Marín, 2020). Visual Appearan-
ce is the second attribute with the highest number of reviews, which along with the previous one, 
as noted by Aguilar (2018), suggests the plane of content cannot be separated from the plane of 
form, of the expression of that content, of the “How?” Additionally, the most mentioned emotion 
was Joy. It was also the positive feeling most mentioned in Aurier and Guintcheva’s (2015) re-
search on emotions in films. Given that the rest of the emotions had a lower number of mentions, 
it is confirmed that Joy is a differentiating factor (Fernández Megías et al., 2011).

The interrelations obtained between variables and films confirm that animation and special 
effects are closely related, as suggested by Armenteros (2011). In fact, the technologies used 
to generate computer graphics in animated films can eventually extend to other entertainment 
products such as videogames consoles. Certainly, studios such as Disney and Pixar, creators of 
successful animated films, stand out in computer animation. Moreover, the connection between 
animated films and characters has also been analyzed. For example, Walt Disney Animation Stu-
dios has represented a specific image of women through its animated feature films. However, 
this representation has evolved throughout cinema history (López Iglesias & de Miguel Zamora, 
2013). The Snow White character represents the submissive woman and her stepmother, the fem-
me fatale. Nonetheless, the female animated characters of Disney mutate, and Dory, from the film 
Finding Nemo, becomes the leader, transforming into an autonomous character that takes control 
of her life (López Iglesias & de Miguel Zamora, 2013). In addition, this result is in line with pre-
vious works, such as that of Igartua (2008), where the identification with the characters through 
cinematographic fiction is emphasized.

Moreover, the first axis opposes animated cinema to the performance of people in Django 
Unchained. Tarantino cannot stop talent from jumping out of the screen toward the viewers who 
are captivated by his ability to tell stories (Fresneda, 2014). In fact, as noted by García Lozano 
(2013), Django Unchained confirms Tarantino’s talent as a director that can continue exploring 
a personal universe with a unique and distinctive style. Furthermore, the relationship between 
people, such as the director or actors of a film, reaffirms its use in web recommendation or su-
ggestion systems for users (Carrer-Neto et al., 2012). The second axis opposes positive to negative 
comments, mainly intrinsic qualities, which appear to differentiate bad films due to their artistic 
quality. That is, following Lancaster’s model, the viewers seek to obtain the best set of attributes 
that maximize their well-being. This result was already obtained in works of art, where a painting 
was good or bad in terms of intrinsic variables such as composition, drawing, or color (Ginsburgh 
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& Weyers, 1999). Moreover, the association between the variables Characters and Plot is confir-
med; their interrelation has been noted already in the bibliography. Tal-Or and Cohen (2010) state 
that when the audience is deeply immersed in a story, they worry about the characters.

It is worth noting that none of the films analyzed was associated with Good Soundtrack and 
Good Plot. As Moreno (2015) notes, melodies in films are composed to strengthen the plots. 
Additionally, this result could also be interpreted as an opportunity to offer a musical with an ap-
pealing plot, such as La La Land, released after the analyzed films and with a positive reception. 
Therefore, as Kozinets et al. (2014) suggest, netnography is a non-intrusive cultural research that 
allows collecting data without making its presence visible to the members of the culture of the 
study. This would allow the cinematographic industry to make decisions based on viewers’ com-
ments more naturally than if they were asked directly and detect perspectives unrelated to films.

Conclusions

Regarding the first question of this research, the first three variables most mentioned in the to-
tal viewers’ comments in Spain focus on intrinsic qualities: Plot (81.5%), Visual Appearance 
(60.9%), and Characters (53.8%). As Cepeda (2005) notes, the selection of a film depends just on 
some of its attributes, not all of them. Thus, this result emphasizes the relevance of the content 
and the form for the viewers and how they help build the final opinion of the film. Moreover, 
the cinematographic industry should focus its efforts on the raison d’être of its product. That is, 
cinema is one of the storytelling arts where the plot and how the story is told are relevant (Mata-
maros, 2009).

Regarding the second research question, interrelations between several variables were detec-
ted. The first of the relationships found opposes variables related to the performance of people 
to visual aspects and characters. Additionally, each type of variable is associated with a different 
film profile. For example, it confirms that the characters in animated films have a very relevant 
role (López Iglesias & de Miguel Zamora, 2013). Similarly, the second axis shows the consis-
tency in the comments of viewers, differentiating positive variables from negative variables; the 
latter variables are associated with films with low global ratings. This result confirms the findings 
of Cheng and Huang (2019) since viewers use a limited set of elements to rate films. Knowing 
which elements of the reviews are relevant is important for the film industry. The industry should 
analyze these insights to understand the user and design the products better.
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Finally, it is important to note the limitations of this work. First, it only includes international 
films. Therefore, a future line of research could be a study on national films, in this case, Spanish 
films. However, other countries could be studied too, since there may be cultural differences. 
Another limitation arises from the fact that the generalization of the results is limited to analysis 
at a specific moment in time. Longitudinal studies could offer an improvement in the analyzed 
reviews allowing us to observe their evolution through time. To conclude, and for future research 
lines, it would be desirable to include sociodemographic variables and cultural habits (for exam-
ple, frequency of visits to the movie theater) with the aim to know better the audience’s opinions.
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Resumen
El presente artículo comparte los resultados de una investigación que busca dar respuestas a preguntas 
sobre estrategias didácticas pertinentes para la promoción de memoria histórica y la articulación de la es-
critura en dicho proceso. Este trabajo, desarrollado con estudiantes de noveno grado de educación básica 
secundaria en un colegio privado del departamento del Quindío (Colombia), gira en torno a la escritura de 
crónicas como puente didáctico para la promoción de memoria histórica desde la escuela. Metodológica-
mente, asume un enfoque histórico-hermenéutico, en el marco del interaccionismo simbólico, y, desde los 
instrumentos, expone una secuencia didáctica interdisciplinar entre las ciencias sociales y el lenguaje. A 
modo de resultados, sustenta la pertinencia de la secuencia didáctica y propone siete estrategias para la 
construcción, desde el aula, de la memoria del conflicto armado. Como conclusión, reflexiona sobre el papel 
de la escritura en los procesos de promoción de memoria histórica, en torno a las categorías de análisis 
gestadas desde el yo, el nosotros, los otros, los datos, los retratos, el retrato escrito y la memoria.

Palabras clave
Memoria colectiva; Educación; Escritura; Conflicto armado; Colombia; Crónicas; Enseñanza de la lengua 
materna; Enseñanza de las ciencias sociales.

Abstract
This article shares the results of a completed master’s research that seeks to answer questions about 
pertinent didactic strategies for promoting historical memory and the articulation of writing in the said process. 
This work developed with ninth grade students at private school in the department of Quindío (Colombia), 
revolves around the writing of chronicles as a didactic bridge for the promotion of historical memory from 
school. Methodologically, it assumes a historical-hermeneutical approach, within the framework of symbolic 
interactionism, and from the instruments, it exposes an interdisciplinary didactic sequence between the 
social sciences and language. By way of results, it supports the relevance of the didactic sequence and 
proposes seven strategies for the construction of the memory of the armed conflict from the classroom. 
In conclusion the role of writing is reflected in concern with the processes of promoting historical memory, 
around the categories of analysis developed from myself, ourselves, others, data, portraits, the written 
portrait, and memory.

Keywords
Collective memory; Education; Writing; Colombian conflict; Colombia; Chronicles; Mother Tongue Education; 
Social Studies Teaching.
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Introducción

Este artículo resume la investigación La producción de crónicas en los procesos de construc-
ción de memoria histórica. Propuesta didáctica interdisciplinar entre las ciencias sociales y el 
lenguaje, la cual apuesta a la escritura de crónicas por parte de los estudiantes como puente di-
dáctico para la construcción de memoria histórica del conflicto armado colombiano. El proceso 
investigativo parte del fenómeno social, político y económico que atraviesa más de seis décadas 
e impacta todas las esferas de la sociedad, incluida la escuela, con sus procesos de enseñanza y 
contextos de aprendizaje. Al parecer, en este marco histórico se asoma en los últimos veinte años 
la voluntad de algunos grupos armados, la sociedad civil y el Estado para promover acciones de 
paz y reconciliación2. Entre estas acciones se destacan los procesos de desmovilización de gru-
pos paramilitares, la firma del acuerdo de fin del conflicto con las FARC y el interés de una gran 
parte de la sociedad civil en participar y apoyar iniciativas de reconciliación, memoria y paz. 
Asimismo, el Estado ha construido herramientas jurídicas que sustentan los diferentes procesos, 
y adelanta el diseño y ejecución de políticas que aportan a la materialización de los acuerdos y de 
las leyes planteadas. Para el caso que nos ocupa —la educación— contamos con los Estándares 
básicos de competencias de ciencias sociales y Estándares básicos en competencias ciudadanas, 
además de la ley 1732 de 2015, y su decreto reglamentario, el 1038, que enuncia la obligatoriedad 
de la Cátedra de la paz en todas la instituciones públicas y privadas del país.

No obstante, la realidad de cómo se aborda el conflicto en las aulas es otra. Si bien los linea-
mientos legales se trabajan en el país, las acciones adelantadas no son suficientes y ambas ini-
ciativas son aún incipientes en los procesos didácticos. Lo anterior se evidencia en hechos como: 
a) el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se ha centrado en documentar 
el trabajo de memoria de las comunidades afectadas directamente por la violencia en los territo-
rios y en describir las acciones lideradas por las mismas comunidades; b) las aulas regulares son 
impactadas en menor porcentaje por el CNMH, pues lo planteado para ellas son cajas de herra-
mientas pedagógicas de aplicación voluntaria; c) las experiencias sistematizadas en el país sobre 
intervenciones didácticas en el marco de memoria y paz aún no son suficientes. A partir de estas 
primeras observaciones, realizamos un rastreo bibliográfico con el interés de conocer las acciones 
investigativas realizadas en el medio, en relación con la problemática descrita. Como resultado, 
la búsqueda arrojó tres categorías o líneas de acción investigativas: memoria histórica, escritura 
en el aula con enfoque social y escritura de crónicas en el aula, las cuales, a su vez, nos dejaron 
conclusiones como:

2 Esta afirmación se consolida gracias al tratado de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016 y la subsecuente puesta en marcha de un proceso de postconflicto, a pesar de la agudización 
de la violencia con otros actores en el marco de disputas territoriales.
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 ▶ Las investigaciones en torno a la memoria histórica (González, 2012; Londoño & 
Carvajal, 2015; Torres & Amaya, 2015; Rubio, 2016; Padilla & Bermúdez, 2016; 
Díaz & Rojas, 2018; Pagés & Marolla, 2018; Domínguez-Acevedo, 2019; Ciro & 
Caro, 2020a; Ciro & Caro, 2020b) están en una fase de exploración inicial; la tenden-
cia en el tema son los estudios documentales y la reflexión de los avances nacionales 
en cuanto a políticas y procesos comparados con otros países. Asimismo, provoca 
inquietud el bajo número de experiencias sistematizadas.

 ▶ Las investigaciones que proponen la escritura con enfoque social (Pinilla, 2013; Cés-
pedes, 2014; Díaz Cortés & Serna Díaz, 2014; Díaz, 2015) coinciden en situar la 
lectura y la escritura como puentes de interacción entre los contextos y realidades con 
los sujetos. Al comparar las conclusiones de las investigaciones, es posible inferir que 
estas investigaciones promueven el uso de la escritura en procesos de construcción de 
identidad y reconocimiento del entorno, participación y apropiación del medio.

 ▶ Las investigaciones que trabajan escritura de crónicas en el aula (Londoño, 2014; 
Morales & Arenas, 2017; Gálvez, 2017; Rojas & Linares, 2018) se circunscriben a la 
presentación de guías didácticas que sugieren rutas o estrategias para la intervención 
en el aula.

Con este panorama, y en virtud del llevar la memoria del conflicto a las aulas para la formación 
de ciudadanías democráticas y activas, formulamos las preguntas de investigación:

 ▶ ¿Qué estrategias didácticas son pertinentes para la promoción de memoria histórica?

 ▶ ¿Cómo articular la escritura en procesos de promoción de memoria histórica?

Para la reflexión y apropiación teórica del proceso, apelamos a los postulados de Traverso 
(2007), Halbwachs (2011) y del CNMH (2013, 2018) en cuanto a las líneas conceptuales de 
la memoria. Adoptamos lo dicho por Bronckart y Schneuwly (1991); Chevallard (1997); Dolz, 
Gagnon y Mosquera (2009); y Camps (2012) en el frente de la didáctica. Acogimos el trabajo de 
Alvarado y Yeannoteguy (1999) y del Grupo Didactext (2015) para estructurar y definir el pro-
ceso de escritura; nos basamos en Bajtín (2011), Bronckart (2007), Dolz y Schneuwly (1997), 
Palau-Sampio (2018) y Reguillo (2000) para la especificidad del género crónica. Seguimos la 
perspectiva de educación democrática de Frega (2007) y Domínguez y Feito Alonso (2007) para 
la definición interdisciplinar. Finalmente, para diseñar la propuesta, en coherencia con las deman-
das curriculares de orden nacional, revisamos en el marco legal documentos como la Constitu-
ción Política (1991), la Ley General de Educación (1994), los Lineamientos Curriculares (1998) 
y los Estándares básicos de competencia (2006), tanto para el área de lenguaje como para la de 
ciencias sociales.
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Metodología

Para el diseño metodológico de este trabajo fue necesario reflexionar sobre los intereses didácti-
cos, pedagógicos y sociales que enmarcaban los objetivos. Así, fue posible precisar la intención 
general de la investigación en indagar, para su comprensión, los procesos de construcción de 
memoria histórica en el aula y su cristalización en los procesos de escritura, a través de la explo-
ración de imaginarios, símbolos y narrativas que resguardan episodios históricos del conflicto 
armado en Colombia. Con lo anterior delimitado, fue posible revisar las opciones metodológicas, 
su diseño y características. En primera instancia, optamos por la adopción del paradigma histó-
rico-hermenéutico, que armoniza con la intención de comprender y, posteriormente, describir lo 
resultante de la intervención didáctica. De la misma manera, es importante declarar que realiza-
mos el diseño en el marco del interaccionismo simbólico, pues la gente está en un intercambio 
constante de información, una interacción que resignifica símbolos y signos, los cuales definen 
la realidad común y marcan acciones colectivas e individuales (et al., 1998). Por esta razón, un 
problema de investigación abordado desde lo colectivamente construido —como es el caso de la 
memoria histórica— requiere de un diseño que agrupe instrumentos que evidencien el cómo y en 
función de qué se elabora el imaginario colectivo. En nuestro caso, la intervención se realizó en 
un colegio privado del área rural del departamento del Quindío. El colegio subsidia y beca a un 
alto porcentaje de los estudiantes; así que el estrato socioeconómico oscila entre los niveles 2, 3 
y 4. Esto hace de la institución un contexto variado y plural. Los estudiantes seleccionados para 
la intervención fueron de noveno grado, el último nivel de la educación básica. Se trató de dos 
grupos de treinta y cinco estudiantes cada uno, con un número equilibrado entre mujeres y hom-
bres, y con edades promedio de catorce años. Para estos estudiantes, diseñamos una experiencia 
de enseñanza y aprendizaje en el marco de la memoria histórica como proceso social, llevado al 
aula mediante la acción comunicativa y expresiva de la escritura. En consecuencia, este diseño 
propone el aula como un espacio de interacción natural, en el cual se elaboran, a través de la 
interacción y el trabajo colaborativo, percepciones e interpretaciones de un fenómeno social: la 
memoria del conflicto.

Fases del diseño metodológico

De acuerdo con los enfoques antes definidos, la investigación se desarrolló en cuatro fases que 
se articulan con los objetivos específicos y que definen un entramado preciso de actividades, así:

https://doi.org/10.21501/22161201.3989
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Tabla 1. 
Resumen del diseño metodológico

Objetivos específicos de la investigación Fases Actividades

Identificar los elementos teóricos propios de 
los procesos de memoria histórica y de la 
producción de crónicas en el aula. 1. Diagnóstico

Revisión de la bibliografía;
Identificación de las categorías emergentes;
Organización de los hallazgos en escritos y esquemas;
Configuración de los hallazgos de acuerdo con los 
estándares establecidos por revistas especializadas 
para la construcción de artículos científicos. 

Establecer una ruta didáctica pertinente 
e interdisciplinar que promueva algunos 
procesos de memoria histórica, a través de la 
producción de crónicas en el aula.

2. Diseño de la intervención

Caracterización de los grupos;
Elección de los recursos didácticos pertinentes;
Construcción y validación de la secuencia didáctica y 
otros instrumentos necesarios para la intervención.

Aplicar un modelo de escritura para la 
producción de crónicas en el aula, por parte 
de los estudiantes, para la apropiación y 
comprensión de hechos históricos.

3. Intervención
- Firma de consentimientos informados;
- Ejecución de la secuencia didáctica;
- Recolección de la información.

Interpretar el sentir y la resignificación de los 
episodios históricos socializados, por parte de 
los estudiantes, en la intervención didáctica.

4. Evaluación

- Sistematización de los datos recolectados;
- Análisis de los alcances conseguidos;
- Elaboración del informe final;
- Sustentación de la tesis.

La tabla nos permite observar la ruta de acción ejecutada durante el proceso investigativo, 
alrededor de cuatro fases que se articulan con la especificidad de los objetivos para diagnosticar, 
diseñar, intervenir y evaluar. En este artículo, por razones de extensión, nos ocuparemos de des-
cribir el instrumento más importante del proceso de intervención —la secuencia didáctica— para 
esbozar luego los resultados y las conclusiones.

La secuencia didáctica

En coherencia con el diseño y el enfoque seleccionados, la secuencia didáctica se elaboró para 
promover la apropiación y reflexión sobre la memoria del conflicto colombiano, a través de la 
escritura. Revisemos ahora los aspectos más importantes del instrumento:

La relación entre la promoción de memoria histórica y el proceso de escritura

Como resultado de un proyecto de investigación, la secuencia didáctica surgió tras la construc-
ción del estado del arte, en respuesta a la necesidad de integrar esfuerzos para el cumplimiento 
no solo de la responsabilidad ética que conlleva hablar sobre el conflicto en el aula, sino también 
de potenciar las habilidades comunicativas en los estudiantes del país. Elegimos la escritura en 
virtud de la vocación social y el servicio de memoria artificial que cumple en las interacciones 
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humanas. Ya sabemos que la escritura es una herramienta que modifica y aporta a la relación del 
hombre con el medio y la cultura, lo que, en palabras de Alvarado y Yeannoteguy (1999), “permi-
tió al lenguaje conquistar el tiempo y el espacio al materializarlo y fijarlo sobre un soporte móvil; 
tornó visible el discurso, exponiéndose a contemplación y análisis” (p. 17). Por consiguiente, la 
dupla memoria y escritura representa la oportunidad de conocer y explorar la memoria del con-
flicto, de comprender y retroalimentar lo ocurrido, de pensar y reflexionar, de empatizar y demo-
cratizar los relatos que llegan al aula. Elegimos en concreto el género de las crónicas, pues estas 
responden a la intención de informar, conmover y movilizar la reflexión por medio del deleite 
estético que promueve la literatura, sin perder el carácter sencillo, ordenado y consecutivo de los 
hechos. Esto último, definitivo para conservar el valor social, dado que, “hay realidades que no 
se dejan contar más que a través de ese lenguaje cotidiano en que se ha convertido la crónica, al 
oponerle al discurso unos relatos polifónicos” (Reguillo, 2000, p. 28). Esta perspectiva armoniza 
con el objetivo de nuestra investigación y pondera la crónica como el texto indicado para explorar 
y significar la memoria del conflicto.

La aplicación de un modelo didáctico de escritura

Después de una revisión de diversos modelos escriturales, optamos por la propuesta del grupo 
Didactext (2015), gracias a su amplitud teórica, que abarca el trabajo de autores fundantes del 
área —Hayes (1996) y Bereiter y Scardamalia (1987)— y pondera la cultura, el contexto y las 
dinámicas sociales como elementos determinantes para el proceso, valor que también reconoce 
nuestra propuesta. En palabras del grupo Didactext (2015), la propuesta se sitúa en “un para-
digma sociocognitivo que entiende que los procesos humanos se desenvuelven siempre en un 
espacio y en un tiempo específicos” (p. 222). El modelo se compone de fases y estrategias cogni-
tivas y metacognitivas. Esta propuesta es una guía para la producción de textos desde tres esferas 
experienciales: cultura, contexto e individuo. En este orden de ideas, el grupo Didactext describe 
seis fases:

a) acceso al conocimiento —leer el mundo—: recopilar información del tema para la elabora-
ción de notas previas;

b) planificación —leer para saber—: filtrar, organizar y estructurar la información en función 
del texto que se va a construir;

c) redacción —leer para escribir—: construir el texto a partir de las características del género 
elegido, las normas de textualidad, la organización textual y el estilo; en esta fase emerge 
el primer borrador;
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d) revisión y reescritura —leer para criticar y revisar—: revisar, detectar, resolver problemas 
textuales; en esta fase se espera una versión más afinada del texto;

e) edición —leer para publicar—: complementar con imágenes o gráficos de ser necesario, 
pulir la versión final;

f) presentación oral —leer para enseñar—: compartir de forma oral las ideas del texto con la 
comunidad discursiva.

En correspondencia con el marco anteriormente descrito, aterrizamos dichas posturas teóricas 
y metodológicas en acciones de aula. La secuencia se concibe en un total de quince sesiones que 
oscilan entre cuarenta y cinco y noventa minutos. Fue aplicada de modo paralelo al desarrollo del 
plan de estudios de los estudiantes, acoplada al eje temático del bimestre: violencia en Colombia. 
Las quince sesiones, a su vez, enrutan esfuerzos para la construcción de memoria desde el yo 
hacia los otros, enlazadas al desarrollo de las fases del modelo Didactext, así:

Tabla 2
Secuencia didáctica

Sesión Fase del proceso de escritura 
(Modelo Didactext) Acción didáctica

a. Desde el yo (dos 
sesiones) Acceso al conocimiento

Establecer espacios de narrativa oral que permitan la construcción y 
socialización de memorias personales.
Establecer espacios de narrativa escrita que permitan la 
construcción y socialización de memorias personales.

b. Desde el nosotros (dos 
sesiones) Acceso al conocimiento

Construir narrativas orales colectivas sobre el origen y los lazos del 
grupo.
Construir narrativas escritas colectivas sobre el origen y los lazos del 
grupo.

c. Desde los otros (dos 
sesiones) Acceso al conocimiento Interpretar narrativas sobre el conflicto para reconocer acciones 

violentas y acciones de resistencia en el marco del conflicto armado.

d. Desde los datos (dos 
sesiones) Acceso al conocimiento Explorar el marco contextual del conflicto armado, a través de cifras, 

hechos y relatos.

e. Desde los retratos (dos 
sesiones)

Acceso al conocimiento Interactuar con el valor estético e histórico de la fotografía como 
medio de expresión periodística.

Planificación Establecer parámetros para la actividad de escritura en el marco del 
modelo Didactext y del género crónica.

f. Desde el retrato escrito 
(tres sesiones)

Redacción
Construir el primer borrador a partir de las respuestas a las 
preguntas: ¿qué pasó?, ¿a quién le pasó?, ¿cuándo pasó?, ¿dónde 
pasó? ¿cómo pasó?

Revisión y reescritura Revisar y adoptar las recomendaciones dadas al texto —borrador 
1—.

Edición Editar el texto —borrador 2— con las últimas correcciones y 
transcribirlo en formato digital.

g. Desde la memoria (dos 
sesiones)

Presentación oral Compartir el escrito final y la experiencia que enmarca el proceso.

Cierre Evaluar la intervención a través de una encuesta.
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Resultados

Este proceso, que nació del interés ciudadano y pedagógico de hablar sobre el conflicto en la es-
cuela, se materializó, se validó y se fundamentó a través de la investigación para entregar como 
producto una reflexión pedagógica y una ruta didáctica que pudiera dar luz a otras ideas. Retome-
mos, entonces, las preguntas que movilizaron la investigación:

 ▶ ¿Qué estrategias didácticas son pertinentes para la promoción de memoria histórica?

 ▶ ¿Cómo articular la escritura en procesos de promoción de memoria histórica?

Como respuesta a la primera pregunta, que indaga por las estrategias didácticas para llevar la 
memoria del conflicto al aula, podemos destacar siete de ellas para abordar el conflicto armado 
colombiano3; estas recuperan el rasgo esencial de la concepción de memoria histórica indicada 
por Traverso (2007): “inscribir la singularidad de la experiencia vivida en un contexto global, 
intentando establecer causas, condiciones, estructuras … la dinámica en conjunto” (p. 24). Estas 
estrategias se precisan en:

1) Determinar objetivos y productos de aprendizaje;

2) Propiciar la participación a través de recursos democráticos;

3) Configurar el aula para la comunicación dialógica;

4) Partir de las memorias y los relatos cercanos a los estudiantes;

5) Diversificar las fuentes y los formatos que ofrecemos a los estudiantes;

6) Ayudar a construir discurso a los estudiantes;

7) Sistematizar y compartir la experiencia del aula con otros docentes.

Para la segunda pregunta, que gira en torno a la escritura, rescatamos el valor de los procesos 
escriturales en la construcción de identidad, memoria y cultura; valor que también resaltan Díaz 
(2015), Céspedes (2014), Gálvez (2017), Rojas y Linares (2018) y Morales y Arenas (2017). En 
sintonía con sus posturas, vivenciamos la significatividad de indagar para escribir; de escribir 
para reflexionar. A su vez, reconocemos en la propuesta del grupo Didactext (2015) la importan-
cia de los modelos didácticos de escritura para ordenar y orientar las acciones del docente y los 
estudiantes. En consecuencia, tras nuestra intervención, validamos la secuencia diseñada como 

3 Las estrategias mencionadas fueron diseñadas por los autores tras la revisión de trabajos didácticos de otros docentes; estas reflexiones quedaron descritas en Ciro y Caro (2020a; 2020b).
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una adaptación pertinente del modelo Didactext, que lleva a los estudiantes por diversos estadios 
de la memoria, a partir de ejercicios individuales y colectivos, los cuales nutren, además del pro-
ceso de construcción de memoria, el proceso de escritura. Ya en el apartado siguiente de discusión 
de resultados, entregamos una serie de desplazamientos que, en suma, apuntan a promover los 
procesos de construcción de memoria histórica, a través de la escritura de crónicas, a partir de 
la interacción del yo y el nosotros para el aprendizaje y reflexión de las experiencias de los otros.

Discusión de resultados

Tras la intervención orientada por la secuencia didáctica, las sesiones llevaron a los estudiantes a 
una experiencia de memoria individual y de memoria colectiva cercanas, para partir de allí hacia 
una experiencia de memoria histórica. Cabe mencionar que para este artículo eludimos, por ra-
zones de extensión, el análisis de los impactos e impresiones que surgieron en las interacciones 
entre los sujetos promovidas en cada desplazamiento, y nos limitamos a la descripción de resul-
tados en términos didácticos y pedagógicos. Así las cosas, las sesiones planeadas confirmaron la 
interdependencia existente entre sí: un proceso escalonado que permitió avanzar en el objetivo de 
promover procesos de memoria sobre el conflicto colombiano. Recordemos, antes de continuar, 
que cuando hablamos de memoria, según Traverso (2007), nos referimos a una evocación de un 
suceso del pasado, mediado por las circunstancias del presente que le permite al individuo dibujar 
una identidad y conectarse a un suceso colectivo; por esto, tanto la memoria individual como las 
memorias colectiva e histórica son indispensables para la comprensión de la realidad por parte 
del sujeto. En este apartado de discusión de resultados, describiremos los seis desplazamientos 
didácticos que resultaron tras la reflexión de la interdependencia de las sesiones de la interven-
ción, como una manera de poner en diálogo los resultados generales de esta investigación con los 
antecedentes que la definen y el marco teórico que la soporta.

Desde el yo hasta el nosotros

En el primer desplazamiento, conformado por las dos primeras sesiones de la secuencia didáctica, 
exploramos vivencias y relatos individuales. La primera observación que advertimos se resume 
en apatía hacia el proceso escolar. En efecto, desde conversaciones espontáneas, los estudiantes 
expresaron desinterés por la asignatura y sus ejes temáticos, debido a la relación con ciertas tareas 
repetitivas de aprendizaje como leer, exponer y resumir conceptos. En este sentido, la experiencia 
de relatar sus vivencias y de entrar en diálogo con sus pares presentó un cambio en las rutinas de 
enseñanza, en busca de superar esa resistencia inicial de los estudiantes. Esta conducta de entrada 
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ya había sido descrita por Martínez y Quiroz (2012) en su investigación sobre las posibilidades 
de la música en la didáctica de las ciencias sociales. En la descripción del contexto los investiga-
dores afirman lo siguiente:

En observaciones directas y en escucha atenta se observa que los estudiantes de educación básica secundaria 
presentan dificultades para acercarse al lenguaje que define las Ciencias Sociales, lo cual les genera cierta apatía por 
el abordaje de lecturas, manifestando una constante negativa en su proceso de aprendizaje y en la evaluación. (p. 95)

Ahora bien, ambos casos nos permiten ver la necesidad de diseñar adecuadas transposiciones 
didácticas que, en lo posible, diversifiquen las tareas, las acciones y los recursos. Se trata, enton-
ces, de considerar las lecturas, los resúmenes y las exposiciones como una pequeña parte de las 
posibilidades de enseñanza, pues el discurso académico lejano y los datos desprovistos de contex-
to ponen una barrera entre el docente y los estudiantes, entre las ciencias sociales y la formación 
del pensamiento crítico y social propio del área. Como lo mencionan Martínez y Quiroz: “los 
datos por sí mismos no generan habilidades de pensamiento y sin un adecuado direccionamiento 
no conducen a la reflexión ni a la acción” (p. 95). Por lo tanto, podemos decir que dinamizar el 
discurso, acercar los conceptos a la realidad del estudiante, permitir la construcción de opinión 
y propiciar espacios de interlocución son oportunidades didácticas para renovar el imaginario 
escolar de las ciencias sociales. Gracias a esta apuesta didáctica, al cabo de los dos primeros en-
cuentros, la apatía inicial fue vencida por la curiosidad de escuchar en otros enunciadores a sus 
compañeros y docente; de este modo, el ejercicio resultó en espontáneos espacios de diálogo que 
bajaron los niveles de resistencia y desinterés.

Desde el nosotros hasta los otros

En el segundo desplazamiento para construir una memoria colectiva, pasamos de relatos indivi-
duales a indagar sobre hechos relevantes del grupo; por consiguiente, exploramos roles, dinámi-
cas e imaginarios colectivos. Retomamos las preguntas de indagación para elaborar una génesis 
del grupo. Los estudiantes se asumieron en un nosotros al pensar en el extenso tiempo que com-
parten, en las responsabilidades que enfrentan, en los posibles estigmas que cargan y en el ima-
ginario que los marca en cuanto colectivo. Del apartado del desplazamiento anterior, quedó claro 
que los estudiantes necesitan de espacios para contar sus historias, para exponer sus situaciones 
como grupo sin autoridades punitivas, sin jueces, sin castigos. Espacios para ser orientados, com-
prendidos, acompañados, siempre desde el respeto, la igualdad y la empatía.

Así las cosas, el espacio resultó para los estudiantes divertido y revelador; expuso liderazgos, 
problemáticas, complicidades y requerimientos. Esta conciencia del nosotros construida desde 
las voces propias de los estudiantes, esta caracterización de ellos como colectividad, los dejó 
preparados para ver a los otros, quienes, también como grupo, tienen características y posibilida-
des diferentes. En palabras del CNMH (2018), nos desplazamos del nosotros a los otros en estas 
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sesiones, porque “la incorporación de las propias voces infantiles se dirige a reconocerlos como 
sujetos con historias, trayectorias, gustos, emociones y experiencias, capaces de identificarlas, 
expresarlas y comprenderlas desde su particularidad; sujetos con capacidades de acción y crea-
ción” (p. 8); y es precisamente ese reconocimiento de lo propio lo que permite el reconocimiento 
de lo otro, de los otros.

Desde los otros hasta los datos

En el tercer desplazamiento tocamos el conflicto armado. Los estudiantes observaron el relato 
audiovisual, Los colores de la montaña4, que reúne a los actores —los otros— y cuenta las diná-
micas de los hechos en las comunidades rurales. Cada estudiante examina, a través de las pregun-
tas de indagación propias de las crónicas5, la vivencia de un personaje. De forma complementaria 
para la preparación del conversatorio y para fines propios de la investigación, se les preguntó a los 
estudiantes sobre su experiencia con la historia del conflicto; ejercicio que nos deja las siguientes 
conclusiones6:

 ▶ A la pregunta de si habían escuchado sobre el conflicto armado colombiano, el 88,6 % 
responde positivamente, mientras que el 11,4 % reconoce lo contrario.

 ▶ A la pregunta 2, sobre los medios a través de los cuales han escuchado sobre el con-
flicto armado colombiano, el 68,6 % de los estudiantes lo ha hecho a través de medios 
de comunicación; el 17,1 %, a través de relatos o vivencias personales; mientras que 
solo el 2,9 % ha escuchado del tema por contenidos o ejercicios escolares. Un 8,6 % 
nunca ha escuchado del tema y un 2,9 % lo hizo por otro medio.

Estas cifras nos abren paso a varias ideas. En primer lugar, existe relación entre el elevado 
número de estudiantes que afirma no haber escuchado sobre el conflicto en la escuela y la conclu-
sión de la categoría memoria histórica que sustenta que el panorama nacional investigativo sobre 
el tratamiento de la memoria del conflicto en el aula se resume en un alto número de estudios do-
cumentales y de reflexión, mientras que las investigaciones que diseñan y aplican intervenciones 
en aula son pocas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué, si los estándares de grado 4.° y 5.° de 
primaria proponen el estudio de los fenómenos politicos, económicos y sociales de las regiones, 
no se aborda, con la pertinencia del caso, el tema del conflicto, de modo transversal a todas las 

4 Los colores de la montaña (2011) es una película colombiana que narra las vivencias de un grupo de niños en una escuela rural. A través de las voces de los protagonistas, se cuenta la 
historia de un pueblo asediado por grupos armados. Una película que expone el acoso que viven las regiones apartadas, las injusticias y algunas modalidades de violencia, como las minas 
antipersonales, la extorsión y el desplazamiento.

5 Recordemos que los estudiantes desarrollaron varias actividades, a partir de las preguntas de indagación que responden a la estructura de una crónica: ¿qué pasó?, ¿a quién le pasó?, 
¿cuándo pasó?, ¿dónde pasó? y ¿cómo pasó? Con estas preguntas, se realizaron varios de los ejercicios de escritura previos al proceso formal.

6 Adelantamos la discusión de estos resultados, a partir de las respuestas aportadas por los estudiantes en los ejercicios escritos y de socialización durante las dos sesiones. Estos ejercicios se 
hicieron en grupos de dos estudiantes, por lo cual los datos representan treinta y cinco participaciones, que corresponden al trabajo de setenta estudiantes.
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regiones y fenómenos del país?, ¿y por qué, si desde el año 2014 la ley 1732 y el decreto 1038 
reglamentan la cátedra de la paz en todas la instituciones del país, los estudiantes de grado 9.° no 
han escuchado del tema en la voz de la escuela?

En segundo lugar, y en complemento con lo anterior, el vacío que deja la escuela se ve cubier-
to, en un gran porcentaje, por los medios de comunicación que, según los estudiantes, hablan del 
tema a través del noticiero, pero con mayor fuerza y detalle en las telenovelas y series. Así las 
cosas, podemos afirmar que los estudiantes ven el mundo con los lentes de los medios de comuni-
cación. Antes que la escuela, y poco después de la familia, llegan el noticiero, las series, las redes 
sociales y el mundo de los medios a educar, a transmitir imaginarios, a contar la historia. De esto 
dan cuenta los estudiantes 1 y 27:

Estudiante 1:
Yo ya había escuchado del conflicto armado en la serie de Pablo Escobar.

Estudiante 2:
Porque me vi la novela.

En tercer lugar, encontramos un importante porcentaje de estudiantes que conocen del conflic-
to por relatos y experiencias familiares. Esto nos muestra la presencia silenciosa de las huellas del 
conflicto en la comunidad educativa. Al indagar acerca de él, entre el 17,1 % de las participacio-
nes que lo reconocen, nos encontramos con respuestas como:

Estudiante 3:
La respuesta de mi mamá fue que cuando ella trabajaba en Génova, en una escuela rural, le tocaba 
caminar por un monte que permanecía muy solo y allí estaba la guerrilla y grupos paramilitares. 
Un día se encontró con la guerrilla y pensó que le iban a hacer algo, pero no le pasó nada, pues 
ella dijo que solo iba a trabajar. 

7 En atención al consentimiento firmado con los estudiantes y sus acudientes, evitamos la publicación de los nombres y citamos sus expresiones sin ninguna alteración; solo para evitar 
distracciones al lector, limpiamos los textos de erratas ortotipográficas. En el caso de números repetidos, se trata del mismo estudiante.
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La intervención del estudiante 3 durante la socialización suscitó la intervención de otros más:

Estudiante 4:
Sí, la toma del pueblo por parte de la guerrilla que era donde vivía (Santa Cecilia, corregimiento 
de Risaralda).

Estudiante 5:
Cuando vivíamos en Tumaco, presenciamos dos atentados: uno de las FARC y otro de un grupo 
clandestino originario de la zona. Viví por nueve años en la región Pacífica, una de las partes más 
afectadas por el conflicto armado. En el año 2012, las FARC como parte de un atentado al CAI de 
la policía, pusieron una “moto-bomba”.

Estudiante 6:
En el departamento del Tolima, específicamente en Purificación, mi papá percibió cómo a una 
campesina que no quiso pagar su cuota “vacuna” —eso fue lo que se dijo—, le mandaron a poner 
en la cerca de su finca una bomba. Mi papá era el vecino y el cuerpo quedó casi irreconocible. 
Mi papá me cuenta cómo vio a miembros de las FARC caminando por su pueblo y hasta en las 
afueras de su casa.

Estudiante 7:
Cuando mi papá estaba prestando servicio militar, la guerrilla se metió a la base militar en Patascoy 
y mató a unas veinticinco personas.

Estudiante 8:
Mi madre presenció uno de los eventos sangrientos provocados en 1992, cerca de su casa: explotó 
una bomba y mató a muchas personas. 

Los relatos de los estudiantes refieren experiencias de generaciones anteriores, lo cual provoca 
en ellos credibilidad de los hechos; desde tales referencias, los estudiantes asumen las historias 
como reales para su mundo. Del mismo modo, durante el conversatorio otros verbalizaron ex-
periencias de familiares como actores del conflicto, bien en calidad de víctimas o testigos, lo 
que nos pone ante una situación cercana, real en el contexto de los estudiantes, pero ausente en 
la formación escolar. Sobre esto, González (2011) afirma que los relatos sobre la violencia de la 
historia no siempre llegan de la mano del profesor; muchas veces lo hacen de la mano del alumno. 
La anterior idea es concebida en el marco de la posdictadura argentina, al indagar sobre el uso 
y la interpretación del informe Nunca más en la escuela; un documento oficial que recopila los 
hechos sucedidos durante la dictadura, con cifras, modalidades de violencia y testimonios de las 
víctimas; un informe que reúne memorias y se perfila como material pedagógico para el abordaje 
del tema8. En la investigación, González recopila las experiencias de docentes argentinos al llevar 
la memoria de la dictadura al aula; allí encontró que “los temas de la historia argentina reciente 
aparecen muchas veces por el interés de los alumnos” (p. 15), o sea, que muchos estudiantes escu-
8 De similar manera, en nuestro país contamos con el informe ¡Basta ya, Colombia!, que expone las dinámicas del conflicto.
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chan de lo sucedido en casa o se enteran del informe por medios ajenos a la escuela y llegan con 
inquietudes y preguntas para plantear el tema en la escuela. En nuestro caso, el tema no es traído 
por los estudiantes, pero sí es bien recibido por ellos, a la vez que genera curiosidad y enciende 
su memoria familiar. Después de plantear el tema, ellos se encargaron de enriquecerlo durante la 
conversación.

Finalmente, al preguntar a los estudiantes sobre algunos de los actores del conflicto, conclui-
mos que el 90 % de los estudiantes tienen un concepto acertado y sencillo sobre los actores.

A modo de cierre, recordemos el panorama que nos deja este desplazamiento: el 88,6 % de los 
estudiantes afirma haber escuchado del tema; de estos, el 68,6 % lo ha hecho a través de medios 
de comunicación, lo que hace de los medios de comunicación protagonistas en los procesos de 
construcción de memoria histórica; y, por último, al hablar de actores vemos que el 90 % los iden-
tifica como elementos clave del conflicto. Con este panorama, y después de haber explorado a los 
otros, los estudiantes se aprestan para reconstruir sus imaginarios sobre datos confiables. Vamos, 
entonces, de los otros a los datos para dar contexto a esos actores conocidos en los medios y en 
las historias familiares.

Desde los datos hasta el retrato

El cuarto desplazamiento retoma varias ideas relevantes: primero, que es posible construir un 
marco contextual del conflicto armado a través de cifras, hechos y relatos, desde que estos se den 
a través de material multimodal diverso; cabe aclarar que en este desplazamiento interactuamos 
con material que permite conocer la naturaleza de los actores del conflicto: sus orígenes, accio-
nes, características e historias. Segundo, que los estudiantes avanzan de la interpretación a la 
construcción de opiniones, lo cual nos pone en la línea de trabajo que propone el CNMH (2018): 
“esperamos que las y los estudiantes puedan comprender el contexto de lo ocurrido, más allá de 
la masacre, y, así, construir hipótesis, debatir, fortalecer su pensamiento crítico ante los distintos 
engranajes del conflicto armado en el país” (p. 10). Y tercero, que a la luz de los comentarios que 
surgen de la interacción con el material, los estudiantes expresan emociones de indignación y 
empatía, del mismo modo que establecen relación con otros hechos de violencia y esgrimen opi-
niones. En este punto, es pertinente glosar algunas de estas reacciones. Tras mirar el documental 
No hubo tiempo para la tristeza, recogimos de los estudiantes la respuesta a la pregunta ¿por qué 
no hubo tiempo para ella? Los estudiantes, a estas alturas del proceso, dejan ver en sus comenta-
rios que apreciaron el lado humano de los relatos y observaron con lentes de empatía los hechos.

El estudiante 9, por ejemplo, afirmaba: “es curioso porque ninguna de las víctimas dijo haber 
velado al fallecido o haber siquiera tenido un sepulcro”, lo cual da pie para entender que el estu-
diante comprende el valor social de los ritos fúnebres y la necesidad de estos; de igual modo, aso-
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cia y generaliza el hecho con todas las víctimas. El estudiante 10, por su parte, reconoce el drama 
de las víctimas, en una actitud empática, y resalta que “las familias campesinas, habitantes de los 
territorios de violencia, sufrían todas las consecuencias de las guerras”. El estudiante 11, desde la 
misma línea, asevera que “fueron años de tortura para los colombianos” y subraya la cruedad de 
los actos sucedidos y el despojo que sufrieron las víctimas. El estudiante 12, a su vez, se refiere 
al valor de la resiliencia, cuando indica que “no les queda más que refugiarse y tratar de sobrevi-
vir”. Y en una postura más crítica, el estudiante 13 elabora un juicio sobre los intereses políticos 
del conflicto y dice: “todos los grupos buscan proteger sus propias ideologías y pensamientos, no 
piensan en el bien común, ni en la comunidad”.

En este desplazamiento y las actividades que lo configuran, encontramos evidencia de la tesis 
de Salcedo Ramos (2015) en torno a los rasgos de la crónica como rostro humano de la noticia. 
En sintonía con las reflexiones del autor, asumimos la escritura e interacción con las crónicas 
como una exploración de los relatos de las víctimas. Pretendemos llevar a los estudiantes a lo 
que describe el autor en su experiencia: “Mi nirvana no empieza donde hay una noticia, sino una 
historia que me conmueve o me asombra. Una historia que, por ejemplo, me permite narrar lo par-
ticular para interpretar lo universal. O que me sirve para mostrar los conflictos del ser humano” 
(pp. 123-124). En suma, al leer y escribir crónicas mostramos a los estudiantes, en la particulari-
dad de una historia, la generalidad del conflicto. A su vez, dejamos en este punto la reflexión de 
que los docentes están en el deber de problematizar los hechos, promover la conciencia de que 
la violencia no es aceptable, y de que, si en ese proceso se asoma su postura o su opinión —la 
del docente—, sería un hecho que no procede a falta; por el contrario, sería imposible que no se 
asomara su voz personal.

Este desplazamiento, entonces, recoge los pasos avanzados de los anteriores. Nos acercamos, 
según las evidencias, a lo que podría ser la construcción de la conciencia histórica (Miguel & 
Sánchez, 2018) como el resultado de un proceso didáctico de socialización de perspectivas, con 
el fin de promover el pensamiento crítico. Del mismo modo, destacamos la importancia de llevar 
relatos polifónicos para permitir la participación y consideración de todos los actores y sucesos. 
Con estas certezas, nos desplazamos desde los datos hasta los retratos, en un marco contextual 
elaborado en equipo con los estudiantes que les permitirá navegar en su propio ejercicio de me-
moria.

Desde los retratos hasta el retrato escrito

En el quinto desplazamiento es importante recordar el objetivo de la investigación: promover los 
procesos de construcción de memoria histórica, a través de la escritura de crónicas, mediante 
una secuencia didáctica interdisciplinar entre las ciencias sociales y el lenguaje. En este punto 
debemos precisar que, tal y como lo muestra la secuencia didáctica, los desplazamientos están 
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ligados a las fases del modelo Didactext (2015). En suma, a medida que se dan los desplazamien-
tos en el proceso de memoria, también se va avanzando en las fases del proceso de escritura. De 
este modo, en los próximos desplazamientos observaremos la transformación de una fotografía 
en una crónica. Nos acercamos, en consecuencia, al corazón de esta investigación: nos ocupamos 
de compartir la experiencia de la escritura en un camino didáctico para la memoria. En esta fase, 
los estudiantes interactuaron con el valor estético e histórico de la fotografía como medio de ex-
presión periodística.

Para esta ocasión, seleccionamos algunas fotografías de la obra El testigo de Jesús Abad Colo-
rado9 que fueron expuestas, con una breve descripción en la propia voz de Abad Colorado10. De 
esta exposición, los estudiantes eligieron una de las fotografías de forma libre e intuitiva. Este 
desplazamiento significa el paso de la fase de acceso del conocimiento hacia las fases de plani-
ficación, redacción, revisión y reescritura, edición, y presentación oral del modelo Didactext 
(2015). Asimismo, es importante mencionar que la elección de la fotografía es el punto de partida 
del texto que escriben los estudiantes. También, que esta decisión fue mediada por dos motiva-
ciones rastreadas en las justificaciones de la elección: por un lado, el conocimiento previo de los 
estudiantes sobre los hechos, lo que se ve evidenciado en la elección de personajes marcados en 
la memoria colectiva generacional, como el caso de la fotografía de Jaime Garzón; y del otro, una 
provocación, un interés que surge por lo retratado en la fotografía y lo descrito por Abad Colorado 
y los medios de comunicación sobre el contexto de la foto, episodios marcados por la violencia y 
la degradación, como el caso de las fotografías de la masacre de Bojayá.

Desde el retrato escrito hacia la memoria

Este último desplazamiento, como ya lo hemos dicho, es la intersección entre memoria y escritu-
ra. Aquí desarrollamos las fases de redacción, revisión y reescritura, edición y presentación oral 
del grupo Didactext (2015), las cuales complementan el proceso de construcción de memoria 
adelantado en la fase de acceso al conocimiento de los desplazamientos anteriores. En ese senti-
do, nos disponemos a describir las actividades realizadas:

a. Redacción

En esta fase, los estudiantes escribieron el primer borrador del texto, a partir de un 
acercamiento formal a la escritura de las crónicas con el apoyo de una guía que los orientaba 
en cuanto a su estructura.

9 Comunicador social y periodista antioqueño. Reconocido por su trayectoria de veinte años en el fotoperiodismo. Su trabajo, que ha sido premiado en diversas ocasiones, gira en torno a 
los hechos del conflicto armado colombiano. En la actualidad, es activista por los derechos humanos y una autoridad en temas de memoria y posconflicto. Seleccionamos la obra de Abad 
Colorado por el valor humano y estético de sus fotografías, que consideramos un buen punto de partida para construir una crónica.

10 Nos referimos a un especial de la revista Arcadia, que en el momento de la intervención tenía acceso libre y gratuito en el portal en línea y en el que el fotoperiodista describe el contexto de 
diez fotos de la obra El testigo.
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b. Revisión y reescritura

Una vez desarrollada la primera guía de trabajo, contábamos con los insumos necesarios 
para emprender las fases siguientes del proceso escritural. Como fruto de esta motivación 
previa, los estudiantes enviaron sus primeros textos; se trataba, así, de treinta primeras ver-
siones escritas por parejas, alrededor de la fotografía que previamente habían escogido.

c. Revisión y reescritura

No bastaba con el impulso inicial de escritura o —en términos de Morales y Arenas (2017)— 
no era suficiente con las claridades en cuanto a situación de comunicación y superestructura 
—la intención del texto y la forma de este—. Era importantísimo asegurar que los estudian-
tes desarrollaran el hábito de volver a sus textos para pulirlos y acercarlos a adecuados nive-
les de “corrección, concisión y propiedad” (Didactext, 2015, p. 239); o lo que, para Morales 
y Arenas, constituye la lingüística textual —cohesión y coherencia textual—. En el afán de 
conseguirlo, fuimos cuidadosos en la formulación de observaciones, con la idea de que los 
estudiantes reflexionaran sobre su propia escritura y se propusieran mejorarla.

d. Edición

Dice el modelo Didactext (2015) que la fase de edición “constituye el espacio en el cual se 
examina el texto, se dan los cuidados finales en relación con las ilustraciones, la dimensión 
notacional y su correspondencia con las normas editoriales” (p. 240). Para nuestro caso, esta 
fase se convirtió en un espacio de mucha creatividad, no solo por el momento mismo de la 
secuencia didáctica, sino también porque siempre tuvimos en mente la publicación de las 
crónicas en el periódico del colegio, de tal suerte que la experiencia escritural trascendiera a 
un público más amplio. Para esta fase de entrega final de los textos, los consejos principales 
que dimos a los estudiantes versaban sobre aspectos como el uso de la fotografía que inspira 
el texto, la separación del texto en párrafos como unidades de sentido, el uso de guiones y 
comillas para introducir la voz de un personaje, el diseño de un marco creativo para el texto, 
y la disposición a doble columna para crónicas muy extensas, entre otros.

De este modo, llevamos a los estudiantes de la exploración de sus memorias cercanas a la re-
flexión de memorias del conflicto, para la promoción de la memoria histórica. En dicho intento, 
las fases del modelo Didactext fueron la estructura que permitieron enrutar el proceso y materia-
lizar esta experiencia en una crónica que relata la vivencia de una víctima. Así, entre la memoria 
y la escritura, resultó un camino para llevar el conflicto al aula y para hablar sobre historia de una 
manera distinta.

https://doi.org/10.21501/22161201.3989


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

527Una experiencia de aula mediada por la escritura para la construcción de la memoria histórica del conflicto colombiano
A classroom experience mediated by writing to the construction of the historical memory of the colombian conflict

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3989

Conclusiones

Para concluir sobre ambos frentes —memoria y escritura—, ponderamos la escritura como el 
medio por cual el lenguaje conquista el tiempo y el espacio, lo que torna visible al discurso, 
exponiéndolo a contemplación y análisis (Alvarado & Yeannoteguy, 1999, p. 17); en términos 
habituales de nuestro discurso de clase, la escritura se vuelve memoria, pues se piensa, se revisa 
y se reflexiona. En ese sentido, sustentamos, desde la experiencia didáctica y la reflexión teórica, 
que los procesos de construcción de memoria histórica del conflicto colombiano se ven poten-
ciados cuando se abordan desde procesos mediados por la escritura; claro está, en el marco de 
recursos y configuraciones de aula, tales como la multimodalidad, el dialogismo, las relaciones 
democráticas y la planeación cohesionada de los procesos. No obstante, a pesar de la satisfacción 
que nos dejan los resultados, identificamos algunas acciones que deben fortalecer a futuro la ex-
periencia de intervención. Al revisar ambos frentes de trabajo, reconocemos que desde el proceso 
de construcción de memoria es importante un contacto más real con los testimonios expuestos; 
por esto, proponemos para futuras intervenciones establecer contacto con una ONG, fundación o 
institución estatal que trabaje con víctimas en el proceso de paz y reconciliación. Consideramos 
que esta experiencia complementaría lo realizado en el aula y brindaría a los estudiantes la opor-
tunidad de interactuar con fuentes directas, lo cual representa una oportunidad de alcanzar mayor 
significatividad. Por otro lado, desde el frente de escritura, sugerimos concretar planes de acción 
complementarios con docentes del área de lenguaje. Estamos seguros de que el trabajo escolar 
arroja mejores resultados cuando los docentes unen esfuerzos y se suman desde sus disciplinas 
al trabajo de un proyecto en común. Por lo anterior, sabemos que, al contar con una formación 
más profunda en procesos escriturales, no solo alcanzaremos mayores niveles de comprensión y 
construcción de memoria histórica, también lograremos mayor destreza en el campo de produc-
ción textual.

Como cierre, queremos aclarar que no existen fórmulas mágicas ni rutas precisas para cons-
truir memoria histórica. La experiencia aquí compartida es una configuración realizada a partir 
del contexto, las capacidades y las características de nuestros estudiantes. Sin embargo, al com-
partir lo realizado, confiamos en que pueda aportar a la experiencia de otros docentes y agentes 
educativos, y así, desde su realidad, puedan estimular, en las nuevas generaciones, el camino 
hacia la memoria.
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Resumen
Los cambios de los espacios rurales a partir de diferentes estrategias de desarrollo han marcado la forma 
como la ruralidad contemporánea se expresa en el territorio. A partir de fuentes documentales —informa-
ción socioeconómica, situación predial, cambios en las coberturas de la tierra, planes de ordenamiento 
territorial— y su contraste con fuentes orales —entrevistas con la comunidad y un análisis del paisaje—, 
se aborda la ruralidad del distrito de riego del Alto Chicamocha para el período 1989-2019, marcado por la 
puesta en marcha de dicha obra de infraestructura. Se identificaron las actividades productivas y los usos 
de la tierra, sobre lo que se establecen ámbitos de ruralidad que reflejan la relación urbano-rural contempo-
ránea. Se concluye que el rol de las comunidades locales es central en la reconfiguración de una ruralidad 
enmarcada por el avance del turismo y la urbanización.

Palabras clave
Ámbitos de ruralidad; Conflictos urbano-rurales; Nueva ruralidad; Pluriactividad rural; Territorialización del 
desarrollo.

Abstract
Changes in rural spaces from different development strategies have marked the way in which contemporary 
rurality is expressed in the territory. Based on documentary sources —socioeconomic information, property 
situation, changes in land cover, territorial ordering plans— and their contrast with oral sources —interviews 
with the community and analysis of the landscape—, the rurality of the district of Alto Chicamocha irrigation for 
the period 1989-2019, marked by the start-up of said infrastructure work. Productive activities and land uses 
were identified, on which rural areas are established that reflect the contemporary urban-rural relationship. 
It is concluded that the role of local communities is central in the reconfiguration of a rurality framed by the 
advance of tourism and urbanization.

Keywords
Rural scenario; Rural-urban disputes; New rurality; Rural pluriactivity; Development territorialization.
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INTRODUCCIÓN

Los espacios rurales contemporáneos sirven de escenario para la interacción urbano-rural que 
ha derivado en la formulación de diferentes maneras de definir e identificar tanto lo rural como 
la ruralidad. Entendiendo la ruralidad como construcción social (Matijasevic & Ruiz, 2013), se 
puede distinguir entre dos formas de abordar su análisis: por un lado, a partir de los cambios que 
promueve la población local —la incorporación de nuevos atributos y prácticas que la diversi-
fican—, la nueva ruralidad; y por el otro, un espacio rural y una ruralidad cuyas definiciones y 
campos de acción van más allá de la producción agraria, asumiendo relaciones con la conserva-
ción del medio ambiente, el paisaje o el patrimonio (Ginés & Querol, 2019). Adicionalmente, la 
relación entre la población y el espacio geográfico está sometida a cambios inducidos, entre otras 
cosas, por las transformaciones económicas, el estrechamiento de las relaciones urbano-rurales y 
el incremento en el acceso a la información. Muchos de los cambios en el ámbito rural responden 
a los procesos de desarrollo rural desplegados años atrás; por ejemplo, obras de infraestructura 
que estaban orientadas a aumentar la producción agropecuaria, pero que han favorecido en años 
recientes el surgimiento de actividades que no se contemplaban para los espacios rurales.

Al respecto del desarrollo rural como proceso de materialización de visiones encaminadas a 
reducir la pobreza (Santamaría, 1999), este se promovió durante el siglo XX mediante el forta-
lecimiento e impulso de las actividades productivo-económicas —agropecuarias— en las comu-
nidades rurales, lo que significó una apuesta por la construcción de obras de infraestructura. En 
América Latina se ajustaron las políticas de desarrollo rural en los años setenta del siglo pasado, 
originando los programas de desarrollo rural integrado [DRI]. Los programas del DRI contempla-
ban inversión social en acueductos, electrificación rural, caminos e infraestructura orientada a la 
producción agropecuaria, como distritos de riego, adecuación de tierras, capacitación en cultivos 
y acompañamiento en la comercialización (Escobar, 1998). Aunque eran programas robustos 
en su concepción, tenían dificultades para su aplicación; además, fueron desechados cuando los 
países latinoamericanos empezaron a acoger el libre mercado, entonces fueron considerados pro-
gramas más sociales que económicos (Bretón, 1999).

Empezaron a cuestionarse las visiones de desarrollo rural. Había fallos estructurales inherentes 
a las políticas implementadas (Martínez, 1995), agotadas a veces sin siquiera ofrecer respuestas a 
la sociedad, ya que concebían la movilidad en el espacio, pero no en el tiempo (Almeida, 2009). 
A medida que la implantación de las políticas de desarrollo rural se centraba en el racionalismo 
de las actividades productivas, las interacciones urbano-rurales se incrementaban y se evidencia-
ban desequilibrios, no solo entre estas espacialidades, sino en los resultados del desarrollo rural. 
Se obviaban los impactos ambientales y la inequidad en la distribución de recursos entre las po-
blaciones rurales, ya que se priorizaba a los campesinos y los espacios rurales más productivos 
(Bretón, 1999).
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La concepción del desarrollo, en general, como proceso ignora que este se circunscribe en 
algo mayor, la territorialización. El concepto de territorialización ayuda a entender que la manera 
en que se utilizan los recursos y se configura el espacio está determinada por la forma como se 
relacionan las personas y deciden plasmar sus intenciones a lo largo del tiempo (Saquet, 2015). 
Como lo menciona Ortiz (1998), la territorialización es un proceso circular de construcción-de-
construcción continuo, uno en el que las distintas etapas —desterritorialización-territorialización-
reterritorialización— interactúan. Esto significa que, al analizar una particularidad en un tiempo 
específico, es posible identificar aspectos viejos, nuevos y recomposiciones a partir de la interac-
ción entre la sociedad y el espacio.

Las discusiones posteriores alrededor del desarrollo rural reconocen la nueva realidad en que 
se desenvuelve la ruralidad, especialmente la que es cercana a ciudades y poblados o cuenta con 
infraestructura que favorece el desenvolvimiento de actividades y servicios usualmente urbanos 
en los espacios rurales. Estas realidades ponen en desventaja a la población rural, ya que la inten-
sificación de los vínculos urbano-rurales implica la llegada de personas de la ciudad que poseen 
mayor conocimiento y capacidad de desplegar actividades alternativas a las agropecuarias, lo que 
lleva a la población rural a prestar su fuerza laboral o a migrar; a su vez, esto transforma el pai-
saje, las vocaciones de los territorios, las estructuras socioeconómicas y la organización comuni-
taria que existía (Entrena, 1998; Segrelles Serrano, 2015). En este contexto, la población rural se 
adapta, bien como mecanismo de resistencia a las tensiones con lo urbano o bien para aprovechar 
la intensificación de los vínculos urbano-rurales. Así, la ruralidad contemporánea está lejos de 
responder a una agenda de desarrollo específica, dado que el contexto en el que se identifica está 
enmarcado por la intensificación de los vínculos urbano-rurales —intercambios y migraciones— 
y el amoldamiento de las actividades productivas al libre mercado y la globalización.

En este documento se presenta y analiza uno de estos casos en los que las comunidades rurales 
se adecúan y aprovechan las ventajas que les brinda la ubicación geográfica, la cercanía a zonas 
urbanas y la infraestructura construida en años anteriores y que les permite permanecer en sus 
territorios, en medio de los procesos de recomposición y especialización por los que atraviesan. 
El contexto espacial corresponde al distrito de riego del Alto Chicamocha, un proyecto DRI loca-
lizado en Boyacá, Colombia.

A pesar de los logros insuficientes de las políticas de desarrollo rural, durante los últimos trein-
ta años se han dado cambios en las actividades desplegadas en la zona: se incorporan actividades 
urbanas y se estrechan las relaciones urbano-rurales; es decir, la actividad de la población es clave 
para marcar la particular configuración territorial de la zona, la recomposición de los espacios 
rurales va de la mano con las nuevas formas de expresión de la ruralidad contemporánea. Estas 
expresiones de ruralidad pueden enmarcarse en lo que Agudelo-Patiño (2014) ha denominado 
ámbitos territoriales de ruralidad, unidades de paisaje o conjuntos espaciotemporales que resul-
tan de la configuración del territorio en un momento determinado. Estas unidades se identifican 
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a partir de los usos de la tierra y las actividades que la población despliega y que configuran el 
fenosistema —apariencia— que permite diferenciarlas; pero sin perder de vista que también hay 
un criptosistema —lo que explica al fenosistema— que revela las conexiones existentes en el 
paisaje (Tricart, 1979, como se citó en Agudelo Patiño, 2014). Este autor propone cinco ámbitos 
territoriales para la ruralidad en Antioquia:

1. El rural metropolitano, correspondiente a usos típicos descritos para la nueva ruralidad.

2. El rural agrario o pecuario, en el cual la vivienda campesina y la huerta son los elementos 
centrales.

3. El rural agroindustrial, cuya regularidad y homogeneidad en la matriz son características.

4. El rural de subsistencia, que, según el autor, tiene un común denominador en la combinación 
de autoabastecimiento y monetización con elementos muy notorios de solidaridad entre 
vecinos y familiares.

5. El rural profundo: remoto, aislado, marginal.

METODOLOGÍA

La metodología incluyó análisis cuantitativos y cualitativos, necesarios para determinar las ca-
racterísticas de la zona de estudio y de la población. En detalle, se triangularon las fuentes se-
cundarias y las primarias: el predial, la información de uso del suelo determinado en los planes 
de ordenamiento territorial [POT] de los municipios y el análisis multitemporal de cambios en la 
cobertura de la tierra —a partir de imágenes Landsat para el periodo de 1989-2019— se cruzaron 
con los relatos de las entrevistas y recorridos realizados con población —quince en total—, con el 
fin de determinar los ámbitos de ruralidad que componen la jurisdicción del distrito de riego del 
Alto Chicamocha. Los ámbitos de ruralidad, en este sentido, son el resultado del cruce y triangu-
lación de la información y su interpretación en unidades de paisaje.

Dicha interpretación se compone de cuatro etapas: primera, lo que asimilamos al percibir el 
paisaje por vez primera, la reacción inicial, los sentimientos e imaginarios que se empiezan a 
forjar. En la segunda, esto continúa en el tiempo y se refuerza a medida que vivimos en este te-
rritorio, aprendemos de los demás y nos enseñan cómo funcionan las cosas; en otras palabras, el 
día a día. Esto nos lleva a la tercera, que es cuando lo asumimos como objeto de estudio, porque 
nunca somos ajenos al territorio, las imágenes del paisaje del pasado despiertan nuestro interés 
por investigarlo, que parte de lo recolectado en las etapas uno y dos. La cuarta etapa surge de la 
comparación y análisis de las entrevistas y opiniones que tienen los habitantes en los recorridos; 
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es una síntesis de la percepción propia —a partir de los recorridos de campo y el contraste de las 
fuentes documentales— y la de los demás, que aclara en muchos casos el porqué de las cosas, que 
explica más allá de lo que vemos, desde el sentir de quien lo vive. A continuación, se describen 
los resultados obtenidos y el cruce de la información.

Sitio de estudio

El distrito de riego del Alto Chicamocha se extiende sobre unas 11.300 ha (Bermúdez et al., 
2010), abarcando el valle geográfico del río Chicamocha y el valle de Firavitoba, conformado 
por su afluente, el río Chiquito. Se sitúa en porciones de los municipios de Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso y Firavitoba, en el centro-oriente del departamento 
de Boyacá (figura 1). Se ubica a unos 2.500 msnm, posee una temperatura media entre 14 y 15 
°C —aumenta de occidente a oriente— y una precipitación media que oscila entre 760 mm y 890 
mm anuales —es mayor al occidente, en Paipa, y menor al oriente, Sogamoso— (Castro et al, 
2009).

Figura 1. Localización del distrito de riego del Alto Chicamocha en el departamento de Boyacá, Colombia. En el mapa se señalan los municipios 
que tienen jurisdicción en el área de estudio y se resaltan las áreas urbanas

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia a partir del DANE (2016).

El valle se enmarca en los núcleos urbanos de Duitama, Paipa y Sogamoso, que concentran la 
mayor dinámica comercial y de servicios de la región. También alberga una gran proporción de 
las industrias del denominado corredor industrial de Boyacá, dentro del que se destaca la siderur-
gia, la producción cementera, la metalurgia, las carrocerías y la producción de energía eléctrica.
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El valle del río Chicamocha ha sido sujeto de diversas obras de infraestructura que buscaban 
promover la producción agropecuaria, aprovechando la disponibilidad de la tierra, la fertilidad y 
el acceso a agua: En 1945 se construyeron los primeros canales de drenaje para habilitar tierras 
que permanecían inundadas. Posteriormente, se construyeron dos embalses aguas arriba —La 
Playa, 1966, y La Copa, 1990— para controlar el nivel del río, y en 1970 se erige una estación de 
bombeo para evitar que las aguas termales saladas de Paipa confluyan directo al río. Estas obras 
permitieron la aplicación de un proyecto enmarcado en el programa de DRI, basado en el des-
pliegue de un distrito de riego y drenaje, acompañado de adecuación de tierras y asesoría en téc-
nicas productivas y formas de mercadeo, con el fin de territorializar un proceso de reconversión 
tecnológica de las actividades productivas y pasar de ganadería extensiva a agricultura intensiva, 
especialmente de hortalizas y alimentos de ciclo corto (Bermúdez Correa, 2003). Para cuando el 
distrito de riego entró en operación (1995), las reformas estructurales del Estado habían dado fin a 
los programas DRI, lo que significa que dicha reconversión tecnológica fue incompleta, represen-
tada en la disponibilidad del riego sobre 6.314 ha de la jurisdicción y el drenaje en su totalidad, 
pero sin los programas de asesoría técnica y organización para la comercialización.

Cambios en las coberturas de la tierra y en las dinámicas productivas y 
delimitación de los ámbitos de ruralidad actual

Se utilizaron cuatro imágenes Landsat correspondientes a los años 1989, 1997, 2009 y 2019. 
Se buscaron imágenes que permitieran observar con claridad el área de estudio, esto es, que no 
tuvieran mucha nubosidad. A partir de ellas se generaron mapas de coberturas siguiendo la me-
todología Corine Land Cover, a escala 1:100.000. Los mapas generados permiten observar los 
cambios en la cobertura de la tierra entre períodos y los nuevos usos que van surgiendo, incluida 
la urbanización que se expande a lo largo de los corredores viales y que evidencia las relaciones 
urbano-rurales multifuncionales expresadas contemporáneamente en el espacio rural.

La información del análisis multitemporal de imágenes satelitales se complementó con la dis-
tribución predial y el tamaño de la propiedad a partir de la base predial de la gobernación de 
Boyacá, y la tenencia de la vivienda con base en la encuesta del Sisbén de cada municipio. Esta 
información se analizó diferenciando la que corresponde al suelo urbano y al suelo rural dentro 
del distrito de riego. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el uso del suelo de cada municipio y 
las actividades económicas según los POT municipales (Duitama 2009, Firavitoba 2009, Nobsa 
2018, Paipa 2000, Santa Rosa de Viterbo 2000, Sogamoso 2016 y Tibasosa 2000), así como la in-
formación obtenida mediante quince entrevistas semiestructuradas que se realizaron durante siete 
recorridos de campo. Las entrevistas se hicieron a líderes comunales y a personas que residen en 
la zona desde hace muchos años, las cuales fueron previamente contactadas por teléfono. Esta 
información se recopiló entre enero y marzo del 2020.
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Lo aspectos anteriores se analizaron a través de una adaptación de la metodología de los even-
tos relacionales para el análisis del paisaje MERAP (Barrera Lobatón, 2013), con el fin de enten-
der la configuración del paisaje rural como un cambio continuo debido a acciones, decisiones y 
dinámicas de diferentes actores en el territorio a lo largo del tiempo.

RESULTADOS

Transformación de las coberturas de la tierra

En los mapas generados a partir de las imágenes satelitales se evidencia la diversificación en co-
berturas y en usos de la tierra del distrito de riego desde 1989 (figura 2). Hace treinta años había 
pocos tipos de coberturas, con predominio de pastos que se usaban para ganadería y de tierras que 
requerían adecuación por las sales de las aguas termales (figura 2a). Con la entrada en funciona-
miento del distrito de riego, muchas de las tierras en adecuación y de las zonas en pastos pasaron 
a ser mosaicos de cultivos y de cultivos y pastos (figura 2b), tendencia que se intensificó hasta 
hoy, particularmente sobre el valle del Chicamocha (figuras 2c y 2d). Asimismo, se observa que a 
finales del siglo empiezan a aparecer en la zona de estudio coberturas de tejido urbano continuo y 
discontinuo, que se expanden a lo largo de los corredores viales, junto con las actividades indus-
triales y de servicios. En la tabla 1 se presentan las hectáreas de cada uno de estos usos.

Figura 2. Mapas de las coberturas de la tierra en el distrito de riego del Alto Chicamocha en cuatro momentos.

 
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Landsat.
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Tabla 1
Área de las distintas coberturas de la tierra en el distrito de riego del Alto Chicamocha, 1989-2019.

COBERTURA/USO DEL SUELO ÁREA (Ha)
1989 1997 2009 2019

Aeropuertos 26,14 53,81 75,04 93,10
Galpón/invernadero 17,39 3,88 75,64
Mosaico de cultivos 727,22 550,35 1886,59
Mosaico de pastos y cultivos 373,63 3694,62 4950,75 3420,24
Mosaico de pastos, cultivos y tierras de adecuación 7272,33 4140,86 990,84 1262,03
Obras hidráulicas 22,97 19,98 16,79 16,79
Pastos enmalezados 406,77 45,22 49,00
Pastos limpios 1498,78 1348,50 4070,31 3007,25
Plantación forestal 19,30 13,22
Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 5,42 9,03
Tejido urbano continuo 43,67 226,44 292,77
Tejido urbano discontinuo 81,13 166,42 335,32 814,80
Tierras de adecuación 2324,44 986,53 246,56 509,46
Zonas industriales 38,94 35,93 102,72 194,81
ÁREA TOTAL 11638,36 11641,69 11638,94 11644,74

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Landsat.

Cambios en las dinámicas productivas

En la tabla 2 se resumen los cambios más relevantes durante los cuatro momentos correspondien-
tes a los mapas.

Tabla 2
Actividades productivas en el distrito de riego del Alto Chicamocha

1989 Ganadería extensiva, poca agricultura por la inundación de tierras. La agricultura se ubica en especial en 
Sogamoso. Suburbanización en Sogamoso y Duitama con industrias. Aeropuertos en Paipa y Sogamoso.

1997
Mezcla de agricultura y ganadería. Aumento de actividad agropecuaria por obras de adecuación y en-
trada en funcionamiento distrito de riego. Aparición de urbanización y aumento de suburbanización e 
industrias. 66 % de los predios rurales, menores a 0,5 ha.

2009
Consolidación de mosaicos de uso agropecuario. Agricultura comercial e invernaderos y producción 
pecuaria. Diferencia en usos del suelo (residencial, servicios, comercio, industria y equipamiento) por 
aplicación de POT e incremento significativo de usos urbanos en suelo rural.

2019

El mosaico agropecuario intensifica los vínculos urbano-rurales junto con agroindustrias (avicultura, 
hortalizas, cebolla y maíz). Consolidación de turismo rural (sabajón de feijoa, artesanías, gastronomía). 
Suburbanización de corredores viales principales (uso industrial, residencial) y secundarios (recreación, 
turismo y servicios). 75 % de los predios rurales, menores a 0,5 ha.

Fuente: Elaboración propia a partir de POT municipales, base predial y entrevistas con la población.
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Si bien los cambios en las áreas de la cobertura de la tierra se observan en la ocupación del 
espacio geográfico, tienen una explicación en las relaciones y dinámicas de la población. En las 
entrevistas, las personas explicaron que cuando el distrito de riego empezó a funcionar, las zonas 
rurales ubicadas alrededor de Sogamoso albergaban la mayoría de la agricultura en el valle —es-
pecialmente, maíz y papa—, mientras que en Paipa, Duitama, Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo 
la ganadería era la principal actividad productiva, debido a que las tierras inundadas o mal dre-
nadas no facilitaban la agricultura, además de que no era una actividad productiva usual en sus 
tradiciones —excepto en la vereda Tocogua, que concentra la mayoría de la actividad hortícola 
de Duitama—.

Empero, las actividades agropecuarias contemporáneas comparten espacio con las áreas urba-
nas en el valle del Chicamocha, dinamizadas por las disposiciones de los POT municipales. Estos 
han flexibilizado los usos en la zona, pues incorporaron categorías que, como urbano y suburba-
no, inducen a la fragmentación y eventual urbanización del suelo, pero también a la sobreexplota-
ción de la agricultura, debido a la fragmentación de la propiedad rural, en especial la menor a 0,5 
ha. La tabla 3 presenta algunas de las ideas más relevantes que fueron expuestas por la comunidad 
y las personas entrevistadas, las cuales se desarrollan en el análisis de resultados y en la discusión.

Tabla 3
Dinámicas contemporáneas en el distrito de riego del Alto Chicamocha

Características productivas 
contemporáneas

Agricultura familiar en pequeñas parcelas;Agricultura familiar en pequeñas parcelas;
Diversificación de los cultivos y las prácticas tradicionales mediante algunas mejoras Diversificación de los cultivos y las prácticas tradicionales mediante algunas mejoras 
técnicas y tecnológicas;técnicas y tecnológicas;
Presencia de agroindustria: monocultivos y especialización en la cadena productiva;Presencia de agroindustria: monocultivos y especialización en la cadena productiva;
Usos urbanos: industria, vivienda, servicios, turismo y parcelaciones.Usos urbanos: industria, vivienda, servicios, turismo y parcelaciones.

Tensiones

Uso del agua del distrito de riego: aumento de la demanda del recurso hídrico y diver-Uso del agua del distrito de riego: aumento de la demanda del recurso hídrico y diver-
sificación de su uso;sificación de su uso;
Afectación de la calidad del agua del río Chicamocha por la contaminación en la cuenca Afectación de la calidad del agua del río Chicamocha por la contaminación en la cuenca 
alta —aguas servidas y salitrosas—;alta —aguas servidas y salitrosas—;
Recambio poblacional: falta de arraigo, pertenencia y participación;Recambio poblacional: falta de arraigo, pertenencia y participación;
Urbanización alrededor de los corredores viales que desencadena competencia entre Urbanización alrededor de los corredores viales que desencadena competencia entre 
valor de cambio y valor de uso de la tierra.valor de cambio y valor de uso de la tierra.

Oportunidades

Denominación de origen, reconocimiento y valoración de productos locales —queso Denominación de origen, reconocimiento y valoración de productos locales —queso 
Paipa, sabajón de feijoa, maíz Porva, artesanías y amasijos—;Paipa, sabajón de feijoa, maíz Porva, artesanías y amasijos—;
Nuevas actividades asociadas a la dinámicas urbanas y turísticas;Nuevas actividades asociadas a la dinámicas urbanas y turísticas;
Fortalecimiento de actores locales, inclusión y participación de nuevos actores a través Fortalecimiento de actores locales, inclusión y participación de nuevos actores a través 
de estrategias de gobernanza y gestión territorial.de estrategias de gobernanza y gestión territorial.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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Identificación del ámbito territorial de ruralidad contemporánea

Se identificaron cuatro grandes paisajes de ruralidad en el distrito de riego del Alto Chicamocha, 
dos con predominio de actividades agropecuarias —agricultura intensiva, ganadería de leche—, 
y dos con predominio de actividades urbanas —periurbano y agricultura de proximidad y turismo 
y servicios—. Esta configuración particular del ámbito territorial se funda en el reconocimiento 
espacial del paisaje; es decir, se parte de las diferencias para llegar a las características que co-
nectan a la zona y hacen que el paisaje del valle pueda asumirse como un ámbito territorial rural.

El primer paisaje rural identificado corresponde al de la agricultura intensiva, que conserva los 
atributos que usualmente se asocian al campo. Ocupa la mayoría de la superficie de los munici-
pios de Nobsa, Sogamoso y Tibasosa. Aquí se destacan dos cultivos principalmente, el maíz y la 
cebolla de bulbo. El cultivo de maíz tiene una base tradicional que en años recientes ha empeza-
do a vincularse con una dinámica comercial debido a la demanda para la elaboración de arepas, 
envueltos y otros amasijos. Se comercializa como mazorca —maíz tierno— y es destacado por 
la población debido a su calidad, rendimiento y sabor, especialmente el cosechado en los alrede-
dores de Sogamoso. Es de gran rendimiento, alcanza las 2,5 toneladas por hectárea (Gobernación 
de Boyacá, 2018).

El cultivo de la cebolla tiene similitudes con los agronegocios, entendidos como aquellos don-
de la producción agropecuaria se enmarca en las dinámicas del mercado, y demandan inversiones 
intensivas en capital para maximizar la producción, que en la zona es de unas 24 toneladas por 
hectárea (Gobernación de Boyacá, 2018). Su difusión empezó en la década de 1990, pero aún 
hoy es mal visto por buena parte de la población, debido al uso de fertilizantes que demanda y 
al deterioro que causa en la calidad de la tierra. Recientemente, en este mismo paisaje, están sur-
giendo cultivos de tomate en invernadero y de girasol, los cuales atienden igualmente al patrón 
de agronegocio.

El segundo paisaje rural corresponde al de la ganadería de leche, actividad que se presenta en 
todos los municipios de la zona de estudio, pero con diferencias en las dinámicas. La ganadería 
de la gran propiedad corresponde a los municipios de Duitama, Firavitoba, Paipa, Santa Rosa de 
Viterbo y Tibasosa, donde hay producción tecnificada, uso de ordeño automático y mejoramiento 
genético para producir más leche. La pequeña propiedad también alberga actividad ganadera, 
beneficiada por la disponibilidad del riego. La leche es comprada principalmente por grandes em-
presas de lácteos. En esta relación se destaca el modelo cooperativo de AGRONIT, el cual agrupa 
a pequeños productores de los municipios Firavitoba, Iza, Nobsa, Sogamoso y Tibasosa, tanto del 
valle como de las montañas a su alrededor.
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Las fincas ubicadas en Duitama, Paipa y Tibasosa son las más grandes en la zona. Paipa tie-
ne una ventaja que lo diferencia de los demás municipios; posee la denominación de origen del 
queso Paipa, la cual se sustenta en la producción lechera con aguas limpias y pastos frescos. Su 
producción ha significado que, además de los cambios citados, se adentre en el mejoramiento de 
pasturas, junto a la destinación de la leche para la manufactura del queso en el municipio, lo que 
motivan el surgimiento de asociaciones de productores en las veredas tanto de la zona plana como 
de las laderas y nuevas sinergias entre la población.

El tercer paisaje es el del periurbano y la agricultura de proximidad. Esta agricultura corres-
ponde a la de hortalizas, de ciclo corto de producción y comercialización en los centros urbanos, 
especialmente Duitama y Sogamoso. La ocupación del periurbano se cimenta en el despliegue 
del proceso de urbanización, el cual varía en función de la orientación del uso del suelo. En cer-
canía de los cascos urbanos se consolidan usos residenciales, los corredores viales principales 
favorecen el emplazamiento de industrias y servicios asociados, mientras que las parcelaciones 
y condominios campestres se ubican cerca de los corredores viales secundarios. También hace 
parte de este paisaje un centro poblado —Santa Teresa de Tibasosa—, que surgió alrededor de la 
actividad agropecuaria, pero hoy se orienta más a los servicios.

El cuarto paisaje del ámbito territorial del distrito de riego corresponde al turismo rural y las 
actividades de esparcimiento. Se ubica especialmente sobre los corredores viales secundarios, los 
cuales son vías pavimentadas que conectan diferentes municipios y sirven para estas actividades. 
Ellas son variadas y permiten la consolidación de cuatro lugares turísticos principalmente. Los 
dos primeros corresponden a corredores viales secundarios que conectan a Duitama y Sogamoso 
con otros municipios. El de Duitama conecta con Paipa por el Pantano de Vargas, y las activida-
des y servicios giran alrededor del atractivo histórico de este lugar, junto a la venta de arepas de 
mazorca y cuajada en el puente de La Balsa. En el caso de Sogamoso, corresponde a la vía que 
lo une con Iza y Firavitoba y donde se encuentran ventas de postres y asaderos de carne. Los dos 
siguientes lugares turísticos son Puntalarga, centro poblado de Nobsa destacado por los tejidos de 
lana, los muebles de madera rústica y la forja; y Tibasosa, renombrado por el sabajón de feijoa, 
además de golosinas y amasijos basados en la manufactura de esta fruta —cultivada ampliamente 
en la zona—, y el atractivo colonial de su casco urbano.
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Análisis de resultados y discusión

Dinámicas y ámbitos territoriales rurales contemporáneos

Agudelo Patiño (2014), en su identificación de ámbitos territoriales, considera un gradiente espa-
cial que permite explicar la transición de los paisajes desde lo urbano hacia lo rural y que puede 
complementar la identificación hecha: la descripción del ámbito territorial en función de sus diná-
micas. Sin embargo, si consideramos que los paisajes rurales son dinámicos, a pesar de notar las 
diferencias o similitudes que albergan desde sus usos del suelo y las actividades predominantes, 
hay aspectos que permiten señalan conflictos comunes para los diferentes actores del territorio 
y que trascienden las imágenes percibidas del paisaje. Tampoco es fácil relacionar los paisajes 
encontrados en la zona de estudio con uno de los cinco ámbitos territoriales rurales propuestos 
por dicho autor, ya que por las dinámicas y las relaciones específicas los paisajes del distrito de 
riego se “enlazan” con los paisajes que se sitúan tanto aguas arriba como aguas abajo del valle del 
Chicamocha, es decir, con aquellos que están por fuera de la zona de estudio en cuestión.

Un atributo que ejemplifica lo anterior es la contaminación aguas arriba del río Chicamocha, 
condición que escapa al objetivo del distrito de riego, pero lo afecta de forma directa. En este 
sentido, la contaminación del agua trasciende la jurisdicción e involucra a actores y espacios 
urbanos aguas arriba del río Chicamocha. Aunque en un marco participativo los conflictos y las 
divergencias se incrementan, estos responden a la incertidumbre y la complejidad contemporá-
neas y requieren de la participación de todos los actores territoriales o de los caminos que lleven a 
ella (Farinós, 2008). En el caso de estudio, hay un escenario en el que prima la disponibilidad del 
recurso hídrico, en virtud del cual se observa una presión y competencia por su control, mientras 
que su calidad pasa a un segundo plano.

La relación que hay frente a la oferta del recurso hídrico permite apreciar diferencias en el 
ámbito territorial, con lo cual, a pesar de estar compuesto por paisajes homogéneos, el contexto 
contemporáneo revela tensiones nuevas y crecientes por el uso del agua del río: muchas cons-
trucciones rurales, parcelaciones y hoteles están tomando agua de esta fuente, que además surte 
los acueductos de Duitama, Nobsa y Tibasosa; lo que indica, asimismo, relaciones y valoraciones 
diferenciales entre distintos actores del territorio con respecto al agua. Los municipios potabilizan 
el agua, pero a los usuarios de riego se les recuerda que el agua no es apta para consumo humano, 
hecho que los entrevistados dicen haber vivido en propio cuerpo, ya que el agua del río ha cau-
sado problemas estomacales y fiebre a quien la ha consumido. Queda la duda con respecto a las 
parcelaciones que pretenden hacer uso del agua del río para consumo humano, si tienen planes 
de potabilizarla.
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Las aguas del río Chicamocha tienen una calidad aceptable para riego ya que, antes de ingresar 
al valle, reciben las aguas servidas de Tunja, Cómbita, la cárcel de Cómbita, Oicatá y Tuta, lo que 
limita el uso del agua para otras actividades. Además, las descargas del lago Sochagota en Paipa 
aportan aguas termales saladas que no alcanzan a ser tratadas. Los campesinos agricultores argu-
mentan que esta situación limita sus posibilidades de optimizar sus cultivos, ya que en épocas de 
estiaje el riego se restringe por el aumento de la salinidad del agua, la cual daña los cultivos, y se 
requieren adecuaciones adicionales al mantenimiento habitual que demandan el riego y el drenaje 
(Namuche, 2019). En este sentido, Walteros et al. (2018) mencionan que, a pesar de las obras de 
adecuación, las inundaciones de 2012 no solo perjudicaron las actividades productivas, como 
mencionaron los entrevistados, sino que evidenciaron que el problema de la salinización del suelo 
del valle es latente, tanto por las descargas de las termales de Paipa como por el material rocoso 
que forma los suelos y afecta principalmente la parte central y oriental del valle correspondiente 
a Duitama, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso y Tibasosa.

Por otro lado, en temporadas de fuertes lluvias, se ha desbordado el canal de Vargas, que trans-
porta aguas saladas y aguas servidas de Paipa y Duitama, las cuales han dañado las tierras y aún 
representan un doble reto para la adecuación y el mantenimiento de estas, que además corren por 
cuenta de los propietarios, casi en su totalidad. Ellos quedan a merced del clima y la gestión de la 
cuenca que pueda realizar Usochicamocha, la institución encargada de administrar el distrito de 
riego. Desde allí se identifican problemáticas sobre la falta de coordinación de los municipios de 
la jurisdicción respecto a la definición de la franja protectora del río Chicamocha, sobre el control 
y la regulación del proceso de urbanización y sobre la vocación y las funciones del distrito de 
riego. Cada municipio elabora sus disposiciones frente al suelo rural, y particularmente frente al 
distrito de riego ubicado en el valle cuya jurisdicción comparten, y ninguno convoca para estas 
decisiones a Usochicamocha. Tampoco hay una coordinación intermunicipal para ordenar la co-
rriente del río Chicamocha y los territorios aledaños, para lo cual podría participar activamente 
la corporación autónoma regional Corpoboyacá en cuanto autoridad encargada del ordenamiento 
ambiental del territorio, a fin de pensar una visión compartida de la cuenca del río Chicamocha.

También debe considerarse que el enfoque de protección ambiental del que parte la Región 
Administrativa de Planeación Especial Región Central [RAP-E RC], se enfoca —por ahora— en 
la protección de los páramos y en iniciativas que mitiguen el cambio climático y promuevan el 
turismo regional y la formulación de un plan de abastecimiento alimentario al mediano plazo 
(RAP-E RC, 2019), pero ignora la realidad compleja de los territorios de influencia urbana y me-
tropolitana en el centro del país. En lo anterior se evidencia la desarticulación de instituciones de 
diversas escalas —local, regional, nacional— que confluyen en un mismo territorio, pero tienen 
poco impacto de manera individual y atienden intereses específicos.
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Adicionalmente, las políticas formuladas y las iniciativas emprendidas a escala regional en 
Colombia (DNP, 2014; Massiris, 2018) dejan claro que lo rural aún carece de una comprensión 
amplia y analítica y a menudo se ignoran las intenciones de integración regional fundamentadas 
en las dinámicas socioeconómicas y las recomposiciones territoriales tradicionales y contempo-
ráneas; en el caso de la jurisdicción del distrito de riego del Alto Chicamocha, estas se articulan 
justamente por el valle plano del río que integra a los municipios, y por el que se reconocen, 
además, la continuidad espacial y la funcionalidad urbana a una escala regional. Cabe destacar 
que el rol de los usuarios es fundamental en la toma de decisiones, la elaboración de visiones de 
desarrollo y en la administración del sistema hídrico, y se acentúa si están organizados, ya sea 
en entes gremiales o en asociaciones de usuarios de riego (Cortez, 2011). Son ellos quienes, a 
partir de la experiencia local del aprovechamiento del agua, conocen su calidad y algunas pro-
blemáticas asociadas a su uso y manejo, y pueden aportar al diseño de formas de administración 
conjunta de las cuencas, especialmente ante escenarios de cambio climático (Vargas et al., 2019) 
que respondan a la realidad territorial.

Por otro lado, es innegable la presión que los campesinos reciben del mercado y la competen-
cia por el uso del suelo, que es más fuerte mientras más cerca se esté de las vías que los munici-
pios han ido habilitando para usos urbanos y suburbanos; este proceso coincide con lo que Torres 
y Rodríguez (2006) identifican en las zonas periurbanas de las ciudades latinoamericanas, las 
cuales tienden a convertirse en espacios donde se emplazan actividades y funciones urbanas, con 
lo que se consolida una suerte de urbanización en clave de región que abarca también actividades 
agropecuarias y funciones ambientales. No obstante, es innegable que las actividades campesinas 
se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones impuestas para sobrevivir y mantenerse en 
sus tierras, ahora inmersas en contextos socioeconómicos y ambientales distintos, cambiantes. 
Este contexto de variadas relaciones es el que determina la territorialidad de la población. Según 
Saquet (2009), la territorialidad vendría siendo las relaciones sociales simétricas o asimétricas 
que producen históricamente cada territorio, a partir de la territorialización del espacio derivada 
de los procesos de apropiación, sea concreta o simbólica (Raffestin, 2011). Mediante la apropia-
ción concreta o abstracta de un espacio —por ejemplo, la representación—, el actor lo territoria-
liza (Raffestin, 2009).

Es posible notar, a partir de las entrevistas, que la participación de las comunidades locales en 
actividades de servicios ha permitido una mejora en las condiciones de los hogares, similar a la 
experiencia que mencionan Torres y Rodríguez (2006) para la zona periurbana del distrito federal 
en México, pero se diferencia en que algunos de los entrevistados manifiestan haber utilizado los 
beneficios de las actividades comerciales o de servicios para apalancar actividades agropecua-
rias, ya sea para la compra de predios, ganado o maquinaria, entre otros usos. En este sentido, la 
territorialidad es activa y puede ser concretada a través de la organización política y la planeación 
participativa, en lo cual es una mediación práctica lo que la materialidad de los lugares ejerce en 
las acciones sociales (Saquet, 2009). Aquella adquiere un valor particular al ser el reflejo de la 
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multidimensionalidad de la experiencia territorial, donde los individuos y las sociedades viven al 
mismo tiempo tanto el proceso territorial como el producto territorial a través de un sistema de 
relaciones existentes o productivistas (Raffestin, 2011).

Sin embargo, esta vivencia diaria —territorialidad— no se hace de una sola manera. El con-
texto territorial que permite identificar cuatro paisajes en el ámbito de territorialidad rural aquí 
analizado implica también que la población “viva” estos cuatro paisajes de forma simultánea e, 
inclusive, experimente territorialidades urbanas. Esta característica Haesbaert (2011) la denomi-
na multiterritorialidad y es el resultado del proceso histórico y continuo de producción territorial 
por la sociedad. Esta producción pertenece al denominado proceso territorial (Saquet, 2015), 
abordaje territorial (Raffestin, 2009; Haesbaert, 2004; Haesbaert, 2011) o ciclo territorial (Ortiz, 
1998), el cual es importante nombrar ya que describe con precisión la multiterritorialidad como 
el resultado de la construcción material del territorio por medio de un proceso de desterritoriali-
zación, territorialización y desterritorialización—; lo que se suele asociar con el territorio es la 
experiencia cotidiana de la territorialidad, que es la vivencia y percepción que tenemos de la for-
ma como construimos y concebimos la realidad, lo que involucra diversos procesos entrelazados, 
no solo en el espacio, sino también en el tiempo, a causa de relaciones de poder (Souza, 1995; 
Souza, 2009).

Este recorrido permite reconocer la multifuncionalidad como base de análisis alrededor de 
la cual convergen las visiones territoriales, tanto urbanas como rurales, que vienen a significar 
las recomposiciones que estos territorios afrontan en virtud de la intensificación de la relación 
campo-ciudad.

Recomposiciones territoriales

Aunque se diferencian los paisajes de agricultura intensiva y ganadería de leche, en la práctica 
ellos se componen de predios rurales pequeños donde se combina la agricultura con la ganadería, 
favorecidos por la disponibilidad de riego.

Las prácticas productivas de estas pequeñas propiedades se enmarcan en la agricultura familiar, 
que para Ramírez (2003), en la zona de estudio, además, es generalmente periurbana, intensiva 
y de proximidad, y se apoya en antiguas técnicas productivas adaptadas a las demandas urbanas 
de calidad y cantidad, en este caso de las hortalizas. Así, se tiene un predio para la manutención 
del ganado junto a la parcela personal donde se cultiva la huerta —cebolla, maíz, fríjol, calaba-
za, nabo, aromáticas, principalmente—. La diversificación de los cultivos de la parcela permite 
obtener ingresos durante todo el año, y también funciona como una suerte de seguro frente a los 
vaivenes de los precios de los alimentos.
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Como manifestaron los entrevistados, la agricultura está sujeta a la incertidumbre, a la inesta-
bilidad de los precios y al riesgo de perderlo todo o ganar una fortuna, como si se dependiera de 
la suerte. Todos lamentan el desconocimiento de los gobernantes, la falta de voluntad para ayudar 
al campesino y la insistencia en programas de distribución de abonos, semillas y cultivos, aspec-
tos muy bien entendidos por ellos, entre otras cosas, por el acceso a internet que acerca técnicas, 
ideas y conocimientos que quieren implementar, pero que es donde carecen de acompañamiento 
real. Estos rasgos responden a la creación de asociaciones de productores, pero sobre todo a for-
mas de comercialización, un renglón que, según algunos mencionan, es donde se ve la plata.

Y es que la agricultura, al ser intensiva en mano de obra, fomenta las migraciones de pobla-
ción. Aunque se dinamiza el mercado laboral, muchos habitantes lamentan que la población que 
llega a las veredas no posee arraigo, ya que solo está allí por su trabajo. De esta forma, se afectan 
las juntas de acción comunal y se debilita el trabajo para mejorar las condiciones de vida, ya que 
no se tiene la suficiente unión que propenda por el mejoramiento de los acueductos veredales, la 
conservación de las vías, los arreglos de los equipamientos e, incluso, el manejo ambiental de los 
desechos de los cultivos.

Pero la crisis de las juntas de acción comunal trasciende el ámbito de la agricultura y es posi-
ble identificarla en otras situaciones. La población citadina que ha elegido vivir en el campo en 
condominios campestres se siente extranjera y es vista como intrusa por la población local en la 
mayoría de los casos. Aunque habitan en las veredas, estas personas no sienten las problemáticas 
como suyas, sentimiento compartido por los locales. Entonces se da una doble condición. Ventaja 
para los nuevos residentes porque pueden desplegar servicios y actividades relacionadas con el 
turismo, pero desventaja para los antiguos residentes porque aquellos no se inmiscuyen en las 
decisiones locales. En el fondo, se refuerza el argumento de Entrena (1998): los nuevos residentes 
se encuentran en una posición ventajosa para beneficiarse de la oferta de servicios enmarcados 
en el turismo rural, lo que vuelve imperiosa la necesidad de impulsar la retroalimentación de la 
población y el rol de interlocutor que pueden asumir los gobiernos municipales.

Partiendo de Dalla Torre (2017) y Farinós (2008), puede decirse que la gobernanza, más que 
una herramienta, consiste en un proceso territorial, participativo e incluyente, cuyo objetivo es 
la búsqueda de mayor eficacia en la gestión y transparencia y legitimidad en la formulación de 
políticas públicas. Algunos entrevistados consideran oportuno integrar a la población, y ven en 
las juntas de acción comunal un escenario ideal para esto, aunque dudan del compromiso de las 
administraciones locales para impulsar la convivencia de la población, fortalecer estas institucio-
nes y estrechar lazos que forjen procesos de gobernanza territorial. Este argumento refuta parte de 
lo que enuncian Montero y Chapple (2018), quienes destacan la capacitación de los funcionarios 
de las administraciones municipales como estrategia para fortalecer la gobernabilidad. Si no hay 
voluntad de integrar a la población, la gobernanza quedaría reducida a terreno estéril.
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En este contexto, también hay situaciones descritas por la población en las que pueden iden-
tificarse características multifuncionales rurales de complementariedad y no necesariamente de 
conflicto. Por un lado, la denominación de origen del queso Paipa tiene el potencial de ser una 
herramienta que le brinde autonomía a los productores de leche, debido a los requisitos de utilizar 
exclusivamente la leche producida en el municipio y a que el queso debe fabricarse allí también 
para ser certificado. Por otro lado, se ha impulsado el mejoramiento genético para producir más 
leche y alimentar con mejor pasto a las vacas, y, adicionalmente, se ha promovido la interacción 
entre lecheros de las veredas planas —dentro de la zona de estudio— y los de las laderas, lo que 
estimulas alianzas y asociaciones de productores para la venta de la leche y, a futuro, la fabrica-
ción del queso.

Aunque Cruz Souza (2007) encuentra que las políticas desarrollistas han desatado una desa-
grarización del campo debido a la tecnificación de la producción agropecuaria, a la vez que ha 
venido consolidando la oferta de servicios y pequeñas industrias de transformación como dina-
mizadores del empleo rural, esto no es necesariamente negativo, siempre y cuando la base local 
conserve su autonomía y participe activamente en la consolidación de estas nuevas actividades, 
como lo ejemplifican los casos del sabajón de feijoa y las artesanías. El sabajón de feijoa ha per-
mitido consolidar a Tibasosa como un destino turístico importante. Consiste en una agroindustria 
de base rural similar a las que Nogar (2009) encuentra en Argentina, especialmente en la elabo-
ración de quesos.

Las arepas del puente de La Balsa y los envueltos constituyen un ejemplo de expresión de la 
identidad cultural gastronómica basada en el aprovechamiento de la producción agropecuaria 
tradicional: se mezcla la mazorca —maíz tierno— con la cuajada producida de la leche, si bien la 
variedad de arepas boyacenses es significativa. Al respecto, la calidad del maíz porva cultivado 
en el valle, destacada por los habitantes, puede servir para que se comercialice a mejores precios, 
además de estimular vínculos entre productores de veredas de ladera en Sogamoso, ya que esta-
blecen graneros de la semilla para garantizar que esté libre de químicos, algo posible ya que gran 
parte de los habitantes del valle en Nobsa, Sogamoso y Tibasosa son migrantes o sus familias 
migraron de las zonas montañosas que circundan al valle del Chicamocha.

Por otro lado, los asaderos de carne de Sogamoso, muy renombrados, se erigen como una fuen-
te de empleo importante; se ubican a lo largo de la vía que comunica al municipio con Firavitoba 
e Iza. Algo similar ocurre con los postres, tradición consolidada en Iza que empieza a desplegarse 
a lo largo de la vía y por la que se emplea especialmente a mujeres. Y las artesanías de Nobsa, 
muebles rústicos y forja, junto a los tejidos de lana, son otras actividades dinamizadas a partir 
del turismo, pero que sobreviven en su base rural, alrededor de la cual se robustece una oferta de 
servicios importante para propios y visitantes.

https://doi.org/10.21501/22161201.3967


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

551Recomposiciones rurales contemporáneas: Configuración territorial del distrito de riego del alto Chicamocha, Boyacá Colombia, 1989 – 2019
Contemporary rural recomposition: territorial configuration of Alto Chicamocha irrigation district, Boyacá, Colombia, 1989-2019

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3967

Aunque De Souza (2012) plantea que el turismo rural busca extender servicios urbanos en el 
campo a partir de la diversificación de actividades demandadas por citadinos (Vargas, 2015), en 
el valle del Alto Chicamocha se apoya en las ventajas comparativas, resultantes de la combina-
ción de su potencial agropecuario, ambiental y paisajístico y su identidad local; se trata así de una 
extensión orgánica de la oferta turística que las comunidades han venido consolidando para diver-
sificar sus ingresos económicos y mejorar su calidad de vida. En este escenario, si no se destaca 
la base local, el turismo tiene el potencial de convertirse en un dispositivo capaz de prolongar la 
influencia urbana a partir de sus demandas sobre las de las comunidades rurales (Vargas, 2015).

Pero no todo corresponde a la producción agropecuaria y el turismo. Usochicamocha ha lo-
grado que de a poco los municipios presten atención a la importancia del mantenimiento de los 
afluentes. Aunque aún es incipiente, debe destacarse el que una asociación de productores rurales 
sea la encargada de promover el debate sobre la importancia de la gestión del riesgo, que benefi-
cia tanto a la población urbana como a la rural, junto a las actividades productivas desplegadas. 
También, desde esta institución se inician acercamientos con actores de la academia, buscando 
ampliar el debate más allá de la simple relación puntual con las administraciones municipales. El 
cambio ante este escenario implica que la participación ciudadana es esencial como eje de trans-
formación en las relaciones urbano-rurales, y aunque los movimientos sociales posean diversas 
posiciones, estas miradas fragmentarias de la realidad se pueden considerar complementarias en 
el contexto de reapropiación social de la vida (Torres-Carral, 2011).

Conclusiones

La configuración territorial que tiene la jurisdicción del distrito de riego del Alto Chicamocha, 
y que se puede componer en ámbitos de ruralidad, aporta elementos al análisis de la ruralidad 
contemporánea, pues los elementos que constituyen los espacios rurales o los paisajes se reflejan 
en las actividades que despliega la población residente, y permiten distinguir diferencias y simi-
litudes entre ellos.

El análisis del paisaje permite aportar al argumento de que la ruralidad contemporánea y los 
espacios en los que esta se desenvuelve viven una intensa dinámica de transformación, misma 
que se percibe a través de los elementos que componen el paisaje. Actividades propias de zonas 
urbanas y procesos de urbanización se incorporan en las dinámicas de la ruralidad y aportan dife-
rencias significativas dentro del espacio rural.
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Esta diferenciación, manifiesta principalmente en el uso del suelo y la conservación estratégi-
ca, refuerza la necesidad de que los actores rurales participen y se hagan escuchar en conjunto, a 
través de su organización en asociaciones no solo de usuarios rurales, sino como actores territo-
riales con voces propias. En otras palabras, las nuevas visiones del desarrollo rural deben partir 
de proyectos que cuenten con la participación de la población, ya que la realidad no es más que 
una construcción humana resultado de procesos históricos de interacción social.

Las diferentes políticas de desarrollo rural desplegadas han creado las condiciones que han 
permitido a la población configurar de diferentes formas el espacio rural. Sin embargo, este hecho 
no hace que la población se desligue de su identificación de base rural y campesina; al contrario, 
es desde esta identificación desde donde se empiezan a asumir las actividades productivas diver-
sificadas y la demandada de productos y servicios de las nuevas funciones que configuran territo-
rio rural. Este es el marco que asume la sostenibilidad, no tanto como transformación del sistema 
económico, sino como estrategia de adaptación y supervivencia de este, que asume al medio rural 
como un producto de consumo.

Esto implica el incremento de los flujos de información y técnicas, y la adopción de cambios 
en función de las demandas de los nuevos actores que llegan a la zona, sean turistas o nuevos re-
sidentes, por lo que se hace necesario impulsar procesos de gobernanza encaminados a promover 
la gestión territorial de cara a las recomposiciones territoriales.
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el espacio terapéutico llevan a una mirada de sí y de la pareja en términos más compasivos, lo que permite 
que emerjan transformaciones individuales y relacionales que se denominaron: la renovación de la langosta 
y la transformación del cristal en oro, respectivamente. Los cambios en el pensamiento, acciones y maneras 
de relacionarse se constituyeron como prácticas de cuidado de sí y de la pareja. Conclusión: la terapia 
actúa como un “puente” para la recuperación de las parejas, facilita dejar atrás los efectos devastadores de 
la infidelidad y florecer en un panorama más estético y esperanzador.

Palabras clave
Infidelidad; Terapia de pareja; Cuidado de sí; Cuidado del otro; Recuperación; Transformación; Permanen-
cia del vínculo.

Abstract
Objective: to recognize the experiences that the consultants had in the therapeutic process that favored 
maintaining the couple’s relationship after an infidelity. Methodology: qualitative study, hermeneutical 
phenomenological. Two semi-structured interviews were conducted with three couples and one participant; 
triangulation of information with a discussion group with therapists. Results: the reflections raised in the 
therapeutic space, lead to a look at oneself and the couple in more compassionate terms, which allows 
individual and relational transformations to emerge that were called: the renewal of the lobster and the 
transformation from crystal to gold, respectively. The changes in thinking, actions and ways of relating to 
each other were constituted as self-care and partner-care practices. Conclusion: therapy acts as a “bridge” 
for the recovery of couples, it makes it easier to leave behind the devastating effects of infidelity and flourish 
in a more aesthetic and hopeful outlook.

Keywords
Infidelity; Couples therapy; Caring for oneself; Caring for the other; Recovery; Transformation; Couple bond.
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Introducción

La infidelidad, descrita por Camacho (2004) como el quiebre del acuerdo de exclusividad sexual 
o afectiva en las parejas, esta conlleva múltiples emociones a saber: rabia, dolor, ira, entre otras, 
que se han encontrado también en el síndrome de estrés postraumático (Ventura, 2018; Roos et 
al., 2019; Warach & Josephs, 2019). A pesar de lo complejo que resulta enfrentar una infidelidad, 
en ocasiones para algunas parejas, una posible alternativa es la terapia, esta puede ayudar a dar 
nuevas comprensiones del evento, permitiendo a la pareja reconstruir la relación a partir del su-
ceso doloroso (Alfonso & Hernández, 2020).

Gordon et al. (2005) encontraron que la terapia en infidelidad es difícil de abordar posible-
mente por la naturaleza traumática de esta (Verdesoto et al., 2019; Ramos, 2013; Whisman et 
al., 1997; Atkins et al., 2010). La infidelidad es difícil de resolver, dado el dolor que imprime 
(Garciandía & Samper, 2012). Sin embargo, Luyens y Vansteenwegen (2001) dan cuenta de que 
una tercera parte de sus consultantes van por motivos de consulta relacionados con infidelidad, 
esto da cuenta que, a pesar del dolor, algunos sujetos consideran la posibilidad de salir adelante 
del evento.

Los estudios han evidenciado entre los aspectos favorecedores de la terapia:

 ▶ El perdón, dado que genera mejoría en la salud física y emocional, favorece mante-
ner la relación de pareja, y es benéfico para quienes eligen el divorcio y para quienes 
deciden mantenerse en la relación (Prieto et al., 2012; Fife et al., 2013; Kato, 2016).

 ▶ La contención emocional y de sentimientos como la ansiedad, la angustia, la descon-
fianza y la rabia, lo cual contribuye a que la pareja entienda mejor lo ocurrido y pueda 
implementar nuevas herramientas en la comunicación (Ramos, 2013; Atkins et al., 
2005; Atkins et al., 2010).

 ▶ Ofrecer una conversación contenedora, donde se pueda hablar con respeto y dar la 
tranquilidad para hablar y procurar resolver la situación trascendiendo el maltrato y 
generando confianza (Molina, 2015), que ayude a captar la fragilidad de lo humano 
que incluye el error (Scuka, 2015).

 ▶ Respecto al terapeuta, el hecho de respetar a cada persona de la pareja (Gordon et al., 
2005), la contención en la expresión de emociones (Luyens & Vansteenwegen, 2001), 
las formas de aproximarse al mundo de significados a partir de preguntas, la escucha 
respetuosa de las historias (Garciandía & Samper, 2012); todo ello ayuda en la cons-
trucción de nuevos sentidos comunes (Paz, 2013).
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Si bien la infidelidad tiene un importante impacto en la vida de la pareja en tanto evento que 
irrumpe en sus vidas y rompe la trayectoria vital que tenían, es decir, es un acontecimiento, mu-
chas parejas logran con y sin terapia recuperarse. En el trabajo clínico con parejas, es muy fre-
cuente este motivo de consulta. El presente estudio surge ante el desafío que conlleva acompañar 
a parejas que atraviesan por esta situación, además de que en la bibliografía revisada son pocos 
los estudios a nivel local y nacional que se enfoquen en la recuperación y que incluyan la voz de 
los terapeutas; esta situación imprimió el deseo de conocer más sobre esta situación y su impacto 
en la recuperación, siendo esta la carta de navegación del presente estudio.

METODOLOGÍA

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, dado que su objetivo fue profundizar en las vi-
vencias y mundos de significados de los participantes en lo referente a la infidelidad y cómo la 
terapia les ayudo en la recuperación, lo cual se vincula con el comprender subjetivamente su 
experiencia propuesto por Hernández et al. (2010). El método utilizado fue la fenomenología her-
menéutica, su elección obedeció a la necesidad de conocer en primera persona la lectura que te-
nían las parejas de su vivencia particular; la fenomenología hermenéutica tiene como propósito el 
acercarse al significado en la vivencia personal, y visibilizar lo que no se había visto para acceder 
a una profunda comprensión de la subjetividad humana (Barbera & Inciarte, 2012; Ayala, 2008).

A través de la selección por conveniencia y bola de nieve, se constituyó la población, partici-
paron tres parejas y una persona; se recolectó la información mediante dos entrevistas semies-
tructuradas que versaron sobre la vivencia que tuvieron del evento y cómo consideraban que 
la terapia ayudó en la recuperación. Las entrevistas fueron en vivo con cada pareja o miembro 
participante, después de que firmaron el consentimiento informado. El promedio por entrevista 
fue de 90 minutos y se llevaron a cabo entre agosto y diciembre del 2019. Los criterios para par-
ticipar contemplaron el que los informantes fueran personas mayores de edad, que recurrieran a 
terapia de pareja por el acontecimiento de la infidelidad y que la consideraran beneficiosa en la 
recuperación de su relación; las parejas fueron referidas por colegas.

Para triangular la información se entrevistaron cuatro terapeutas en forma grupal, estos tra-
bajaban desde el enfoque sistémico, tenían experiencia mínima de cinco años en acompañar a 
parejas en situaciones de infidelidad y no habían sido los terapeutas de las parejas participantes. 
Esta conversación se llevó a cabo en mayo de 2020 a través de una plataforma virtual, dada la 
contingencia por covid-19.
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Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas de acuerdo con el consentimiento informa-
do avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. A 
partir de los hallazgos, se realizó un análisis de las entrevistas que inició con la lectura y codifica-
ción en el programa Atlas.ti. Posteriormente se agruparon los códigos en las categorías vinculadas 
al objetivo del estudio, estas se nutrieron con los relatos de los participantes y el acontecimiento 
de recuperación y se renombraron. A partir de las asociaciones encontradas se extrajeron los frag-
mentos que se referían a estas.

Tabla 1

Datos sociodemográficos participantes

Pareja Participante Sexo Rol Edad Hijos Orientación sexual
1 Girasol Mujer Infidelizada 39 1 Heterosexual

Clavel Hombre Infiel 39
2 Violeta Mujer Infiel 35 0 Heterosexual

Tulipán Hombre Infidelizado 37
3 Iris Mujer Infidelizada 45 1 Heterosexual

Lirio Hombre Infiel 47
4 Azalea Mujer Infiel 32 (ambas) 0 Homosexual femenina

Nota. Los nombres de las parejas fueron cambiados por confidencialidad.

RESULTADOS

Los resultados muestran el proceso de reflexividad dado en la terapia (Mirarse a sí mismo y a la 
pareja), del cual se propiciaron transformaciones a nivel individual (La renovación de la langosta) 
y relacional (La transformación del cristal en oro), que favorecieron el mantenimiento de la rela-
ción y que suscitaron en las parejas prácticas de cuidado de sí y del otro. Todo lo anterior confluyó 
en que la terapia fue un espacio para mirarse y mirar la relación, ayudó en la recuperación y cum-
plió las veces de puente para transitar de la devastación al florecimiento propio y de la relación.

Los fragmentos presentados son las voces del sujeto infiel e infidelizada (pareja de la persona 
que es infiel).
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Mirarse a sí mismo y a la pareja

“Entonces la terapia sí ayudó a cuestionarme mucho, a ubicarlo a uno, inclusive para el sí o para 
el no, si continúo o no continúo … el espacio le servía a uno para hacerse autocrítica” (Clavel). 
El espacio terapéutico le hizo posible a este participante el que, luego de haber cometido actos de 
infidelidad, pudiera tornar la mirada a su interior para lograr saber más de sí y, en esa medida, se 
definiera frente a su pareja.

“No puede pensarse que las personas no cometen errores. La terapia individual te permite ver 
tus propios errores y te ayuda a enfrentarlos para poder mejorarlos” (Iris). Para esta participante, 
cuya pareja fue infiel, la terapia fue el espacio que hizo posible, luego de mirar el acontecimiento 
de la infidelidad, reconocer la fragilidad de su pareja, en tanto esta puede cometer errores, pero 
también fue el dispositivo que le permitió mirarse a ella misma para descubrir que compartía una 
condición idéntica. Ante esta certeza, la de saberse frágil y limitada, la salida que ella encontró 
fue hacerle frente, mirarla y empeñarse en mejorarla. Esta mirada de la fragilidad propia y de la 
pareja quizá le ayudó a ser más compasiva con sí misma y con su pareja y a ver, en medio del 
dolor de este acontecimiento, también el poder, la voluntad, la potencia de procurar ser mejor y 
la posibilidad de que su pareja pudiera navegar en las mismas aguas. Lo anterior está en concor-
dancia con lo relatado en el grupo de discusión:

Pensaría yo que en ese caso la infidelidad ya no entraría únicamente en ese campo del daño que me genera el otro… 
sino también como el reconocimiento de la fragilidad y de la necesidad del otro también de contar con apoyo y ayuda. 
(Terapeuta 4)

Asimismo, el cambio que produjo el conversar, ayudo a pensar sobre lo sucedido, pero además 
sobre otros aspectos de la pareja, notando así que requerían hablar y resolver muchos asuntos no 
solo presentes sino también pasados:

“A medida que avanzamos en el proceso … uno va descubriendo ciertas cosas, se va cues-
tionando, porque también sí hay de alguna manera una responsabilidad de uno” (Tulipán). “La 
terapia te permite aceptar en primer lugar que sí se comete un error y que … otras dificultades 
o desacuerdos no son una excusa o un medio para justificar una infidelidad” (Lirio). Para las 
personas de diferentes parejas, estas conversaciones ayudaron a ver que era claro que habían di-
ficultades en otros aspectos diferentes a la infidelidad. En los infidelizados, les ayudó a no verse 
solo como víctimas y a captar otras dificultades. Para los infieles, a saber que eran ellos los que 
habían elegido esta ruta, sin justificarla por problemáticas pasadas o presente de la relación. Este 
hallazgo también se vio en el grupo de discusión.

El infiel empieza a hacerse cargo de lo ocurrido … pueden aparecer otros asuntos que tuvieron que ver con las 
problemáticas que llevaron a la infidelidad, entonces desarrollan una relación distinta, también el infidelizado empieza 
a darse cuenta de esas debilidades de la relación que se deben trabajar. (Terapeuta 2)
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La renovación de la langosta. De cómo se transformaron individualmente

Durante su trayectoria de vida, la langosta muda de caparazón varias veces solo así puede crecer. 
Esta analogía se relaciona con la transformación que vivieron las parejas. La infidelidad llegó a 
sus vidas y generó comprensiones, pero paulatinamente, acompañados en el espacio terapéutico, 
se renovaron a sí mismos a la relación para mantenerse.

Las meditaciones personales suscitadas en la terapia facilitaron deshacerse de caparazones 
rígidos y elaborar unos más flexibles, que facilitaran la recuperación. Luego ellos continuaron 
tejiendo conversacionalmente para fortalecer sus cimientos y salir con más soltura de la lesión 
ocasionada por la infidelidad. En estos procesos, se fueron dando configuraciones de sí y del 
vínculo más estéticas.

Una de estas formas se refería a captar falencias en la comunicación, en lo que tenía que ver 
con la escucha y la capacidad de contar: “En mí afloró más la capacidad de contar y hablar sin 
tapujos mis sentimientos” (Clavel). “Yo lo dejaba hablar, aprendí a cederle el espacio” (Girasol). 
“Yo sentía que mi pareja hablaba  …  y yo creo que yo no la estaba escuchando  …  uno comienza 
como en automático … cuando uno habla las cosas se facilitan  …  la terapia fue un facilitador” 
(Azalea). Posiblemente, conversar y escuchar en otro espacio con una tercera persona, acerca de 
sí, de las emociones, los significados y la vivencia, ayudó a reconocer la falta de diálogo sobre 
eventos significativos, que a veces no se escuchaban. En tanto iban creando estas nuevas mane-
ras, iban captando que podían comprender más del propio mundo y del mundo de la pareja.

Estas nuevas comprensiones fortalecieron poco a poco la comunicación de las parejas, lo cual 
les facilitó no solo la conversación sobre el evento presente, sino también de otras experiencias 
de las cuales no se hablaba por temor al conflicto o torpeza personal y relacional.

Los orificios y aperturas que se desplegaron en las conversaciones terapéuticas resaltaron la 
necesidad de pulir y embellecer la propia singularidad: “Uno crece en fortalecerse como indivi-
duo y eso le permite estar fortalecido frente a una relación, porque eso es lo que hace la terapia … 
él no tiene que estar acá para yo disfrutar mi existencia” (Girasol). Mirarse a sí misma a través 
de su narración con la terapeuta le ayudó a recuperar su lugar como mujer, como persona sepa-
rada de su pareja. Pareciera que antes ella se hubiera borrado un poco en el nosotros. Captar esta 
diferencia, volver sobre ella, fortalecerse en el disfrute de sí, es una forma de recrearse, de recon-
figurarse. Esta forma más justa de mirarse y mirar la relación para ir y volver nutrida, fortalecida 
en su mismidad, revitalizó lo individual y lo relacional.

Otra de las formas personales logradas en el proceso terapéutico se refiere a la manera como, 
en sus propias palabras, “yo he aprendido a soltarme y a disfrutar  …  me ha permitido entender 
que no se puede cargar con las “culpas” de todas las personas  …  ni con los problemas de na-
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die” (Iris). “Libérate de cargas  …  de esa manera, cuando uno mira, ve el panorama más amplio  
…  está entendiendo que el cambio es suyo. Ahí nos cuestionó mucho el tema económico, de 
autoexigencia, de las metas, de cómo hablar de los sentimientos” (Clavel). Ellos empezaron a 
captar, a partir de la conversación, que transitaban con cargas que minaban el disfrute personal y 
relacional. Estas cargas eran impuestas desde fuera, venían de discursos morales y neoliberales 
que legislaban sobre la culpa, los otros, el propio desempeño y los bienes materiales. Fruto de 
la reflexión, surgieron formas de resistencia frente a las cargas: soltar y disfrutar, alivianarse de 
dispositivos de poder que los sujetaban y les restaban tiempo para la vida.

Luego de la infidelidad, la confianza propia y hacia la pareja quedó muy lesionada: “La terapia 
te ayuda a tener más confianza hacia el otro  …  pero, más importante aún, recuperar la confianza 
en uno mismo  …  te ayuda a entender que tienes cosas muy valiosas” (Iris). “A entenderme yo 
desde otro punto de vista, a valorarme, a sentirme importante en otras cosas  …  aprendí a ser 
más fuerte, más tranquila  …  a controlar  …  he logrado revivir” (Girasol). Pese a ello, a estas 
mujeres la terapia les posibilitó un espacio para reconstruir la confianza en la pareja, pero, más 
importante aún, en ellas mismas, dado que la infidelidad trajo cuestionamientos sobre la propia 
persona, como lo referencia ella: “tú quedas aporreada” por el golpe que propina a la autoestima. 
En la conversación terapéutica ellas logran reconocerse como personas capaces, con atributos, 
de tal manera que la terapia se vuelve una suerte de espejo donde pueden reflejarse virtudes que 
podían estar invisibilizadas o en lugares oscuros, que con la narración y renarración salen a la luz. 
La luz arrojada sobre sí mismas necesariamente las tranquilizó, las libró paulatinamente del de-
seo de controlar, del miedo de perder a la pareja, porque este profundo dolor las ayudó a saberse 
fuertes, capaces de hacerle frente a la adversidad.

Paulatinamente, en el proceso ellas van percibiendo que devienen otras, ya no son las mismas. 
Luego de este acontecimiento que irrumpe y rompe, se dan nacimientos en varias dimensiones 
vitales: “Cambias tú, tu forma de ver la vida, tu percepción de cómo sentir, de cómo afrontar si-
tuaciones, de si callar o hablar en determinado momento, cómo decir las cosas, dónde se puede 
ser exigente y dónde no” (Girasol). “La terapia me ayudó también a entender el “no” como una 
respuesta positiva, y a dejar muy en claro en la relación de pareja lo que no se negocia ni se va a 
negociar sin sentir culpa” (Iris). Las conversaciones terapéuticas suscitaron en ellas la capacidad 
de poner límites, saber y hacer saber a la pareja qué se podía negociar y qué no. La firmeza y la 
claridad de las participantes dejó en evidencia su proceso de transformación para ver y vivir la 
vida de otras maneras.
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La transformación del cristal en oro. De cómo se transformó la relación

Una de las participantes narro cómo la relación comenzó como un cristal, frágil, y, luego del 
acontecimiento de la infidelidad, se transformó en oro, más duro y valioso. El dolor, la terapia, la 
labor que se fue gestando en cada uno, los endureció, los responsabilizó, los comprometió con la 
propia vida y con la vida de la relación, en esto ayudó el diálogo y la escucha, ellos fueron puen-
te para desnudar falencias de la relación e ir suscitando equipamiento para hacerle frente, para 
interactuar con mayor sensatez, en los tiempos adecuados, con formas más estéticas de decir, de 
hacer. Lentamente, solos y juntos fueron blindándose del estrago producido por la infidelidad.  
Este proceso conllevo ejercicios continuos:

Escuchar al otro, porque cuando uno está en el momento de la pelea, vos como que te cegás de eso y necesitás 
un espacio donde vos podás hablar tus cosas  …  uno ahí se da cuenta de detalles pequeños, de detalles bacanos 
cuando el otro habla  …  creo que eso es básico, es escuchar al otro. (Lirio). Hablar es fundamental. Entonces, esa 
conversación y comunicación tiene que ser mantenida. Así haya dolor, así haya desespero, desconfianza; hay que 
tener esos espacios de comunicación. (Tulipán)

En el relato de estos hombres se visibilizaron tres aspectos que potenciaron la conversación, a 
partir de su participación en la terapia:

 ▶ El valor de escuchar.

 ▶ Captar diferencias a partir de la escucha, detalles mínimos que pueden pasar desaper-
cibidos.

 ▶ El imperativo de mantener la comunicación a pesar del malestar.

Lo primero se dio dada la labor de las parejas de escuchar lentamente para capturar la histo-
ria, los significados, las formas de vida de la otra persona, concluyendo que son diferentes y que 
estas diferencias se pueden comprender en la conversación. En relación con lo segundo, la escu-
cha ayudó también a saber que la pareja no lo puede todo, que tiene limitaciones, de ahí que era 
una opción mirar si lo que se desea lo puede la pareja o no y si se puede aceptar esa limitación 
seguir o si no se puede aceptar no seguir. Esta realidad facilita la comprensión y compasión con 
las solicitudes que se hagan a la otra persona. Lo que no era igual entre ambos y de lo cual no se 
había hablado, empezó a notarse como valioso, y en ese sentido se facilitó la confrontación. En 
cuanto al último aspecto, la conversación se empezó a configurar como un dispositivo útil para 
juntos reconstruir y restablecer la relación, eso no negaba que a veces existieran conversaciones 
difíciles, el foco ahora no era el dolor sino procurar hablar para aprender a vivir con ese dolor y 
conservar la relación.

La terapia se convirtió en un espacio donde la pareja era acompañada por el terapeuta, en ella 
podía contar cada persona con la posibilidad de hablar y ser escuchada con respeto, de en caso 
de ser necesario ser contenida por el terapeuta para evitar agresiones. Esta forma de conversar 
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y escuchar hacía posible integrar la propia voz, la de la pareja, la del terapeuta y la del entorno 
social. Estas formas fueron reconfigurando el dolor, las pasiones del rencor, el enojo, y fueron 
suscitando círculos virtuosos y estéticos de la vivencia de la infidelidad. Lo anterior tiene profun-
da cercanía con lo expresado por los terapeutas del grupo entrevistado donde se mencionó que la 
conversación iba serenando: “En medio de esa conversación, y de esa reflexión, se va ganando 
serenidad  … Se gana un poco más de tranquilidad  …  como que es posible ya hablar con menos 
dolor” (Terapeuta 1).

Por otro lado, las conversaciones actuaron como una bola de nieve que iba creciendo en tanto 
se movía, se formaba e impactaba en las sesiones, y después de estas crecía aún más, a través de 
las reflexiones que la pareja recreaba y amplificaba con lo narrado en dicho espacio: “En terapia 
era una conversación y luego cuando hablábamos de lo que pasó en terapia, eso era muy impor-
tante” (Azalea).El espacio terapéutico se volvió lentamente, a fuerza de conversar, de narrar y 
renarrar historias, en una comunidad que favoreció la transformación de los sujetos que participa-
ron de ella, los consultantes a su vez sacaron la conversación del mundo privado del consultorio 
al mundo público de sus vidas diarias.

Estas transformaciones se iban notando en las formas de hablar dentro y fuera del espacio 
terapéutico, produjeron transformaciones a nivel relacional que embellecían y resignificaban la 
relación; en los siguientes párrafos, se dará cuenta de cuatro aspectos que estetizaron la vida en 
común:

El perdón como un acto reparador

“Se enmarcó lo que era perdón, que también era comprensión  …  esa palabra de perdón se 
transfiguró  …  nosotros la volvimos, más respeto, más compresión; la volvimos confianza” (Cla-
vel). En el proceso, el perdón se dimensionó no como olvido de la ofensa, sino como capacidad 
de saber sobre la limitación de sí y de la pareja, lo cual conlleva que la otra persona no tiene que 
sentirse culpable todo el tiempo o vivir doblegada como un súbdito por el error cometido, más 
bien es saber que pueden equivocarse porque los seres humanos son falibles pero que pueden 
también reparar el error para seguir la vida y caminar juntos.

Estas conversaciones fueron tierra abonada para que las parejas pudieran vivir con este dolor y 
perdonar, así lo relataron también los terapeutas participantes: “El perdón no como quien le hace 
un favor al otro, sino como también un acto de liberación, de yo comprender algo, ver al otro 
como realmente es” (Terapeuta 4).
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La relación de pareja como prioridad que hay que cuidar

“Ahora a mí más que importarme que me sea infiel o fiel, siento que lo más importante es lo que 
construimos, lo que disfrutamos juntos  …  lo que disfrutamos como él, yo y la familia” (Girasol). 
Para esta participante, luego de la infidelidad y de la conversación terapéutica, lo más importante 
no fue la fidelidad, sino la posibilidad de construir juntos, de disfrutar el espacio de pareja y de 
familia. En este énfasis emergió la temporalidad del presente y del futuro como lo más impor-
tante y la relación como centro de la vida. Una posible lectura de esta apuesta tiene que ver con 
descentrarse de la prioridad de la fidelidad, debido a que es una elección personal; en su lugar, 
enfocarse en todo aquello que como pareja pueden construir en ese horizonte relacional inclusivo.

Mi pareja me decía: siento tanto tu amor, pues es en serio, porque ve la pijama dobladita, bajo de la almohada, como 
yo consintiéndola, como yo haciéndole el almuerzo, o sea, ese trabajo de que el otro te sienta, porque a veces uno da 
por hecho y creo que fue uno de los cambios que hicimos. (Azalea)

El cuidar en los pequeños detalles fue un elemento que para esta participante y su pareja se 
transformaron en el proceso; los pequeños detalles, dijo ella, se dan por sentados, se ignoran qui-
zá por simples, pero para ellas estos gestos eran lenguaje del amor.

La importancia del cuidado también emerge como elemento fundante del vínculo de pareja, así 
lo mencionan los terapeutas entrevistados: “Al aparecer unos asuntos de cuidado, los convocan a 
volver a conectar como pareja” (Terapeuta 2).

La empatía

“Pensar antes de hablar, entender la necesidad del otro antes que la mía. Ponerse en los zapatos 
del otro es muy importante  …  muy importante lo que tú pienses y tú necesites, pero aquí no 
eres solo, eres dos” (Girasol). La empatía que se activó durante la terapia permitió la inclusión 
de la pareja, el salir de sí, para dar espacio y aprender del otro, conocerle. Incluir a la pareja y ser 
incluido modifica y embellece la relación, la conecta más, asegura un mejor contexto para con-
versar. Saber que la pareja sufre en este proceso, aunque de forma diferente, reconocer y respetar 
sus emociones, hizo posible el florecimiento, esto también lo mencionan los terapeutas invitados:

A pesar de que obviamente esto no es esperado  …  se siguen sintiendo dolidos  …  por la infidelidad, hay como 
una capacidad mayor de comprender las circunstancias en que esto pudo ocurrir y como que cuentan con mayores 
recursos para pasar a la siguiente etapa de la relación. (Terapeuta 4)
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Cultivar proyectos y sueños

“Entonces yo creo que ahí he sentido como que se ha recuperado y en el punto en que ya hemos 
hablado como de un futuro” (Violeta). No anclarse en el pasado, viajar también al presente y 
luego hablar de planes para el mañana, evidencia la mejoría, el mañana se puede intervenir por 
separado y juntos, el pasado no tiene marcha atrás. A diferencia de la infidelidad que excluye a la 
pareja, los proyectos de futuro la incluyen, la implican. Lo anterior es confirmado por el grupo de 
discusión: “Sueños, todo ese futuro que tienen  …  todo lo que viene, de los proyectos, incluso se 
construyen en terapia  …  qué se imaginan que va ser más adelante la vida” (Terapeuta 2).

De acuerdo con las narraciones de las parejas participantes del estudio, su experiencia de la 
terapia puede semejarse a un puente que ayudó a que cada uno y juntos pudieran pasar de esta 
experiencia dolorosa que devasto inicialmente a la otra orilla, donde cada persona se va soltando 
y sanando para recuperar la vida propia y la vida en pareja. Este tránsito que fue proceso tejido a 
partir del diálogo se realizó en forma colaborativo en la relación consultantes-terapeuta y a medi-
da que se avanzó en la construcción surgieron cuestionamientos del propio yo, que los llevaron a 
darse nuevas formas, más estéticas y livianas. Asimismo, surgieron nuevas comprensiones sobre 
la vida en pareja, tales como mirarse a sí mismo, mirar los propios deseos y emociones. Ver con 
nuevos ojos la historia de la infidelidad generó la responsabilización de cada uno y la construc-
ción de la relación a través de humanizar las expectativas propias y de la pareja.

Estas reflexiones que surgieron en la terapia las denominamos en el presente estudio prácticas 
de cuidado de sí:

 ▶ La búsqueda de la satisfacción personal, más que el centrarse solo en la pareja y olvi-
darse o borrarse.

 ▶ En el infiel, el decir verdadero a su pareja.

 ▶ En el infidelizado, volver la mirada sobre sí para reconocerse y validarse.

Tanto la persona infiel como la persona infidelizada, emergen más bellas de las conversacio-
nes, esta belleza se refleja en la necesidad de mirarse más antes de mirar a la otra persona, lo cual 
evidencia una práctica de cuidado de sí, este embellecimiento que es proceso se lleva a la relación 
y en bucle suscita el deseo de cuidar de la pareja y del lugar que comparten: la relación. Esta labor 
se evidenció en tanto,

 ▶ Un cuidado que implicaba la vida en pareja, el disfrute y el cultivo de la relación, más 
que la preocupación por la fidelidad.
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 ▶ Empatía por la pareja, por su humanidad frágil y sentido de comunidad de amor y 
cuidado que precisan en lo pequeño de cada día.

 ▶ Elaborar o reafirmar acuerdos, tener claro qué se negocia y qué no.

 ▶ Obrar en el presente y en el futuro, tener planes, no olvidar la ofensa, pero seguir ade-
lante procurando repararla.

 ▶ No desconocer la fragilidad propia y la de la pareja.

Discusión

El presente estudio evidenció que la terapia facilitó la recuperación luego de un acontecimiento 
como la infidelidad a partir de tres procesos o etapas: mirarse a sí mismo y a la pareja, la re-
novación de la langosta y la trasformación del cristal en oro. Estas etapas o procesos ponen en 
evidencia que este espacio conversacional fue un puente que tuvo como corolario el cuidado de 
sí y de la pareja.

El primer proceso: Mirarse a sí mismo y a la pareja les ayudó a hacerse cargo de lo propio y 
reflexionar si seguir juntos o terminar la relación, como lo mencionado por Giraldo et al. (2018), 
las parejas de esta investigación optaron por luchar unidas por la relación. Ayudó a que la persona 
infiel reconociera su error que inicialmente suscito mucha culpa para culminar en la responsa-
bilidad de sus elecciones y emprendiera un camino más tranquilo centrado en reparar el dolor 
causado como forma de mantenerse en la relación. Este hallazgo está en consonancia con lo 
enunciado por Scheinkman (2005), quien afirma que reflexionar sobre otros asuntos que pudieron 
desencadenar la infidelidad y concentrarse en la resolución puede ser benéfico.

La persona infidelizada, logro mudar el significado de la infidelidad que inicialmente era aso-
ciado a desamor y captarla luego como error que da cuenta de la limitación que en este ámbito se-
xual tiene su pareja. Esta nueva significación ayudo a ser más comprensivo, asimismo, la terapia 
fue disolviendo la categoría de víctima que inicialmente tenía, así como la idealización de la otra 
persona, de igual forma ayudó a captarse más a ella misma y descentrarse un poco de su pareja 
para no perderse y desdibujarse todo el tiempo.

De este centrar la mirada en sí inicialmente y en la pareja posteriormente, emergen una suerte 
de transformaciones tanto en la persona infiel como infidelizada que se van tejiendo conversacio-
nalmente, a dichas mutaciones es a lo que se denomina la renovación de la langosta, y lo segundo, 
la transformación del cristal en oro.

https://doi.org/10.21501/22161201.3951


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

571Terapia en infidelidad: puente para transitar de la devastación a la re-creación de sí y de la relación
Infidelity therapy: a bridge to transition from the devastation to the renovation of oneself and of the relationship

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3951

Como lo nombran Heintzelman et al. (2014), las parejas lograron mantener la relación y tam-
bién crecer en lo individual, a pesar de la devastación que se vivenció con el descubrimiento de 
la infidelidad (Sodani, Gholammohammadi et al., 2019; Sodani, Abbasi et al., 2019; Azhar et al., 
2018). Manifestaron mejoría en cuatro aspectos de la esfera personal: fortalecimiento individual, 
soltar cargas ajenas, ganar confianza en sí mismo y, finalmente, devenir en otro más satisfactorio 
para sí.

Las parejas participantes relatan que el cualificar aspectos personales se fue evidenciando en 
la capacidad de autogobierno que fueron legitimando, esta legitimación en sí mismos, los llevo a 
mirar atrás y mirar como ejercer soberanía sobre errores previos como no deleitarse en la esfera 
íntima entonces empezaron a buscar disfrute en lo que podían hacer solos, estas mutaciones les 
fueron suscitando confianza en ellos mismo y esto a su vez fue tejiendo una vida personal más 
estética. Esta legitimación concuerda con la capacidad de “auto-agencia” que Anderson (1999) 
refiere como la posibilidad de decisión y acción del sujeto.

La transformación del cristal en oro que es el segundo proceso, este se va tejiendo conversacio-
nalmente en tanto la escucha lenta y respetuosa favorece el captar las formas propias de la pareja, 
comprender su trayectoria de vida, los límites que ésta ha ido dando a sus actos. De esta urdimbre 
se van evidenciando las diferencias entre ambos, lo que hace posible captar mejor a la pareja y 
saber que puede y que no puede ofrecer, ello va suscitando una exigencia compasiva en la coti-
dianidad. Como lugar común en este proceso de saber más de la pareja emerge la conversación, 
es a través de sus hilos como se va enredando el cristal para volverlo oro, lentamente la pareja va 
aprendiendo a tejer pacientemente la conversación para decir lo que no se puede seguir ocultando 
o para dejar pasar lo que no necesita decirse.

De tal manera, la terapia resulta ser continente emocional que favorece la expresión emocio-
nal, esto concuerda con los hallazgos de Luyens y Vansteenwegen (2001) y Molina (2015), que 
subrayan el valor de la terapia como espacio que favorece el conversar respetuoso.

Las parejas también dejaron ver en sus narraciones como el hecho de que tanto infiel como 
infidelizado pudieran hablar con claridad, contar la verdad en un ambiente contenedor, iba ha-
ciendo posible el proceso de recuperación. Este resultado se compadece con la labor parresíastica 
de los filósofos estoicos del mundo grecorromano (Foucault, 2002) en tanto decir la verdad es 
una práctica de cuidado de sí.

El perdón fue un ingrediente importante en la recuperación. Las personas participantes lo di-
mensionan como aquel aprendizaje de convivir con la contingencia y la fragilidad propia y de la 
pareja. Esto concuerda con lo descrito por Fife et al. (2013) y Chi et al. (2019): cuando las parejas 
gestionan la crisis inicial, comienza a emerger una escucha empática y una comunicación cons-
tructiva que fomenta el perdón.
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La relación también se hace más fuerte en tanto luego de priorizarse a sí mismos, logran prio-
rizar la vida en pareja, ellos lo hacen evidente velando por el presente y el futuro y desenredando 
conversacionalmente el agravio del pasado. Este cuidado del otro aparece como lo refiere Brown 
(2019), como una práctica que ofrece salidas al conflicto.

Pensar juntos en acciones futuras para desanclarse del pasado, fue otra labor tejida conversa-
cionalmente, este resultado también lo encuentran Fife et al. (2013). De igual forma, se reconoce 
la empatía como otro aspecto de recuperación, la conversación terapéutica favoreció el salirse 
de sí para dar espacio, aprender de la otra persona y así enriquecerse del otro, lo que conllevó a 
incrementar la intimidad y mejorar el clima emocional de la relación.

La labor artesanal que llevan a cabos estas parejas para ir hablando contenidamente sobre el 
dolor de la infidelidad va haciendo posible que ellos mismos y la relación se mude, se transforme 
y se deshaga de pieles endurecidas y toscas que no la dejaban crecer, igual que la langosta tienen 
que transformarse para seguir. El poder decir la verdad, el mirarse a sí mismos y mirar a la otra 
persona, el tomar gobierno sobre sí y saberse y saber frágil a la pareja se teje en el presente estu-
dio como formas de cuidado de sí y del otro que van reconfigurando bellamente la relación, les 
va favoreciendo el tránsito del dolor (Sodani, Abbasi et al., 2019; Guevara et al., 2011) a la recu-
peración y la terapia como espacio conversacional se configura como puente para este tránsito.

El espacio terapéutico en tanto favorecedor de dichas prácticas se vuelve comunidad política 
que hace acontecer acción, creación de nuevas formas de sí que trascienden la propia existencia y 
se vuelven prácticas de libertad, formas de resistencia frente a la limitación humana. Lo anterior 
está en sintonía con lo planteado por Raffin (2018) y Carmona (2019).

En relación con el cuidado de sí, cada miembro de la pareja exaltó la importancia de satisfacer 
los espacios y tiempos personales, porque se comprende que ninguno debe renunciar al bienestar 
propio para la “satisfacción” del otro, lo cual está en relación con las prácticas de sí de las escuelas 
grecorromanas recreadas por Foucault (2002): “el cuidado de sí es éticamente primero, en la me-
dida [en] que la relación consigo mismo es ontológicamente primera” (p. 264). Los participantes 
comprendieron que enriquecer la visión de sí mismos es fundamental para llevar a la relación lo 
mejor de cada uno, además de llevar a cabo acciones encaminadas al bienestar propio, cultivarse, 
reconocer el valor y límite propios; en consonancia con Builes (2012), estas decisiones permiten 
una existencia más estética, con mayor goce de sí, a partir de saber lo que se es y lo que no.

En referencia al cuidado del otro, esta práctica emerge como uno de los caminos transitados en 
la reconstrucción del vínculo. Se cuida del otro cuando se le reconoce como sujeto, y en tanto se 
actúa se genera en la relación el círculo virtuoso del dar y recibir; esto se vincula con el concep-
to de Ricoeur (2006) de reconocimiento mutuo: el primer ejemplo de este reconocimiento es el 
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amor. Cuidar del otro no implica blindar a la relación de contingencias futuras, sino que, luego de 
la vivencia de la infidelidad y el acompañamiento terapéutico, se sabe que es posible recrear la re-
lación en clave de reconocimiento, que fue lo que se borró en tanto la exclusión de la infidelidad.

Finalmente, los elementos de la recuperación comienzan con la labor parresíastica de decir la 
verdad sobre la infidelidad por parte del infiel, esta verdad es la que favorece que se haga cargo de 
sus actos y no responsabilice a la pareja de sus decisiones, y por parte de la persona infidelizada 
es muy importante que vuelva la mirada sobre sí para que se legitime como sujeto que se gobier-
na y da formas propias, este reconocimiento ayuda a ver a la pareja como otro diferente que no 
se puede gobernar y se da formas también que están atravesadas por la fragilidad de lo humano, 
ello culmina en la no idealización del otro por parte del infidelizado y así pasan a resignificar la 
infidelidad y a mirarse ambos como sujetos frágiles, que pueden errar, pero que también pueden 
transformarse en lo personal y relacional. Es decir, que son frágiles, pero también potentes en 
tanto cuidan de sí y del otro.

Conclusiones

La vivencia de la terapia se asemeja a un puente tejido e hilado inicialmente de forma conjunta 
por la pareja y el terapeuta, que luego ellos pueden continuar tejiendo solos. Esta vivencia, les 
ayudó a transitar desde una experiencia devastadora hacia la recreación de sí y de la relación.

El espacio terapéutico favoreció una conversación multiparcial, al escuchar las diferentes pos-
turas sin juzgar. Además, es multifocal, no se centra solo en la infidelidad, también dirige la 
atención a asuntos previos y posteriores a esta, lo cual embelleció el vínculo, la manera de rela-
cionarse y comprender al otro.

La comunidad política que se forjo en el encuentro terapéutico favoreció prácticas como la 
escucha, el decir verdadero, el captar los propios límites y los límites de la pareja, el volver la mi-
rada sobre sí y sobre los propios actos. Estas prácticas confluyeron en un corpus denominado cui-
dado de sí, que llevó a los consultantes a darse formas novedosas en tanto se hacen responsables, 
se cultivan, lo cual culmina en un embellecimiento de la propia existencia para luego transitar a 
la transformación relacional y a la recuperación del vínculo.
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Resumen
El presente estudio tuvo por objetivo determinar las Representaciones Sociales (en adelante RS) que las 
comunidades rurales poseen sobre las aves y mamíferos silvestres en las veredas El Vergel del municipio 
de Filandia y San Rafael del municipio de Calarcá-Quindío, a través de herramientas etnográficas como la 
encuesta y la entrevista semiestructurada. Se utilizó el enfoque de investigación cualitativa apoyado con 
análisis cuantitativos que, mediante el análisis de categorías a través de la oralidad como herramienta de 
comunicación y reflexión de las prácticas sociales y culturales, busca la comprensión de las comunidades 
rurales sobre su relación con el ambiente. La información sobre el modo en que se conciben las aves y los 
mamíferos silvestres fue analizada a través de las dimensiones constitutivas de las RS (cognitivas, emo-
cionales y simbólicas). Se encontró que las representaciones que el ser humano construye en relación con 
los componentes ambientales en los que se encuentra inmerso es compleja en términos de percepción, 
valoración y construcción de atributos objetivos y subjetivos que influyen en sus actividades cotidianas y 
que, a su vez, configuran su modo de estar en el mundo.

Palabras clave
Aves; Comunidad rural; Mamíferos; Representaciones sociales; Representaciones ambientales.

Abstract
The aim of this study was to determine the Social Representations (SR) that rural communities have 
about wild birds and mammals in the villages of El Vergel of the municipality of Filandia and San 
Rafael in the municipality of Calarcá–Quindío, through ethnographic tools such as the surveys and 
the semi structured interviews. A qualitative research approach supported by quantitative analysis 
was used, which by means of category analysis through orality as a tool for communication and 
reflection of social and cultural practices, seeks to understand rural communities’ relationship with 
the environment. The information on how wild birds and mammals are conceived was analyzed 
through the constitutive dimensions of SRs. (cognitive, emotional, and symbolic). It was found 
that the representations that human beings develop in relation to the environmental components 
in which they are immersed are complex in terms of perception, analysis and construction of 
objective and subjective attributes that influence their daily activities and, in turn, shape their way 
of being in the world.

Keywords
Birds; Rural community; Mammals; Social representations; Environmental representations.
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Introducción

El ser humano ha mantenido una estrecha relación con la naturaleza que ha sido construida histó-
ricamente con base en procesos de valoración resultantes de la percepción, experiencia y apropia-
ción de los elementos constitutivos de la realidad en que se desarrolla, y que a su vez es nutrida 
por numerosos elementos objetivos y subjetivos que dirigen las prácticas realizadas por las dife-
rentes comunidades (Barbarán, 2004; Ávila-Nájera et al., 2011). De acuerdo con lo anterior, se 
presentan tensiones que, sumadas a la ya histórica expansión agrícola y ganadera por parte de las 
poblaciones rurales, definen representaciones que articulan la relación entre sociedad-naturaleza. 
A su vez, el crecimiento de actividades económicas en el contexto rural como el turismo, la mi-
nería y la extracción de madera han ocasionado un paulatino desprendimiento de las nociones 
tradicionales de naturaleza y las formas de percibir el entorno. Sin embargo, estas tensiones se 
dan en tanto se viva el territorio para generar una diversificación en la manera en que se construye 
el ambiente, donde los valores culturales surgen como consecuencia de estas prácticas sociales 
(Aliste & Urquiza, 2010).

Un ejemplo de esto es la noción de la naturaleza como algo externo, un medio para satisfacer 
necesidades individuales y colectivas que, además, puede ser poseída a manera de propiedad y 
abstraída del espacio como mercancía o producto. Esta noción utilitarista ha sido promovida por 
una racionalidad occidentalizada de la naturaleza, cuyo hecho principal es la justificación del 
desarrollo económico para ocultar que cada parte del territorio, entendido como un espacio físico 
e imaginario que otorga una comprensión del tener y en el que es posible definir las maneras de 
estar en el mundo, posee una cosmología propia expresada a través de la oratoria, en la cual se 
construyen nociones y categorías que son el producto de su historia particular (Ulloa, 2002).

Sin embargo, las otras maneras como las comunidades rurales conciben e interpretan la natu-
raleza a través de las relaciones que se tejen implican que se reconozca como una construcción 
social, ya que es un proceso colectivo de integración, de información y de conocimiento que 
con su transformación influencia también la valoración; esta depende de situaciones históricas y 
sociales particulares (Aliste & Urquiza, 2010) donde la fauna silvestre ha sido reconocida ances-
tralmente como un componente importante de la naturaleza que aún tiene influencia en la forma 
de relacionamiento de la comunidades rurales a través de procesos de integración de significados 
y sentidos construidos entre lo material y lo simbólico, y expresados en los derechos comunales 
y ambientales para la reapropiación de su patrimonio (Leff, 2004).

De igual manera, los criterios de relación se expresan a través de los saberes populares que las 
comunidades rurales han generado debido a sus prácticas, bien sea por el contacto directo con la 
fauna silvestre, o por los conocimientos tradicionales adquiridos a lo largo del tiempo, y trans-
mitidos a través de la oralidad, que por generaciones han permitido darle una identidad propia a 
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cada una de las diferentes culturas. Es por ello que las RS que emergen de la valoración no son 
procesos homogéneos de construcción de conocimiento en las comunidades latinoamericanas, 
ya que dependen de diferentes características ambientales, culturales, simbólicas y sociales; a su 
vez, son sistemas de conocimiento, o formas de sentido común, a los que los sujetos humanos re-
curren para dar significado al mundo que los rodea y actuar de manera contundente (Ulloa, 2002; 
Osbahr & Morales, 2012; Sarrica et al., 2019).

La teoría de las RS se origina en Francia en la década de 1960 como una nueva corriente de 
pensamiento propuesta por el psicólogo social rumano Serge Moscovici, quien estaba interesado 
en conocer cómo la información del campo científico se introducía en los aspectos cotidianos de 
los grupos sociales. En su trabajo El psicoanálisis, su imagen y su público plantea que las RS se 
dan por medio de las observaciones y el análisis de esas observaciones; además, por procesos de 
apropiación de la información que surgen como resultado de su análisis y del lenguaje, es decir, 
de la comunicación que se presenta entre sujetos (Moscovici, 1961/1979); sumado a lo anterior, 
se plantea que las RS son guías para la acción y se encuentran mediadas por la realidad contextual 
de las personas en la que intervienen aspectos ligados a la posición social, postura política, orien-
tación religiosa y otros aspectos del ámbito social y ambiental (Sáenz et al., 2015).

El análisis de las RS constituye un paso importante para la transformación de las prácticas 
sociales a la luz de la producción de conocimientos, en especial sobre la realidad social, mediante 
diferentes enfoques conceptuales que hacen de las RS una teoría flexible y adaptable en el estudio 
de las diferentes problemáticas sociales y culturales, así como en la investigación de fenómenos 
complejos relacionados con la evolución de la sociedad global y la variedad de niveles desde los 
que pueden ser abordados. De igual manera, el abordaje desde las RS del componente ambiental 
con el que las comunidades rurales tienen relación puede contribuir a la identificación y caracte-
rización de sus posiciones respecto a los diversos aspectos de su vida cotidiana (Banchs, 2000; 
Jodelet, 2011; Rateau & Lo Monaco, 2013; Calixto-Flores & Terrón-Amigón, 2018).

Representaciones Sociales ambientales

Asumir que las RS hacen parte de la construcción de la realidad por parte de las sociedades 
humanas es introducir al hombre en un entorno que, dependiendo de la mirada, puede percibir 
desde fuera o desde dentro de él mismo. Esta comprensión del mundo que surge a través de los 
sentidos, las representaciones y las narrativas contribuye a la estructuración tanto objetiva como 
subjetiva del entorno, el cual define la manera de juzgar y actuar frente a lo construido a través 
de las prácticas cotidianas.
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Ahora bien, las representaciones sobre el ambiente que de manera individual o colectiva se 
construyen determinan el comportamiento de los actores sociales en relación al ambiente con 
el que interactúan. Estas conductas pueden ser conscientes o inconscientes, es decir, acciones 
espontáneas o deliberadas que anteceden a cualquier tipo de decisión sobre el relacionamiento 
entre lo espacial, lo social y lo cultural, y definen la cotidianidad de la vida de las sociedades hu-
manas (Sauvé, 1994). Por las razones anteriormente descritas, las RS del ambiente propuestas por 
Marcos Reigota (1990), José Gutiérrez-Pérez (1994) y Andrade et al., (2004), y definidas desde 
perspectivas naturalistas, globalizantes y antropocéntricas (utilitaristas, pactadas y culturales), se 
deben considerar bajo la noción de la educación ambiental como formas de interpretación que es-
tán precedidas por la relación del ser humano con su entorno (Quintero-Santa & Cardona-García, 
2015). Es en este sentido que el objetivo de la presente investigación es determinar desde las RS 
las categorías de valoración que las comunidades rurales poseen sobre las aves y mamíferos sil-
vestres en dos veredas del departamento del Quindío, con el propósito de evidenciar las prácticas 
de estas comunidades en la naturaleza.

METODOLOGÍA

Área de estudio

El municipio de Filandia se encuentra ubicado al norte del departamento del Quindío, en Co-
lombia, en la vertiente occidental de la Cordillera Central. Se encuentra a una altura de 1.910 m 
s. n. m., y una temperatura promedio de 18 °C con una precipitación media anual de 2.829 mm. 
Limita por el norte con el departamento de Risaralda, por el sur con el municipio de Circasia, 
por el oriente con los municipios de Salento y Circasia, y por el occidente con el municipio de 
Quimbaya y el departamento del Valle.

La vereda El Vergel hace parte del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen. Esta 
área protegida es estratégica para la región, ya que alberga una alta diversidad de flora y fauna, 
entre las cuales se encuentran especies endémicas y amenazadas (Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío [CRQ], 2014). Esta vereda se encuentra conformada por 36 predios, 4 de ellos 
desocupados. Es habitada por 98 personas en 32 predios, de los cuales 80 son adultos y 18 son 
menores de edad.
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El municipio de Calarcá se encuentra ubicado en la zona oriental del departamento del Quin-
dío, en la vertiente occidental de la cordillera central, con una altura en su casco urbano de 1.530 
m s. n. m., en la confluencia de los ríos Quindío y Barragán que posteriormente confluyen en el 
río La Vieja hasta su desembocadura en el río Cauca. Limita al norte con el municipio de Salento, 
al occidente con el municipio La Tebaida y el municipio de Armenia, capital del departamento, al 
sur con los municipios de Córdoba y Buenavista, pertenecientes al departamento del Quindío, y 
al oriente con el municipio de Caicedonia, en el Valle del Cauca.

La vereda San Rafael se encuentra contigua a la carretera denominada La Línea, que conecta el 
occidente con el oriente del país a través de la Cordillera Central y hace parte de la subcuenca del 
Río Quindío, donde la quebrada San Rafael es una de las fuentes abastecedoras de agua del muni-
cipio de Calarcá (CRQ, 2011). Se encuentra conformada por aproximadamente 21 predios, de los 
cuales 5 están desocupados, y está habitada por alrededor de 80 personas: 51 adultos y 29 niños.

Enfoque metodológico

Para entender la manera como las comunidades rurales configuran su realidad con respecto al 
componente ambiental aves y mamíferos silvestres, se utilizó el enfoque de la investigación cua-
litativa apoyado con análisis cuantitativos de las unidades de información. Se tuvo como base la 
teoría de las RS que, mediante la conformación de categorías a través de la oralidad como herra-
mienta de comunicación y reflexión de las prácticas sociales y culturales, busca la comprensión 
de la relación con el ambiente de las comunidades rurales (Olaya-Trujillo, 2018).

De igual manera, se siguió la propuesta del enfoque sociogenético de Serge Moscovici 
(1961/1979) y Denis Jodelet (2011) al utilizar herramientas de carácter cualitativo como instru-
mentos de recolección de información; además, se tuvo como punto de partida el abordaje herme-
néutico que permitió develar la forma de construcción de la realidad de las comunidades rurales. 
A su vez, al asumir las RS como un sistema de conocimiento estructurado, se tomó del enfoque 
estructural de las RS planteado por Jean-Claude Abric y Claude Flament, teniendo como base el 
análisis de la información sobre las RS a través de la propuesta del núcleo central y los elementos 
periféricos, además del análisis de carácter cuantitativo como el de conglomerados.
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Procedimiento metodológico

El trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre de 2019 y marzo de 2020, en los 
que se recolectó información sobre el contexto socioeconómico, el conocimiento, significado y 
relación de las comunidades rurales con las aves y mamíferos silvestres de la zona de estudio.

Para realizar el trabajo con los pobladores locales, se realizaron metodologías complemen-
tarias de recolección de información como lo son la encuesta socioeconómica y la entrevista 
semiestructurada. De igual forma, a cada persona que participó de las entrevistas o la encuesta se 
le presentó un consentimiento informado para ser firmado.

Instrumentos y recolección de información

Encuesta socioeconómica

La encuesta es una técnica de recolección de datos que se realiza de manera concreta, particular y 
práctica sobre un procedimiento de investigación. Está enmarcado en el diseño de investigación 
empírica propio del enfoque cuantitativo, pues permite estructurar los datos encontrados, cuan-
tificarlos y generalizar los resultados a toda la población sujeto de estudio. El desarrollo de la 
encuesta con la comunidad rural implicó la construcción del instrumento en diferentes aspectos 
que abarcaran la mayor cantidad de información posible sobre su situación social y económica 
que nos permitiera elaborar una idea sobre las condiciones de vida de cada poblador.

La primera parte de la encuesta hace referencia a la ubicación geográfica del predio donde se 
tomó el punto de GPS para posteriormente construir el mapa de la zona de estudio. La segunda 
parte se refiere a la situación social del entrevistado. Las preguntas fueron orientadas hacia su 
nivel de escolaridad, edad, tipo de familia, número de personas con las que vive y tiempo de 
permanencia en el predio. La tercera parte de la encuesta trató sobre la economía familiar y hace 
referencia a su ocupación laboral, relación con el predio (propietario, arrendatario) y su ingreso 
salarial teniendo como base el salario mínimo vigente en Colombia. La cuarta parte trató sobre 
la información del predio, extensión, tipo y tamaño del cultivo o del potrero, dependiendo de su 
actividad económica.
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Entrevistas semiestructuradas

Esta herramienta utilizada en la recabación de información cualitativa se propuso como una con-
versación entre el investigador y el entrevistado pues, al ofrecer un grado de flexibilidad mayor 
que otras herramientas, permitió al entrevistado expresar su punto de vista abiertamente; además, 
debido a la dinámica que se presenta durante la entrevista, se requirió tomar decisiones sobre el 
rumbo que debía tomar la conversación y así se desarrolló la entrevista de manera más cómoda 
mediante las preguntas que se van generando durante la misma (De La Ossa-Lacayo & De La 
Ossa, 2012; Aldana-Mejía et al., 2016).

Cada visita que se realizó a la comunidad rural para realizar el ejercicio de las entrevistas se-
miestructuradas fue previamente programada con al menos tres días de anticipación para que el 
poblador organizara su tiempo. Además, el día de la visita se realizó un recordatorio al menos 3 
horas antes del encuentro. Las preguntas orientadoras de la entrevista semiestructurada hicieron 
referencia al significado y las formas de relación con las aves y mamíferos silvestres presentes 
en la zona de estudio como construcción social y ambiental del territorio; además, algunas de las 
preguntas fueron sobre el conocimiento de estos grupos faunísticos, expresiones culturales, im-
portancia y uso en la medicina tradicional, entre otras (Buenrostro-Silva et al., 2016).

Análisis de la información

Caracterización socioeconómica de la población

Se realizó la categorización de la información en una matriz en Excel® que contenía las ca-
racterísticas socioeconómicas de los actores sociales como nombre, edad, nivel de escolaridad, 
permanencia en el predio, tipo de actividad y cultivos, género, ingresos, entre otros. Esta infor-
mación sirvió para determinar las condiciones sociales y económicas en las que se encuentra el 
entrevistado, e identificar el tipo de actividad y de cultivos que se generan en su predio, así como 
las condiciones de contratación o tenencia de la tierra que dio significado al ser y al hacer del 
campesino/empresario agrícola/poblador rural como sujeto social.

Análisis de categorías y subcategorías a priori

Teniendo presentes las categorías a trabajar como componentes ambientales de representación 
(aves y mamíferos silvestres), y previamente al proceso de indagación, se identificó de manera a 
priori un sistema de categorías y subcategorías teóricas de análisis sobre las diferentes maneras 
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como las aves y los mamíferos silvestres son enunciados por las comunidades rurales. De igual 
manera, se realizó una conceptualización de las categorías de interés desde distintas perspectivas 
teóricas (biología, filología e historia) para entender el significado de los componentes ambien-
tales. La categorización y la conceptualización se realizaron a partir de una búsqueda teórica 
contenida en la literatura suministrada por diferentes autores de los componentes ambientales, al 
igual que con base en la experiencia previa del investigador.

Sistema de categorías a posteriori

Inicialmente se realizó una versión del sistema de categorías final, que de igual manera se cons-
truyó con base en las dimensiones de las RS. Esta nueva versión es el resultado de las represen-
taciones expresadas en cada una de las unidades de información. Este ejercicio permitió observar 
la manera como las comunidades rurales de la zona de estudio construyen sus RS en cuanto a 
las dimensiones propuestas para la presente investigación y, a su vez, permitió identificar las RS 
desde el concepto de RS ambientales.

La construcción del nuevo sistema de categorías y subcategorías a posteriori surgió durante 
el análisis de las unidades de información recategorizadas; posterior a las entrevistas con los 
pobladores rurales, fueron clasificadas a través de cuadros realizados en Excel® e interpretados 
mediante un enfoque hermenéutico.

Núcleo estructurante

Con las categorías y subcategorías de análisis identificadas se construyeron mapas mentales a 
través de la plataforma MeisterLabs GmbH – 2020, que permitieron comprender las RS desde 
el enfoque estructural, a través de un núcleo central que funciona como la parte más estable del 
esquema, ya que incluye las categorías de mayor importancia que para la presente investigación 
son ave silvestre y mamífero silvestre. De igual manera, este núcleo hace las veces de tronco cen-
tral del cual se desprenden una serie de ramificaciones o elementos periféricos con la capacidad 
de enlazar los significados que para este caso parten de las dimensiones constitutivas de las RS, 
rodeadas de elementos flotantes como lo son las subcategorías de análisis que tienen que ver con 
las otras formas de enunciación de los componentes ambientales. A su vez, de estas ramificacio-
nes que se denominaron de primer nivel se desprendieron otros elementos periféricos de segundo 
nivel donde están encerradas las expresiones de mayor mención por parte de los pobladores.
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RESULTADOS

Contexto socioeconómico

El ejercicio sobre las RS se realizó con habitantes de más de un año de permanencia en el predio. 
Se aplicó la encuesta y la entrevista semiestructurada a 10 habitantes de la vereda El Vergel y 6 
habitantes de la vereda San Rafael; solo una persona de cada casa contribuía con la investigación, 
lo cual se resumió en un total de 16 personas entrevistadas. En las veredas donde se desarrolló 
el estudio participaron nueve mujeres y siete hombres, con una representación del 56% y el 44% 
respectivamente. Las edades de las mujeres oscilaron entre los 38–55 años, estando más agrupa-
das que los hombres que oscilaron entre 23-70 años. Siete de los participantes estuvieron en el 
rango de edad entre 43-53 años, seguido por tres participantes en el rango de 23-33 y, tres en el 
rango de 33-43 años de edad.

El tipo de familia más representativa entre los pobladores fue la nuclear, que está conformada 
por padre, madre y uno o varios hijos, como el caso de ocho familias, más una familia en la cate-
goría uniparental, pues solo la madre es cabeza del hogar. Otra categoría de familia es la amplia, 
que está conformada por una nuclear más otros miembros, ya sean parientes o no; el estudio contó 
con cinco familias de este tipo y, por último, está la categoría de hogar no familiar, como es el 
caso del hogar unipersonal, que se encuentra conformado solo por una persona; en la zona de 
estudio se presentaron dos casos.

El nivel de escolaridad de los pobladores rurales estuvo representado por primaria incompleta 
y primaria completa con el 19%, bachillerato con 31%, técnica con 6% y profesional y posgrado 
(maestría) con un 12%. Los pobladores realizan diferentes actividades económicas, entre ellas 
las más tradicionales en la vida rural: la agricultura y la ganadería, siendo esta última la activi-
dad más representativa con el 25% de los pobladores. La relación del tamaño del predio con el 
tamaño de los potreros es del 50% aproximadamente, mientras que el tamaño del cultivo de café 
en relación con el predio no supera el 17%. Como actividad secundaría se encuentra el cultivo de 
café y plátano, y en menor medida se siembra yuca, maíz y lulo, para un 19%. Además, aunque el 
plátano también está dentro de una de sus actividades principales, es sembrado como cerca viva 
o entre los surcos del café para que sirva de sombrío.

La porcicultura es desarrollada por el 6% de los pobladores rurales y es complementaria a la 
ganadería. Estas actividades se consideran un poco más lucrativas que la agricultura y con menos 
esfuerzo en el trabajo. Entre las actividades complementarias de los pobladores, el 44% ejerce 
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como conductor, empresario del turismo, ama de casa, fonoaudióloga, trabajador independiente 
y perforador. Como sustento, además de las actividades económicas ya mencionadas, el 50% de 
los pobladores tienen huertas en sus fincas para sembrar tomate, cebolla larga, cebolla de huevo, 
arazá, lechuga, calabacín, berenjena, zanahoria, plantas medicinales como el cidrón, albahaca, ro-
mero, y aromáticas como yerbabuena, menta y tomillo. También cuidan especies menores como 
gallinas, patos y pollos para el consumo interno de la familia.

En el caso de las mujeres, además de ayudar en las labores de agricultura, ganadería y porcicul-
tura, realizan trabajos propios del hogar como el aseo de la vivienda, la preparación de alimentos 
para la familia y los trabajadores, el cuidado de los hijos menores de edad, al igual que el cuida-
do de los animales domésticos y la huerta; se evidencia con ello que la mujer del campo es una 
trabajadora incansable. Con respecto al salario que reciben los participantes por sus actividades 
económicas, el 69% reciben entre 0-1 salario mínimo y el 31% reciben entre 1-3 salarios míni-
mos. En cuanto a la tenencia de la tierra, el 75% de los pobladores rurales tienen una relación de 
propiedad con sus predios, el 19% son empleados y el 6% es arrendatario.

El tamaño de los predios en la zona de estudio es pequeño, pues no superan las 10 hectáreas 
(Ha). El 50% de los predios oscilan entre 1-5 Ha, el 19% de los predios están entre 5-7 Ha, al 
igual que entre 9-11 Ha y, por último, con un 12% de representatividad se encuentran predios en-
tre 7-9 Ha. El tiempo de permanencia de los pobladores es un factor importante para desarrollar 
cierto sentido de pertenencia y, a su vez, organizar sus RS sobre el territorio donde se encuentran. 
El 63% de los participantes tienen una permanecía entre 2-9 años, el 25% han estado entre 9-16 
años en el predio actual y, por último, con el 6%, entre 16-23 años, al igual que entre 30-37 años.

Categorías a posteriori

Se analizaron 302 unidades de información suministradas por los pobladores rurales, con un pro-
medio de 19 unidades por poblador. El análisis de la información se llevó a cabo bajo el enfoque 
hermenéutico teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis como punto de partida 
hacia la identificación de las RS. La construcción del sistema de categorías a posteriori permitió 
observar tendencias en cuanto a la manera como las comunidades rurales se relacionan con los 
componentes ambientales, interpretados desde las perspectivas dimensionales de las RS.
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Categoría ave silvestre

De las subcategorías propuestas inicialmente, solo pájaro fue mencionada por las comunidades 
rurales de la zona de estudio, sin embargo, pajarito, animalito, criatura, vecinas y tejedoras del 
bosque fueron adicionadas como subcategorías de enunciación que no estaban dentro de lo pro-
puesto en el sistema de categorías a priori.

La subcategoría animal fue mencionada por el 50% de los pobladores rurales para referirse a 
las aves silvestres, pajarito fue mencionada por el 37%, pájaro por el 25% y criatura fue men-
cionada por el 12%. Por último, las subcategorías vecinas y tejedoras del bosque fueron mencio-
nadas por el 6% de los pobladores rurales.

Se observó que el 100% de los pobladores rurales reconocen a las aves desde la dimensión 
emocional de las RS dotadas de una amplia interacción intersubjetiva, donde la percepción y la 
valoración sirven como punto de partida de las relaciones emocionales que se dan entre las aves 
silvestres y las comunidades rurales.

A su vez, se observó que el 81% de los pobladores rurales conciben las aves desde la dimen-
sión cognitiva, que se basa en el conocimiento mediado por clasificaciones basadas en la expe-
riencia, ya sea individual o colectiva, que se tiene sobre el componente ambiental ave silvestre.

Por último, se observó que el (50%) de los pobladores rurales reconocen a las aves silvestres 
desde una dimensión simbólica, aunque fue la menos mencionada; sin embargo, es importante vi-
sualizar el valor simbólico que estos animales representan para las comunidades rurales (Tabla 1).

Tabla 1
Reconocimiento del componente ambiental ave silvestre desde las dimensiones constitutivas de las RS

Dimensión Frecuencia Frecuencia relativa
Emocional 16 1
Cognitiva 13 0.81
Simbólica 8 0.5

En cuanto a las RS del medio ambiente, la categoría ave silvestre presentó 37 menciones intro-
ducidas en los tres criterios de clasificación de las RS ambientales; con ello se demostró cómo las 
comunidades rurales perciben su relación con la naturaleza. El número de menciones es mayor 
que el número de participantes debido a que los pobladores rurales perciben la naturaleza desde 
distintos criterios de clasificación desde las RS ambientales, es decir, las respuestas no se restrin-
gieron a una sola representación.
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Dentro de la dimensión cognitiva, el 22% de las representaciones de los pobladores rurales 
evidencia que perciben la relación con las aves silvestres desde una RS naturalista, 2.7% desde 
una RS globalizante, siendo las expresiones que dieran cuenta sobre esta RS las más bajas para la 
dimensión cognitiva; y el 24.3% desde una RS antropocéntrica utilitarista, que para la dimensión 
cognitiva fue la más alta y mostró el valor utilitario que tienen las aves silvestres para las comu-
nidades rurales.

En el caso de la dimensión emocional, el 2.7% de las expresiones se relacionan en términos 
naturalistas, lo cual muestra un porcentaje bajo con respecto a las otras RS ambientales; el 13.5% 
lo hacen de manera globalizante y el 19% reflejan una visión antropocéntrica utilitarista, que al 
igual que dentro de la dimensión cognitiva, presenta el porcentaje más alto de las RS ambientales. 
De igual manera, se pudo observar que la dimensión simbólica de las RS es percibida en menor 
medida desde algunas de las RS ambientales propuestas; se encontró que el 5.4% de las expresio-
nes de los pobladores rurales se refieren a la RS naturalista, el 2.7% a la RS globalizante, siendo 
el porcentaje más bajo, y el 8% de las expresiones son dirigidas hacia la RS antropocéntrica uti-
litarista, que coincide con las demás dimensiones con el porcentaje más alto de percepción desde 
las RS ambientales (Tabla 2).

Tabla 2
Representaciones sociales ambientales sobre el componente ambiental ave silvestre

RS ambientales

Naturalistas % Globalizantes % Antropocéntricas 
Utilitarista %

Di
m

en
sió

n Cognitivas 8 22% 1 2.7% 9 24.3%
Emocionales 1 2.7% 5 13.5% 7 19%
Simbólicas 2 5.4% 1 2.7% 3 8%

Categoría mamífero silvestre

Durante la construcción del sistema de categorías a priori se propusieron cinco subcategorías 
de enunciación para el componente ambiental mamífero silvestre, de las cuales los pobladores 
rurales de las veredas El Vergel y San Rafael coincidieron en una: animalito. Sin embargo, las 
subcategorías de enunciación que surgieron por medio de las representaciones de los pobladores 
rurales fueron animal, animalito, criatura, vecino y cosas de la tierra.

La subcategoría animal fue mencionada por el 50% de los pobladores rurales como sinónimo 
de mamífero silvestre, animalito se mencionó por el 37% y criatura fue mencionada por el 12%. 
Por último, las subcategorías vecinos y cosas de la tierra fueron mencionadas por el 6% de los 
pobladores rurales. De igual manera se encontró que el 50% de los pobladores rurales poseen 
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una relación con los mamíferos silvestres bajo la dimensión emocional, cuya relación está más 
basada en sentimientos y apegos emocionales, ya sea por sus colores, por sus cantos o por su sola 
presencia dentro del territorio.

De acuerdo a la dimensión simbólica, se observó que el 37% de los pobladores rurales recono-
cen en los mamíferos silvestres diversos significados que tienen relación con factores energéticos 
dentro de la naturaleza y con ser creaciones divinas. Esta dimensión se presentó en menor pro-
porción que las dos dimensiones anteriores, pues el 31% de los pobladores rurales la mencionó; 
su relación con los mamíferos silvestres se basa en el conocimiento y en la racionalidad como 
construcción de realidad (Tabla 3).

Tabla 3
Reconocimiento del componente ambiental mamífero silvestre desde las dimensiones constitutivas de las RS

Dimensión Frecuencia  Frecuencia relativa
Emocional 8 0,5
Simbólica 6 0,37
Cognitiva 5 0,31

Las RS ambientales sobre la categoría mamífero silvestre presentaron 19 menciones que die-
ron cuenta de cómo las comunidades rurales perciben su relación con este componente ambiental; 
al igual que con la categoría aves silvestres, los pobladores rurales hicieron referencia a varias RS 
ambientales a través de sus representaciones.

Dentro de la dimensión cognitiva se encontró que el 10% de las referencias realizadas sobre 
este componente ambiental se refirieron a la RS naturalista, al igual que a la RS antropocéntrica 
utilitarista. Para esta categoría aparece una nueva forma de relación que es la antropocéntrica 
cultural con el 5% de representación; aunque es el porcentaje más bajo que el resto de RS, esta 
tiene que ver con reconocer la importancia de los mamíferos, pero también la responsabilidad y 
el compromiso de cohabitar con ellos.

En el caso de la dimensión emocional, el 42% de las representaciones fueron desde las RS 
globalizante, siendo el porcentaje más alto en esta dimensión y en las RS ambientales en general, 
aparece la forma de relación antropocéntrica pactada con el 5%, que tiene como premisa recono-
cer la presencia de los mamíferos en la zona de estudio, pero también las problemáticas a las que 
están expuestos.

En cuanto a la dimensión simbólica se encontró que el 15% de las representaciones de los po-
bladores rurales se refirieron a la RS naturalista como el porcentaje más alto de esta dimensión, el 
10% a la RS globalizante y el 5% de las expresiones estuvieron dirigidas hacia la RS antropocén-
trica utilitarista, evidenciándose un bajo porcentaje en la manera como las comunidades rurales 
se relacionan con los mamíferos silvestres en términos utilitarios (Tabla 4).
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Tabla 4
Representaciones sociales ambientales sobre el componente ambiental mamífero silvestre

RS ambientales

Naturalistas % Globalizantes % Antropocéntricas 
Utilitarista % Pactada % Cultural %

Di
m

en
sió

n Cognitivas 2 10% - - 2 10% - - 1 5%
Emocionales - - 8 42% - - 1 5% - -

Simbólicas 3 15% 2 10% 1 5% - - - -

Núcleo estructurante

Categoría ave silvestre

A través de la teoría del núcleo central se muestran las RS identificadas dentro de las tres dimen-
siones propuestas. En el esquema se puede observar que las líneas que conectan el núcleo central 
con los elementos periféricos de primer nivel (dimensiones) tienen diferentes longitudes que 
hacen referencia al tipo de relacionamiento entre las categorías de análisis y las dimensiones que 
las construyen.

Las RS que se identificaron a partir de la dimensión simbólica, entendida como el significado 
que las comunidades rurales le dan a la relación con las aves silvestres, fueron: espiritualidad, 
vida, libertad, relacionalidad y vitalidad cogitans; esta última es la RS con que algunos poblado-
res rurales definen la presencia de aves silvestres como una terapia en momentos de enfermedad. 
Al observarse que el elemento periférico que representa la dimensión simbólica se encuentra 
alejado del núcleo central, se evidencia que la relación que existe entre los pobladores rurales y 
las aves silvestres es menor con respecto a las otras dos dimensiones.

En segundo lugar, la dimensión cognitiva relaciona los pobladores rurales y las aves silvestres; 
sus RS identificadas fueron: utilidad, función, economía, equilibrio, entretenimiento y previsión. 
De igual manera, se identificaron las RS que las comunidades rurales poseen en cuanto a la di-
mensión emocional, en la que las percepciones estéticas y sentimentales permiten las valoracio-
nes subjetivas sobre las aves silvestres. Estas RS fueron: belleza, bienestar, felicidad, ternura, 
tranquilidad y admiración. Al observar el esquema, se evidencia que hay una relación estrecha 
entre esta dimensión y las aves silvestres, es decir, los pobladores rurales perciben a las aves sil-
vestres desde la dimensión emocional principalmente (Figura 1).
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Figura 1. Representaciones sociales de las comunidades rurales referentes al componente ambiental ave silvestre

Categoría mamífero silvestre

Se encontró que la dimensión emocional tiene una estrecha relación con los mamíferos silvestres 
y la manera como los pobladores rurales los perciben a partir de dos RS: enigmático, que tiene 
que ver con lo poco conspicuos de estos animales debido a sus colores y su sigilo al moverse; y 
desconexión, mencionada en repetidas ocasiones para describir la poca relación hombre/mamí-
fero silvestre.

Por otro lado, se encontró que la dimensión simbólica está inmersa dentro de las RS en se-
gundo lugar, de las cuales se identificaron tres: místico, libertad y vitalidad natura; esta última 
hace referencia a que, por medio de la dispersión de semillas y control de plagas, la naturaleza se 
mantiene viva y saludable.

Por último, dentro de la dimensión cognitiva se identificaron tres RS: utilidad, función y equi-
librio, que hacen referencia al reconocimiento de sus características ecológicas dentro de los eco-
sistemas. En el esquema se evidencia que los pobladores rurales perciben a los mamíferos bajo la 
dimensión cognitiva en menor medida que la dimensión simbólica y emocional (Figura 2).
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Categorías emergentes

Durante el proceso de interpretación del sistema de categorías a posteriori, que se realizó con 
base en los aportes de los pobladores rurales mediante las representaciones registradas en las 
unidades de información, surgieron dos nuevas categorías de análisis denominadas naturaleza y 
conflicto que demuestran la complejidad de las relaciones de las comunidades rurales con el me-
dio ambiente a partir de los componentes ambientales ave silvestre y mamífero silvestre.

Figura 2. Representaciones sociales de las comunidades rurales referentes al componente ambiental mamífero silvestre

La categoría emergente naturaleza es mencionada por el 69% de los pobladores rurales; algu-
nos de ellos la mencionaron más de una vez, por lo que sumó 14 menciones en total, ocho de ellas 
dentro de la dimensión cognitiva, cinco dentro de la dimensión emocional y una representando la 
dimensión simbólica de las RS.

Algunas de las representaciones utilizadas por los pobladores rurales fueron:

Son animales que le dan vida a la naturaleza. Significan animalitos que adornan la naturaleza; La naturaleza le ofrece 
paz y tranquilidad a la gente. Por ellos toda la naturaleza comienza a armonizarse más, o sea se ve mejor y resplan-
dece todo. Ver que la naturaleza es hermosa, es una creación de Dios, la hizo única y fuera de eso ellos le dan ese 
matiz a todo.

https://doi.org/10.21501/22161201.4124


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

596 Jean Wilman Parra Colorado, Ligia Janneth Molina Rico y Norberto Marín

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4124

Se encontró que el 31% de los entrevistados mencionaron en ocho ocasiones tener o haber 
tenido algún tipo de conflicto con las aves y los mamíferos silvestres, seis dentro de la dimensión 
cognitiva y dos dentro de la dimensión emocional de las RS. De los animales reportados que 
ocasionan conflicto, cuatro fueron aves silvestres y cuatro mamíferos silvestres, entre los que se 
encuentran las loras que producen daños en los cultivos de maíz, café y plátano; los chamones 
que se comen el maíz, los sirirís se comen el ají, y los gavilanes que se comen los pollos y las 
gallinas. En cuanto a los mamíferos silvestres, reportan al guatín como atacante de los cultivos de 
yuca, plataneras y huertas caseras; el zorro perruno, el yaguarundí y las chuchas matan las aves 
de corral como pollos, patos o gallinas. Por otro lado, dos pobladores rurales expresaron sentir 
miedo hacia los ratones y las chuchas, idea que ocasiona actitudes negativas hacia estos animales.

Discusión

Representaciones sociales de las comunidades rurales

Mediante la elaboración del sistema de categorías a posteriori se encontró que las comunidades 
rurales en su construcción de la realidad perciben las aves y los mamíferos silvestres mediante 
una sumatoria de percepciones y valoraciones bajo dimensiones cognitivas, emocionales y sim-
bólicas que ayudan a consolidar las nociones que se tienen sobre los componentes ambientales.

Esta construcción de la realidad a través de diferentes aspectos es reconocida por Serge Mos-
covici (1961/1979), quien realiza una teorización de las RS y cómo estas se encuentran involucra-
das por medio de las tres dimensiones de construcción planteadas en este estudio. Sin embargo, 
realiza un reconocimiento más marcado sobre la función simbólica de las RS y su capacidad para 
construir la realidad. En este sentido:

Las relaciones sociales entre los objetos y los otros, incluso con el medio ambiente, están sujetas a las Representacio-
nes Sociales. De manera que se reconoce un aspecto simbólico y otro práctico, estos aspectos pueden reconocerse 
como procesos psíquicos, uno de orden cognitivo y otro eminentemente sensorial. (Sáenz et al., 2015, p. 216)

A su vez, dentro de las clasificaciones que se realizaron con respecto a las RS ambientales, se 
pudo evidenciar que, de manera intrínseca, existe una relación entre las dimensiones constitutivas 
de las RS y la forma como las comunidades rurales interaccionan con su medio ambiente ya que, 
según los resultados obtenidos, se encontró que, de una u otra forma, las RS ambientales están 
inmersas en alguna de las dimensiones propuestas.
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Sumado a lo anterior, Calixto-Flores y González-Gaudiano (2008) no solo coinciden en la rela-
ción intrínseca de las RS, sino que afirman que los sujetos no son conscientes de sus RS, aunque 
constituyan una guía para sus relaciones cotidianas. Estos autores, además, invitan a reconocer la 
importancia de identificar y caracterizar las RS como alternativas de conocimiento que tienen la 
capacidad de develar aspectos escondidos de las relaciones cotidianas que orientan las prácticas 
sociales y hacia el medio ambiente.

La categoría ave silvestre tuvo un mayor reconocimiento a través de las RS de las comunidades 
rurales. Se encontró que las RS están presentes en el discurso de la vida cotidiana de las personas: 
desde el reconocimiento de la función ecológica a través de la dispersión de semillas, el beneficio 
económico que representan como eje central de la actividad turística, las sensaciones emociona-
les que producen sus cantos y sus colores, hasta su vuelo y el alto significado simbólico al asumir 
que las aves son creación divina.

La categoría mamífero silvestre como componente ambiental sujeto de estudio mostró un com-
portamiento diferente al componente ambiental ave silvestre, ya que el número de pobladores que 
mencionaron alguna subcategoría o expresaron su relación con este grupo faunístico fue menor; 
con lo cual se evidenció que las comunidades rurales tienen un vínculo menos significativo con 
los mamíferos silvestres.

A pesar de la diferencia en cuanto al reconocimiento de las aves silvestres sobre los mamíferos 
silvestres, se evidenció que las RS con las que las comunidades rurales construyen su realidad 
están basadas en la dimensión emocional principalmente porque reconocen el poder anímico que 
estos animales tienen sobre ellas. De igual manera, sugieren que solo verlos les genera alegría, 
tranquilidad y un alto deseo de conocer más de ellos, ya que los conecta con la naturaleza, lo cual 
queda reflejado en las prácticas sociales y ambientales que realizan.

Las RS identificadas con respecto a las aves silvestres son evidencia de una relación que anta-
ño expresaba el ornitólogo norteamericano Frank Chapman (1864-1945), quien a principios del 
XX visitó Colombia con el propósito de determinar las distribuciones de la avifauna del país, al 
igual que otros asuntos ecológicos y topográficos (Stiles, 2013). Sin embargo, a pesar de su visión 
cientificista ornitológica, se consideraba un ávido observador de otros temas que, alejados de los 
tecnicismos propios de las ciencias biológicas, podrían ofrecer un entendimiento mayor sobre el 
mundo de las aves. Es decir, al igual que las comunidades rurales de las veredas estudiadas, Cha-
pman consideraba las aves “encarnaciones de belleza, alegría y libertad” (Stiles, 2013, p. 7), idea 
que evidencia interacciones emocionales y simbólicas cuyo objetivo es ampliar las nociones con 
las que las RS son construidas.
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No obstante, la relación en términos simbólicos con las aves y los mamíferos silvestres, en la 
cual se concibe a Dios como el principal responsable de su existencia en la naturaleza, no fue 
tan significativa como las dimensiones cognitivas y emocionales; aunque algunos pobladores 
reconocen las aves y los mamíferos silvestres como relevantes para el medio ambiente y para sí 
mismos en términos energéticos, de sanación y de libertad.

La importancia emocional y simbólica de las RS evidencia una comunidad rural que obser-
va y siente la relación con el medio ambiente, y genera un vínculo intangible que se traduce en 
comportamientos de protección y cuidado de los componentes ambientales. Estas comunidades, 
a pesar de los procesos de globalización y transformación de las nociones socioambientales que 
por décadas han sufrido, mantienen en menor medida valores significativos que cambian al ritmo 
de las relaciones construidas.

En consonancia con los resultados obtenidos, Fernando González-Rey (2008, 2011) afirma 
que

la mirada que se ha gestado alrededor de las representaciones sociales va a tener un valor mucho más subjetivo y 
personal, involucrando las emociones como parte indispensable de los sentidos subjetivos, una representación social, 
siempre está comprometida emocionalmente. Así como también, las representaciones sociales están dotadas de un 
carácter simbólico, que se apoya en la emocionalidad de quienes las comparten, sin lo cual no sería posible explicar 
su importancia como productora de comportamientos. (p. 238)

No obstante, y aunque se presentan con fuerza las dimensiones emocionales y simbólicas en 
la construcción de las RS, las comunidades rurales también se relacionan con el medio ambiente 
y, para fines del presente estudio, con las aves y mamíferos silvestres en términos cognitivos. Es 
decir, existe un conocimiento obtenido por la experiencia o por la observación sobre las diferen-
tes características que estos animales poseen. Se encontró que los pobladores rurales perciben a 
las aves y los mamíferos silvestres en relación con su importancia para el medio ambiente, con su 
papel estético dentro del paisaje y con su valor contemplativo vinculado al potencial económico 
de actividades como el aviturismo.

Este conocimiento conlleva una responsabilidad hacia la conservación de la biodiversidad: 
un quehacer de las comunidades rurales que permite la construcción de redes y la participación 
social activa. La comunicación y la transmisión de los conocimientos locales no se debe perder 
en el silencio de los actores sociales; de allí la importancia de los encuentros comunales y las min-
gas de las veredas, en donde se socializan las alternativas emergentes que desde lo local surgen 
como consecuencia de procesos de interrelación entre el ser humano y el medio ambiente (Serna 
& Mosquera, 2013).
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Nieto-Terán (2016) afirma que las RS de las comunidades rurales se encuentran influenciadas 
por los contextos de desarrollo donde se genera el aprendizaje por observación-imitación, de for-
ma colaborativa y en una construcción activa y generacional del saber (local, conocimiento esco-
lar y técnico-científico). Esto implica que el individuo se desarrolla en un escenario con distintos 
factores, aprende y enseña lo local, lo escolar y lo técnico-científico.

Representaciones Sociales ambientales de las comunidades rurales

Las RS ambientales permiten observar cómo las comunidades rurales, además de percibir los 
componentes ambientales desde las miradas dimensionales ya descritas, agrupan la relación del 
ser humano con el medio ambiente. Generalmente estas nociones no se dan desde una sola pers-
pectiva, sino como un cúmulo de nociones que son identificables a través de las RS. Si bien la 
construcción de la realidad se realiza de manera individual, cuando se colectiviza por medio de 
las interacciones sujeto-sujeto adquiere relevancia y determina las acciones que se emprenden de 
manera social y ambiental.

Con respecto a lo anterior, Sauvé (1994) menciona que la representación de ambiente que una 
persona o un grupo adoptan, necesariamente determina sus comportamientos con respecto a este 
ambiente. Esta representación precede todas las decisiones en lo que concierne, por ejemplo, a la 
investigación científica, a la intervención tecnológica, a la acción pedagógica o a los gestos de la 
vida cotidiana.

Las RS ambientales que predominaron entre las comunidades rurales con respecto a las aves 
silvestres por la forma como conciben la naturaleza fueron las basadas en el enfoque antropo-
céntrico utilitarista. Este enfoque hace referencia a una visión de la naturaleza al servicio del ser 
humano; se concibe como un conjunto de valores y acciones que se basa en la dominación hacia 
el resto del mundo natural (Novo, 1998).

En palabras de Raúl Calixto-Flores (2008),

en estas representaciones predomina una racionalidad técnica que postula la superioridad de los seres humanos 
y su separación de la naturaleza. Es por ello justificable que todo lo no humano pueda ser utilizable para beneficio 
de los seres humanos. Las RS antropocentristas utilitaristas se inclinan a privilegiar las necesidades de corto plazo 
del género humano, desconocen o minimizan los efectos negativos que tienen las formas de vida consumista de la 
sociedad occidental sobre el medio ambiente. Se rechaza el nexo entre el ser humano y la naturaleza, pues se piensa 
que el primero está por encima de la segunda. (p. 51)

Si bien es cierto que las comunidades rurales observan a las aves silvestres desde la RS am-
biental antropocéntrica utilitarista, ya que fueron reiterativas sus representaciones sobre la utili-
dad como componentes estéticos, función ecológica, bienestar, economía, entre otras, estuvieron 
dirigidas a supeditar los intereses humanos, en otras palabras, en cada representación aunque re-
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conocieron el valor de las aves silvestres como componente biológico dentro del medio ambiente, 
se realizó en términos de como el ser humano se ve directamente beneficiado con la presencia de 
este grupo animal.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con Calixto-Flores cuando afirma que existe un rechazo 
hacia cualquier tipo de nexo entre el ser humano y la naturaleza, ya que lo que demuestran las RS 
es que, de manera directa o indirecta, existen interacciones entre unos y otros. Mejor, la discusión 
debe radicar en el nivel de afectación o beneficio que se puede generar debido a las relaciones 
presentes. Dicho de esta manera, en la zona de estudio es evidente que existe una interacción en-
tre las aves silvestres y las comunidades rurales ya que, al haber un reconocimiento hacia las aves 
silvestres, ese primer proceso es indicador de que ocurre una interacción.

A su vez, las comunidades rurales están dotadas de RS naturalistas hacia las aves silvestres al 
reconocer la importancia que tienen dentro de los ecosistemas a través de la dispersión de semi-
llas, la polinización y el control de plagas principalmente, estando esta RS ambiental desligada de 
la relación utilitarista. Las RS naturalistas requieren de un conocimiento sobre los procesos bio-
lógicos que cumplen las aves silvestres, sin embargo, con solo reconocer que hacen parte de un 
sistema natural, que cumplen unas funciones de mantenimiento de los ecosistemas y al separarlas 
de las nociones sociales y culturales que por lo regular se le imprime a los componentes ambien-
tales, es suficiente para determinar la existencia de las RS naturalistas dentro de los constructos 
socioambientales de las comunidades rurales.

En conformidad con lo expuesto por Nieto-Terán (2016), en un estudio realizado sobre las re-
presentaciones de la vida rural, teniendo como base el componente ambiental, encontró que en la 
comunidad de estudio prevalecen las RS antropocéntricas por encima de lo que el autor denomina 
representaciones biocéntricas en lugar de naturalistas, sin embargo, en cuanto a su significado 
son equivalentes. El autor sustenta que esta visión de la naturaleza se encuentra asociada a un 
modo de vida influenciado por prácticas utilitarias y de manera muy limitada se ejercen tareas de 
conservación y de sustentabilidad.

Por otro lado, se encuentran las RS ambientales dirigidas hacia los mamíferos silvestres, de las 
cuales predominaron las RS globalizantes. Estas representaciones se caracterizan por organizar 
la información de acuerdo a los distintos procesos que ocurren en el medio ambiente, en la red de 
relaciones que se establecen entre la sociedad y el medio natural. El medio ambiente se relaciona 
con la naturaleza y la sociedad. En las RS globalizantes se identifica un conjunto de interrelacio-
nes entre el medio ambiente natural y el medio ambiente sociocultural, lo que permite plantear 
una visión amplia del planeta considerado como un sistema (Calixto-Flores, 2008).

https://doi.org/10.21501/22161201.4124


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

601Representaciones sociales sobre aves y mamíferos silvestres: un acercamiento a comunidades rurales Quindío, Colombia
Social representation on wild birds and mammals: an approach to the rural communities of Quindío, Colombia

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4124

Las RS globalizantes que surgieron en relación a los mamíferos silvestres se encuentran ba-
sadas en el respeto y el reconocimiento como cohabitantes del mismo territorio, mediante una 
convivencia armónica de cada uno en su lugar que, de igual manera, se relacionan en los ámbitos 
ambiental y social. Sin embargo, aunque prevaleció la RS globalizante, es una representación que 
se encuentra condicionada por el comportamiento mismo de los mamíferos silvestres; es decir, en 
cuanto no se generen conflictos con las comunidades rurales, estas respetan los límites de la con-
vivencia. Las representaciones de las comunidades rurales que hicieron posible la identificación 
de la RS ambiental globalizante hicieron referencia principalmente a encuentros esporádicos con 
los mamíferos silvestres que generaron en los pobladores sensaciones de respeto y orgullo res-
pecto a que en zonas tan transformadas por las actividades humanas aún se tenga la oportunidad 
de ver estos animales.

Conclusiones

El análisis que se realizó de las RS permitió abordar la forma en que las comunidades rurales de 
dos veredas del departamento del Quindío perciben, valoran y construyen su realidad sobre las 
aves y mamíferos silvestres a través de un ejercicio cualitativo, apoyado en análisis cuantitativo, 
que se centró en los aspectos más significativos de las comunidades rurales mediante las dimen-
siones constitutivas de las RS.

Las comunidades rurales construyen las RS de manera colectiva mediante la observación, la 
comunicación y la imitación. Sin embargo, la similitud en la construcción de las RS no determina 
las acciones finales que, siendo positivas o negativas, se emprenden hacia la naturaleza. En su re-
lación con el ambiente, los pobladores rurales desarrollan percepciones que derivan en complejas 
redes sociales y ambientales que posibilitan lecturas comunes, pero no iguales, sobre las nociones 
grupales de las RS.

Las RS se asumen como mecanismos de construcción que comparten elementos cognitivos, 
emocionales y simbólicos con los que se impregna de significados al medio ambiente. De igual 
manera, al identificarse diferentes formas de interpretar ese ambiente por medio de las RS am-
bientales, que para las comunidades rurales fueron mayormente naturalistas, antropocéntricas uti-
litaristas para el caso de las aves silvestres y globalizantes para los mamíferos silvestres, facilita 
tanto la comprensión del espacio rural como de relaciones socioambientales con la capacidad de 
transformarse a medida que las RS también lo hacen.
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las RS de las comunidades rurales consul-
tadas sobre los componentes ambientales de análisis están basadas principalmente en la dimen-
sión emocional porque valoran a las aves y los mamíferos silvestres a través de representaciones 
subjetivas, pero no menos importantes, como la contemplación y el bienestar que estos animales 
producen al ser humano con su presencia como cohabitantes de un territorio.

En cuanto a la relación económica de la zona rural del municipio, aunque esté representada por 
otras actividades como la ganadería y la agricultura, el avistamiento de aves se posiciona como 
una actividad que puede llegar a estabilizar la economía de los pobladores rurales interesados en 
esta actividad. Se debe al alto valor paisajístico y contemplativo de las aves que, mediante estrate-
gias organizadas y responsables, pueden llegar a contribuir activamente en la economía rural. No 
obstante, esta actividad debe estar enfocada en la conservación de los componentes ambientales 
bajo representaciones naturalistas, no solo las aves silvestres concebidas como productos o como 
recurso del cual sacar ventajas económicas.
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mil quinientos dos (1.502) estudiantes, calculando una muestra de trescientos siete (307), la cual se extrajo 
con criterio de confianza del 95 % y margen de error del 5 %, tomando dos secciones de cada carrera en 
distintos niveles, con el propósito de conocer diferentes opiniones desde varios grupos. Para la recolección 
de datos, se empleó la técnica de la encuesta por medio de un cuestionario tipo Likert y se procesaron los 
datos mediante el uso del SPSS versión 25. Se demuestra que existe una fuerte correlación positiva en el 
uso de los estilos de aprendizaje y la formación académica de los estudiantes. Asimismo, se determinó que 
en la carrera de Educación Básica existe un buen manejo de dichos estilos de aprendizaje, mientras que en 
las de demás carreras varió desde mediano hasta bajo.

Palabras clave
Estilos de aprendizaje; Formación académica; Virtualidad educativa; Enseñanza; Pedagogía; Didáctica; 
Entornos virtuales.

Abstract
The objective of this research was to learn about the influence of the use of learning styles in the virtual 
academic formation of ULEAM students, Extension El Carmen. To this end, the positivist paradigm was 
used through the quantitative approach, with correlational level field research. The study population was 
one thousand five hundred and two (1502) students, calculating a sample of three hundred and seven (307), 
which was extracted with 95% confidence criteria and 5% margin of error, taking two sections of each course 
at different levels, with the purpose of knowing different opinions from various groups. For the collection of 
data, the survey technique was used by means of a Likert-type questionnaire, and in this way process the 
data by using the SPSS version 25. The results obtained show that there is a strong positive correlation in 
the use of learning styles and the academic training of students. Likewise, it was determined that in the Basic 
Education career there is a good management of these learning styles, while those of other careers varied 
from medium to low.

Keywords
Learning styles; Academic formation; Educational virtuality; Teaching; Pedagogy; Didactics; Virtual 
environments.
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Introducción

La universalidad del conocimiento tiene su génesis en los escenarios universitarios, el lugar ideal 
para la pluralización de ideas que conlleven respuestas a las grandes problemáticas sociales, me-
diante el empleo de criterios onto-epistémicos que garanticen la calidad del proceso científico y, 
por ende, su contextualización a nivel global. Las universidades, a pesar de ser percibidas como 
un espacio colectivo, deben orientar su accionar en función de las características particulares de 
cada individuo, brindando condiciones óptimas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se desarrolle en altos niveles y se forma a profesionales verdaderamente comprometidos con las 
necesidades sociales del momento.

Gardner (1993) fue uno de los más importantes precursores de lo antes expuesto, ya que de-
sarrolló investigaciones para conocer cómo el individuo adquiere las nuevas informaciones y en 
cuyos avances contradijo la pedagogía tradicional, la cual cree que el acto educativo solo depende 
de la percepción del profesor para planificar las clases. En consecuencia, es imperioso que los 
docentes universitarios visionen su accionar desde distintas percepciones, individualizando el 
proceso educativo y alternando métodos, estrategias, técnicas y procedimientos que estimulen el 
aspecto cognitivo del estudiante, sin olvidar que cada uno de ellos es un ser único con caracterís-
ticas propias. En ese sentido, Domínguez et al. (2015) plantean que entre los grandes desafíos que 
tiene la educación del siglo XXI y, en especial, la educación superior, se encuentran el reconocer 
y el potenciar al alumno como el centro y el motor de su propio proceso formativo, lo cual requie-
re sumar los esfuerzos no solo de las instituciones encargadas de la formación del educando que 
llega a sus aulas, sino también los del profesorado, que debe ser flexible y adaptable a las nuevas 
condiciones para la transferencia del conocimiento en las aulas.

En otro orden de ideas, actualmente el planeta atraviesa por una situación sanitaria de extrema 
gravedad, a causa de una enfermedad epidémica que se ha extendido globalmente y ha alcanzado 
el grado de pandemia. Ella ha modificado los modelos sociales, políticos y económicos en todas 
sus dimensiones, y con mayor influencia incidió en el educativo, lo que demandó una nueva for-
ma de desarrollar el sistema.

Ante tal situación, el sector educativo tuvo que replantear su accionar en función de las posi-
bilidades existentes, por lo que la tecnología fue el aliado ideal, y la educación a distancia bajo 
la modalidad virtual, la opción pertinente para reactivar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
entonces se rompieron esquemas tradicionalistas y tanto el docente como los estudiantes estuvie-
ron obligados a emplear herramientas tecnológicas con el propósito de acortar la distancia física 
mediante entornos virtuales de aprendizaje, orientados hacia un funcionamiento de calidad.

https://doi.org/10.21501/22161201.4043
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Lo antes descrito trajo consigo una serie de cambios inesperados tanto de tipo aptitudinal como 
profesional, ya que la gran mayoría de los docentes y estudiantes universitarios no contaba con 
las habilidades necesarias para emplear dichos recursos tecnológicos, por lo que se tuvo que in-
vertir tiempo y dinero en las capacitaciones correspondientes, hasta llegar al punto de arranque de 
las actividades escolares. Si bien es cierto, que el sector educativo reactivó sus funciones de for-
ma masiva, se ha puesto en duda la calidad del proceso; entre otras razones, por las condiciones 
económicas de los países en desarrollo, donde no todos los estudiantes cuentan con un dispositivo 
electrónico que permita la conexión a internet, así como el empleo de acciones emocionales que 
supongan un proceso empático entre los agentes educativos.

En relación con lo anterior, Failache et al. (2020) argumentan que las dificultades económicas 
y laborales que atraviesan los hogares a consecuencia de la crisis sanitaria aumentan un mayor 
nivel de vulnerabilidad en los grupos sociales más desasistidos. Este flagelo no solo repercutirá 
en el poder adquisitivo de las familias, sino que también las afectará emocionalmente, sobre todo 
a los estudiantes. Así, se hace imperioso que los docentes orienten su accionar en función del 
empleo de estrategias que visionen a los estudiantes como individuos integrales con caracterís-
ticas diferentes. Esto se debe convertir en una ruta metodológica en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como deben emplearse herramientas educativas para que el aprendiz 
utilice toda su capacidad y logre el objetivo plasmado.

Al respecto, las teorías de las inteligencias múltiples basan su fundamento en el hecho de que 
los seres humanos no poseen un solo tipo de inteligencia, sino que el desarrollo cognitivo se lleva 
a cabo a través de distintas formas de percibir la información, es decir, el individuo percibe su 
realidad por medio al menos uno de los ocho tipos de inteligencia: visual, kinestésica, auditiva, 
espacial, intrapersonal, interpersonal y musical (Gardner, 1993).

Desde lo abordado, es importante destacar que los estudios relacionados con las corrientes del 
pensamiento, específicamente con el contexto cognitivo, se pueden realizar desde la perspectiva 
del estudiantado o del docente, entre otras razones, porque la visión del proceso de enseñanza-
aprendizaje es totalmente distinta según los roles desempeñados.

En el mismo orden de ideas, Dumont et al. (2010) indican que los estudiantes logran el aprendi-
zaje de distintas formas, construyendo el conocimiento previo desde estrategias, métodos y técni-
cas planteados por el docente. También existen particularidades desde el punto de vista socioemo-
cional, específicamente en relación con las preferencias culturales y religiosas, lo que repercute 
directamente en sus intereses educativos. Lo planteado son más elementos que deben orientar el 
accionar universitario, integrado con estrategias didácticas que permitan un acercamiento aserti-
vo entre el docente y el estudiante, donde el empleo de recursos tecnológicos en los entornos vir-
tuales de aprendizaje no sea un acto frío y mecánico, sino que traiga consigo una fusión personal, 
factor elemental en el proceso educativo. Al igual que en la presencialidad, es necesario que los 

https://doi.org/10.21501/22161201.4043


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

611Estilos de aprendizaje e impacto en la formación académica de los estudiantes universitarios en Ecuador
The learning styles and their impact on the academic education of Ecuadorian university students

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4043

docentes manejen herramientas pedagógicas que les permitan estar preparados para enfrentar exi-
tosamente las distintas formas de aprender de los estudiantes, lo que incluso se constituye como 
un derecho para ellos, una educación de calidad.

En relación con lo anterior, Dunn y Dunn (1978) desarrollaron una serie de estudios que tenían 
el propósito de conocer cómo aprendía el estudiante y obtuvieron resultados importantes para la 
comunidad científica; por ejemplo, la existencia de una serie de variables fisiológicas influyentes 
en los procesos de aprendizaje y el que todas las personas adquieren el conocimiento de formas 
distintas.

Es así como nace la teoría de los estilos de aprendizaje, para la cual, según Kolb (1984), cada 
individuo posee una preferencia al momento de captar la información y procesarla cognitivamen-
te, secuencia que se desarrolla a partir de tres factores causales: genética, experiencias de la vida 
y experiencias del entorno, sin dejar de lado el ámbito emocional, que está relacionado directa-
mente con la manera en que el ser humano obtiene la nueva información.

Dicho autor clasifica los estilos de aprendizaje en cuatro grandes grupos: convergente o activo, 
divergente o reflexivo, asimilador o teórico y acomodador o pragmático. Posteriormente, Bandler 
y Grinder (1985), entre otros psicólogos, propusieron una nueva clasificación llamada sensorial, 
pero la de mayor repercusión en el contexto educativo fue la Kolb. En la actualidad, los estilos de 
aprendizaje también se consideran en la educación virtual. Morales y Pereida (2017) establecen 
que:

al conocer la importancia y el impacto de inclusión que los estilos de aprendizaje tienen sobre el proceso educativo, 
tanto los expertos pedagógicos y ahora los diseñadores instruccionales y asesores en un Ambiente Virtual de Apren-
dizaje, estarán más conscientes al momento de diseñar el curso, cuidando utilizar estrategias didácticas que incluyan 
actividades de enseñanza y aprendizaje más pertinentes a las formas en que los estudiantes perciben la información. 
(p. 69)

A la luz de los planteamientos anteriores, los cuales resaltan la importancia de las particu-
laridades en el aprendizaje de los estudiantes, también es imperioso conocer cómo enseña el 
profesor. En concordancia, Martínez et al. (2019) señalan que “es igual de significativo estudiar 
los estilos de aprendizaje que indagar en la manera de enseñar de los docentes, sus estilos de 
enseñanza, para que la relación metodológica de ambos estilos permita una mejor atención a la 
diversidad” (p. 30).

Por lo tanto, existe la necesidad de tomar medidas urgentes en los escenarios educativos de 
todos los niveles, desarrollando mecanismos de formación y concientización de los agentes que 
forman parte del entorno y, así, visionar a cada individuo como un ser integral, capaz de percibir 
su aprendizaje de una forma única y a su vez ser co-constructor de su propio conocimiento.
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Las acciones docentes repercuten directamente en la formación académica del estudiante, 
abarcan desde los contenidos curriculares hasta la definición de su personalidad profesional e im-
plican importantes elementos, como la actitud, la perspectiva epistémica, el grado de integración 
con sus pares, la resolución de conflictos educativos, todo lo cual incide en la formación integral.

En consecuencia, la docencia universitaria necesita visionar la formación del estudiante más 
allá de la calificación; el docente es el responsable en gran proporción del éxito o fracaso del 
estudiante a través de factores pedagógicos: la actitud, el empleo de la didáctica y los recursos 
utilizados, por ejemplo, inciden en la formación. De igual manera, existen factores inherentes al 
aprendiz, tales como su desempeño intelectual, su capacitación previa, el estilo cognitivo emplea-
do, que pueden mejorarse por medio de la orientación oportuna del profesor.

En ese sentido, es necesario que los docentes consideren elementos de carácter emocional en la 
planificación de sus clases virtuales, alternando distintas formas de enseñar y, a su vez, estimulan-
do el sistema cognitivo del estudiante a la adquisición y procesamiento de información por medio 
de diferentes caminos; dicha alternabilidad desarrollará individuos holísticos. Se hace imperioso 
que el sistema educativo de educación superior establezca un conjunto de lineamientos, en donde 
se oriente tanto a docentes como a estudiantes hacia un proceso comunicativo efectivo, uno en 
el que no solo se transmita la información de tipo curricular, sino que se atienda a la afectividad 
entre dichos agentes.

La realidad de las universidades ecuatorianas no escapa de lo descrito, pues, a pesar de que 
existe una plataforma tecnológica que cuenta con los requerimientos básicos para emplear la 
modalidad virtual, es innegable que ni docentes ni estudiantes están preparados al cien por ciento 
para hacerlo de manera óptima, lo que se convierte en una barrera educativa. En el caso particu-
lar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), existe una infraestructura digital 
de alta calidad, la cual se usaba a niveles básicos desde antes de la pandemia. Con la llegada de 
la emergencia sanitaria, las autoridades planificaron una serie de capacitaciones para todos los 
agentes que conforman el proceso y así se logró otorgar herramientas educativas para desarrollar 
la actividad a distancia. En la ULEAM, Extensión El Carmen, se hace énfasis en adelante.

Allí se ofrecen cuatro carreras, disponibles no solo en el cantón en cuestión, ya que por sus 
características socio-geográficas se extienden a parte de la zona norte de la provincia de Manabí 
y Santo Domingo de Los Tsáchilas: Educación Básica, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación e Ingeniería Agropecuaria; se dispone de un 
equipo docente con altas cualidades profesionales, pero, a excepción de los del área de educación, 
los profesores poseen un perfil técnico y no pedagógico. En este sentido, es de vital importancia 
analizar las características pedagógicas de los docentes que hacen vida activa dentro de la casa 
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de estudios en cuestión, para conocer si toman en cuenta en el desarrollo de sus clases virtuales 
los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y la repercusión de estos estilos en la 
formación académica.

En relación con lo anterior, las distintas teorías del aprendizaje asignan responsabilidades a 
los sujetos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es prácticamente imposible 
separar la cohesión de las actividades académicas, es decir, la horizontalidad de la educación 
permite entender que la acción del docente repercutirá directamente en el aprendizaje del estu-
diante; precisamente, la presente investigación se enfoca en la perspectiva estudiantil, asumiendo 
la responsabilidad docente como parte de la misma. En efecto, el docente universitario debe tener 
la capacidad de asumir distintas posturas didácticas. De acuerdo con Romero et al. (2010), el 
estudiante asume un papel activo en el proceso de aprendizaje a partir de las cuatro capacidades 
básicas que desarrolla un individuo, en mayor o en menor grado, lo que supone que no todos los 
estudiantes aprenden de igual manera.

Aunado a ello, ese estilo de enseñanza del docente debe orientarse a atender situaciones no 
solo pedagógicas, sino también tecnológicas. Durán y Estay-Nicular (2016) expresan que la edu-
cación virtual está afrontando problemas de calidad por la falta de planificación y control de los 
aspectos relativos a la planta docente y a las estrategias instrumentadas en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje; en suma, existen dificultades en relación con la planificación educativa.

Desde lo planteado por los autores, es conveniente que los docentes que imparten asignaturas 
en cada una de las carreras ofertadas en la ULEAM Extensión El Carmen, conozcan los estilos 
de aprendizaje que rigen al individuo, específicamente los relacionados con la educación virtual, 
sobre todo en aquellas cuya formación es técnica, lo que limita a los profesores a formar solo en 
el carácter natural de la misma. Por ello, una vez abordado el objeto de estudio desde una visión 
onto-epistémica y axiológica de tal realidad, se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la re-
lación entre el empleo de los estilos de aprendizaje y la formación académica virtual de los estu-
diantes de la ULEAM Extensión El Carmen? Para dar respuesta a dicha interrogante, la presente 
investigación se concentró en los tiempos de pandemia.

Para plantear una justificación epistémica de la investigación, es pertinente desarrollar teó-
ricamente elementos relacionados con las variables de estudio, resaltando la importancia de los 
estilos de aprendizaje en la formación académica universitaria: una mirada hacia los entornos 
virtuales de aprendizaje.
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Estilos y entornos virtuales de aprendizaje

Desde una visión general, el aprendizaje es la acción mediante la cual el ser humano procesa 
cognitivamente nuevas informaciones, lo cual, en el caso formal educativo, está supeditado por 
un conjunto de acciones pedagógicas desarrolladas por el docente, orientando su calidad. Para 
Piaget (2019), el aprendizaje es el proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, 
la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento; 
modifica, en forma activa, sus esquemas cognoscitivos sobre el mundo que lo rodea, mediante el 
proceso de asimilación y acomodación.

Lo planteado por el autor indica que el aprendizaje es un proceso multifactorial, donde co-
hesionan elementos tanto intrínsecos —actitud, motivación, estado de ánimo, conocimientos 
previos— como extrínsecos —didáctica del docente, recursos empleados, uso de las TIC, entre 
otros—, que de una u otra manera propiciarán las condiciones requeridas para que se lleven a 
cabo los procesos cognitivos.

En ese sentido, es necesario abordar al estudiante holísticamente, atendiendo elementos parti-
culares que lo diferencian de sus pares. Uno de los criterios empleados para tal fin es el diagnós-
tico de cómo aprende, ante lo cual la teoría de los estilos de aprendizaje es una aliada importante, 
sirve para conocer la forma ideal de trabajar individualmente con cada aprendiz, lo que garantiza 
el cumplimiento del proceso.

En efecto, Kolb (1984) trató de responder a tal problemática educativa, proponiendo la teoría 
de los estilos de aprendizaje, la cual explica que para que el ser humano pueda aprender primero 
debe darse un proceso comunicativo, donde el emisor —generalmente, el docente— ofrezca una 
nueva información para que luego la procese el receptor —el estudiante— mediante procesos 
cognitivos —básicos y superiores—. El énfasis de esta teoría está en que tal acción es única 
de cada sujeto, por lo que debe tomarse en cuenta tal particularidad. Parafraseando al autor, el 
aprendizaje puede partir de diversas situaciones, tales como una experiencia directa —llamado 
alumno activo— o una experiencia abstracta —alumno teórico—, las cuales se pueden convertir 
en conocimiento solo si se reflexiona —alumno reflexivo— o se experimenta activamente con la 
nueva información —alumno pragmático—.

Si lo propuesto por Kolb se traslada a la educación a distancia y, específicamente, a la modali-
dad virtual empleada en la actualidad a raíz de la emergencia sanitaria, es importante considerar 
que las TIC tienen un fuerte impacto en los procesos de formación, tanto en la gestión del proceso 
como en el soporte que brindan en la enseñanza y el aprendizaje (Forero et al., 2016, p. 77). Sin 
embargo, en relación con el modelo educativo ecuatoriano, se evidencia que la fase de mayor 
predominio corresponde a las experiencias abstractas, ya que en la mayoría de las ocasiones el 
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docente desarrolla los contenidos curriculares, y mucho más ahora, cuando las clases se imparten 
de manera virtual y las alternativas didácticas se reducen, no porque no existan, sino porque los 
docentes no las manejan.

Es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea orientado desde una perspectiva 
experiencial, tomando en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para que pasen a 
ser sujetos activos; también debe considerarse el manejo emocional para acortar distancias físicas 
y motivar a los estudiantes, lo que les daría la capacidad de construir el conocimiento a partir del 
abordaje empírico.

Kolb resumió lo anterior en su modelo al explicar que el aprendizaje se concreta a partir de dos 
elementos: la percepción y el procesamiento, es decir, el ser humano aprende una vez que percibe 
la información y la procese, ya sea a través de las experiencias concretas o de la conceptualiza-
ción abstracta —como ya se indicó—. Desde la visión de los autores, dicho modelo tiene una 
perfecta aplicabilidad en la educación a distancia, lo importante es que los docentes se capaciten 
sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual, considerando 
no solo los elementos curriculares, sino también todos aquellos constructos emocionales que di-
ferencian la manera de recibir y procesar las nuevas informaciones.

De manera más detallada, Kolb describe cuatro subprocesos que se engloban en el procesa-
miento: experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación, tal como se plasma en la 
siguiente figura:

Figura 1. Modelo de aprendizaje de Kolb 
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En la figura 1 se explican brevemente las cuatro actividades inmersas en el procesamiento de 
la información; la experimentación supone el desarrollo de una actividad experiencial, para que 
posteriormente el individuo reflexione mediante el establecimiento de la relación de causa y efec-
to y así cree conceptos y modelos propios que aplicar ante problemáticas establecidas.

Luego de definidas las maneras de percibir y procesar la información, Kolb propuso cuatro 
estilos de aprendizaje, cada uno con características propias y diferentes, es decir, partiendo de 
algunas de las características cognitivas, se define la manera como el ser humano aprende. Los 
estilos de aprendizaje son: acomodador, asimilador, divergente y convergente.

El aprendizaje acomodador condiciona al individuo a desarrollar actividades cotidianas a tra-
vés de la experimentación de las informaciones obtenidas, creando nuevas situaciones ajenas a 
su cotidianidad. Tiene la capacidad de adaptarse a nuevos contextos sociales y académicos, así 
como de solucionar problemas sin mayor análisis. Posee una condición empírica al momento de 
afrontar problemáticas, lo que incide positivamente en la implementación de modelos propios.

Las personas que tienden a procesar las nuevas informaciones mediante el aprendizaje asimi-
lador parten de la observación profunda de situaciones abstractas, lo que les permite analizar y 
reflexionar para entender mejor el hecho. Al igual que el acomodador, estas personas son capaces 
de creas sus propios modelos teóricos, la diferencia radica en que los asimiladores no parten de 
teorías establecidas. Su razonamiento va de lo particular a lo general, uniendo fragmentos de la 
realidad, es decir, componen el fenómeno en un todo. Se inclinan por entender el significado de 
las cosas, por lo que suelen acercarse a ser investigadores.

El aprendizaje divergente orienta al individuo a ser reflexivo ante cualquier nueva situación, 
lo que los lleva a considerar diversas posturas en escenarios determinados. Son imaginativos a tal 
punto de lograr la solución de problemas planteados. En contextos educativos, se inclinan por ac-
tividades que les demanden producir ideas a partir de los contenidos académicos, lo que permite 
la creación de esquemas mentales.

El aprendizaje convergente caracteriza a aquellas personas que tratan de llevar a la práctica las 
ideas emergidas durante el desarrollo de las actividades curriculares, así como a las que organizan 
las informaciones con el propósito de solucionar problemáticas cotidianas mediante el empleo de 
razonamiento de tipo hipotético-deductivo. El individuo que emplea este tipo de aprendizaje se 
inclina más hacia el uso del hemisferio izquierdo, optando por ciencias exactas como la matemá-
tica, por lo que emplean el método científico en sus actividades diarias.
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A continuación, se describe cada uno de los estilos de aprendizaje en el contexto académico:

Figura 2. Estilos de aprendizaje

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo expresado en la figura, el empleo de los estilos de aprendizaje le permite 
al docente abordar pedagógica y metodológicamente al estudiante, orientando el acto educativo 
desde una concepción específica con el propósito de que este procese la nueva información desde 
su zona de confort.

Ahora bien, las actividades educativas que caracterizan a cada uno de los estilos de aprendi-
zaje son completamente compatibles con la modalidad virtual. El problema radica en las estra-
tegias, técnicas, métodos y procedimientos que emplea el docente en el momento determinado, 
que muchas veces no tienen pertinencia para el estudiante que necesita una atención distinta a la 
otorgada en clases presenciales. Es decir, nuevamente, los estilos de aprendizaje tienen relación 
en la formación académica del estudiante de una manera integral. Y uno de los aspectos de mayor 
relevancia tanto en la modalidad presencial como en la virtual es el evaluativo, teniendo en cuenta 
que se necesita una cifra numérica que indique el nivel de desempeño de un determinado curso 
para ascender a otro superior.

En los escenarios universitarios, esta relación es mucho mayor, entre otras razones, por el 
grado de complejidad de algunas asignaturas, para las que se necesita un docente con amplios co-
nocimientos, pero también con un conjunto de habilidades pedagógicas virtuales que faciliten el 
proceso cognitivo de los estudiantes, tales como el empleo de didáctica y recursos educativos de 
tipo tecnológico. En ese sentido, la formación académica está compuesta por una serie de factores 
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que determinan el grado de éxito alcanzado durante el proceso educativo. Para efectos de esta 
investigación, los elementos abordados son: las calificaciones obtenidas, los factores pedagógi-
cos presentes al momento de impartir las clases virtuales, así como los factores cognoscitivos y 
aptitudinales del estudiante.

En relación con el aspecto calificativo, este se visiona como la obtención de una cifra numérica 
que determina grosso modo si el estudiante fue capaz de cumplir una serie de requisitos para ser 
promovido a un nivel superior. Esa visión tan positivista del acto evaluativo es contraria a un mo-
delo pedagógico constructivista, atentando directamente contra la formación de calidad, mucho 
más en la actualidad, cuando a nivel global la educación virtual aún está en prueba.

Según Arribas (2017), la evaluación en su dimensión pedagógica, formativa, como un elemen-
to más del proceso de enseñanza-aprendizaje, se manifiesta más cuando no lleva aparejada una 
calificación o cuando esta no tiene repercusiones más allá de la valoración del progreso del inte-
resado, es decir, la acción evaluativa posee una mayor efectividad cuando se realiza de manera 
integral, partiendo del accionar del estudiante, sin necesidad de asignar una calificación. Es decir, 
la evaluación es uno de los factores de mayor importancia en la relación docente-estudiante, ya 
que su función principal no es asignar una calificación, sino estructurar indicadores formativos 
del avance en los objetivos propuestos, de manera que el profesor detecte dificultades en el pro-
ceso y las corrija a tiempo, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas.

Los elementos pedagógicos son otro factor importante en la formación académica del estu-
diante, orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del empleo de métodos, estrategias, 
técnicas y procedimientos, en este caso, compatibles con la educación virtual. Para su selección, 
el docente debe tomar en cuenta los estilos de aprendizaje presentes en el aula de clase, el tipo 
de entornos virtuales de aprendizaje de que disponga, los recursos tecnológicos y la conectividad 
que tenga el estudiante, lo que garantizará al colectivo una educación inclusiva y de calidad, acor-
de con las necesidades cognitivas e incluso tecnológicas de cada individuo.

Así, los elementos pedagógicos son el conjunto de condiciones y programas, de intenciones, 
estrategias, recursos y acciones pedagógicas y administrativas, integradas y articuladas entre sí, 
para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, dentro de la cual los estudiantes 
pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los objetivos programados para cada blo-
que curricular (Rodríguez Rivera, 2014, p. 24).

Otro elemento de importancia en la formación académica de los estudiantes lo constituye el 
contexto cognitivo, en el cual el docente debe orientar y estimular a cada individuo a emplear 
correctamente los procesos básicos y superiores del pensamiento en la educación virtual, con el 
propósito de que cada uno analice las nuevas informaciones presentadas y así, mediante la apli-
cación de metodologías didácticas, las conviertan en conocimiento.
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Al respecto, Capilla (2016) afirma que en los procesos cognitivos generales intervienen proce-
sos mentales específicos, tales como observar, recordar, ordenar, analizar y evaluar, entre otros. 
Dichos procesos determinan cualitativa y cuantitativamente la construcción de significados. Des-
de lo expresado por el autor, se determinará en gran medida el grado de aprendizaje que pueden 
obtener los estudiantes solo si se tiene en cuenta que dichas actividades dependen de la persona-
lidad única e irrepetible de cada individuo, es decir, la cuestión está relacionada con el estilo de 
aprendizaje.

Por otro lado, es imperante considerar el contexto emocional tanto del docente como del es-
tudiante, ya que la eficiencia del proceso comunicativo depende en gran medida del grado de 
simpatía existente entre los agentes involucrados. Las aptitudes tanto personales como sociales 
comprenden una variedad de habilidades para sentir, percibir y manifestar las emociones, sen-
timientos y estados de ánimos, las causas y posibles secuelas del fluir emocional, así como el 
manejo adecuado de las relaciones intra e interpersonales.

Torrealba y Mendoza (2016) argumentan que las aptitudes personales están relacionadas con el 
dominio y el conocimiento propio y comprenden algunas habilidades como el autoconocimiento 
—estados internos—, la autorregulación —expresión adecuada de sentimientos— y la motiva-
ción —preferencias emocionales—. En cuanto a las aptitudes sociales, estas poseen una estrecha 
vinculación con la manera de relacionarse con las demás personas, atendiendo criterios como la 
empatía —capacidad de asociación emocional con otro— y habilidades sociales —adaptación 
ante comportamientos de otros—.

Lo anteriormente expresado atiende a la necesidad existente en los ambientes virtuales de 
aprendizaje universitarios del Ecuador de tomar en cuenta el contexto personal de los estudiantes, 
a través del manejo eficaz de la inteligencia emocional, lo que permitirá desarrollar habilidades 
como la motivación, la empatía y el trabajo en equipo, y mejorar el nivel comunicativo entre el 
docente y la comunidad estudiantil, lo que trae consigo un aumento considerable en la calidad del 
proceso.

En consecuencia, es imperioso que los profesores universitarios incluyan en su accionar aca-
démico estrategias pedagógicas propias de la educación virtual, mediante las cuales conozcan la 
manera de aprender de sus estudiantes y manejen las herramientas pertinentes para tal situación, 
así como desarrollen habilidades personales que supongan la implementación de la inteligencia 
emocional en el entorno virtual de aprendizaje y sean capaces de conectarse empáticamente con 
cada uno de ellos para optimizar el proceso comunicativo. En líneas generales, las universidades 
ecuatorianas deben garantizar una educación virtual de calidad, para lo cual un elemento clave es 
que los docentes logren el manejo de herramientas pedagógicas pertinentes a dicha modalidad, 
así como el manejo comunicacional efectivo y emocional, considerando las individualidades de 
cada uno de sus estudiantes y aplicando un método de enseñanza en muchos casos personalizado.
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Metodología

El estudio se desarrolló bajo las directrices del paradigma positivista a través del enfoque cuan-
titativo, el cual, en palabras de Hernández et al. (2014), es aquel que “utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Así, el presente estudio consistió en 
la formulación de un problema al que responder a través de objetivos, considerando un universo 
poblacional que suministró la información pertinente para comprobar hipótesis por medio de un 
análisis estadístico y así emitir un conjunto de conclusiones.

La presente investigación es de tipo campo; según las palabras de Arias (2012)

es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información, pero no altera las condiciones existentes. (p. 31)

En relación con el nivel investigativo, este estudio posee un carácter correlacional, ya que se 
persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios fac-
tores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta 
covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación 
(Tamayo, 2014, p. 50). En consecuencia, la investigación tendrá como norte la recolección de 
datos en una población definida, a los cuales se les aplica procesos estadísticos, con el propósito 
de conocer la relación entre las variables de estudio, es decir, cuál es la relación entre el empleo 
de los diferentes estilos de aprendizaje y la formación académica virtual de los estudiantes de la 
ULEAM Extensión El Carmen.

En la investigación se consideró como población de estudio a la totalidad de los estudiantes 
regulares de la ULEAM Extensión El Carmen, 1.502 específicamente. En cuanto a la muestra 
de estudio, se empleó el tipo no probabilístico, con un criterio de confianza del 95 % y margen 
de error del 5 %, tomando dos secciones de cada carrera en distintos niveles, con el propósito de 
conocer diferentes opiniones desde varios grupos, lo cual dio como resultado 307 estudiantes.

Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta mediante la aplicación de un cues-
tionario politómico con cinco alternativas de respuesta. Para determinar el grado de confiabilidad 
del instrumento, se sometió a prueba de experto, cuyo resultado fue de nivel alto. De igual forma, 
se aplicó una prueba piloto para verificar la fiabilidad del instrumento a través del cálculo del 
alfa de Cronbach, lo que arrojó 0,93 %, es decir, una “muy alta confiabilidad”. La información se 
trabajó mediante el paquete estadístico SPSS versión 25, el cual permitió conocer las frecuencias 
de las respuestas y establecer la relación entre las variables.
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Resultados

Los resultados de una investigación se refieren al conjunto de técnicas analíticas que establecen 
la relación y la interpretación de la información obtenida. Es importante señalar que por las parti-
cularidades de las carreras ofertadas en la universidad en cuestión y la amplitud de los resultados 
obtenidos, se presentan los de mayor relevancia por carrera y un consolidado final producto del 
análisis descriptivo y la correlación de variables.

Para la variable “estilos de aprendizaje”, dimensión “aprendizaje divergente”, indicador “re-
flexión curricular”, se preguntó a los estudiantes de Educación Básica si el docente les orienta 
a reflexionar sobre los contenidos tratados en clase, a lo que un 20 % respondió “casi siempre”; 
“algunas veces”, 50,2 %; “casi nunca”, 20 %; y “nunca”, 9,8 %, lo que indica que los profesores 
en líneas generales sí hacen tal labor.

Tabla 1
Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica de la ULEAM Extensión El Carmen, variable: “estilos de aprendizaje”, dimensión: “aprendizaje divergente”, 

indicador: “reflexión curricular”

Ítem Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca
F % F % F % F % F %

¿El docente le orienta 
a reflexionar sobre los 
contenidos tratados en clase?

0 0 16 20,0 40 50,2 16 20,0 8 9,8

En este sentido, Rodríguez Cepeda (2017) señala que es de suma importancia el empleo de 
estrategias pedagógicas para que el estudiante pueda reflexionar sobre los contenidos curricula-
res y los relacione con su contexto cotidiano, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar un 
aprendizaje significativo, específicamente en individuos que posean habilidades para analizar 
múltiples situaciones a través de varios ángulos y para generar nuevas ideas, es decir, se induce la 
creatividad y la resolución de problemas planteados. En concordancia con las estrategias didácti-
cas orientadas a motivar al estudiante a reflexionar sobre los contenidos curriculares, se busca que 
este sea capaz de contextualizar el conocimiento adquirido y relacionarlo con su vida cotidiana, 
que cuente con herramientas para resolver situaciones determinadas.
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Figura 3.  Distribución de porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de la carrea de Educación Básica de la 
ULEAM Extensión El Carmen, variable: “estilos de aprendizaje”, dimensión: “aprendizaje divergente”, indicador: “reflexión curricular”:
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En relación con la variable “estilos de aprendizaje”, dimensión “aprendizaje acomodador”, 
indicador “emociones”, se preguntó a los estudiantes si el docente toma en cuenta su estado emo-
cional al momento de desarrollar las clases, a lo que los de Contabilidad y Auditoría respondie-
ron: “algunas veces”, 20,2 %; “casi nunca”, 29,9 %; y “nunca”, 49,9 %.

Tabla 2. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la ULEAM Extensión El Carmen, variable: “estilos de aprendizaje”, dimensión: “aprendizaje acomoda-

dor”, indicador: “emociones”

Ítem Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca
F % F % F % F % F %

¿El docente toma 
en cuenta su estado 
emocional al momento de 
desarrollar las clases?

0 0 0 0 17 20,2 25 29,9 43 49,9

Las opiniones anteriores reflejan la poca importancia que se le da al contexto emocional del 
estudiante en la carrera citada, lo que incide directamente de forma negativa en el desarrollo de 
sus procesos cognitivos y, por ende, en el rendimiento académico, ya que las alteraciones emo-
cionales son un obstáculo en las actividades cotidianas. Al respecto, Torrealba y Mendoza (2016) 
señalan que un ser humano emocionalmente inteligente actúa de manera armónica con sus pares 
para trabajar en equipo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos afectivos, 
establecer empatía social, controlar los impulsos y mantener niveles adecuados de humor. Lo 
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planteado por los autores resalta la importancia del aspecto emocional en los escenarios educa-
tivos, ya que el manejo de este es considerado como un tipo de inteligencia, y si se es orientada 
por el docente de una manera efectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje se efectuará en 
condiciones cognitivas realmente óptimas.

Figura 4. Distribución de porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la ULEAM 
Extensión El Carmen, variable: “estilos de aprendizaje”, dimensión: “aprendizaje acomodador”, indicador: “emociones”
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En cuanto a la variable “formación académica”, dimensión “factores pedagógicos”, indica-
dor “estrategias didácticas”, se preguntó si los docentes emplean modelos, estrategias y técnicas 
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así respondieron los estudiantes de Ingeniería 
Agropecuaria: 9,9 %, “casi siempre”; 39,6 %, “algunas veces”; “casi nunca”, 40,4 %; y “nunca”, 
10,1 %.

Tabla 3.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agro-

pecuaria de la ULEAM Extensión El Carmen, variable: “formación académica”, dimensión: “factores pedagógicos”, 

indicador: “estrategias didácticas”

Ítem Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca
F % F % F % F % F %

¿El docente emplea modelos, 
estrategias y técnicas que faciliten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

0 0 7 9,9 26 39,6 28 40,4 7 10,1

Esto revela la falta de herramientas pedagógicas en los docentes que imparten clases en la 
carrera de Ingeniería Agropecuaria, lo que denota el carácter técnico en relación con el dominio 
profesional; así, es necesario que estos docentes sean capacitados mediante elementos pedagó-
gicos y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Garzón (2018), por ejemplo, señala que el 
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dominio pedagógico-didáctico debe estar presente en todas las carreras ofertadas en las casas de 
educación superior. Las carreras con una orientación técnica, como la ingeniería, también deben 
contar con un conjunto de elementos instruccionales para que el docente emplee adecuadamente 
los recursos didácticos en función del aprendizaje significativo.

Figura 5. Distribución de porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la ULEAM 
Extensión El Carmen, variable: “formación académica”, dimensión: “factores pedagógicos”, indicador: “estrategias didácticas”
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Respecto a la variable “formación académica”, dimensión “factores cognoscitivos”, indicador 
“procesamiento de información”, se consultó a los estudiantes si los docentes desarrollan activi-
dades que conlleven comparar, analizar e interpretar los contenidos trabajados en clase, a lo que 
respondieron los de Ingeniería en TIC: “casi siempre”, 40 %; “algunas veces”, 30,1 %; y “casi 
nunca”, 29,9 %.

Tabla 4.
Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Tecnologías de 

la Información de la ULEAM Extensión El Carmen, variable: “formación académica”, dimensión: “factores cognosciti-

vos”, indicador: “procesamiento de información”

Ítem Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca
F % F % F % F % F %

¿El docente desarrolla actividades 
que conlleven comparar, analizar 
e interpretar los contenidos 
trabajados en clase?

0 0 30 40,0 22 30,1 22 29,9 0 0
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Los resultados indican que los profesores que laboran en la carrera de Ingeniería en TIC se 
preocupan parcialmente por emplear estrategias cognitivas que orienten al estudiante a aplicar 
los procesos básicos y superiores del pensamiento, lo que permitiría un procesamiento de in-
formación efectivo y, por ende, la construcción de un verdadero aprendizaje. En relación con lo 
expresado, Villalta y Martinic (2013) argumentan que el desarrollo de procesos cognitivos es fun-
damental para realizar una actividad y alcanzar un objetivo; estas conexiones mentales facilitan el 
conocimiento, manteniendo y recuperando la información para usarla en cualquier oportunidad, 
por lo que deben desarrollarse como base para continuar con situaciones más complejas.

Figura 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas por los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 
de la ULEAM Extensión El Carmen, variable: “formación académica”, dimensión: “factores cognoscitivos”, indicador: “procesamiento de 
información”
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Una vez analizados de manera descriptiva y estadística los datos, se procedió a realizar la 
relación de las variables de estudio mediante el método de correlación de Pearson, es decir, se 
determinó la relación entre el empleo de los “estilos de aprendizaje” por parte de los docentes 
—variable independiente— y la “formación académica” virtual de los estudiantes de la ULEAM 
Extensión El Carmen —variable dependiente—:
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Correlaciones
VI VD

VI Correlación de Pearson 1 ,815**

Sig. (bilateral) ,000
N 307 307

VD Correlación de Pearson ,815** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 307 307

**. La correlación es significativa en 
el nivel 0,01 (bilateral).

Existe una relación positiva fuerte entre ambas variables; en otras palabras, la formación aca-
démica del estudiante depende en gran medida del empleo de los distintos tipos de estilos de 
aprendizaje por parte de los docentes en la universidad en estudio.

Conclusiones

En relación con el objetivo planteado, se afirma la hipótesis de que el empleo de los estilos de 
aprendizaje por parte de los docentes de la ULEAM Extensión El Carmen tiene una fuerte in-
fluencia en la formación académica tanto presencial como virtual de todas las carreras que allí se 
desarrollan.

En atención a la diversidad de particularidades de cada una de las carreras, se resalta la dife-
rencia entre las técnicas y la pedagógica; en cuanto a la carrera de Educación Básica, los docentes 
aplican las herramientas didácticas en función de un aprendizaje constructivista y la formación de 
un profesional integral, mientras que en Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en TIC e Ingeniería 
Agropecuaria se visiona el carácter práctico propio del contexto, sin dar mayores consideraciones 
al ámbito pedagógico.

Por otro lado, es interesante el manejo de los recursos tecnológicos por parte de los docentes, 
lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación virtual y se debe a que hubo 
una capacitación antes de iniciar las clases. Sin embargo, es necesario que se tome en cuenta el 
contexto emocional de los estudiantes, de acuerdo con criterios individuales.
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Se recomienda que las autoridades de la ULEAM Extensión El Carmen oferten un conjunto 
de capacitaciones a los miembros del personal docente para el manejo de estrategias, métodos, 
técnicas y procedimientos educativos, empleando a los docentes de Educación Básica, lo que 
aumentará considerablemente las probabilidades de éxito.
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Abstract
Introduction: The concept of creativity is a term that has been studied to find an exact definition of it. 
The study aims is to analyze the various existing definitions of creativity to find a diversity of meanings of 
the same term. Methodology: The methodology used is based on a systematic review of the literature 
based on the principles of the PRISMA statement and which refers to the search for research in the Dialnet 
Plus, Scielo and Scopus databases. Results: The results found show the diversity of existing definitions 
of creativity and how these can be classified depending on their meaning into person, process, product or 
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is necessary to point out how the construct of creativity can be understood in different ways depending on 
the perspective in which it is studied, which leads to the fact that there is no generalized term for creativity 
and that it is so ambiguous.

Keywords
Creativity; Conceptualization; Linguistic diversity; Investigation.

Resumen
Introducción: El concepto de creatividad es un término que ha sido estudiado para poder hallar una de-
finición exacta del mismo. El objetivo de este estudio es analizar los diversos conceptos existentes sobre 
creatividad con la finalidad de diversidad de significados acerca de un mismo término. Metodología: La me-
todología empleada se encuentra basada en una revisión sistemática de la literatura fundamentada en los 
principios de la declaración PRISMA y que hace referencia a la búsqueda de investigaciones en las bases 
de datos de Dialnet Plus, Scielo y Scopus. Resultados: Los resultados encontrados muestran la diversidad 
de conceptos existentes sobre creatividad y cómo estos pueden clasificarse dependiendo de su significado 
en: persona, proceso, producto o ambiente; enfocándose pues estos estudios en entender la creatividad 
como un proceso mental que se utiliza para la resolución de un conflicto a partir de algo original y novedoso. 
Conclusiones: En definitiva, como conclusión, es preciso señalar cómo el constructo de la creatividad pue-
de ser entendido de diferente manera dependiendo de la perspectiva en la que se estudie, lo que conlleva 
que no exista un término generalizado para la creatividad y que este sea tan ambiguo.

Palabras clave
Creatividad; Conceptualización; Diversidad lingüística; Investigación.
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Introduction

The concept of creativity is a broad term that has been evolving regarding accuracy and complexity 
(Corbalán, 2008). From an etymological point of view, the word “creativity” comes from the 
Latin terms creatio and creare, and Christianism understands it as the “divine production out of 
nothing” in connection to the creation of the universe (Villamizar, 2012).

There are many definitions for this concept since, as discussed by Garaigordobil (2003), there 
can be as many definitions as possible points of view, leading to a polysemic and multidimensio-
nal phenomenon. It is worth noting that although many authors study creativity, there is still no 
unanimous definition that encompasses all the characteristics about to this construct (Hammers-
høj, 2014). As stated by Cabrera-Cuevas (2018), there are more than four hundred definitions of 
creativity collected in the last decades, meaning the concept of creativity has multiple definitions.

One of the problems that may arise from dealing with the concept of creativity is that it can 
be focused from three different perspectives: as a feature of personality, as divergent thinking or 
as the creative production (Barron & Harrington, 1981). Referring to creativity in a coloquially 
way, it should be emphasized that this concept is understood as the search for solutions to a given 
problem based on the subject’s previous ideas, thus creating something novel (Lara-Posada & 
Castro-Correa, 2017). This proposal is one of the most valued ones within the scientific community, 
given that creativity is understood as the ability people have to create original ideas and things 
while considering the social context in which these creations are intended to be developed 
(Muñoz, 2011). Therefore, creativity allows solving problems by employing original solutions 
that integrate existing knowledge with different perspectives (Chiecher et al., 2018). Moreover, 
as mentioned by Krumm et al. (2014), creativity is influenced by different social elements and 
educational and evolutional experiences, which is why this construct appears in different ways in 
different fields.

Several researchers agree that four elements should be considered within the conceptualization 
of creativity: the person as a creative being, the creative process, the situation or environment 
where it is produced, and the result or obtained product (Mooney, 1963; Brown, 1989). This 
categorization was created by Rhodes (1961) and is one of the most famous models in the world 
since, as this author indicates, creativity refers to the creation of a new product based on the 
cognitive thinking of an individual immersed in a specific environment. Concerning the studies 
focused on the creative person, research is centered on studying the personality traits of the creative 
subjects, such as self-esteem, independence, fluency, trust, motivation, flexibility, persistence, 
imagination, curiosity, and originality, among others (Plucker & Renzulli, 2009; Wechsler, 2008). 
On the other hand, the creative process is more linked to the sequence of phases or stages to 
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be completed during the creation. Wallas (1926) is one of the first researchers to describe that 
the creative process is composed of the following sequence: (a) preparation, (b) incubation, (c) 
illumination, and (d) evaluation. In terms of the creative product, his diverse research focuses 
on assessing the characteristics of an object to know if that product is creative. It is emphasized 
that to define a product as creative, it must have the following characteristics: (a) novelty, (b) 
resolution, and (c) elaboration (O’Quin & Besemer, 1999; Puccio et al., 1995). Finally, the last 
component, the environment, refers to three elements: (a) the place where the creative individual 
is, (b) where the creative process takes place, (c) where the product is produced (Scritchfield, 
1999). The last element is the most subjective, as it involves the relationship between the creative 
subject and their environment, as well as the set of social or cultural elements in the environment 
that may enhance or inhibit creativity (Isaksen, 1995; Soliman, 2005). This relationship between 
environment and creativity is also studied by Csíkszentmihályi (1988), who argues that creativity 
is not just a mental process but that it includes a social, cultural, and psychological element. 
Psychologist Mihály Csíkszentmihályi states that creativity comprises three elements: culture 
with its own symbolic rules, an individual providing something new, and a group of experts that 
validate the idea (1988).

It should be noted how the studies on creativity have focused not only on developing a 
comprehensive definition of creativity but also on examining other aspects (Morales-Valiente, 
2017). Some of them aimed at presenting the diverse models of the creative process. Current 
creativity models refer to the interaction between processes, personality, products, and environment 
to explain how creativity emerges (Fernández & Peralta, 1998).

One of the noteworthy models is the Componential Model of Creativity designed by Urban 
(1990; 1995), who understands creativity as the result of the collaborative work of cognitive 
components (divergent thinking, general knowledge and thinking base, and specific knowledge) 
and personality components (task commitment, motivation and motives, and openness and 
tolerance of ambiguity) since the creative process cannot be explained if such components work 
individually.

There is also the Theoretical Model of Productive Thinking (Treffinger et al., 1990), where 
creativity is a vital element of this type of thinking. This model is structured in three levels. 
Level 1 establishes knowledge-related elements, level 2 includes the tools involved, and level 3 
comprises decision-making and conflict resolution.

Another model is the one developed by Sternberg and Lubart (1993), where a parallelism is 
presented between creative people and investors. This idea comes from the fact that people who 
invest must have certain resources which make them creative, such resources are: intellectual 
processes, knowledge, intellectual styles, personality, motivation, and context.
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Referring to Goswami (2009), this researcher identifies two fundamental phases in creativity: 
incubation and inspiration. On the one hand, incubation refers to searching for solutions, while 
inspiration refers to creating ideas.

Something to be noted about creativity is that, from the beginning, it has been linked to 
specific spheres of artistic production, for example, musical improvisation or dancing (Berkowitz 
& Ansari, 2010; López-González & Limb, 2012; Fink et al., 2009). Additionally, most of the first 
studies on creativity were focused on studying it along with intelligence (Contreras & Romo, 
1989). This idea is based on the fact that, as Pinillos (1975) points out, creativity demands certain 
mental operations typical of intelligence from the subject. Therefore, several studies have focused 
on assessing creativity through its connection to intelligence, such as Garaigordobil and Torres 
(1996), who state that creativity is significantly related to intelligence. The first author to establish 
significant differences between intelligence and creativity is Guilford (1956), who indicates that 
certain creative behaviors, such as divergent and convergent production, memory, knowledge, 
and evaluation, are also elements of intelligence. Thus, as noted by Wallach and Kohan (1965), 
it can be stated that intelligence and creativity are not the same, but a certain level of intelligence 
is necessary for a subject to have a good level of creativity since both constructs interact with 
each other. These authors elaborated a classification based on four groups according to the level 
of intelligence and creativity of individuals: a) Subjects with high creativity and intelligence are 
independent; b) Subjects with high creativity and low intelligence tend to be conflictive and seek 
the attention of others; c) Subjects with low creativity and high intelligence focus on obtaining 
good grades in the school context and do not seek attention; d) Subjects with low creativity and 
low intelligence have significant adaptation problems and do not act in the same way in the 
face of a given conflict. Following this classification, Guilford (1977) points out that there are 
not many people in the group of subjects with high creativity and low intelligence. This idea is 
completely contradictory to the group based on subjects with low creativity and high creativity, 
where it is more common to find a wide variety of people.

Currently, this concept is of importance in other disciplines, such as education (González & 
Molero, 2022). Barrera et al. (2011) claim that the development of creativity in students promotes 
human growth. Creativity is considered a teaching method that encourages students to learn 
about reality (de la Torre, 2003). Therefore, there is an increasing number of studies where the 
participants are immersed in the school environment and connect creativity to other variables 
such as academic performance (Elisondo et al., 2018; Caballero-García & Fernández-García, 
2018; Lamana-Selva & de la Peña, 2018), motivation (Miranda & Morais, 2019; Vernia-Carrasco, 
2015), and even other aspects such as self-esteem (Solano, de la Peña, & Gómez-Escobar, 2018). 
Moreover, regarding the impact of new technologies, these types of innovative resources are 
being used to promote creativity in stud|ents (González & Molero, 2021; Xerach-Pérez, 2014).

The main goal of this paper is to analyze the concept of creativity to know the diversity of 
definitions of the same term.
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Methodology

This research was developed with a methodology focused on a systematic review to meet the 
above-mentioned objective (Sánchez-Meca, 2010). The principles established by the PRISMA 
statement for improving and correctly developing systematic review works (Urrútia & Bonfil, 
2010) have been followed. Additionally, a series of phases have been carried out to ensure the 
quality of works of such characteristics; these phases were: establishing the subject to be treated, 
establishing the objective to be achieved, indicating the databases and search strategies used, 
elaborating a flow chart with the process followed in selecting the articles, analyzing the results 
found (Alexander, 2020; de la Serna-Tuya et al., 2018; Ramírez et al., 2018).

Procedure and databases

This systematic review was completed based on searching information in different databases spe-
cialized in the subject, such as Dialnet Plus, Scielo, Scopus, and the search engine Google Scholar 
as a complement to support the search for additional information.

Table 1.
Databases, keywords, search formulas, filters and results

Databases Keywords Search formulas Filters No. of articles found 
after filtering

Dialnet Plus concept and creativity concepto AND creatividad

Journal article
Language in Spanish or English
Full-text availability
Psychology subject

350

SciELO concept and creativity concepto AND creatividad

Journal article
Language in Spanish or English
Full-text availability
Psychology subject

39

Scopus concept and creativity concepto AND creatividad

Journal article
Language in Spanish or English
Full-text availability
Psychology subject

186

The search formula was structured considering the descriptors guiding this study, i.e., “concept” 
and “creativity.” Therefore, the final search formula in Spanish, using the boolean operator AND, 
was: concepto AND creatividad. Given the international nature of some of the resources selected 
to search for information, specifically the Scopus database, the same search formula used in the 
previous databases was used in English to obtain as many records as possible. The search formula 
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in that case was: concept AND creativity. Some of the filters considered in the search in the 
different databases are language, type of documents, full-text availability, and their connection 
to psychology. The date of publication has not been considered since the subject deals with a 
concept; thus, all documents are valid regardless of their date. These data can be seen in Table 1.

Established criteria

To facilitate the search for documents, a series of inclusion and exclusion criteria have been 
taken into account. These criteria were established through the PICOS strategy (Landa-Ramírez 
& Arredondo-Pantaleón, 2014; Richardson et al., 1995). Considering this resource, eligibility 
criteria were determined based on four variables: participants, research to be conducted, context, 
and object of the study.

 ▶ Participants: Since this is a paper on the conceptualization of a specific construct, the 
samples of the research were not considered. Therefore, the age, sex or culture of the 
participants were not relevant for selecting the studies.

 ▶ Research to be conducted: The subject of this systematic review is the conceptualization 
of creativity. Thus, all research providing relevant information on the meaning of the 
concept was included.

 ▶ Context: No specific time frame has been established for the rejection of studies since, 
as it deals with a concept, it is not possible to establish an exact date of publication, 
but rather all existing studies should be taken into account to know the variety on one 
concept such as creativity.

 ▶ Object of the study: All the research in the form of a journal article in Spanish or 
English and related to the field of psychology was accepted. Therefore, documents 
corresponding to books, book chapters, theses or systematic review articles, as well as 
those that could not be accessed in full text, were published in a language other than 
Spanish or English or belonged to a subject other than psychology, were excluded.

Figure 1 shows the procedure followed to select the articles included in this systematic review. 
To begin with, the initial search without applying filters returned a total of 3,186 results. Once 
the inclusion and exclusion criteria were applied, the total number was reduced to 389. This last 
result was the number of documents to be reviewed. After revision, 380 articles were excluded 
since they were related to other topics, such as gamification, artistic dance or the introduction of 
ICT to the classroom. Thus, the total number of articles selected for this systematic review is 23.
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Figure 1. Flow chart

 
 

Results

After the articles for the systematic review were selected, a summary table was created with the 
most relevant aspects of those studies (Table 2). The table is divided into four well-differentiated 
aspects: first, the author(s) who have researched the concept of creativity; second, the definition 
of those author(s); third, the source of the definition; and fourth, the type of classification it refers 
to (product, process, person, environment).
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In addition, Table 2 shows how all the definitions of creativity are focused on different variables 
related to the term, such as intelligence, conflict resolution process, and creation of something 
new.

First, there is a group of definitions that refer to creativity as the capacity of a person and are 
focused mainly on intelligence as a characteristic of creativity and, at the same time, of all human 
beings (Garder, 1998, as cited in Murcia, 2001; Sternberg & Lubart, 1993; Trigo et al., 1999, 
as cited in Chacón, 2005; Menchén, 2001, as cited in Chacón, 2005; Guilford, 1950, as cited in 
Corbalán, 2008; Valqui-Vidal, 2009; González & Suárez, 2006, as cited in de la Herrán, 2010a; 
Corazza, 2016; Taylor, 2019).

There is another group of definitions that understand creativity as a process that aims at 
resolving a problem (Goñi, 2000, as cited in Chacón, 2005; Mednick, 1962, as cited in Corbalán, 
2008; de la Torre, 1991 as cited in de la Herrán, 2009; Young, 1982, as cited in de la Herrán, 
2009; Delgado, 2003, as cited in de la Herrán, 2010a; Poincaré, 1908, as cited in Csermely, 2017; 
Fernández et al., 2019).

Other authors have focused more on relating creativity to the creation of something new; it 
could be an element or an idea (Haan & Havighurts, 1961, as cited in Chacón, 2005; Fernández-
Huerta, 1968, as cited in de la Herrán, 2009; Gervilla, 1994, as cited in de la Herrán, 2010b; 
Menchén, 2018; Csíkszentmihályi, 1997, as cited in Camic et al., 2018). 

In addition, some other authors have related creativity as part of the environment itself (Runco 
& Sakamoto, 1999 as cited in Corbalán, 2008).

Finally, the studies of Monreal (2000, as cited in Chacón, 2005) and Runco and Sakatomo 
(1999, as cited in Corbalán, 2008) do not refer to any of the variables previously mentioned but 
understand creativity as a characteristic applied to people, products, the process or the environment, 
and that is influenced by the different contexts or experiences the creative person lived. 
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Tabla 2.
Summary table of the selected articles

Author(s) Definition Source Classification

Gardner (1998) Creative people have diverse, original, and unique solutions to their 
problems. Murcia (2001) Person

Goñi (2000) Sequence of stages or steps followed to solve a problem. Chacón (2005) Process
Haan & Havighurts 
(1961) Any activity that ends in the creation of something new. Chacón (2005) Product

Sternberg & Lubart 
(1993)

The creative person is someone who generates new and good 
quality ideas. Chacón (2005) Person

Trigo et al. (1999) Creativity is a human capacity that everyone has. Chacón (2005) Person
Menchén (2001) Natural characteristic of the human mind. Chacón (2005) Person

Monreal (2000) The term creativity applies to people, products, processes and 
environment. Chacón (2005)

Product/
Process/
Person/
Environment

Runco & Sakamoto 
(1999)

Creativity is influenced by different social, evolutionary, and 
educational experiences. Corbalán (2008) Environment

Guilford (1950) Creativity appears in the behavior of a creative person. Corbalán (2008) Person
Mednick (1962) Creativity is an association of elements. Corbalán (2008) Process

Valqui-Vidal (2009) Every individual has the capacity of being creative. This capacity 
can be enhanced or diminished in different ways.

Valqui-Vidal 
(2009) Person

De la Torre (1991) Creativity is having ideas and communicating them. de la Herrán 
(2009) Process

Young (1982) Creativity is the ability to make associations based on known 
elements.

de la Herrán 
(2009) Process

Fernández-Huerta 
(1968) Ability to join several elements in a new way. de la Herrán 

(2009) Process

González and 
Suárez (2006)

Ability developed in a favorable environment that implies a cognitive 
process in order to solve a problem. 

de la Herrán 
(2010a)

Product/
Process/
Person/
Environment

Delgado (2003) Creativity is a process that leads to creation. de la Herrán 
(2010a) Process

Gervilla (1994) Capacity of the humans to produce results that are new and 
unknown until that moment.

de la Herrán 
(2010b) Process

Corazza (2016) It is an ability vital to all human beings. Corazza (2016) Person

Poincaré (1908) Creativity is the connection made between distant regions of the 
human knowledge. Csermely (2017) Process

Menchén (2018) It is used to build knowledge from reflective thinking. Menchén (2018) Process
Csíkszentmihályi 
(1997)

The creative processes that originate in creativity are linked to 
original and tangible production.

Camic et al. 
(2018) Product

Fernández et al. 
(2019)

Creativity is understood as the ability to make hypotheses, try 
things, and make judgments on the results. 

Fernández, 
Llamas, & 
Gutiérrez (2019)

Process

Taylor (2019) Creativity is a capacity that all people possess to some degree. Taylor (2019) Person
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In order to analyze the notion of creativity and to know what is referred to when talking about 
creativity, Figure 2 has been elaborated. This figure allows observing how, from all the definitions 
of creativity obtained in the selected studies, most refer to creativity as the mental process used 
to solve a problem.

Figure 2. Classification of the definitions of creativity
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Subsequently, to go deeper into the analysis of the notion of creativity, the most significant 
elements referred to within the discourse of the meaning of creativity have been extracted in the 
form of a word cloud (Figure 3).

Figure 3. Word cloud of the most relevant variables
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In addition, a qualitative analysis (Figure 4) was carried out considering the transcription of the 
diverse definitions of creativity found to prove the existent associations. This figure demonstrates 
the different classifications within creativity (process, product, environment, person) and presents 
some of their most relevant characteristics.

Figure 4. Qualitative analysis of the notion of creativity

 

 
 

 

Discussion and conclusions

After analyzing the results of the previous table, a compilation of different authors on the notion 
of creativity can be observed and, thus, how the notion of creativity is a polysemic phenomenon 
that has evolved over the years (Corbalán, 2008; Garaigordobil, 2003). In summary, over four 
hundred definitions of creativity have been collected over the last decades (Cabrera-Cuevas, 
2018).

Although many authors have contributed with their ideas to the conceptualization of creativity 
(Murcia, 2001; Chacón, 2005; Corbalán, 2008; Valqui-Vidal, 2009; de la Herrán, 2009; 2010a; 
2010b; Menchén, 2018; Fernández et al., 2019), there is still no general definition that includes all 
the characteristics of creativity according to all researchers (Hammershøj, 2014). Nevertheless, 
creativity is understood as the capacity people have to solve problems based on their previous 
ideas, which integrates original solutions and is influenced by different factors (Krumm et al., 
2014; Chiecher et al., 2018; Lara-Posada & Castro-Correa, 2017; Muñoz, 2011).
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As it has been proved in the results, the notion of creativity can be classified from different 
points of view, specifically, as a product, a process, a person, and lastly, as an environment, 
which makes it harder to conceptualize (Barron & Harrington, 1981; Rhodes, 1961; Mooney, 
1963; Brown, 1989). This classification originates from Rhodes (1961), and since then, research 
has been focused on studying the aspects related to this creativity model, such as knowing the 
personality traits of creative subjects (Plucker & Renzulli, 2009; Wechsler, 2008), discovering the 
stages of the creative process (Wallas, 1926), explaining the characteristics a product should have 
to be creative (O’Quin & Besemer, 1999; Puccio et al., 1995), and studying the elements related 
to the environment (Isaksen, 1995; Scritchfield, 1999; Soliman, 2005).

Moreover, other studies have focused on finding the relationship between these variables to 
discover how creativity occurs (Urban, 1990; 1995; Treffinger et al., 1990; Sternberg & Lubart, 
1993). In addition, in the past, it was customary to relate creativity to artistic production (Berkowitz 
& Ansari, 2010; López-González & Limb, 2012; Fink et al., 2009) or intelligence (Contreras & 
Romo, 1989; Pinillos, 1975; Garaigordobil & Torres, 1996), the latter being an extensive debate 
that has led to the conclusion that creativity and intelligence are not the same but that creativity 
depends on intelligence for it to be developed efficiently (Guilford, 1956, 1977; Wallach & Kohan, 
1965). However, nowadays, other disciplines, such as education, are being considered; thus, the 
number of studies related to creativity in the school context is increasing (Barrera et al., 2011; 
Elisondo et al., 2018; Caballero-García & Fernández-García, 2018; Lamana-Selva & de la Peña, 
2018; Miranda & Morais, 2019; Solano et al., 2018; Vernia-Carrasco, 2015; Xerach-Pérez, 2014).

In view of the different meanings that have been obtained in the selected studies on creativity, it 
should be noted that each of the definitions refers to one of the four elements: a person’s capacity 
(Garder, 1998, as cited in Murcia, 2001; Sternberg & Lubart, 1993; Trigo et al., 1999, as cited in 
Chacón, 2005; Menchén, 2001, as cited in Chacón, 2005; Guilford, 1950, as cited in Corbalán, 
2008; Valqui-Vidal, 2009; González & Suárez, 2006, as cited in de la Herrán, 2010a; Corazza, 
2016; Taylor, 2019), the process completed through a series of stages (Goñi, 2000, as cited in 
Chacón, 2005; Mednick, 1962, as cited in Corbalán, 2008; de la Torre, 1991; Young, 1982, as cited 
in de la Herrán, 2009; Delgado, 2003, as cited in de la Herrán, 2010a; Poincaré, 1908, as cited 
in Csermely, 2017; Fernández, Llamas, & Gutiérrez, 2019), the creation of an original product 
(Haan & Havighurts, 1961, as cited in Chacón, 2005; Fernández-Huerta, 1968, as cited in de la 
Herrán, 2009; Gervilla, 1994, as cited in de la Herrán, 2010b; Menchén, 2018; Csíkszentmihályi, 
1997, as citated in Camic et al., 2018), and as environment (Runco & Sakamoto, 1999 as cited in 
Corbalán, 2008).

These results suggest that the most common when defining creativity is to relate this construct 
to the creative process that takes place when executing this capacity. This has been the most 
frequent association among all the definitions of creativity found.
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After concluding this systematic review, it should be noted that the notion of creativity has 
been studied by a large variety of researchers, and therefore, the definition of this notion is very 
ambiguous. Some of the recommendations that can be considered in future research are consulting 
a larger number of international databases and including other types of documents, such as book 
chapters, to retieve information from documents different from journal articles.

On the other hand, one of the limitations observed during this review is that most of the research 
found was from the previous decade since current studies are focused on relating creativity to 
other variables instead of conceptualizing creativity.

Finally, certain practical implications of this work are developing new models or studies of 
creativity, knowing the evolution of the concept through time, and identifying different variables 
within the concept of creativity.
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Resumen
Objetivo: en el presente artículo de revisión se describe y analiza la literatura académica e institucional so-
bre el fenómeno migratorio en la frontera colombo-venezolana, con el objetivo de contribuir con la caracteri-
zación y estudio de las condiciones de vida de las inmigrantes venezolanas en Colombia, particularmente en 
Arauca; hecho indispensable para la planeación de políticas públicas nacionales y locales y la comprensión 
de flujos migratorios poco explorados como los pendulares y flotantes. Metodología: se revisaron estudios 
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torios sur-sur. Conclusiones: de acuerdo con los estudios analizados, es importante la regularización de 
migrantes en el país para controlar la informalidad y los escenarios de violación de derechos humanos y 
brindar una real integración social.
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Abstract
Objetive: this review article describes and analyzes the academic and institutional literature on the migratory 
phenomenon about the Colombian-Venezuelan border, with the aim of contributing to the characterization, 
and study of the living conditions of Venezuelan immigrants in Colombia, particularly in Arauca; essential 
fact for the planning of national and local public policies and understand the migratory phenomenon from 
little-explored flows pendular and floating migration. Methodology: studies in the field of social sciences with 
a gender point were reviewed, and from the perspective of south-south migration studies. Conclusion: the 
conclusion of the importance of the regularization of migrants in the country is reached, with the purpose of 
controlling informality and scenarios of human rights violations, to provide a real social integration.

Keywords
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Pendular and floating migratory feminization in the Araucanian border: a documentary review

Introducción

Se plantea el presente artículo de revisión a partir de la preocupación social y académica por los 
cambios en las condiciones de vida de las mujeres migrantes venezolanas, especialmente quienes 
ejercen movimientos migratorios pendulares o flotantes en el municipio de Arauca-Colombia. 
Referirse al fenómeno de la feminización migratoria en dicho municipio resulta relevante ya que 
se trata de un grupo poblacional que ha aumentado de manera protagónica en los últimos años, 
lo que ha generado oportunidades, pero también desafíos para la gobernabilidad en la frontera 
colombo-venezolana.

La dinámica fronteriza colombo-venezolana configura una realidad social particular, la cual 
se transforma de acuerdo con las condiciones sociopolíticas y económicas de cada país. En esta 
frontera, el flujo migratorio se caracterizaba por la salida de colombianos hacia Venezuela a con-
secuencia del conflicto armado (Álvarez de Flores, 2009). Sin embargo, “desde 2014 Colombia 
se convirtió en un país receptor y de tránsito  … , situación que se ha intensificado desde 2017” 
(Correa-Bohórquez & Betancourt-Arguelles, 2020, p. 19), debido a la crisis política de Venezue-
la, exacerbada por la caída del precio del petróleo, el endeudamiento internacional, la elevada in-
flación de bienes y servicios y la simultánea devaluación de la moneda venezolana en los últimos 
seis años (Polo-Alvis et al., 2018).

La crisis migratoria ha conllevado al debilitamiento de la institucionalidad y a la ausencia de 
un sistema democrático; otras de las causas de la migración masiva venezolana (OEA, 2020b). De 
acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2021):

Colombia alberga para el año 2020, 1.7 millones de venezolanos, es decir, el 37 % de los 4.6 millones de venezolanos 
en la región. El país ha recibido un incremento en el número de colombianos y binacionales retornados de Venezuela 
(cerca de 845.000), así como venezolanos en tránsito y aquellos que cruzan la frontera de forma pendular. (p. 3)2

Es posible catalogar las zonas de fronteras como corredores humanos en donde la movilidad 
de personas por motivos de salud, trabajo o comercio es constante; por lo tanto, la migración 
pendular es una de las más frecuentes (Mojica et al., 2020). Por su parte, la migración flotante es 
difícil de calcular por su estatus no regular, ya que se caracteriza por periodos de tiempo un poco 
más prolongados, en contraste con las entradas y salidas diarias de personas con flujos migrato-
rios pendulares entre países. No obstante, los y las migrantes flotantes no tienen una vocación de 
residencia clara hasta que decidan qué destino nuevo emprender o puedan efectivamente regu-
larizarse en el espacio geográfico de destino por motivos laborales o familiares (Panaia, 2010).

2 Los datos oficiales son solo aproximaciones debido a la existencia y uso de los pasos ilegales.
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Los flujos y perfiles migratorios son reflejo del deterioro de las condiciones de vida en Vene-
zuela (Observatorio de Venezuela & KAS, 2019b), por lo que existe una migración heterogénea 
de hombres y mujeres (Correa-Bohórquez & Betancourt-Arguelles, 2020). En medio de esta cri-
sis se desata la contingencia sanitaria del Sars-Cov-2, agudizando las barreras que siempre se han 
presentado (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2020).

Así, la migración venezolana es “una de las cinco crisis migratorias más importantes del siglo 
XXI” (Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019, p. 547) y el segundo éxodo más grande: cerca de 
6.2 millones de personas salieron de su territorio (Presidencia de Colombia, 2020). Para febrero 
del 2022 se registraba a 5.745.664 refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el 
Caribe, y se reportaba para esa misma fecha la presencia de 2.5 millones de migrantes venezo-
lanos en territorio colombiano (R4V, 2022), de los cuales un poco más de la mitad son mujeres. 
Hoy resulta relevante explorar y entender las dimensiones sociales de la feminización migratoria 
en zonas de frontera, ya que históricamente los estudios migratorios se han enfocado en el papel 
de la migración masculina y su impacto en términos familiares o de la gobernabilidad estatal.

En este artículo de revisión se pretende realizar un análisis retrospectivo de los estudios acadé-
micos en el campo de las ciencias sociales, en el contexto nacional sobre el fenómeno migratorio, 
haciendo énfasis en Arauca, en el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de 
compilar un producto actualizado sobre la literatura especializada y contribuir así con la profun-
dización o la apertura de líneas de investigación en el campo; además, se pretende caracterizar la 
situación en la frontera entre Arauca, y el distrito del Alto Apure, aportando datos para la posible 
generación o ajuste de políticas públicas sobre el fenómeno migratorio a nivel local y nacional.

Estrategia metodológica

La realización de este artículo implicó, en términos metodológicos, una perspectiva cualitativa 
para revisar la literatura académica e institucional sobre el estado actual de la migración vene-
zolana en Colombia, especialmente en Arauca3. Para tal fin, se realizó una búsqueda exhaustiva 
en las siguientes bases de datos: el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, Dialnet, 
Redalyc, Latindex, Clacso, Scielo y Google Académico, a partir de palabras claves avaladas por 
el tesauro de la Unesco; entre ellas: mujeres, frontera, migración, Venezuela, Colombia. Por otro 
lado, se revisaron documentos institucionales de carácter público procedentes del Portal de Infor-
mación Humanitaria (Reliefweb), la Plataforma de Coordinación Inter- Agencial para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela (R4V), la Plataforma Proyecto Migración Venezuela, el repositorio de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Migración Colombia, Departamento 

3 También se citan algunas investigaciones internacionales sobre los estudios clásicos migratorios sur-norte y sur-sur, con el objetivo de contextualizar las investigaciones en el contexto 
binacional (Arauca-Colombia y el estado de Apure-Venezuela).
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Nacional de Estadísticas (DANE), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Fun-
dación Konrad Adenauer y Caritas Internationalis. Adicionalmente, se consultaron documentos 
procedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Departamental de Arauca.

Se consultaron setenta y seis textos procedentes de centros de pesquisa, principalmente de 
Colombia, Venezuela, México, España y Brasil. Los cuarenta y ocho textos académicos (libros, 
tesis y artículos) de corte teórico y empírico en el campo de las ciencias sociales constituyeron las 
fuentes primarias de información, mientras que las secundarias corresponden a veintiocho docu-
mentos institucionales, seleccionados para contextualizar el estado del arte en términos estadísti-
cos y obtener así una perspectiva normativa o legal actualizada. Ambas fuentes se triangularon o 
contrastaron para responder a los objetivos del presente documento.

Este artículo se organiza en apartados que remiten a las categorías temáticas que en mayor 
proporción han abordado los estudios o investigaciones revisadas: estudios migratorios y la pers-
pectiva sobre la feminización; estrategias, tipos y flujos migratorios en espacios fronterizos; mi-
gración colombo-venezolana; entre la ilegalidad o la regularización de migrantes de Venezuela 
en Colombia, y mujeres migrantes en Arauca-Colombia. Finalmente, se presentan algunas con-
clusiones y recomendaciones en las que convergen gran parte de los investigadores citados, pero 
también se muestran las divergencias y matices de las líneas de investigación, teniendo como 
foco de análisis teórico los estudios sobre la feminización migratoria en el espacio geográfico y 
social de la frontera colombo venezolana.

Estudios migratorios y la perspectiva sobre la feminización

Estudios revisados para la construcción de este artículo coinciden en establecer que la migración 
es un fenómeno social inherente y constitutivo de la humanidad, ya que es posible verificar cómo 
históricamente diversos grupos o colectivos humanos han migrado en búsqueda de una mejor 
calidad de vida (Aldana-Zavala & Isea, 2019; Flores-Sequera, 2020, Aliaga Sáez & Florez de 
Andrade, 2020).

En todo proceso migratorio convergen factores sociales, culturales, de seguridad, coyunturas 
económicas y estabilidad política (Palma, 2015; Fries-Monleón, 2019), de manera que la migra-
ción es una estrategia que se activa en momentos de crisis, es decir, una válvula de escape (Woo-
Morales, 1997; Flores-Sequera, 2020; Phélan & Osorio, 2020). En la actualidad, el fenómeno mi-
gratorio venezolano se ha politizado, convirtiéndose en tema de agenda nacional e internacional 
(Álvarez de Flores, 2009).

https://doi.org/10.21501/22161201.4277


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

656 Vanessa Ortiz Piedrahita y Laura Alejandra Bastos Castañeda

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4277

La migración se puede calificar como una respuesta racional y reactiva para contextos de 
adversidad (Gandini et al., 2019) puesto que los migrantes deciden abandonar su territorio de 
origen en aras de buscar nuevas oportunidades (Caritas Internationalis, s. f.). Para comprender 
las dinámicas alrededor de este fenómeno, es necesario revisar el entorno social de coacción que 
producen corrientes migratorias (Phélan & Osorio, 2020), aspectos geográficos, flujos, vulnera-
bilidad de los sujetos y vínculos que se establecen en los espacios fronterizos (Cabrera-Serrano 
et al., 2019).

Los migrantes son sujetos de derechos y el Estado es responsable de asegurar la efectividad 
de los derechos humanos (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017). Son actores clasificados 
dependiendo de lo deseable o no, de acuerdo con la condición étnica-nacional, la clase, el género 
y la ideología de los sujetos, entre otras categorías (Rincón-Gamba, 2013). El estatus migratorio 
limita los derechos que el Estado les reconoce, por ser un condicionador para el tipo de acceso 
(Fries-Monleón, 2019); la necesidad de disponer de documentación visibiliza la vulnerabilidad, 
pues la migración por desesperación conlleva a tener en su mayoría un estatus migratorio irregu-
lar o ilegal, lo que aumenta la exposición a diferentes formas de explotación, sobre todo para las 
mujeres (Aldana-Zavala & Isea, 2019; Gandini et al., 2019).

Los estudios migratorios con una perspectiva de género permiten entender los impactos de 
manera diferenciada, pues estamos viviendo el auge de la feminización de la migración, lo que 
se refiere a la participación de la mujer en los movimientos migratorios con un rol activo tanto 
en el ámbito económico como social (Fries-Monleón, 2019). Es visible la heterogeneidad de la 
migración de mujeres, para la cual existen múltiples razones: economía, reunificación familiar, 
proyecto individual, entre otras. Se ha desmitificado la idea de que la mujer no migra sola, y me-
nos indocumentada, de cuando lo hacían en función del hombre y el rol de esposa-madre (Woo-
Morales, 1997, 2007; Fernández-Labbé et al., 2020).

En la actualidad, la participación de la mujer en los procesos migratorios se presenta con 
mayor independencia, es decir, en menor relación con su posición familiar o la autoridad del 
hombre (Observatorio de Venezuela & KAS, 2019b). Empero, la migración puede vincularse a 
una experiencia de emancipación y autonomía, o al refuerzo de estereotipos de género, porque 
las significaciones subjetivas dependen del cambio de vida que genera la migración, de lo que 
podían y pueden realizar quien lo hacen, de la integración y el rol que obtienen las y los migrantes 
en la nueva sociedad (Casanova, 2019; Woo-Morales, 2007; Aguilar-Almao, 2015). Ahora bien, 
cabe anotar que, entre la población femenina migrante, se destacan sobre todo las madres, ya que 
para ellas sus hijos se convierten en el principal motivo o motor a la hora de tomar la decisión de 
migrar (Oquenda-Lorduy, 2019).
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En pleno siglo XXI se vivencia un creciente auge en los flujos migratorios feminizados de 
carácter pendular o flotante y mixto, bien sea regularizados o no. Se interpreta así que la migra-
ción es generada por necesidades básicas insatisfechas y, de acuerdo con el tiempo de estancia, la 
motivación y la escogencia del destino, se puede definir un perfil del flujo (Alvarado-Araque & 
Asela-Molina, 2017; García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019; Palma, 2015). Esto permite recono-
cer, según Mesa (2020), hasta qué punto se puede hablar de voluntariedad u obligación en la mi-
gración. Aunque los procesos migratorios son la forma natural de buscar mejores condiciones de 
vida e implican un proyecto de vida (Olenka-Woolcott & Gamarra-Amaya, 2020; Gissi-Barbieri 
et al., 2019), migrar en contextos de crisis involucra múltiples factores personales, familiares, 
sociales y culturales que atraviesan a la persona, la familia, el país de origen y el receptor.

Se debe tener en cuenta que en el contexto latinoamericano se están presentando cambios 
en los flujos migratorios, dado que históricamente las personas optaban por migrar a países del 
primer mundo, es decir, la migración sur-norte, y solo en recientes años se ha exacerbado con 
contundencia la migración sur-sur (entre países latinoamericanos), principalmente a través de 
fronteras terrestres (Aldana-Zavala & Isea, 2019). En estos flujos migratorios sur-sur o no he-
gemónicos (Bermúdez-Rico, 2014), las mujeres se posicionan como las protagonistas debido a 
su vulnerabilidad (Fries-Monleón, 2019; Mesa, 2020; Flores-Sequera, 2020). El acto migratorio 
representa para la mujer “una nueva confrontación con las pautas sociales, económicas y discur-
sivas” (Casanova, 2019, p. 47).

Las mujeres migrantes, según Oquenda-Lorduy (2019), enfrentan mayores peligros o barreras 
a la hora de integrarse en el país receptor. A la condición de migrantes se le suman “factores de 
riesgos inherentes como ser pobre, tener una baja escolaridad, ser una mujer sola, y con hijos 
pequeños” (Otálora, 2020, p. 57); además, cuando no existe la documentación legal adecuada, 
se intensifica la vulnerabilidad de la mujer migrante. Al parecer, la mayoría de las mujeres mi-
grantes del mundo ostenta un estatus migratorio irregular, ya que utilizan estrategias fuera de los 
marcos formales (Palma, 2015): arriesgan sus vidas, por ejemplo, durante diversos pasos ilegales 
(García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019).

También, y como ya se mencionó, hay una importante literatura que no solo revisa el lugar de 
vulnerabilidad de a las mujeres, sino que les resalta el rol como proveedoras económicas y como 
agentes de flujos migratorios construidos por ellas mismas y para ellas mismas, con los que ges-
tan nuevas formas de subjetivación y de empoderamiento en el curso de sus vidas (Woo-Morales, 
2007; Aguilar-Almao, 2015; Unda & Alvarado, 2012, Micolta-Leon 2007). Otros estudiosos, 
como Otálora (2020) y Fernández-Labbé et al. (2020), señalan que en el caso de la migración 
femenina se combina la autonomía con la vulnerabilidad, ya que al mismo tiempo se presentan 
elementos movilizadores como inseguridad, emancipación, liberación de la violencia o mejoras 
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del proyecto de vida, es decir, en algunas trayectorias de mujeres migrantes no es posible hablar 
cien por ciento de empoderamiento femenino o vulnerabilidad total, ya que eso dependerá del 
curso de vida de cada quien.

Actualmente existe bibliografía general del contexto contemporáneo sobre la migración sur-
sur; no obstante, se debe ahondar en dicha especificidad de género para comprender las historias 
de vida de las migrantes y los proyectos relacionales entre países (Aldana-Zavala & Isea, 2019; 
Álvarez de Flores, 2009; Acosta-González, 2013), ya que la dimensión de la feminización mi-
gratoria con flujos pendulares y flotantes en espacios fronterizos ha sido poco caracterizada o 
estudiada.

Estrategias, tipos y flujos migratorios en espacios fronterizos

La narrativa del siglo XXI está atravesada por el desencanto, incertidumbre, violencia y preca-
riedad; fenómenos que han producido la migración masiva de personas de sus sitios de origen 
(García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019). Algunos motivos migratorios están relacionados con 
la proyección a futuro, las causas medioambientales, los conflictos políticos y armados, la co-
yuntura económica, los factores religiosos, entre otros (Palma, 2015; Alvarado-Araque & Asela-
Molina, 2017).

Cabe señalar que el fenómeno migratorio no voluntario perpetúa la desigualdad social (Gan-
dini et al., 2019). Por ello se busca un país con mayores posibilidades en comparación con el de 
origen; influyen en dicha elección los vínculos culturales, lingüísticos y administrativos (Aguilar-
Almao, 2015; García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019). Parafraseando a García-Arias & Restre-
po-Pineda (2019), un punto de partida para la migración es la sobrevivencia familiar; por lo tanto, 
el acto migratorio se convierte en una estrategia familiar (Fernández-Labbé et al., 2020).

Asimismo, el acto migratorio se puede interpretar a manera de “cambio cultural y 
empoderamiento personal” (Aguilar-Almao, 2015, p. 138), porque las experiencias colectivas 
construyen una intersubjetividad compartida (Unda & Alvarado, 2012), donde prima el sueño 
emigratorio como la única posibilidad o esperanza de una vida mejor (Caritas Internationalis, 
s. f.) y se generan simultáneamente redes sociales que se convierten en una estrategia de movi-
lidad (Palma, 2015, p. 12). Estas redes o tejidos sociales son “agentes de transformación social, 
[que] operan a partir del momento en que se toma la decisión de emigrar”; es decir, ayudan con el 
mantenimiento de flujos migratorios, ya que brindan información y permiten el establecimiento 
de contactos con diferentes personas (Wabgou, 2008, p. 99).
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Convertirse en migrantes es una condición que pone a las personas en situación de vulnerabi-
lidad, les afecta el derecho de la libertad, el proyecto de vida y el poder de decisión, lo que trans-
figura la identidad (Olenka-Woolcott & Gamarra-Amaya, 2020; OEA, 2020b; Phélan & Osorio, 
2020; Oquenda-Lorduy, 2019). Existen pérdidas subjetivas, ya que se trata de una experiencia 
que implica en algunas ocasiones aislamiento y desarraigo (Labarca-Reverol, 2017). Esta dimen-
sión psicosocial muestra un enfoque explicativo de la migración orientado a la identidad y a los 
elementos simbólicos del proceso migratorio (Marandola & Dal Gallo, 2010).

La estrategia migratoria, afirman Gandini et al. (2019), depende de la naturaleza del proyecto 
migratorio, el tiempo de permanencia, la trayectoria, la intención de retorno y los documentos 
que poseen los migrantes; factores esenciales para explicar las tendencias, las modalidades y las 
intensidades de las migraciones (Micolta-León, 2007). En algunas investigaciones académicas, 
como las de Aguilar-Almao (2015), Unda y Alvarado (2012) y Otálora (2020), se resaltan las eta-
pas que conlleva el proyecto migratorio: preparación, tiempo de decisión en que se valoran todas 
las variables a partir de conversaciones; la partida, desplazamiento en el que toman relevancia 
las condiciones objetivas, la red de contactos; y el asentamiento, la llegada al destino donde se 
busca resolver la subsistencia. Las redes migratorias se van fortaleciendo, ya que los migrantes 
justifican el país de destino como prometedor; lo asumen como una posibilidad o mejora de vida 
(Labarca-Reverol, 2017).

Algunos de los estudios académicos y documentos institucionales revisados para la elabora-
ción del presente artículo coinciden en establecer que en las zonas fronterizas la dinámica mi-
gratoria se caracteriza por ser mixta, es decir, se encuentran personas refugiadas, solicitantes de 
asilo, migrantes con flujos migratorios pendulares, flotantes o en tránsito, de carácter regular o no 
(GIFMM, 2021; Krüger-Sarmiento, 2020; Migración Colombia, 2021b; Mojica et al., 2020). No 
obstante, el flujo migratorio más usual es el pendular, debido al espacio fronterizo compartido en 
términos geográficos y políticos, el cual facilita el tránsito diario de personas. El flujo migratorio 
pendular es aquel en donde las personas “ingresan al territorio por un período corto de tiempo 
(i. e. horas o días) para aprovisionarse de víveres, bienes de primera necesidad, visitar parientes 
o realizar otras actividades en los municipios de entrada al país” (CONPES, 2018, p. 110). Los 
migrantes pendulares suelen presentar un estatus de ilegalidad y pobreza, lo que les imposibilita 
la integración al país con mejor economía. Se trata de personas dependientes de la dinámica de 
tránsito y, por lo tanto, es el grupo más vulnerable para el acceso de servicios, con baja presen-
cia del Estado y falta de garantías en la materialización de sus derechos (Correa-Bohórquez y 
Betancourt-Arguelles, 2020); esto también se debe al desbordamiento de los límites nacionales 
que facilitan los flujos, las dinámicas bilaterales y la construcción de escenarios transfronterizos 
(Valero-Martínez, 2009; Observatorio de Venezuela & KAS, 2019a).
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Por otro lado, el flujo migratorio flotante implica un tiempo mayor de estadía en el país de aco-
gida para buscar tratamientos médicos o trabajos informales mediante los cuales recibir pagos y 
enviar remesas; así, se presenta una residencia durante una temporada y un retorno por cuestiones 
familiares, temas de vivienda, entrega de remesas o cuando no se tiene una fuente de ingresos es-
table (GIFMM, 2021); dicho con Fernández-Labbé et al. (2020), el cambio de monedas favorece 
la migración flotante. En las fronteras también se da con gran frecuencia la migración llamada 
de o en tránsito, ya que los migrantes hacen de los países vecinos un paso más hasta la llegada 
al objetivo final (CONPES, 2018). Aunque estos flujos se mueven con facilidad a ambos lados 
de la frontera (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017), tienen ritmos espacio-temporales muy 
diferentes (Marandola & Dal Gallo, 2010; Panaia, 2010). Por ende, se hace relevante profundizar 
y comprender las variables alrededor de la migración venezolana en Colombia, acentuando la 
perspectiva de la feminización migratoria y los flujos migratorios mencionados.

Dimensiones de la migración colombo-venezolana

Según los estudios que se citarán a continuación, la migración es un fenómeno multifacético, 
puesto que su variabilidad de región en región y día tras día no permite que existan patrones 
migratorios sociodemográficos claros, lo que hace muy complejo e incierto su análisis (Cabrera-
Serrano et al., 2019; Marandola & Dal Gallo, 2010; Woo-Morales, 2007). Para las redes de apoyo 
transnacionales la cuestión se complejiza más, pues, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de 
Colombia (2017), el límite geográfico delimita el alcance de los esfuerzos estatales, pero ellas 
están “influidas por la dominación de ambos Estados  …  [lo que] determinará la relación que 
las personas tienen con ambos países” (Ramírez-Arco, 2013, p. 53). La constitución del sujeto 
migrante queda “condicionada por las específicas dinámicas sociales” (Unda & Alvarado, 2012, 
p. 602).

La frontera es un espacio geográfico compartido por personas “que hacen de su economía, 
usos, costumbres y saberes, el sustento de una vida que procura dignidad” (Defensoría del Pueblo 
de Colombia, 2017, p. 11); convergen flujos, interconexiones e interdependencias socioespaciales 
binacionales, un evento inédito que consolida redes transnacionales (Unda & Alvarado, 2012; 
Ramírez-Arcos, 2013; Polo-Alvis et al., 2018; Valero-Martínez, 2009; García-Arias & Restre-
po-Pineda, 2019). Las zonas fronterizas favorecen la activación de la migración (Micolta-León, 
2007), porque favorecen las relaciones binacionales además de las características geográficas 
compartidas y las condiciones estructurales de carácter socio-económico “(Marandola & Dal 
Gallo, 2010).

Otrora, el petróleo fue el principal dinamizador en la frontera colombo-venezolana (Álvarez de 
Flores, 2009); actualmente, la migración masiva venezolana es una emergencia humanitaria inter-
na compleja, debido a la crisis atípica por las dinámicas y transformaciones culturales, sociales, 
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educativas, ambientales, laborales y principalmente político-económicas que han deteriorado las 
condiciones de vida en Venezuela, lo que afecta elecciones y decisiones de las personas, provo-
cadas por un orden de desigualdad y vulnerabilidad que ha creado una crisis regional (Polo-Alvis 
et al., 2018; García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019; Gandini et al., 2019; Phélan & Osorio, 2020; 
Mesa, 2020). Ante esta crisis humanitaria, Phélan y Osorio (2020) consideran cuatro escenarios 
alternativos que explicarían la migración venezolana. El primero: el éxodo pretende desprestigiar 
a Venezuela, de manera que la migración sería una presión sobre la opinión pública. Al parecer, 
las personas migran para desprestigiar el país —versión del gobierno venezolano—. El segundo: 
el gobierno venezolano ha impulsado la migración de connacionales para salir de los opositores. 
El tercero: no hay intervención que impida o disuada el flujo migratorio. Y cuarto: un efecto no 
esperado a consecuencia del modelo socialista.

Colombia es un Estado sin tradición de recepción de extranjeros (García-Arias & Restrepo-
Pineda, 2019) y, según Rueda-Gómez (2020), sin capacidad institucional para garantizar los dere-
chos de la población migrante; por ende, actualmente afrontamos una “oportunidad histórica para 
la utilización de los marcos de protección internacional” (Gandini et al., 2019, p. 18). La mayoría 
de las medidas de política migratoria en Colombia “se han ubicado en torno a proteger la pobla-
ción migrante colombiana” (Rueda-Gómez, 2020, p. 181);4 sin embargo, se han expedido dos 
medidas excepcionales para la regularización de migrantes venezolanos, el Permiso Especial de 
Permanencia (PEP)5 y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF),6 respuestas de orden adaptativo 
ajustadas y modificadas sobre la marcha (Gandini et al., 2019; Proyecto Migración Venezuela, 
2020c); se habla así de un desarrollo normativo insuficiente (Defensoría del Pueblo de Colombia, 
2017) para la migración masiva que ha incrementado las necesidades de asistencia humanitaria, 
integración socioeconómica y acceso a servicios públicos (ONU-Programa Mundial de los Ali-
mentos [ONU-PMA], 2020).

Colombia absorbe en mayor proporción el flujo migratorio venezolano, pues es un paso obli-
gado para hacia el sur del continente o el norte (Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019). Es el 
segundo país con mayor recepción de la diáspora7 venezolana en el mundo (Krüger-Sarmiento 
et al., 2020), a causa del deterioro del bolívar que redujo la capacidad de compra y encareció la 
migración a otros países (Polo-Alvis et al., 2008). Además, es elegido por diversas variables que 

4 Normativa colombiana para la migración: la Constitución Política, 1991; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; la ley 191 de 1995; el CONPES 3603 (política integral 
migratoria); el CONPES 3122 de 2002 y el 3805 de 2014, que ayudaron a diagnosticar la situación económica de las fronteras colombianas; el decreto 1067 de 2015 y la resolución 6045 de 
2017, el marco regulatorio en materia de extranjería y visas; el decreto 866 de 2017, que garantiza la cofinanciación de la atención de urgencias; el CONPES 3950 de 2018; el Pacto Global 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se refiere a los derechos humanos de los migrantes (Correa-Bohórquez & Betancourt-Arguelles, 2020; Cabrera-Serrano et al., 2019; 
Olenka-Woolcott & Gamarra-Amaya, 2020; Presidencia de Colombia, 2020).

5 “Documento de identificación que permite la estadía temporal en el país por un plazo de dos años y el acceso a toda la oferta institucional” (Presidencia de Colombia, 2020, p. 16). Se han 
puesto a disposición tres de este proceso, siendo el último entre el 21/12/2020 al 27/04/2021 (OEA, 2020a).

6 Creada y ejecutada desde el 2017 hasta febrero del 2018 (Cabrera-Serrano et al., 2019). Se trata del único instrumento que genera datos de la migración pendular (Krüger-Sarmiento et al., 
2020).

7 Engloba a las personas que viviendo “fuera de sus territorios de origen son conscientes de su identidad nacional y reivindican su pertenencia más allá de donde estén asentadas” (Gissi-
Barbieri et al., 2019, p. 65).
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favorecen a los migrantes, como el parentesco, que facilita la migración; la atracción económica 
por la oferta de bienes y servicios; la estabilidad macroeconómica y la cercanía que facilita el 
flujo pendular (Alvarado-Araque & Asela-Molina, 2017; GIFMM, 2021).

El crecimiento de migrantes venezolanos se corresponde con el deterioro de las condicio-
nes políticas y socioeconómicas en Venezuela que afectan la vida diaria (Correa-Bohórquez & 
Betancourt-Arguelles, 2020; Gissi-Barbieri et al., 2019; Phélan & Osorio, 2020). Estos factores 
estructurales están relacionados con aspectos como: la violencia, la represión, el desempleo, la hi-
perinflación, el retroceso en los servicios, el miedo generalizado, y el desabastecimiento (Aliaga-
Sáez, 2021; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019; Unda & Alvarado, 2012; Tapia-Bravo, 2020; 
GIFMM 2020, 2021; Olenka-Woolcott & Gamarra-Amaya, 2020; Gissi-Barbieri et al., 2019; 
Mojica et al., 2020; Mesa, 2020; García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019; ACNUR, 2021; Proyec-
to Migración Venezuela, 2020a).

La emigración venezolana se debe al desgaste del modelo socialista del siglo XXI instaurado 
en Venezuela en el gobierno de Chávez y Maduro (Phélan & Osorio, 2020), también al desgaste 
del sistema político y económico dependiente de la renta petrolera, sin olvidar los bloqueos eco-
nómicos de Estados Unidos y otros países utilizados a manera de cercamiento (Olenka-Woolcott 
& Gamarra-Amaya, 2020; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019). De esta manera, “ha sido polí-
ticamente rentable desarticular y atomizar a los grupos poblacionales [que hacen] una oposición 
política activa  …  este proceso migratorio ha funcionado como válvula de escape de la tensión 
social generada por la crisis” (Pineda & Ávila, 2019, p. 74).

Inicialmente, migró la clase media al sentirse excluida por el discurso gubernamental y las 
políticas represivas implementadas, y debido a la situación económica, la cual se agravó en los 
últimos cinco años, impactando a los menos favorecidos, quienes también decidieron emigrar. 
Particularmente aquellos venezolanos que salieron “durante el último quinquenio  …  no anali-
zaron escenarios, no planifican; son reactivos, se mueven por necesidad básica, salen por sobre-
vivir” (Phélan & Osorio, 2020, p. 16); son vistos por algunos como amenaza para la estabilidad 
del Estado receptor (Gandini et al., 2019). Las investigaciones enfocadas en el tema migratorio 
resaltan la existencia de diferentes perfiles migratorios, y hacen necesario pensar el fenómeno 
con perspectiva diferencial respecto a los impactos que producen (Observatorio de Venezuela & 
KAS, 2019b).

Para estudiar fenómenos migratorios, se debe entender la dinámica normativa y la informal; 
dos realidades dentro del mismo fenómeno (Palma, 2015). A continuación se resaltará el debate 
en torno a la ilegalidad y la regularización de migrantes venezolanos en territorio colombiano, 
debido a las problemáticas que esta realidad encierra; por ejemplo: violencia intrafamiliar, nece-
sidades, economía informal, limitaciones de acceso a las telecomunicaciones, acceso a servicios 
y cierres fronterizos (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2020). Freites (2019) y otros autores 
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establecen que, ante el éxodo venezolano, es necesario redefinir tanto las responsabilidades de los 
países receptores de migrantes como las del país de origen, para que no se vulneren los derechos 
de ninguna persona.

Entre la ilegalidad y la regularización de migrantes de Venezuela en Colombia

La experiencia migratoria deja efectos en la configuración social y cultural del país de acogida 
(García-Arias & Restrepo-Pineda, 2019); como explican Gandini et al. (2019), el país receptor 
se enfrenta a desafíos jurídicos, legales y de logística para la atención. En Colombia, las cifras 
de venezolanos no son exactas (Cabrera-Serrano et al., 2019), especialmente por la normativa 
venezolana, que no tiene en cuenta la migración de sus nacionales e invisibiliza el fenómeno con 
“la decisión de no divulgar estadísticas migratorias” (Freitez, 2019, p. 53); la postura niega la 
migración o le resta importancia (Phélan & Osorio, 2020; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019).

El rango de edad de los migrantes más alto se encuentra entre los 18 a 49 años (Migración Co-
lombia, 2021b), con oscilaciones en la edad económicamente productiva (Aguilar-Almao, 2015). 
La jefatura de los hogares es mayormente ejecutada por mujeres, gran parte de ellas vive en unión 
libre y proviene de los estados de Zulia, Lara, Carabobo, Aragua y Táchira (ONU-PMA, 2020). 
En noviembre del 2019, los venezolanos radicados en el país representaban el 92,4 % del total de 
extranjeros en Colombia, y su llegada se remontaba entre uno y cinco años (Proyecto Migración 
Venezuela, 2020a).

En este contexto se resalta que la entrada irregular dificulta “para muchos venezolanos ser 
regularizados. Como resultado, más de la mitad de la población venezolana se encuentra en si-
tuación irregular” (ACNUR, 2021, p. 7) (ver tabla 1); situación en aumento debido al cierre de 
fronteras y a la dificultad de obtener papeles (GIFMM, 2021). Quienes utilizan los pasos ilegales 
constituyen un grupo con necesidades de protección, y para el 2020, efecto de la pandemia, el 
número aumentó; estos migrantes llegan a barrios donde preexisten necesidades insatisfechas o 
condiciones de informalidad, lo que complica más su integración en las correspondientes comu-
nidades (Cabrera-Serrano et al., 2019; ACNUR, 2021).

Tabla 1
Cantidad de migrantes venezolanos en Colombia8

Años
Categorías 2018 2019 2020 2021

(a enero)
Migrantes con estatus migratorio irregular 470 247 1 017 152 966 714 983 343
Totalidad de migrantes venezolanos 1 174 743 1 771 237 1729 537 1 742 927

Fuente: datos extraídos de Migración Colombia (2021a; 2021b). Elaboración propia (2021)

8 Por la falta de consenso en las cifras se retoman únicamente los datos estadísticos de Migración Colombia. 
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Se reconoce que no se ha detenido la diáspora venezolana, solo se “ha limitado la capacidad de 
las autoridades colombianas para registrar el ingreso y salida de ciudadanos venezolanos y colom-
bianos que se ven obligados a transitar por las trochas” (Krüger-Sarmiento, 2020, p. 66); además, 
la existencia de la tendencia migratoria flotante genera más desventajas estadísticas (Polo-Alvis 
et al., 2018). Por lo cual en los registros no se reflejan las dimensiones reales del crecimiento de la 
migración, es decir, se presentan subregistros. El desafío principal es un sistema de identificación 
biométrico permanente para los ciudadanos en condición de movilidad, debido a la insistencia 
del gobierno venezolano en ocultar y disfrazar la dimensión del fenómeno, lo que ha implicado la 
restricción a la obtención de documentos de identificación (Observatorio de Venezuela & KAS, 
2019a, 2019b; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019; Krüger-Sarmiento, 2020; GIFMM, 2021; 
Gandini et al., 2019; JRS LAC, 2020; Proyecto Migración Venezuela, 2020a). Por ello, y previen-
do que con la reapertura de las fronteras y la reactivación de la economía colombiana se presente 
una nueva ola migratoria venezolana (Proyecto Migración Venezuela, 2020b, 2020d), se expidió 
el decreto 216 de 2021, por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal. El documento es un mecanismo 
jurídico creado con el objetivo de regularizar a los migrantes venezolanos por medio del registro 
de información para la identificación, el registro y la caracterización, es decir, información “que 
permita establecer una política de integración social, económica y cultural, efectiva” (Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, 2021, p. 11).

El estatuto tiene una vigencia de diez años, está compuesto por el Registro Único de Migrantes 
Venezolanos (RUMV), cuya primera fase de implementación inició el 5 de mayo del 2021 junto 
con la encuesta de caracterización socioeconómica, administrada por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia y llevada a cabo mediante terminales electrónicas (Migración Co-
lombia, 2021c; Defensoría del Pueblo de Colombia, 2021); también está compuesto por la expe-
dición del Permiso por Protección Temporal, circunscrito a ciudadanos venezolanos, regulares e 
irregulares, que estaban en territorio colombiano antes de la fecha de corte (enero 31 del 2021).

Se trata de una medida extraordinaria que ayudará a avanzar en la política de gestión migra-
toria cuantificando y calificando la migración y agrupando su caracterización (Defensoría del 
Pueblo de Colombia, 2017); también impactará en el uso de vías irregulares que conllevan a la 
exposición a experiencias de abuso, violencia en el tránsito, múltiples violaciones a derechos que 
hacen más críticas las condiciones de vulnerabilidad (Fernández-Labbé et al., 2020; OEA 2020a, 
2020b; ONU-PMA, 2020). Cabe señalar que las investigaciones e informes sobre el mencionado 
estatuto han sido movilizadas con fuerza por entidades gubernamentales de carácter nacional e 
internacional, y en los últimos meses universidades e investigadores particulares empiezan a in-
teresarse en el tema, ya que se espera que el proceso de regularización ayude principalmente a la 
población con estatus migratorio irregular, relativizando las vidas clandestinas y las deportacio-
nes masivas (Caritas Internationalis, s. f.); asimismo, se espera que ayude con la homologación 
de estudios y experiencias laborales (Flores-Sequera, 2020). Un decreto como el citado permitiría 
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disminuir las barreras de la población migrante para acceder a alojamiento, acompañamiento psi-
cosocial y ayudas económicas o de canasta alimentaria, al igual que facilitaría acceder a derechos 
de trabajo y salud9 que son condicionados por la documentación que garantice la regularidad en el 
país (JRS LAC, 2020; Defensoría del Pueblo de Colombia, 2020), ya que el estatus irregular re-
duce las garantías y protección de los derechos humanos (Fries-Monleón, 2019; Cabrera-Serrano 
et al., 2019).

Ante este nuevo proceso de regularización se considera importante seguir emprendiendo in-
vestigaciones, sobre todo en la zona fronteriza araucana, pues a pesar de ser un paso usado duran-
te esta crisis humanitaria se tienen escasos referentes. En este contexto, las mujeres se convierten 
en protagonistas del mencionado fenómeno migratorio, debido a su activo rol.

Mujeres migrantes en Arauca-Colombia

Las alcaldías de los municipios fronterizos son los primeros responsables, y la migración ha des-
bordado su capacidad institucional, lo que deja cierta facilidad para las acciones de los grupos 
armados y actores ilegales (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017; Márquez-Restrepo, 2019; 
Mojica et al., 2020). Existen una demanda adicional en el acceso a servicios, especialmente en 
salud, por ser al que asisten mayormente los migrantes pendulares, y un aumento en los ofi-
cios informales, que permiten ingresos y el envío remesas a corto plazo (Pineda & Ávila, 2019; 
Krüger-Sarmiento et al., 2020; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 2019; Márquez-Restrepo, 2019; 
Observatorio de Venezuela y KAS, 2019a).

Arauca es un municipio delimitado por el río Arauca (Cabrera-Serrano et al., 2019), con una 
extensión territorial de 326 km, un subsistema con la más alta movilidad transfronteriza en sen-
tido bidireccional (Valero-Martínez, 2009); limita en Venezuela con el distrito del Alto Apure, 
capital Guasdualito; también migran desde Guárico, Aragua y Carabobo (GIFMM, 2020). Se han 
detectado aproximadamente 54 pasos informales, donde no existen ni control ni cifras oficia-
les, pues son zonas de tránsito llamadas “tierras de nadie” (Asamblea Departamental de Arauca, 
2020); de ellos, el Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC) (2020) 
identifica, a las afueras del casco urbano de Arauca, los pasos Angelitos y Caracol. En el casco 
urbano, la Organización Internacional de Migración (OIM) (2021) establece que las áreas con 
mayor afluencia son: Malecón (calle 31 con carrera 20), avenida Rondón —cerca al hospital mu-
nicipal—, barrios El Bosque y San Carlos.

El incremento de migrantes a través de los años en Arauca (ver tabla 2) representa costos ma-
yores e inconvenientes en la capacidad operativa en temas logísticos y locativos; la posibilidad 
de atención e infraestructura en calidad y cobertura está desbordada (Alvarado-Araque & Asela-

9 Servicio que brinda atención por urgencia a los migrantes sin importar el estatus migratorio (Cabrera-Serrano et al., 2019)
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Molina, 2017). Se ha recurrido a “ayudas humanitarias presentadas por parte de Organismos 
Internacionales [sin embargo] no han sido suficientes para la demanda, aunque han aportado 
significativamente en la mitigación de la crisis” (JRS LAC, 2020, p. 4).10 En el año 2020, del 
total de migrantes en el departamento, el 38 % (16 911) eran mujeres, y solo hubo 3 ingresos por 
el puente internacional José Antonio Páez, lo que evidencia el escaso movimiento por la frontera 
legal (GIFMM, 2020). Las mujeres como sujetos protagónicos suplen todas las responsabilida-
des, concretan nuevas formas de relaciones y tienen una doble experiencia enmarcada en nuevos 
roles; buscan siempre libertad, respeto y una vida mejor (Unda & Alvarado, 2012; Casanova, 
2019; Caritas Internationalis, s. f.).

Tabla 2
Cantidad de migrantes venezolanos en el municipio de Arauca11

Años
Categorías 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(a enero)
Municipio de Arauca 22 578 4 516 25 217 14 190 21 963 22 113
Total en el departamento 18 207 33 659 34 057 46 995 44 503 44 851

Fuente: datos extraídos de Migración Colombia (2019a, 2019b, 2021a, 2021b), Asamblea Departamental de Arauca (2020), Polo-Alvis et al. (2018).

Entre el distrito del Alto Apure y Arauca hay una continuación cultural y parentescos; se trata 
de un circuito migratorio de comunidades transnacionales con un flujo en doble vía (Cabrera-
Serrano et al., 2019; Observatorio de Venezuela & KAS, 2019a; Krüger-Sarmiento et al., 2020; 
Labarca-Reverol, 2017). Las prácticas que se han dado son la compraventa de bolívares (Proyec-
to Migración Venezuela, 2020a), el contrabando que amenaza a los pequeños negocios (Márquez-
Restrepo, 2019) y el contacto con personas que anuncian y venden servicios de paquetes ilegí-
timos de documentación y visado (Pineda & Ávila, 2019). Los migrantes se exponen a peligros 
para tener oportunidades económicas que les permitan establecerse (Proyecto Migración Vene-
zuela, 2020b), aprovechan las ventajas estratégicas (Ramírez-Arcos, 2013).

Según la encuesta realizada por la ONU-PMA (2020), los hogares migrantes en Arauca tienen 
niveles de inseguridad alimentaria severa y un alto porcentaje de ellos son unipersonales. Debido 
a la complejidad geográfica y poblacional, se requiere con urgencia respuestas diferenciadas (Ob-
servatorio de Venezuela & KAS, 2019a); una podría ser la integración de la población migrante 
venezolana en las bases de los Planes de Desarrollo Territorial [PDT], posibilidad que señala la 
importancia que ha adquirido el fenómeno, en relación con salud, educación, empleo, equidad y 
seguridad, entre otras temáticas (Proyecto Migración Venezuela, 2020b).

10 AMERICARES (organización estadounidense), APOYAR, Médicos Sin Fronteras (MSF), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Caritas Colombia (organismo eclesial, sin ánimo de 
lucro), Save the Children (organización no gubernamental internacional), entre otras.

11 Al encontrar escasos datos anuales de Arauca, se recuperan datos estadísticos de diferentes fuentes
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Existe “la necesidad de atención inmediata  …  y servicios de largo plazo necesarios para el 
desarrollo de esta población” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017, p. 115). Las respuestas 
asistenciales y la falta de conocimiento de temas migratorios y procesos de integración pueden 
derivar en acciones orientadas al rechazo, no aceptación, devolución y deportación de pobla-
ción venezolana, alimentando la xenofobia (Gandini et al., 2019; Rodríguez & Ramos-Pismataro, 
2019), un discurso colectivo constante en el territorio que ha permitido que se desplace a los mi-
grantes de la categoría plena de sujetos (Mesa, 2020) y se esgriman amenazas a la vida, debido a 
la inexistencia de mecanismos efectivos para la integración social (JRS LAC, 2020).

Los estereotipos y prejuicios se agudizan cuando los migrantes son de grupos sociales preca-
rizados y estigmatizados; les asignan la etiqueta de peligrosos, convirtiéndolos en chivos expia-
torios y agenciando así la desintegración familiar (Pineda & Ávila, 2019; Rincón-Gamba, 2013). 
Algunas investigaciones afirman que, más que xenofobia, se está presentando la agorafobia, que 
tiene que ver con el rechazo a la llegada de población pobre venezolana (Krüger-Sarmiento et al., 
2020; Rueda-Gómez, 2020).

Es necesario visibilizar los diversos rasgos de una persona para evitar más estereotipos y prác-
ticas de exclusión, las máscaras de la discriminación y las representaciones sociales, y para en-
trever a las mujeres migrantes como sujetos de derechos específicos (Flores-Sequera, 2020). El 
estereotipo o percepción más frecuente es la hipersexualización del cuerpo de la mujer migrante 
venezolana, se la criminaliza y banaliza posicionándola en una migración captada para la prosti-
tución, es decir, se las expone a condiciones de riesgo como la trata de personas, violencia sexual 
o trabajos forzosos; con la existencia del acoso sexual, la inserción laboral es más complicada 
(Oquenda-Lorduy, 2019; Otálora, 2020; Mesa, 2020; Pineda & Ávila, 2019). La hipersexualiza-
ción del cuerpo de la mujer venezolana migrante y los estereotipos del migrante como un “Otro” 
que puede afectar la seguridad nacional también han sido reforzados por los medios de comu-
nicación internacionales, nacionales y locales (Mesa-Reina, 2020, Angulo-Giraldo et al., 2021; 
Espinel Rubio et al., 2021).

Específicamente en Arauca, “las mujeres cuentan con muy pocas oportunidades de empleo, 
lo cual las lleva a contemplar el trabajo sexual como alternativa de subsistencia, en ocasiones, 
camuflado con la venta informal de tintos” (Cabrera-Serrano et al., 2019, p. 83). Trabajan para 
tener alimentos, y por sobrevivir realizan actividades que nunca pensaron hacer, aunque la remu-
neración sea injusta y desproporcional (ONU-PMA, 2020; Ortiz-Piedrahíta & Camacho-Gómez, 
2021), lo que aumenta las condiciones de precariedad laboral (Rueda-Gómez, 2020; Pineda & 
Ávila, 2019).

Las mujeres que migran afrontan la explotación laboral, especialmente las que tienen estatus 
irregular. Aunque las mujeres migrantes aspiran a un mejor ingreso para suplir sus necesidades 
y aprovisionar a sus familiares, no necesariamente logran una mejor calidad de vida; pues ge-

https://doi.org/10.21501/22161201.4277


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

668 Vanessa Ortiz Piedrahita y Laura Alejandra Bastos Castañeda

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4277

neralmente están inmersas en actividades informales como la ventas callejeras y ambulantes de 
diversos productos; además, se desempeñan en la limpieza de casas de familia y en la atención 
de restaurantes por remuneración diaria (Ortiz-Piedrahíta & Camacho-Gómez, 2021; Proyecto 
Migración Venezuela, 2020a; ONU-PMA, 2020; Fernández-Labbé et al., 2020; Oquenda-Lorduy, 
2019; Flores-Sequera, 2020; Otálora, 2020; Micolta-León, 2007).

De acuerdo con ONU-PMA (2020), la actitud de los araucanos hacia los hogares migrantes 
es 52 % positiva, 37 % neutral y 11 % negativa, panorama que permite reivindicar una relativa 
equidad, pues no se evidencian tantos prejuicios en contraste con otras ciudades. Aparentemente, 
en las fronteras se suele presentar un diálogo de culturas (Olenka-Woolcott & Gamarra-Amaya, 
2020) que no permite el desconocimiento del “otro” (Proyecto Migración Venezuela, 2020d). 
Estudios como los de Wabgou (2008), Aldana-Zavala e Isea (2019) proponen que hoy se debe 
velar por una visión intercultural que desarrolle la interacción entre personas, conocimientos y 
prácticas, al igual que se debe propender por una pedagogía que concientice a las personas sobre 
las implicaciones del fenómeno migratorio, para así evitar implicaciones xenofóbicas.

Conclusiones y recomendaciones

Con base en los estudios consultados, se concluye que la migración genera una reconfiguración 
territorial en las fronteras, tiene consecuencias demográficas, económicas y socioculturales ne-
gativas y positivas (Alvarado-Araque & Asela-Molina, 2017; Tapia-Bravo, 2020; García-Arias 
& Restrepo-Pineda, 2019; CNMH, 2014), e interpretarla como una oportunidad dependerá de su 
procedencia y del aporte que pueda realizar (Aguilar-Almao, 2015).

La migración debe ser vista en las políticas públicas como una oportunidad que tratar de mane-
ra justa y efectiva (Aldana-Zavala & Isea, 2019; Palma-2021), para que la cooperación proponga 
servicios a largo plazo en pro del desarrollo de los sujetos migrantes y sea un diferenciador de los 
fenómenos globales, para que los derechos de estos sean efectivos y exista una responsabilidad 
real de los países involucrados (Observatorio de Venezuela & KAS, 2019a; Defensoría del Pue-
blo, 2017; Freitez, 2019; Fries-Monleón, 2019). Además, enfatizar la importancia de la regulari-
zación, sin ser una solidaridad excluyente (Ramírez-Arcos, 2013), mitigará las violaciones a los 
derechos humanos y brindará una verdadera integración social.

En relación con la frontera araucana, esta es aún una realidad que revisar, analizar y compren-
der dentro del fenómeno migratorio presente y futuro, porque a pesar de ser un paso dinámico 
con flujos migratorios mixtos, ha sido escasamente analizada como zona de frontera; y con ma-
yor detalle deben investigarse los flujos pendulares o flotantes: debido a políticas débiles, se ha 
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permitido el flujo de personas con mínimos requisitos y una relativa libertad de movilidad (Tapia 
Bravo, 2020; Defensoría del Pueblo, 2017), lo que impacta de manera diferenciada en los depar-
tamentos y municipios de acogida.

Esto implica diversidad de perfiles migratorios, condición ineludible para reconocer desde una 
perspectiva de feminización y diferencial a la mujer migrante como actor social y propiciar el 
entrelazamiento de sus proyectos y las condiciones estructurales (Observatorio de Venezuela & 
FKA, 2019b; Fries-Monleón, 2019; Rincón-Gamba, 2013; Flores-Sequera, 2020; Rueda-Gómez, 
2020; Woo-Morales, 2007; Fernández-Labbé et al., 2020). Por lo tanto, se hace necesario fortale-
cer estudios con enfoques mixtos/comparativos que profundicen el tema de estudio.

Aunque la mujer siempre ha estado presente en los movimientos migratorios, tradicionalmente 
ha sido vista como una acompañante, con lo que se invisibiliza su rol y se la subestima (Fries-
Monleón, 2019; Fernández-Labbé, Díaz-Allendes, Aguirre-Sanhueza & Cortínez-O’Ryan, 2020; 
Micolta-León, 2007). Diferentes investigaciones convergen en presentar a la mujer desde los ro-
les que la atraviesan como sujeto: género, clase social u origen migratorio (Micolta-León, 2007; 
Unda & Alvarado, 2012; Casanova, 2019; Caritas Internationalis, s. f.; Casanova, 2019); también 
subrayan que la dinámica migratoria conlleva que la mujer se enfrente a la desprotección y múlti-
ples formas de violencia y prejuicios, con lo que se vulneran sus derechos (Pineda & Ávila, 2019; 
Correa & Betancourt, 2020; Fries-Monleón, 2019; Fernández-Labbé et al., 2020; Angulo-Giraldo 
et al., 2021; CNMH, 2014).

Asimismo, se coincide en plantear que la migración femenina responde al contexto desde un 
doble propósito, es decir, el familiar y el individual, porque su fin último es encontrar oportu-
nidades y libertad (Flores-Sequera, 2020; Woo-Morales, 1997; Aguilar-Almao, 2015; Otálora, 
2020; Woo-Morales, 2007; Mesa, 2020). También existe una importante literatura encargada de 
reflexionar sobre los estereotipos de género que reproducen los medios de comunicación (Espinel 
Rubio et al., 2021).

Si bien los estudios académicos sobre el fenómeno migratorio venezolano en territorio colom-
biano han aumentado en los últimos tres años, debe seguir fortaleciéndose esta línea de inves-
tigación para describir y comprender con más profundidad el papel de la mujer migrante en la 
frontera araucana; pues existen pocos estudios que la involucran, y menos aún se ha explorado 
la relación entre los diversos actores que convergen en el conflicto armado interno colombiano 
y el creciente fenómeno migratorio, el cual debería priorizarse en el actual Plan de Desarrollo 
Nacional en Colombia 2022-2026.
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participation of children and young people were discussed. Conclusion: The social protection systems 
analyzed show social protection strategies for children and young people within the framework of the Social 
Constitutional State, but they are implemented through welfare, compensatory and targeted policies that 
contrast the perspectives of needs with that of the protection of children’s rights, and provide insufficient 
support for the principles of equality, participation, and universality.

Keywords
Social protection; Child allowances; Adolescents; Colombia.

Resumen
Introducción: Aunque las políticas de protección social para la niñez y la juventud son derechos, se re-
quieren discutir para su fortalecimiento o la creación de nuevas formas que garanticen la universalidad. 
Método: Revisión documental apoyada en técnicas de análisis de contenido y análisis interpretativo de 
cuatro sistemas de protección social para la niñez y la juventud Colombia: Seguridad Social Integral; Sub-
sidio Familiar; Asistencia Social y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Para el análisis se tuvieron en 
cuenta referentes teórico-políticos de la protección social universal y de la doctrina de la protección integral 
de los derechos de las niñas, los niños y jóvenes. Resultados: Se describen los sistemas de protección 
social analizados en cuanto a mecanismos de implementación, criterios de participación para las niñas, los 
niños y jóvenes, financiación y rectoría y se discuten con relación al enfoque de curso de vida y su universa-
lidad, apropiación institucional y la participación social de niñas, niños y jóvenes. Conclusión: los sistemas 
de protección social analizados evidencian estrategias de protección social de niñas, niños y jóvenes en el 
marco del Estado Social de Derechos, pero se implementan a través de políticas asistencialistas, compen-
satorias y focalizadas que ponen en tensión las perspectivas de necesidades con la de la protección integral 
de los derechos de la niñez y brindan insuficiente sustrato a los principios de igualdad, de participación y 
de universalidad.
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Introduction

Social protection is a human right and one of the national strategies used by modern states to 
promote human development and political stability (Abramo et al., 2020). Its objectives include 
the eradication of poverty, the reduction of inequalities and the inclusive and equitable econo-
mic growth of the population, including the children and the young people (Ortiz et al., 2019; 
UNICEF, 2019).

Historically, particularly before the 20th century, children and young people were considered 
vulnerable populations abandoned by states, society, and families (Bustelo Graffigna, 2005; Casas, 
2010; Luciani, 2010). Nonetheless, on a global scale, such scenarios and social representations 
have made a discursive shift toward the rights perspective, partially due to the international 
Convention on the Rights of the Child (CRC) (United Nations, 1989).

Currently, children and young people have special protection in Colombia since their rights 
prevail over any governmental decision, and the society, the family and the State are jointly 
responsible for their care, attention and protection (Congress of the Republic of Colombia, 1991; 
Law 1098, 2006). This shared responsibility is materialized, in part, through social protection, 
which is defined in Colombia by Law 789, 2002, as the “set of public policies aimed at reducing 
vulnerability and improving the quality of life of Colombians, especially of the most unprotected, 
to obtain at least the right to health, pension, and work” (Law 789, 2002, p. 9).

This law establishes two social protection systems that cover directly and indirectly children, 
young people, and their families. They are: a) the comprehensive social security system for 
workers who are employees and self-employed, both under an assurance model that includes 
health, pension and occupational hazards; and b) the social assistance system for the most 
economically vulnerable population and families without an employment contract. The latter 
includes national strategies for subsidized health insurance, economic support to poor families 
and subsistence support, especially for the elderly (Law 789, 2002; Ministry of Health and Social 
Protection, 2020).

Models and dimensions of child- and youth-sensitive social protection

In accordance with UNICEF’s proposal on child-sensitive social protection, this is a state policy 
shaped by the socio-historical context of each country. It structures a social protection system 
with laws and policies, frameworks, strategic objectives, coordination mechanisms and funding 
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possibilities to provide equitable access to the entire population, considering their life course to 
prevent and protect them against poverty, vulnerability and social exclusion with a particular 
focus on vulnerable groups (UNICEF, 2019).

According to Carter et al. (2019), there are five social protection systems or subsystems that 
can be combined within states and that broaden the perspective established for Colombia: a) 
social assistance, which includes non-contributive interventions to help individuals, homes and 
families to face poverty, homelessness and violation of rights, particularly of the most affected 
populations; b) care, social attention, and social services, which do not require any contribution 
from the beneficiaries and cover comprehensive early childhood development services and 
psychosocial support services for families associated with situations of domestic violence; c) 
social security, a contributory scheme, mandatory in some cases, funded by people in the labor 
market and that can be extended to their families. Its purpose is to support contingencies of 
illness, disability, death, unemployment and aging, and the access to paid leave for family reasons 
such as maternity and paternity; d) labor protection through policies and interventions on the 
labor market, which develops initiatives for employment generation, and preparation and training 
to obtain a job. Moreover, it includes mechanisms and regulatory laws of dignified employment 
and comprehensive protection to young workers; and, e) traditional social protection, based on 
community strategies rooted in solidarity and community support where the cultural beliefs and 
practices have influence. These can include funerary insurance services, community food banks, 
financial credit services and groups and even medical insurance.

The aim of his article is to interpret the social protection systems based on the essential 
characteristics of social protection defined by the Global Partnership for Universal Social 
Protection (2019), considering the review of the policy documents of its development. It will 
answer questions such as: What are the protection systems for children and young people in 
Colombia? What are the programs and their implementation mechanisms? What criteria are 
established to include children and young people? What are the financing sources, and which 
Colombian government entity is in charge? Moreover, this article will consider the characteristics 
and rights of children and young people with a focus on those who are involved or were involved 
in an Administrative Process for the Restoration of Rights (PARD) in specialized attention 
institutions in Colombia.

This work is relevant given the current debates in Latin America and Colombia on universal 
basic income due to the economic vulnerability that households, families, and people faced during 
the COVID-19 pandemic. Mobility restrictions due to mandatory and sectorized quarantines and 
post-pandemic loss of employment and reduction of income are also considered (Garcia et al., 
2020; Lanchimba et al., 2020; Saiz et al., 2020). Considering the impact of the health emergency 
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on children and youth (United Nations, 2020), it is necessary to discuss and reflect on the existing 
social protection systems in Colombia in order to seek their strengthening or the creation of new 
alternatives that allow for the comprehensive protection of their rights on a universal basis.

Method

This is a documentary review (Galeano, 2018) developed in three stages: 1) research design; 2) 
management and implementation of the search, selection and analysis of the information; and 3) 
communication of the results (Denzin & Lincoln, 2011). At the same time, a purposive sampling 
of the Colombian government web pages related to social policy was carried out. Using the content 
analysis method, the information from the policy documents on the formulation of the four social 
protection systems for children and youth previously defined by the researchers is described and 
presented in tables. This is done according to the typology of social protection systems established 
by Carter et al. (2019). Based on the information found for each social protection system we 
describe, in the section of the results, data regarding the purpose of the system/subsystem, the 
programs or strategies implemented, the target population and the criteria for the participation 
of children and young people and their families, the implementation mechanisms, the source of 
financing, and the entity in charge of the system.

Subsequently, an interpretative analysis of the creation of the social protection systems for 
children and young people in Colombia is developed based on two theoretical-political references 
determined a priori. The five essential characteristics of social protection established by the 
Global Partnership for Universal Social Protection (2019) were addressed in this work. They 
are: (A) protection throughout the life course, (b) universal coverage, (c) national ownership, (d) 
sustainable and equitable financing, and (e) participation and social dialog. Additionally, this work 
considers the doctrine of the comprehensive protection of the rights of children and youth, which 
establishes the recognition of rights, the guarantee of their exercise, the prevention of threats or 
violations, and the restoration of dignity and rights in the event of violation or threat (Law 789, 
2002; Colombian Government, 2018). The results focus on children and young people involved 
in Administrative Processes for the Restoration of Rights (PARD) in specialized institutions in 
Colombia.
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Results

The child- and youth-sensitive social protection systems in 
Colombia

Tables 1, 2, 3, and 4 describe the characteristics of the four social protection systems that exist 
in Colombia and include strategies or programs for children and young people aged 0-18 years. 
First, there is the Comprehensive Social Security System. It was created in 1993 to guarantee the 
non-renounceable rights of the person and the community to achieve a living quality in under 
with human dignity through the protection of the contingencies that affect them. It includes the 
General System of Social Security in Health, which stratifies children and young people into two 
regimes according to the employment status of their parents or caregivers (Table 1).

Additionally, the Family Subsidy System was created in 1982 to alleviate the economic burden 
of maintaining a family as the basic nucleus of society, which only fully benefits children and 
young people with parents who have a formal employment contract (Table 2).

Then, there is the Social Assistance System. Its objective is to decrease vulnerability and 
improve the life quality of Colombians, particularly that of the least protected, through a set of 
public policies. Its national programs for children and young people started in 2007. The national 
programs are Jóvenes en Acción, Familias en Acción, and the Programa de Alimentación Escolar. 
None is universal and focuses on poor and extremely poor children and young people (Table 3).

Finally, there is the National System of Family Welfare (SNBF). Its purpose is to enforce 
the compliance of the comprehensive protection of children and young people and family 
strengthening at the national, departmental, district, and municipal levels under the direction of 
the Colombian Family Welfare Institute (ICBF). The ICBF was created in 1968, and it has five 
programs, two of which are national and cover the entire Colombian territory: The Programa 
Nacional de Protección and the Programa de Cero a Siempre, the latter is collectively managed 
by several ministries and agencies, under the leadership of the Presidential Council for Children 
and Adolescents (Table 4).
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Table 1.
Characteristics of the Comprehensive Social Security System for children and youth

Social 
protection 
systems

 Subsystem or 
programs

Implementation 
mechanisms of the 

strategies or programs

Participation criteria 
for children and 
young people 

Financing source Implementing 
agency 

Comprehensive 
Social Security 
System

General System 
of Social Security 
in Health 

Affiliation to a contributory 
or subsidized insurance 
company through 
insurance that covers 
the provision of health 
promotion, disease 
prevention, and 
rehabilitation services, and 
the development of public 
health interventions. 

Children and young 
people aged 0-18 
years.
Children of people with 
employment contracts 
and contributors to 
the system receive 
attention in the 
contributory regime.
Children of people 
without an employment 
contract access the 
subsidized regime.

Contributions from 
employers, salaried 
and self-employed 
workers affiliated 
with the contributory 
social security 
system.
The subsidized 
regime includes 
a 1% solidarity 
contribution from 
the contributory 
regime and fiscal 
transfers from the 
national government 
to the municipalities, 
as well as the 
municipalities’ own 
resources.

Ministry 
of Health 
and Social 
Protection

Source: own elaboration based on the documents of the creation of the system

Table 2.
Characteristics of the Family Subsidy System for children and youth

Social 
protection 
systems

 Subsystem or 
programs

Implementation 
mechanisms of 
the strategies or 

programs

Participation criteria 
for children and young 

people 
Financing source Implementing 

agency 

Family Subsidy 
System Family Subsidy

The family 
compensation funds 
provide working 
parents with an in-
kind subsidy for each 
child and also offer 
them complementary 
social services: health, 
nutrition, housing 
subsidies, social 
credit, recreation, and 
basic and secondary 
education programs.

Only children and young 
people whose parents 
have a formal employment 
contract or whose parents 
are pensioners.
After the age of 12, young 
people must prove that 
they are studying at one of 
the levels of the national 
education system. 

4% tax on 
payroll paid by 
employers, known 
as parafiscal 
contributions.

Ministry of Labor

Source: own elaboration based on the documents of the creation of the system
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Table 3.
Characteristics of the Social Assistance System for children and youth

Social 
protection 
systems

 Subsystem or 
programs

Implementation 
mechanisms of the 

strategies or programs

Participation criteria 
for children and young 

people 
Financing source Implementing 

agency 

Social 
Assistance 
System 

Program Jóvenes 
en Acción 

Monthly cash transfers 
conditional on remaining 
enrolled in a professional 
diploma, associate or 
undergraduate program. 

Young people between 
14 and 28 years of age 
in conditions of poverty 
and vulnerability who are 
studying in a public higher 
education institution or 
in the National Training 
Service (SENA).
It is focused on those 
registered in the System 
for the Identification of 
Potential Social Program 
Beneficiaries (SISBÉN) with 
scores under the extreme 
poverty line.
It includes children and 
young people subject 
to adoption or criminal 
responsibility.

Both programs 
(Jóvenes en acción y 
Familias en acción)
are financed with 
resources from 
investments and 
ordinary transfers from 
the general budget of 
the nation. The latter 
is established in the 
general system of 
participation.
The nation’s external 
credits such as 
loans from the 
Inter-American 
Development Bank 
(IDB) and the 
World Bank (WB) 
and international 
cooperation resources. 

Administrative 
Department 
for Social 
Prosperity

Familias en Acción

Every two months, families 
receive a cash transfer to 
complement their income, 
provided that children in 
early childhood receive 
health care and that children 
between 4 and 20 years of 
age attend and remain in the 
education system.

Belonging to a poor or 
extremely poor family 
according to the SISBÉN’s 
scores and prioritizing 
families registered 
as victims of forced 
displacement, indigenous 
families or Afro-descendant 
families. 

Administrative 
Department 
for Social 
Prosperity

Programa de 
Alimentación 
Escolar (PAE)

Social transfer of a demand-
side subsidy delivered 
in the form of alimentary 
complement in primary and 
secondary schools.

Children and young people 
of school age who are 
enrolled in and attend the 
public education system.
Focused on educational 
institutions in rural areas, 
those serving ethnic 
communities, and those 
located in rural areas with a 
high concentration of poor 
and extremely poor people, 
according to the SISBÉN’s 
scores. 

Budget of the nation 
with specific resources 
for the education 
sector and resources 
of the departments and 
municipalities.
Other sources can 
come from the 
private, cooperative 
or non-governmental 
sectors on a national 
and international 
level and the family 
compensation funds.

Ministry of 
Education

Source: own elaboration based on the documents of the creation of the system
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Table 4.
Characteristics of the National System of Family Welfare for children and youth

Social 
protection 
systems

 Subsystem or 
programs

Implementation 
mechanisms of the 

strategies or programs

Participation criteria for 
children and young people Financing source Implementing 

agency 

National 
System 
of Family 
Welfare 

Protection for 
the restoration 
of violated rights 

Social transfer of a supply-
side subsidy to specialized 
institutions for the 
comprehensive attention 
and the implementation of 
rights restoration measures 
for a period of up to 18 
months in different care 
modalities.

Children and young people 
in a situation of threat or 
violation of rights, to whom 
a Family Ombudsman or 
Police Inspector defines any 
of the following administrative 
measures: initial placement in a 
temporary home or emergency 
center, psychosocial support 
and family strengthening, 
placement in a boarding school 
or foster home, adoption.

The five subsystems 
or programs of the 
National System 
of Family Welfare 
are financed with 
parafiscal mandatory 
contributions for 
employees and 
resources of the 
general budget of 
the nation. 

Colombian 
Family Welfare 
Institute (ICBF)

Comprehensive 
development of 
early childhood: 
De Cero a 
Siempre

Social transfer of a supply-
side subsidy with social 
professionals to promote 
the comprehensive 
development and the 
initial education of early 
childhood.

Children and young people 
aged 0-5 years and pregnant 
and breastfeeding mothers 
selected under universality and 
equity criteria assisted under 
four modalities: institutional, 
intercultural, family, community.

Presidential 
Council for 
Children and 
Adolescents

Childhood: 
Generaciones 
Sacúdete

Project with social 
management professionals 
who provide psychosocial 
support to promote the 
rights of children and 
young people and prevent 
violations of these rights

Children between 6 and 13 
years of age residing in the 
municipalities prioritized by the 
ICBF.

ICBF 

Adolescence 
and youth: 
Sacúdete

Project with social 
management professionals 
who provide psychosocial 
support to promote rights, 
vulnerability prevention, 
strengthening of abilities, 
and guidance to access 
employment, education and 
entrepreneurship services.

Young people between 14 and 
17 years of age residing in the 
municipalities prioritized by the 
ICBF. 

ICBF

Care and 
prevention of 
child malnutrition

Social transfer of a supply-
side subsidy to institutions 
to provide comprehensive 
care services for 
malnutrition of children in 
early childhood through 
the extramural modality 
1000 Días para Cambiar el 
Mundo and the intramural 
Centro de Recuperación 
Nutricional.

Pregnant women and 
malnourished children under 
the age of five years residing 
in previously identified areas to 
avoid preventable deaths and 
deaths associated with acute 
malnutrition in early childhood.

ICBF 
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Source: own elaboration based on the documents of the creation of the system

Social protection of children and youth in Colombia throughout the life 
course

The life course has been defined as one of the approaches to childhood and youth public policies 
(Colombian Government, 2018). This perspective acknowledges in the different stages of life 
the trajectories, transitions, cumulative effects, shifts, changes, and windows of opportunity that 
impact the daily life, living conditions, and human development of children and young people 
(Colombian Government, 2018).

This approach has been implemented in the field of knowledge of children and youth. Heckman 
et al. (2013) refer to this in their economic considerations on investment in early childhood and the 
economic rates of return they generate in adulthood. Similarly, it is present in Bronfenbrenner’s 
(2002) theory on the ecology of human development, and in the empirical evidence, it is associated 
with the life, health, and sickness conditions of the population (Blanco, 2011; Commissariat et al., 
2017; Conklin et al., 2019; Hernández & Alzate, 2016; Jenkings & Woodward, 2016).

Analyzing the social protection systems for children and youth in Colombia in terms of the 
life course (Tables 1, 2, 3, and 4), the life trajectories such as early childhood, school and work 
experiences, and even the aging process through the contribution to the pension system in the 
event that a young person becomes formally integrated to the labor market are recognized. 
Regarding changes in living conditions, there is the National System of Family Welfare (SNBF), 
which includes a national program for children and young people in situations of neglect, threat, 
and violation of rights (Table 4). Similarly, a social assistance system prioritizes those who are 
victims of forced displacement and live in extreme poverty (Table 3).

A limitation is identified regarding the transitions of children and young people in the SNBF, 
specifically, the National Protection Program for the Restoration of Rights, since there is a deficient 
plan for the transition and support upon institutional graduation to continue in the secondary or 
university education system, to access employment or to benefit from conditional cash transfers 
in the social assistance subsystem (Colombian Family Welfare Institute, 2017). This is dispite 
the cumulative effects on the integral development of children and young people caused by the 
violation of their rights, the separation from their families, and the time spent in a protective home 
(Grinberg, 2016; United Nations, 2009).

It is noticeable that the implementation of social protection systems for children and young 
people does not follow a life course approach. On the contrary, it maintains a fragmented 
perspective of the life cycle, which leaves young people unprotected once they reach the age of 
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majority (18 years old), unless they are studying or under the protection of the State, regarding 
the restoration of their rights (Law 1098, 2006). This situation may be considered an insufficient 
capacity of the Colombian State to take co-responsibility for the comprehensive protection of the 
rights of children and young people.

Social protection of children and youth in Colombia with universal 
coverage

Universality is a principle of the General System of Social Security in Health since it establishes 
the protection of all people in all stages of life and the non-discrimination of children and young 
people under any social, physical or religious condition (Law 100, 1993). Nonetheless, its im-
plementation does not develop this principle, given that the system is fragmented according to 
socioeconomic status. This is because there is a convergence of a contributory model based on 
the capacity to pay of individuals with employment contracts and the obligation to be affiliated 
to it to access the attention and a subsidized model with services from the public sector for poor 
children and young people (Table 1).

Moreover, in this system, access to the subsidized regime is mediated by a prioritization 
mechanism based on a socioeconomic survey known as SISBÉN (National Council on Economic 
and Social Policy, 2006/2016; Law 715, 2001). This focalization mechanism may leave out 
children and young people who, although they do not live in extreme poverty (levels 1 or 2 of 
the SISBÉN), have greater social and economic precariousness and vulnerability (Filgueira & 
Fuentes 1998; Liebel, 2006).

Regarding the SNBF (Table 4), this principle is based on the superior interest of children and 
adolescents, where the universality, prevalence, and interdependency of their human rights are 
established. Two national strategies exist within this system that are actually universal and are 
not exclusive (Law 1098, 2006; United Nations, 1989). First, the state policy of comprehensive 
early childhood development is known as “De Cero a Siempre.” One of its objectives is to 
decrease inequality in the long term and stop the intergenerational transmission of poverty (Law 
1804, 2016). Second, the National Protection Program for the Restoration of Rights for children 
and young people victims of threats and rights violations, within the framework of universal 
guarantees, is in charge of the restoration of their dignity and rights, incorporating psychosocial 
care and support as one of its cornerstones (Cecchini, 2019; Law 1098, 2006).
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Furthermore, regarding children and young people, the social assistance system lacks 
universality since it is based on the model of social risk management. The system requires 
prioritizing the populations in the worst conditions of poverty and vulnerability through the 
SISBÉN survey under the argument of greater cost efficiency (Correa & Bedoya, 2011; Holzmann 
& Jorgensen, 2009).

The above suggests that the principle of universality in the social protection of children and 
young people in Colombia is an ideal that does not materialize in all public policies, programs, and 
strategies (Abramo et al., 2020; Guerrero et al., 2011). This requires, at the very least, progress in 
the realization of minimum floors of social protection for this population group and their families 
during their life course, given that, according to Cecchini et al. (2019), “it is preferred to ensure 
a minimum for all in the immediate term, rather than high levels for a few and no protection for 
others” (p. 13).

The social protection of children and youth in Colombia through systems 
with national appropriation and participation in governmental institutions

The national interest of social protection involves the State having an established common 
objective and a theoretical and strategic framework that addresses the needs of the population. 
At the same time, it must be reflected in the laws and national strategic plans that affect all the 
state institutions and where the beneficiaries of social protection are recognized as rights-holders. 
Nevertheless, this requires coordination mechanisms among the ministries and social protection 
programs on a national, regional and subregional scale. Moreover, it is vital for them to have a 
place in the national budget and that new tributary systems are considered for their financing 
(Global Partnership for Universal Social Protection, 2019; UNICEF, 2019).

In accordance with the above, Tables 1, 2, 3, and 4 show the social protection policies and 
programs that respond to the country’s priorities and circumstances, such as the programs for 
early childhood; childhood, adolescence, and youth; protection to respond to the different forms 
of violation of the rights of children and young people; poverty reduction; and health insurance. 
This reflects the national character of the policies and systems and a willingness and sensitivity 
to protecting children and young people supported by a wide range of regulations.

Concerning the interinstitutional cooperation among the ministries and intersectoral 
cooperation at the national level, it is worth mentioning that the protection systems analyzed 
have a mixed national management system. That is, they have horizontal coordination among 
ministries, agencies, and state administrative departments; and vertical coordination that can be 
centralized or decentralized to departments and municipalities.
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For example, the social assistance system for the strategies for overcoming extreme poverty 
(Familias en Acción and Jóvenes en Acción) is a national, interinstitutional and intersectoral 
initiative coordinated by the Administrative Department for Social Prosperity (DPS). This entity 
has regional divisions at the territorial level in charge of implementing the policies, plans, and 
programs in the territories. The Ministry of National Education (MEN), the National Training 
Service (SENA), the Colombian Institute of Family Welfare (ICBF), public and private financial 
entities, departmental governments, municipal mayors’ offices, and higher education institutions 
converge at the national and territorial levels for the strategic articulation of their actions (National 
Council on Economic and Social Policy, 2006; Law 1948, 2019).

Thus, the appropriation in Colombia of social protection sensitive to children and youth 
demonstrates responses to a broad spectrum of social and economic vulnerabilities experienced by 
children, young people and their families through a series of programs that, although fragmented, 
are supported by national laws that favor the continuity of the programs in the national development 
plans. There is also evidence of decentralized structures and intersectoral strategies to favor a 
comprehensive approach to the actions. However, it is necessary to strengthen the systems for 
some population groups, such as migrants and those leaving the protection system.

Moreover, even though social protection institutions have organizational structures that are 
divided at different territorial levels and that call for intersectoriality, there are many cases of 
implementation failures due to poor institutional performance that reflect the non-compliance 
of the guidelines issued by the central level or failures in the interinstitutional coordination 
(Ceballos, 2016). According to UNICEF (2019), “it is hard to evaluate the efficacy of these 
coordination mechanisms and the evidence is limited in that regard” (p. 48). Thus, it is necessary 
to have national studies on the implementation and impact of national social protection systems.

Social protection of children and youth in Colombia with sustainable and 
equitable financing

There are several financing sources for social protection, including state financing, contributory 
contributions, and redistributive taxation measures. Additionally, according to Cichon et al. 
(2006), there are five central issues in terms of the financing of social protection that include 
political, economic, and operative elements: Who will pay? With what income? What amounts of 
contributions or taxes should be defined? When to do it? And for whom?
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In Colombia, the social protection systems for children and youth presented in Tables 1, 2, 
3, and 4 are financed with the general budget of the nation under the transfer and investment 
components, along with resources from international cooperation and support (Law 2063, 2020). 
In the case of health care, the contributions of the members of the general social security system 
are added (Law 100, 1993).

For researchers of the Bank of the Republic of Colombia, the transfer and investment resources 
are rigid and non-flexible, as in the case of pensions and health insurance. This is because the 
executive branch is limited to programming what is already defined by law, and can marginally 
incorporate new programs, redefine spending priorities and make adjustments according to the 
needs of the economic and social policy (Melo Becerra et al., 2022).

UNICEF (2019) argues that the financing of child- and youth-sensitive social protection is 
insufficient. It notes that the average public expenditure on social protection (without including 
health) for children aged 0-14 years represents 0.8% of the Gross Domestic Product (GDP) in a 
region where such generation represents 25.8% of the total population. Colombia’s investment 
budget allocated to health and social protection in 2021, without distinction based on age, had a 
percentage share of 1.4% (Law 2063, 2020).

In that sense, it is necessary to identify mechanisms, resources, and budgets for the social 
protection of children and young people with the aim to improve the programs and including 
those who are excluded from the systems and their strategies. This entails making actuarial 
and cost fiscal analyses that allow supporting redistributive fiscal policies (Cichon et al., 2006; 
International Labor Organization, 2017). Moreover, the systems and their strategies should be 
evaluated since the information found could encourage their redesign to reduce fragmentation 
and administration and operation costs, thus enabling resources to be redirected to more efficient 
social protection strategies (International Labor Organization, 2017).

Ortiz et al. (2019) argue that Colombia requires fiscal resources to make economic and social 
investments that allow the country to achieve the Sustainable Development Goals (SDG) and the 
human development of children and young people. These authors, based on the proposals of some 
international entities, such as the ILO, the UNICEF, and the UN Women, propose eight financing 
options that can be considered and defined through dialog processes and national agreements: 
(I) Expanding the coverage of security and contributory earnings, (II) increasing tax revenues, 
(III) eliminating illicit financial flows, (IV) reallocating expenditures, (V) leveraging fiscal and 
foreign exchange reserves, (VI) debt management: loans or restructuring, (VII) adopting a more 
flexible macroeconomic framework, and (VIII) increasing aids and transfers (Ortiz et al., 2019).
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Social protection of children and youth in Colombia with social 
participation and dialog

The participation of the populations, actors, and institutions targeted by social protection policies 
is essential in democracies, as it strengthens their design, implementation, and evaluation, i.e., 
in all the cycles of public policy and its governance. Therefore, the participation of children 
and young people is a principle to be materialized nationally (Law 1098, 2006; Colombian 
Government, 2018).

Nonetheless, in the documents analyzed, there is limited evidence of their participation 
processes in the formulation, implementation, and evaluation of the social protection policies 
and programs (Cadavid Ospina et al., 2016; Muñoz et al., 2020). In fact, the presence of children 
and young people in public events for decorative purposes rather than being the focus of public 
management is observed with concern. Additionally, their participation is superficial in municipal 
and national popular consultations as receptors of information, or, at most, validators of the 
formulation of government development plans, but with little influence on the decisions taken 
(Hart, 1993).

Discussion and conclusions

The current social protection systems for children and young people are evidence of the imple-
mentation of social policies important for Colombia, given the prevailing best interest of the 
comprehensive protection of the rights of children and young people within the framework of 
the Social Constitutional State (Congress of the Republic of Colombia, 1991; Law 1098, 2006; 
Statutory Law 1622, 2013).

However, the ideals and equity, participation, and universality discourses embodied in the 
child and youth policies are just that: ideals with insufficient elements to achieve their goals. We 
are witnessing and experiencing the implementation of social protection policies with three char-
acteristics: a) compensatory, to compensate for the violation of rights; b) welfarist, in the sense of 
providing the minimum and considering children and young people as incapable, while denying 
their capacities and their being and inhabiting the world from their desires and projects for a dig-
nified life; and c) socially targeted, in terms of the segmentation according to the socioeconomic 
level, the social stigmatization that this generates, and contrary to the universality and equality of 
the right to social protection (Arrivillaga et al., 2013).
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The focus of social protection for children and young people is determined by “needs” and the 
supply to meet them, not by their “rights.” This element accounts for a welfare liberal regime that 
minimizes the state, individualizes risks, and promotes solutions based on the market (Cecchini, 
2019; Correa Alzate & Bedoya Sierra, 2011; Holzmann & Jorgensen, 2009).

Considering the recent modifications to the National Protection Program for the Restoration 
of Rights and its model of attention and restoration of rights, it is necessary that the SNBF, in 
charge of the ICBF, builds integration and coherence possibilities of the social protection systems 
and the policies with the participation of children and young people (Law 1878, 2018). The 
purpose of this measure is to allow them to start university life, to start working, and to receive 
psychosocial support, despite leaving the programs and reaching the legal age of majority (18 
years old), which at present, and contrary to the course of life, is a criterion of exclusion or lack 
of social protection by the State (ICBF, 2017; Hernández & Alzate, 2016).

Furthermore, in the face of social protection that is highly dependent on the labor market, 
young people may experience fewer possibilities of entering the labor market, especially if they 
come from protection programs, the adolescent criminal responsibility system, or are young 
migrants residing in Colombia. However, it is also a window of opportunity for the definition of 
temporary unemployment insurance and employment policies that provide opportunities to face 
reality, develop skills and continue with life projects (Filgueira & Fuentes, 1998; Monteiro & 
Cecchetto, 2006).

The above-mentioned is more complex and reflects three serious problems to be resolved in 
Colombia in terms of social protection for children and young people: the intragenerational trap, 
given by social stagnation in poverty without mobility possibilities from their families, the state 
or the market; the intergenerational trap, which seems to be the accumulation of disadvantages 
given the social exclusion of their families, and that their children will probably have if they 
become teenage parents (Saraví, 2009); and catastrophic events, which are forced displacement, 
migration, violation of rights or entering the adolescent criminal responsibility systems. All 
these abrupt situations produce a negative social movement affecting their capacity and their 
families’ capacity to mobilize social and economic assets (Amaral Bahia & Queda de Toledo, 
2020; Ministry of Health and Social Protection, 2020; United Nations, 2009; Nussbaum, 2012; 
United Nations, 2020).

It is worth noting that this analysis is limited since it did not include primary information 
from the actors and institutions involved in the social protection systems in terms of their 
design, formulation, implementation, and evaluation. Thus, if there are redesign or reformulation 
proposals, they were not addressed in this article. The paper does not refer to social support 
provided by the Colombian government during the COVID-19 pandemic for the beneficiaries of 
the social assistance system program Jóvenes en Acción, who received a one-time additional cash 
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transfer, and Familias en Acción, where the value of the monthly cash transfer was doubled twice 
during the period of generalized mandatory isolation that started on March 25, 2020 (Decree 457, 
2020; Decree 563, 2020).

Regarding the challenges in terms of social protection, Colombia faces structural challenges 
that affect children and young people, and that must be considered in the possible national reforms 
or restructuring of the social protection systems. First, the aging population, which puts pressure 
on pension systems and states, thus affecting the social investment in other population groups and 
sectors, and the technological revolution, which gave way, among other things, to automation, 
eliminated less qualified jobs, and made the hiring practices more precarious, especially for 
young people, through mobile application platforms and without providing a formal employment 
contract and therefore without social security contributions.

Second, intra-regional migration, which in Colombia has exceeded the government’s capacity 
to respond, despite the constitutional block on the best interest and prevalence of the rights 
of children and young people (Fernández & Orozco, 2018; Louidor, 2018; Mejía, 2012). And 
finally, natural disasters, considering also current and unresolved epidemics and pandemics, such 
as the Human Immunodeficiency Virus (HIV) that continues to generate vertical transmission 
of the agent from mothers to children and the current coronavirus pandemic due to COVID-19 
(Cecchini, 2019).

Finally, it is necessary to mention that in Colombia, the universal basic income proposal 
has had little political support on the part of the government despite discussions in Congress 
in 2020, considering the COVID-19 pandemic as a political window. However, the proposal 
of some congressmen was a basic emergency income (Gómez, 2020) which does not meet the 
characteristics of the Basic Income Earth Network: universal, unconditional, individual, periodic, 
and cash payment (Basic Income Earth Network, 2020). On the other hand, the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has also proposed a basic digital 
basket that includes a laptop computer and an Internet connection for children and young people 
to enable them to continue their studies virtually, which was not implemented in Colombia either 
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2020).

To conclude, the social protection of the rights of children and young people in Colombia is 
mediated by the power relationships that collectivize and homogenize them and consider them 
poor, vulnerable to rights violations, and minors dependent on their parents, despite the State’s 
apparent greater political will towards early childhood. However, after this life course, there is a 
bottleneck or funnel in the implementation of social protection for middle childhood, adolescence, 
and youth since a targeting model based on risks or rights violations prevails, forgetting the 
minimum conditions and freedoms necessary to do and be what they want within the framework 
of a dignified life.
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Therefore, Colombia and its population are called to overcome the neoliberal model of social 
protection and welfare based on the labor market and the family, with residual participation of the 
Colombian State. The objective is to collectively achieve, with the participation of children and 
young people, a universal social protection that will allow them to enjoy a true social constitutional 
state that transcends the enunciation and promises towards the fulfillment of the national and 
global goals outlined in the Colombian constitutional block on the comprehensive protection of 
the rights of children and young people.
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Abstract
The article reconstructs the history of the García Romero family in the department of Sucre, in the Caribbean 
region of Colombia, as a significant case of the social and economic predetermination of political power. 
It is based on contextualized or sociological neoinstitutionalism to verify how in certain social contexts 
those who are economically powerful and exert social influence have advantages in accessing positions of 
political power, compared to those who lack them. In these cases, power structures are characterized by the 
continued presence of a few families that concentrate the main political positions for long periods. The results 
show the political power structures and relationships that favor the political clan studied.
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Introducción

Una mirada a los nombres y apellidos de quienes han ocupado las principales posiciones políticas 
en los departamentos de la región Caribe de Colombia en el último medio siglo permite identifi-
car un patrón: la presencia reiterada, continua y prolongada de algunas familias que concentran 
el poder político. Una alta proporción de los cargos más importantes son ocupados por pocas 
familias.

En estos casos confluyen algunos atributos que siempre están presentes: son liderados por 
caciques políticos, hombres poderosos que se mantienen por más de una generación en el Con-
greso, al menos treinta años, y han tejido redes de poder local estables; su poder es transgene-
racional y continuado, no desaparece aun cuando sus jefes, en algunos casos los iniciadores del 
clan, se retiren del escenario electoral; cuentan con sucesores directos que reproducen su capital 
electoral o lo amplían; y reproducen su poder aún en medio de los cambios normativos y las 
transformaciones sociales y económicas y demográficas en los que surgieron. Adicionalmente, 
muchos de los integrantes de estos clanes tuvieron nexos con organizaciones criminales a finales 
de la década de 1990 y durante el primer lustro del 2000.

Las familias en el poder en Colombia, las “democracias locales heredadas” (Novoa, 2014), 
han sido objeto de diversos análisis.2 Algunos estudios indagan por sus condiciones generadoras, 
sus características, sus modos de obrar político en departamentos de la región Caribe en donde 
han sido ampliamente mayoritarios (Ocampo, 2014; Trejos, 2014; Rosero, 2012; García, 2008; 
Arango, 2010; Meneses, 2014). Otros análisis estudian sus modos de obrar político, específica-
mente el clientelismo y el nepotismo (Madero, 2010; Moreno, 2002; Martínez, 2013; Valencia, 
2020). Son numerosos los análisis sobre el paramilitarismo, algunos de estos se enfocan en los 
casos de clanes políticos (Hoyos, 2009; Londoño, 2014; García, 2012; Velasco, 2014; Ávila, 
2012; Duque, 2015). Hay una serie de monografías de la Misión de Observación Electoral y la 
Fundación Arco Iris que describe algunas de las estructuras de poder local entre 1997-2007 (Mi-
sión de Observación Electoral, 2007). Y hay numerosos artículos de prensa y reportes en portales 
que dan información de coyuntura, hacen breves perfiles o análisis sintéticos de casos.

En relación con la familia García Romero en el departamento de Sucre, hay artículos de pren-
sa, especialmente de los últimos tres lustros. Hay información sobre los orígenes de la familia 
y sus comienzos en la política, sus modos de obrar político y sus vínculos con grupos ilegales. 
Lo que no existe es una reconstrucción de toda su trayectoria a la luz de la política nacional, su 

2 La expresión se refiere a las democracias en espacios territoriales, municipios o departamentos, donde el poder político está en gran parte predeterminado por las estructuras locales que 
conjugan riqueza económica, influencia social y poder político y en los cargos públicos más importantes hacen presencia durante décadas integrantes de unas pocas familias; los apellidos 
se repiten, el poder político se hereda debido al control de los mecanismos y procedimientos para acceder a él. Hay, si se quiere, una predeterminación social del poder en gran medida; esto 
quiere decir que el control no es total y absoluto, por ello pueden surgir algunos políticos independientes que logran acceder a ciertos espacios y cargos públicos y en ello inciden los cambios 
demográficos, las estructuras socioeconómicas y culturales, el mayor acceso a la educación por parte de la población; también suelen darse cambios institucionales que inciden en el cambio 
en la distribución territorial del poder.
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ubicación en el contexto de la política del departamento, sus aliados y adversarios, sus modos de 
obrar político, tampoco una periodización de su recorrido por más de medio siglo. Una ausencia 
notoria es la explicación del porqué surgieron y se han mantenido estas familias en la política 
como un rasgo característico de las estructuras locales de poder. En los diversos análisis suele 
ser ambiguo el concepto de clan político, no se delimitan sus atributos ni sus componentes. Con 
frecuencia se incluye a los allegados y socios políticos como integrantes de los clanes, lo cual 
distorsiona la imagen de quienes ejercen el poder e impide diferenciar el ejercicio directo del 
poder de la presencia de poderes subyacentes o de la influencia que un político regional o una 
familia sigue ejerciendo, aunque no esté directamente en los espacios de decisión y de poder.

En el presente trabajo se intenta llenar dichos vacíos y precisar algunos conceptos para una 
mejor comprensión de la estructura local de poder en el departamento. Esto se lleva a cabo a 
partir de cuatro preguntas centrales: ¿Cuál ha sido la evolución del posicionamiento y del poder 
político de la familia García Romero en el departamento de Sucre durante el periodo 1966-2020? 
¿Qué factores incidieron en el surgimiento y posicionamiento del clan García Romero en el de-
partamento? ¿Mediante cuáles estrategias logra el clan conservar durante décadas las posiciones 
de poder? ¿Cuál fue la relación del clan político con las organizaciones criminales que han hecho 
presencia en el departamento?

Para responder estas cuestiones se recurre a un enfoque neoinstitucionalista contextualizado 
o sociológico (Nohlen, 1994; Thelen & Steinmmo, 1992; Schultze, 1998; Monsalve & Sottoli, 
1998). Se considera que las reglas de juego electorales y de otro tipo, como la descentralización 
y el sistema de representación, inciden en la forma como se configura la realidad política, pero 
lo hacen en conjunción con otros factores o condiciones de orden sociopolítico. En el caso del 
primer interrogante, se utilizan tres conceptos organizadores de la descripción: los sistemas de 
partidos, el faccionalismo y las estructuras de los partidos políticos. La segunda pregunta se res-
ponde a partir del concepto de clan político y las condiciones sociopolíticas en que predominan. 
La tercera pregunta se aborda a partir del clientelismo, el patrimonialismo y las coordinaciones 
estratégicas, cuya combinación le permitió al clan político mantenerse vigente en las posiciones 
de poder durante más de cuatro décadas. La cuarta cuestión se deriva de la anterior, la coordi-
nación estratégica del clan García Romero incluyó a la organización criminal paramilitar, con la 
que se asoció entre 1998 y 2006. Estos cuatro conceptos son definidos en términos operacionales 
y constituyen el prisma a través del cual analizamos la estructura de poder local.3

Se trata de un estudio de caso en el que se propone verificar cómo, en ciertos contextos so-
ciales, quienes son poderosos económicamente y cuentan con influencia social tienen ventajas 
para acceder a las posiciones de mando, lo que limita la competencia electoral. En estos casos 
se mantiene y se reproduce parcialmente la predeterminación social del poder político. Como 

3 No es el propósito del artículo adelantar un debate conceptual —ni hay espacio para hacerlo—, por ello se plantean los conceptos que se consideran adecuados y correspondientes con 
algunos consensos en la comunidad académica.
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lo expresó Alain Touraine para América Latina, aunque se había producido una apertura cre-
ciente que había hecho posible el acceso a la política de nuevos sectores sociales y de grupos 
emergentes, persistió en muchas partes la predeterminación social y económica del poder y las 
oligarquías locales se mantuvieron (Touraine, 1989). Las élites locales utilizan sus conexiones 
con los centros de poder político nacional, su patrimonio económico, su influencia social y una 
trama de lazos familiares con otras familias de la élite para posicionarse en el poder, mantenerse 
en él y transmitirlo de forma intergeneracional (Camp, 1982; Dal Bo, 2009; Mendoza, 2020; 
Yasushi, 2015). Estos grupos sociales se apoyan en mecanismos tradicionales de influencia y en 
su capacidad de hacer valer su prestigio ante las jefaturas nacionales de los partidos, que los ven 
como elementos imprescindibles a la hora de fortalecer sus organizaciones en el ámbito local. 
Los clanes políticos son propios de sociedades locales en las que predomina una estructura ha-
cendataria de concentración de la propiedad de la tierra, sociedades locales en las que, a su vez, 
las familias poderosas se relacionan entre sí y agregan riqueza: los notables y poderosos gozan 
del privilegio del origen familiar como mecanismo de acceso al poder político (De Queiroz, 
2017; Contreras, 2002).

Este es un estudio de caso representativo en el que se contrasta un enfoque teórico, es decir, 
se analiza hasta dónde el caso estudiado permite verificar los enunciados teóricos. Se va más 
allá del caso en el sentido de que en otros en los que se den las mismas características se presen-
tará el mismo fenómeno. Se toma una unidad de análisis y se reconstruye de forma densa sus 
características y atributos y los factores asociados a su existencia —en este caso, el clan García 
Romero—. Se estudia el cómo —análisis narrativo de su surgimiento, acceso y reproducción 
en el poder, de mecanismos de acción política— y el por qué —las condiciones que lo hacen 
posible— (Yin, 1994). Desde el neoinstitucionalismo, que combina las instituciones —reglas 
de juego—, las condiciones sociopolíticas —tipos de partidos, faccionalismo, destrezas para el 
juego político por parte de algunos líderes locales—, las condiciones socioeconómicas —la seg-
mentación social, la pobreza y la alta concentración de la riqueza—, se analiza el por qué existen 
clanes políticos en Sucre, enfocando uno de ellos, lo que permite extender sus características a 
otros clanes en este y en otros departamentos.

Los García Romero en el mapa del poder político en Sucre, 1966-2020

En Sucre hubo, desde sus comienzos como departamento en 1966, dos tipos de políticos. Quienes 
construyeron sus carreras a través de su capacidad para conseguir y movilizar electores a través 
de sus propias organizaciones faccionales, su labor comunitaria, combinadas con la distribución 
de incentivos selectivos y la intermediación entre ellos y el Estado. Y quienes han pertenecido a 
familias poderosas que, además de su posición económica y social, han sido hábiles para hacer 
política, para movilizar electores, posicionarse y mantenerse vigentes durante décadas, también 
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distribuyendo incentivos selectivos a sus electores. Esta combinación se ha mantenido durante 
más de medio siglo bajo distintos sistemas de partidos: durante el bipartidismo de coalición 
del Frente Nacional —para el departamento, desde 1966 hasta las elecciones para el cuatrienio 
de 1970—; durante la prolongación del bipartidismo competitivo, con el Partido Liberal como 
partido dominante —desde las elecciones de 1974 hasta las de 2002—; y, finalmente, durante el 
multipartidismo de alta fragmentación —hasta la actualidad—.

Durante el bipartidismo de coalición se realizaron las primeras elecciones: en 1968, Cáma-
ra, por última vez con periodos de dos años; en 1970, Senado y Cámara; y entre 1968 y 1974, 
concejos y Asamblea Departamental. En pleno Frente Nacional, las principales posiciones en 
el Congreso se distribuían por igual entre liberales y conservadores. En los comienzos, algunas 
curules fueron ocupadas por políticos que no tenían vínculos con el poder económico; por ejem-
plo, Apolinar Díaz Callejas (1921-2010), político liberal, primer gobernador del departamento 
(1967-1968), designado por Carlos Lleras Restrepo, y elegido senador (1970-1974); o Carlos 
Martínez Simahán, político conservador, elegido diputado (1968-1970) y designado gobernador 
(1970-1972) en el último gobierno del Frente Nacional, por Misael Pastrana Borrero.

Además de este tipo de políticos, y de otros que fueron efímeros, en Sucre han estado en 
el poder políticos pertenecientes a clanes políticos. Como en otros países, los clanes políticos 
presentan algunas características centrales, como una forma de agrupación familiar afincada en 
el poder y que combina riqueza, influencia social, nexos con el poder político nacional: a) sus 
integrantes tienen lazos de parentesco en primer y segundo grado; b) conforman una unidad con 
cierto grado de cohesión y lealtad; c) sus integrantes ocupan posiciones de poder político, son 
quienes toman las decisiones de forma directa o indirecta y controlan los recursos económicos y 
las finanzas públicas; d) estructuran redes clientelares y de apoyo que les sirven de base para su 
reproducción en los cargos de elección popular; e) sus integrantes se dedican profesionalmente 
a la política y sus fundadores actúan como patriarcas que cimentan el poder; f) hay un traspaso 
generacional del poder a través del posicionamiento social y económico y del manejo de las ma-
quinarias electorales (Monsalvo, 1989; Collins, 2004; Dal Bo & Snyder, 2009; Chhibber, 2011; 
De Dios, 2012).

El primer clan en posicionarse fue el de los Guerra Tulena.4 José Guerra Tulena [JGT] fue 
el primer integrante del clan en ser congresista, elegido para la Cámara en 1968; creó su propia 
facción, el Movimiento Social Liberal. Había contribuido a crear el departamento cuando fue 
suplente en la Cámara por Bolívar (1966-1968) y entró a ser parte de la cúpula política; desde 
1970 ingresó al Senado. De esta facción hacía parte Gustavo Dájer Chadid, quien se iniciaba en 
la política y fue designado gobernador en 1974, al final del régimen de coalición.

4 El clan se originó en el matrimonio entre Antonio Guerra Chadid, de origen libanés, y María Tulena, oriunda de San Andrés de Sotavento, Córdoba, y sus hijos fueron José, Julio César, Joaquín 
y Salim Guerra Tulena. Posteriormente, contraen matrimonio José Guerra Tulena y Ana María de la Espriella Espinosa, unión de la cual nacen José Elías, Antonio del Cristo, Manira, Albertina 
y María del Rosario Guerra de la Espriella (Viloria de la Hoz, 2001). 
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El panorama de la estructura de poder local incluía también al clan de los García Romero. 
Sus comienzos se remontan al doble matrimonio de Juan José y Gabriel García Taboada —dos 
hermanos oriundos de Ovejas, Sucre— con las hermanas Maddy Esther y Betty Romero, de El 
Carmen de Bolívar, cuando Bolívar y Sucre integraban un solo departamento. Cada matrimonio 
tuvo ocho hijos. Juan José García Taboada fue elegido diputado en dos periodos, 1970-1972 y 
1972-1974, y dos de sus hijos se dedicarían a la política y harían larga carrera: Juan José y Ál-
varo, el primero en Bolívar y el segundo en el nuevo departamento de Sucre, en donde se inició 
como concejal de Sincelejo —ya había sido alcalde, nombrado en el municipio de Ovejas, de 
donde es oriunda su familia—. Concejales, diputados y alcaldes hacían parte de algunas de las 
redes de los congresistas independientes o de los clanes (Semana, enero 11 de 2013).

En el segundo periodo, entre 1974 y 2002, el Partido Liberal siempre fue mayoritario y en 
su interior la competencia se concentraba entre los clanes Guerra Tulena y García Romero. Los 
políticos no integrados a los clanes perdían después de un tiempo sus curules, desplazados por 
estos.

Los clanes se adaptaron a los cambios institucionales y mantuvieron su poder adaptándose a 
la elección popular de alcaldes desde 1988 y de gobernadores desde 1991 y a los demás cambios 
establecidos por la nueva Constitución; entre estos, la circunscripción única para Senado; las 
nuevas inhabilidades y limitaciones para los congresistas, concejales y diputados; la prohibición 
del nepotismo; la desaparición de los auxilios parlamentarios y la prohibición de la acumulación 
de mandatos. Las nuevas reglas del mercado electoral hicieron más difícil y costosa la com-
petencia y esto favoreció a los clanes que manejaban más recursos, propios y del Estado. Los 
políticos menos poderosos fueron sacados del juego: Apolinar Díaz Callejas perdió su curul en 
el Congreso en 1978 y Carlos Martínez Simahán logró mantenerse como único congresista del 
Partido Conservador hasta las elecciones para el cuatrienio de 1994-1998, con un paréntesis 
como ministro de Minas y Energía entre 1982 y 1984. En 1998 perdió su curul.

El clan de los Guerra Tulena se consolidó. JGT fue reelegido cinco veces en el Senado (1974, 
1978, 1982, 1986 y 1990-1991) y ocupó también la gobernación (1980-1981). Se jubiló y sus 
descendientes hicieron el relevo. Los integrantes de esta familia ocuparon distintos cargos de 
elección popular; fueron concejales, diputados, congresistas, gobernadores.5 Dos de sus hijos 
avanzaron en sus carreras políticas: José E. Guerra de la Espriella fue diputado (1984-1986) y 
senador (1991-1994, 1994-1998)6 y Antonio Guerra de la Espriella fue elegido al Senado (1998-
2002). El hermano de JGT, Julio César Guerra Tulena, se inició en la política como suplente en 
la Cámara (1974-1978) y luego como su suplente en el Senado (1978-1982), después fue titular 

5 Por disputas familiares, los hermanos Guerra Tulena decidieron hacer política cada uno por su cuenta desde 1991, cuando su padre se jubiló. JGT se quedó con la facción del Liberalismo 
Social de Sucre y Julio César Guerra Tulena, con la facción Movimiento Colombia Mi País, fundado por su otro hermano, Joaquín Guerra Tulena, cuando aspiraba a la Alcaldía de Sincelejo. 
En lo sucesivo se fortalecieron más los Guerra de la Espriella (Semana, octubre 25 de 2015; El Tiempo, octubre 5 de 1997).

6 Perdió su curul al ser condenado por el proceso 8.000, el seguido por la infiltración del dinero del narcotráfico del cartel de Cali en la década de 1990: el que fueron condenados veinte 
congresistas, la mayoría liberales. José Elías Guerra de la Espriella fue condenado por enriquecimiento ilícito. En abril de 1998, un juez sin rostro lo condenó, además, por falsedad en 
documento privado y estafa. En noviembre del mismo año el Tribunal Nacional dejó la sentencia en setenta y dos meses de prisión (primera instancia, Juzgado Regional de Bogotá, abril 17 
de 1998, proceso penal JR-4286; segunda instancia, Tribunal Nacional, abril 30 de 1998, proceso penal 11.121).
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de la curul en la Cámara (1982-1986, 1986-1990) y estuvo cuatro periodos en el Senado (1990-
2002). En la lógica de desagregación faccional por la competencia interna que era frecuente en 
los dos partidos dominantes, Gustavo Dájer Chadid conformó en 1975 el Movimiento Renovador 
de Acción Liberal (Moral), por el que fue elegido senador entre 1978 y 1994.

El clan de los García Romero se fortaleció. Gabriel García Romero fue elegido diputado 
(1974-1976) y Álvaro García Romero [AGR] fue elegido diputado en 1976 y reelegido en 
1978, año en que ingresó al Congreso como representante a la Cámara y fue reelegido en tres 
ocasiones (1982-1986, 1986-1990, 1990-1991). En la coyuntura de las elecciones de 1990 creó 
su propio movimiento, Nueva Fuerza Liberal, por el que se postuló al Senado y su madre fue 
candidata a la Cámara: ella fue elegida, pero él no. Después de la revocatoria del Congreso por 
la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, AGR superó su mal cálculo electoral, replanteó 
su estrategia y ganó de nuevo una curul en la Cámara para el periodo de 1991-1994, regresó al 
Senado en 1994 y fue reelegido para el periodo de 1998-2002. AGR obtuvo la mayor votación 
del departamento; en lo sucesivo, con su apoyo electoral y financiero, fueron elegidos represen-
tantes a la Cámara, concejales, diputados y la mayoría de los gobernadores del departamento.

Luego, con el triunfo de Álvaro Uribe Vélez en 2002, se aceleró el proceso de descomposi-
ción estructural de los partidos Liberal y Conservador. Muchos congresistas de estos partidos lo 
apoyaron y optaron por crear nuevos partidos o se sumaron a otros ya creados. El bipartidismo 
con partidos divididos transitó hacia un sistema multipartidista fragmentado y en esto incidió 
la dinámica interna de los dos partidos históricos, la competencia intrapartidista y la reforma 
política de 2003 (acto legislativo 1 de 2003), que prohibió la doble militancia, instituyó el 
umbral electoral que obligaba a las minorías a reagruparse, y permitió temporalmente que los 
congresistas crearan nuevos partidos reagrupándose. En las dos últimas décadas se reprodujo 
en el departamento el dominio de las estructuras clanísticas políticas: dos que ya venían de dé-
cadas anteriores, los Guerra Tulena y los García Romero, y tres clanes nuevos, aún en ciernes, 
los Merlano, los Benito Rebollo y los Acuña Jarava. Sus integrantes se incorporaron a distintos 
partidos, algunos de ellos efímeros y otros con nexos con grupos paramilitares.

Como se observa en el gráfico 1, el clan de los Guerra Tulena siguió ocupando posiciones 
de poder en las dos décadas siguientes y el clan de los García Romero se mantuvo hasta el año 
2018. AGR fue reelegido senador en 2002 —elecciones en las que apoyó al candidato disiden-
te y ganador de la presidencia, Álvaro Uribe Vélez— y de nuevo en 2006 —cuando apoyó la 
reelección de Uribe Vélez—. Fue su último periodo de congresista, pues, como se verá, fue 
detenido en 2007 y condenado en 2010 por delitos asociados con sus nexos con el paramilitaris-
mo. Estando en la cárcel respaldó con sus redes e influencia la elección de su hermana Teresita 
García Romero al Senado (2010-2014 y 2014-2018). En 2018 esta perdió su curul por haber 
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sido elegida mediante un fraude electoral;7 entonces su hija Juliana Escalante García aspiró al 
Senado, sin éxito. A diferencia de las elecciones anteriores, su alta votación —51.577 votos— 
no fue suficiente para ganar la curul. En estas elecciones se presentó con el aval de Cambio 
Radical, pero este partido concedió varios avales y se fragmentó el electorado entre cuatro can-
didatos, todos con lazos familiares de políticos locales. Después de once periodos consecutivos 
en el Congreso, el clan se quedó sin curul, mientras van perfilándose un nuevo clan y nuevas 
dinámicas políticas en el departamento y en el país. Más que competencia entre partidos, la 
competencia ha sido predominantemente entre familias políticas.8

En 2019 se debilitó aún más este clan político. En las elecciones regionales, AGR impulsó 
la candidatura de su hermana Teresita García Romero a la gobernación, pero esta no obtuvo el 
respaldo de Cambio Radical, lo que hizo que buscara una alianza y apoyara a su anterior opo-
sitor y contradictor Yahir Acuña. Este perdió, pero se mantuvo en la política, pues su esposa 
fue elegida representante a la Cámara para el periodo de 2018-2022. Un nuevo clan en ciernes, 
junto con las familias Benito Rebollo, Merlano y Fernández Castañeda (El Heraldo, mayo 21 
de 2012; Cadrazo Martelo, 2019; Vanguardia, octubre 17 de 2012; Semana, mayo 25 de 2012).

El ciclo electoral de 2018-2022 ha representado para el clan García Romero la pérdida de su 
poder en el Congreso y de su influencia en la gobernación, en varias alcaldías y concejos muni-
cipales y en la Asamblea Departamental. La familia se mantuvo en el poder por casi medio si-
glo: el patriarca, Juan José García Taboada, diputado en 1970-1972 en Asamblea Departamen-
tal; su hijo Gabriel García Romero, diputado en 1974-1976; su otro hijo Álvaro García Romero 
[AGR], alcalde, concejal, diputado, representante a la Cámara, senador entre 1974 y 2007; la 
esposa del patriarca, Maddy Romero, representante a la Cámara en 1990-1991; su otra hija, 
Teresita García Romero, senadora entre 2010 y 2018. La aspirante que no fue electa al Senado 
en 2018 es la nieta del patriarca e hija de Teresita García Romero, Juliana Escalante García.

En 2022 el clan no presentó candidato al Congreso. Álvaro García Romero sigue en la cárcel. 
Sus familiares están —¿por ahora?— apartados —no retirados— de la política. Al menos en lo 
más visible de esta: las elecciones.

7 El movimiento MIRA recuperó casi al final del periodo tres curules en el Senado que había perdido por fraude electoral: la perdieron Teresita García Romero, Opción Ciudadana; Honorio Miguel 
Enríquez, Centro Democrático; y Sofía Alejandra Gaviria, Partido Liberal (Consejo de Estado, radicación 11001-03-28-00-2014-00117-00, febrero 8 de 2018).

8 Cambio Radical avaló cuatro candidaturas: Ana María Castañeda, esposa del exsenador Mario Alberto Fernández; Carlos Espinoza Martínez, sobrino del exgobernador Edgar Martínez; 
Antonio Guerra de la Espriella, hijo de José Guerra Tulena; y Juliana Escalante García, hija de la exsenadora Teresita García Romero y sobrina de Álvaro García Romero. Solo la primera 
fue elegida, y recibió el apoyo del clan de los Char de Atlántico (Fundación Paz y Reconciliación, “Clan Char: la invasión política de la Costa”. https://pares.com.co/2018/02/21/clan-char-la-
invasion-politica-de-la-costa/)
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Tabla 1
Participación electoral del clan político García Romero

Nombre Año Corporación Votación Elegido Partido
Juan José García Taboada (padre de AGR)
Gabriel García Romero 1970 Asamblea ND Elegido Liberal

1972
1974

Asamblea
Asamblea

3.287
ND

Elegido
Elegido

Liberal
Liberal

Álvaro García Romero
(AGR)

1974 Alcaldía Nombrado Nombrado Liberal

1974 Concejal ND Elegido Liberal
1976 Asamblea 4.814 Elegido Liberal
1978 Cámara 17.598 Elegido Liberal
1982 Cámara 18.434 Elegido Liberal
1986 Cámara 34.207 Elegido Liberal
1990 Senado 47.681 No elegido Liberal
1991 Cámara 29.740 Elegido Liberal
1994 Senado 40.265 Elegido Nacional Progresista
1998 Senado 45.475 Elegido Nacional Progresista
2002 Senado 70.662 Elegido Colombia Democrática

2006/2010 Senado 55.573 Elegido Colombia Democrática
Mady Romero (madre de AGR) 1990 Cámara 46.693 Elegida Liberal

Teresita García Romero (hermana de AGR) 2010
2014

Senado
Senado

53.573
38.797

Elegida
Elegida*

Partido de Integración 
Nacional (PIN)
Opción Ciudadana

Juliana Escalante García
(sobrina de AGR) 2018 Senado 51.577 No elegida Cambio Radical

* Perdió la curul al finalizar el periodo porque se 
demostró que hubo fraude en contra del partido 
MIRA, que recuperó de forma tardía tres curules en 
el Senado, una de ellas la de esta senadora.

Fuente: elaboración del autor con base en estadísticas electorales del Archivo Nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá.

En suma, en más de medio siglo de existencia del departamento de Sucre, las posiciones de 
poder político han estado en gran parte en manos de clanes políticos y algunos de estos mantienen 
su vigencia. El clan fundado por AGR, vigente durante más de cuatro décadas, llegó a ser el más 
poderoso. Integrantes de los clanes Guerra de la Espriella, Merlano y Benito Rebollo aún ocupan 
posiciones de poder importantes.

En el siguiente esquema se sintetiza la presencia de partidos, facciones y clanes en el depar-
tamento en los tres subperiodos descritos.
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Figura 1. Partidos, facciones y clanes políticos en Sucre, 1966-2020
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-Partido Liberal, Movimiento Social Liberal, Clan José Guerra Tulena. 
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                     Se desagrega en 1975 el, Movimiento de Renovación                
                     de Acción Liberal, (Moral). Gustavo Dájer Chadid. 

             Se desagrega mediados década de 1980, Nueva Fuerza  
                      Liberal y después el Movimiento Nacional Progresista, el 
                      Clan García Romero.        
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-Clan Guerra Tulena, Movimiento Seriedad por Colombia.  
-Cambio Radical, Clan Guerra de la Espriella. 
-Opción Ciudadana, Julio Miguel Guerra Soto hijo de JCGT.  
-Centro Democrático, María del Rosario Guerra de la Espriella hija de 
JGT. 
-Partido de Integración Nacional (PIN) y Opción Ciudadana clan García 
Romero. Juliana Escalante García, Cambio Radical. 
-Clan Merlano, Partido Liberal, luego de Cambio Radical y Colombia 
Viva y Partido Social de Unidad Nacional. 
-Partido Conservador, clan en ciernes Muriel rebolledo. 
-Afrovides, clan en ciernes Acuña Jarava, después Movimiento Cien por 
ciento y Opción Ciudadana. 
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¿Por qué hay clanes políticos en Sucre?

¿Por qué surgieron y se posicionaron en Sucre clanes políticos que han dominado la política local 
durante más de cinco décadas?

Hay varios factores por los que algunas familias han concentrado durante muchas décadas el 
poder político local: la predeterminación social del poder político; el contexto social con pobreza 
extendida, en contraste con la alta concentración de la riqueza; la precariedad estatal en la provi-
sión de bienes y servicios —incluida la precariedad de sus aparatos de coacción, que permitieron 
la presencia de organizaciones criminales en el departamento, como grupos guerrilleros y parami-
litares—; la presencia de partidos políticos que sirven de vehículo de las élites; y las instituciones 
electorales, que favorecen los intereses de las élites locales en su posicionamiento.

En cuanto a lo primero, la predeterminación social del poder político, históricamente Colom-
bia ha sido un país fragmentado y de forma temprana se crearon fuertes élites regionales divididas 
(Palacios, 1980; Safford & Palacios, 2002). En la dinámica de fragmentación y de presencia de 
poderes regionales, el antiguo departamento de Bolívar —Bolívar Grande— abarcó la extensión 
territorial de lo que hoy son los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre, creados 
los últimos tres en 1905, 1952 y 1966. Por su ubicación costera, su conexión con el centro del país 
a través del rio Magdalena y las condiciones geográficas, esta región fue exportadora de tabaco y 
después se convirtió en una región de haciendas con ganadería extensiva. A su vez, desde finales 
del siglo XIX recibió diversas olas de migrantes europeos y de Asia menor. La estructura econó-
mica de Sucre se construyó sobre la base de grandes propietarios de haciendas, comerciantes y 
ganaderos, y el poder político estuvo en gran medida predeterminado socialmente, concentrado 
en manos de quienes tenían poder económico.

En la primera mitad del siglo xx se empezaron a conformar redes surgidas de las alianzas entre 
familias, con prácticas de compadrazgo y nepotismo. Los partidos políticos eran algo más que 
clubes, partidos de notables locales. Eran sociedades con limitaciones del voto, los partidos los 
manejaban las élites locales, con la exclusión social y económica de gran parte de la población. 
Debido a la gran precariedad estatal y administrativa, en el nivel local municipal y departamental 
los cargos públicos eran pocos y los monopolizaban los grupos familiares: padres, hermanos, 
cuñados, primos o compadres, tíos y allegados de los políticos (Solano et al., 2010).

En Cartagena, la capital del Gran Bolívar, se consolidó una élite económica y política, lo 
mismo ocurrió en los demás territorios y, en tanto cobraron fuerza, las otras élites impulsaron la 
autonomía y la creación de los nuevos departamentos, ya que veían una concentración de recur-
sos en la capital y un bloqueo de sus aspiraciones políticas. Muchas eran élites locales con poder 
económico, pero con límites en el acceso al poder político (Solano, Flórez y Malkún, 2010). La 
creación del departamento de Sucre les dio a las familias ricas la oportunidad de ingresar a la 
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política por medio de la burocracia del Estado y de las curules en el Congreso, antes estaban limi-
tadas a curules de suplencia en el Congreso o en la Asamblea Departamental o en concejos muni-
cipales (Ocampo, 2015). Desde los comienzos del departamento, se volvió dominante el Partido 
Liberal, con la presencia de las familias Guerra Tulena y García Romero; otras familias, como los 
Támara, los Vergara, los Vargas, los Feris, ocuparon esporádicamente cargos de elección popular. 
Algunos de estos eran integrantes o descendientes de familias sirio-libaneses que castellanizaron 
sus nombres o apellidos, unos se pusieron el nombre del padre y otros los invirtieron, por ello 
algunas familias de origen árabe aparecen con apellidos castizos: los Guerra, originalmente Harb; 
Fernández, Farah; Cristo, Salibe.9 Muchos de estos inmigrantes se volvieron familias prósperas 
económicamente y después se vincularon a la política (Fawcett & Posada, 1992).10

El clan García Romero ha sido muy poderoso económicamente. Los hermanos Juan José y 
Gabriel García Taboada consolidaron dos grandes empresas, Tabacos Bolívar y Comisagro. Ex-
portaban tabaco, ganado y maíz, y tenían sede en El Carmen de Bolívar. Las haciendas de esta 
familia sumaban más de cinco mil hectáreas de tierras fértiles entre los departamentos de Sucre 
y Bolívar, lo que les aseguraba cierta estabilidad política en el norte de la región (Madero, 2010; 
Ocampo, 2015). El clan García Romero se erigió en la política sobre los pilares de su poder 
económico. Juan José García Taboada fue diputado durante dos periodos del entonces recién 
creado departamento de Sucre (1970-1972 y 1972-1974), después serían sus hijos quienes se 
convertirían en poderosos caciques políticos, Juan José García Romero en Bolívar —en donde su 
hermano Gabriel sería alcalde de Cartagena— y Álvaro en Sucre; este reconoció que su familia 
era rica y que sus recursos sirvieron para financiar su carrera política (Semana, septiembre 11 de 
2008). Posteriormente, ambos poderes se reforzaron entre sí, los recursos económicos sirvieron 
para incursionar y posicionarse en la política y esta les permitió acrecentar su riqueza. En la dé-
cada de 1990, su familia se convirtió en socia de la Promotora El Campin, que contrata obras de 
infraestructura con departamentos y municipios.11

Respecto al segundo factor, las élites locales prosperaron en una sociedad muy segmentada, 
atrasada, pobre y agraria. El departamento de Sucre se ha caracterizado por tener una estructura 
económica en la que la ganadería y la agricultura hacendatarias han tenido un gran peso, a la par 
con un precario desarrollo industrial y de los servicios modernos y un amplio sector informal, 
superior al 60 %. A comienzos de la década de 1980 la mayor parte de la población vivía en zonas 
rurales y solo desde 1985 se invirtió la proporción y empezó a ser mayor la población en peque-
ñas cabeceras urbanas, aun recientemente la población rural seguía siendo la tercera parte (Agui-
lera, 2007). En 1973 la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) era del 79,2 % en 

9 Hubo diversas corrientes migratorias hacia la costa caribe colombiana que incidieron en la formación de una élite empresarial en la región: los judíos sefardíes expulsados de España y 
Portugal, los sirio-libaneses que, primero, llegaron a finales del siglo XiX del Imperio otomano y, después, de Siria, Libia, Palestina, además de los judíos europeos y levantinos, más tardíos, 
de las décadas de 1930 y 1940 (Igirio Gamero, K., 2008).

10 Por limitaciones de espacio no se describen ni el clan Guerra Tulena y ni aquellos en ciernes que aparecen en el esquema 1.
11 Promotora El Campin es uno de los contratistas frecuentes de obras públicas de gobernaciones y municipios. Fue creada en 1998 e inicialmente los García Romero no tenían participación en 
ella, pero desde 1999 quedó el sesenta por ciento en manos del matrimonio Juan José García y Piedad Zuccardi y de las matronas de la familia, Mady y Betty Romero de García. Esta firma 
es propietaria de la mitad del Consorcio Regional Bolívar, que tiene contratos de obras para control de inundaciones y eléctricas en el país, y obtuvo títulos mineros pocos años después, en 
la década del 2000 (Verdadabierta.com, febrero 3 de 2010; Semana, enero 11 de 2013; KienyKe.com, 2011).
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las cabeceras y del 97,9 % en las áreas rurales; en 1985 los datos fueron de 57,4 % y 92,7 %; en 
2005 era del 54,9 % (Ministerio de Agricultura, DNP y PNUD, 1989). Aun con los avances en 
coberturas de servicios públicos y de vivienda, el NBI en el reciente censo seguía siendo de los 
más altos del país: 30,9 % en las caberas y 48,7 % en zonas rurales. La pobreza ha sido siempre 
superior al promedio nacional, suele ocupar los primeros puestos: en 1996 fue del 52,8 %; en 
2002, del 69,2 %; en el 2003, del 63,8 %; en el 2010, del 63,7 %; y en 2017, del 41,6 %. Aunque 
ha disminuido, cerca de la mitad de sus habitantes sigue debajo de la línea de pobreza y esto es 
más acentuado en las zonas rurales. Asimismo, la desigualdad en los ingresos ha sido muy pro-
nunciada (DANE, 2017).

El posicionamiento político de los pequeños círculos de familias poderosas se dio en un con-
texto de pobreza extendida y de atraso económico, pero también han incidido otros factores. El 
tercero de estos factores es el tipo de partidos políticos. Los partidos políticos han sido un vehícu-
lo propicio para el acceso y mantenimiento en el poder. Una de las características de los partidos 
políticos colombianos —hasta la década de 1990, básicamente los partidos Liberal y Conserva-
dor— era su débil cohesión, la fragilidad de sus estructuras organizativas nacionales y regionales 
y el débil control sobre sus dirigentes: organizaciones de puertas abiertas a todo el que quiera 
entrar o salir de ellas y sin procesos de formación de liderazgos ni de postulación de candidaturas 
que obedecieran a criterios institucionalizados. Los partidos avalaban a todo el que quisiera ser 
candidato y permitían que crearan sus propios movimientos, se autocandidatizaran, se financia-
ran y asociaran como quisieran con otros políticos y partidos. Todo se permite, no hay control y 
la dirigencia nacional lo permite porque le interesa básicamente contar con políticos regionales 
fuertes que le aporten votos y curules al partido y pasa a un segundo lugar el fortalecimiento y la 
cohesión de los partidos.12

Todo lo anterior se conjuga con un cuarto factor: las reglas electorales. En Colombia, las reglas 
han sido permisivas y laxas y han incentivado la fragmentación y el faccionalismo interno en la 
mayoría de los partidos y la autonomía de los políticos locales. Específicamente, las listas múlti-
ples hasta comienzos de la década del 2000 incentivaban el faccionalismo y la conformación de 
micropartidos encabezados por los políticos locales, cada uno por su parte, y esto siguió siendo 
así con la combinación de las listas únicas, pero con voto preferente. Asimismo, la representación 
proporcional brinda mayores posibilidades a partidos y movimientos para que políticos se ani-
men a conformar sus propios nichos electorales, a diferencia de los sistemas de mayorías en los 
que solo hay un ganador y hay un juego de suma cero. Igual ocurre con la financian mixta de las 
campañas, que deja un gran espacio para que las familias ricas puedan desnivelar la competencia 
invirtiendo en campañas pródigas en incentivos materiales. Bajo estas reglas, si hay familias po-
derosas que pueden invertir en la política, articular redes de clientelismo, distribuir bienes entre 

12 Estas tres características aluden a la débil institucionalización de los partidos colombianos, especialmente los tradicionales, Liberal y Conservador. La dirigencia nacional no cuenta con la 
capacidad para aplicar disciplina, las bancadas dependen más de las dinámicas y el poder de los congresistas que de la dirección nacional, en las votaciones en el Congreso no hay disciplina, 
cada uno vota según sus intereses o los arreglos con el poder ejecutivo; en los departamentos hay enfrentamientos, rivalidades, competencia desleal y todo esto afecta el rendimiento electoral. 
Más que partidos, hay federaciones de micropartidos regionales encabezados por los congresistas, a veces por gobernadores o, incluso, diputados y concejales. Hay una multiplicidad de 
grupúsculos que poco se ponen de acuerdo e impera la división más que la unión (Duque, 2006).
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la población y los electores e intermediar ante la institucionalidad estatal, encuentran un camino 
para conjugar su poder económico y su influencia social con el poder político. Una vez que ac-
ceden al poder, se anclan en él y tiende a darse una sucesión generacional, casi que se constituye 
como un derecho de ciertas familias el manejo del poder político.

Bajo estas condiciones, las familias con poder económico contaban también con incentivos 
materiales para involucrarse en la política. Desde la reforma de 1968, los congresistas comen-
zaron a recibir remuneración salarial en reemplazo del sistema del pago anual por sesiones que 
estaba vigente; desde 1970 se amplió el periodo de los representantes a la Cámara de dos a cuatro 
años; había reelección sin límites; se podía acumular mandatos —ser congresista y, de forma 
paralela, diputado o concejal y podían aceptar ser gobernadores o alcaldes o ministros y luego 
regresar a la curul—; existían suplentes, lo que permitía ceder turnos a sus socios políticos y hacer 
arreglos monetarios e intercambiar favores personales; no había inhabilidades ni estaba prohibido 
el nepotismo, que era muy extendido. Ser congresista, diputado y hasta concejal permitía también 
incidir en nombramientos de funcionarios públicos —la mayoría no cobijados por la estabilidad 
de la carrera administrativa— e intermediar en la contratación pública y canalizar recursos del 
Estado a través de los llamados auxilios parlamentarios (Díaz, 1986; Hartlyn, 1993). El Estado 
era el gran proveedor, el gran botín.

En síntesis, hay clanes políticos en este y en otros departamentos porque se conjugan ciertas 
condiciones que favorecen esta estructura local de poder: la predeterminación social del poder 
político que permite concentrar poder económico, influencia social y política; el contexto so-
cial con pobreza extendida y una alta concentración de la riqueza; la precariedad estatal en la 
provisión de bienes y servicios, que hace que la población recurra a los políticos en su rol de 
intermediación —como se verá, la presencia paramilitar y las relaciones entre estos grupos cri-
minales, la clase política y los funcionarios públicos fueron posible también por esta debilidad 
estatal y su cooptación parcial—; la presencia de partidos políticos que sirven de vehículo de las 
élites, divididos, en los que imperan los poderes regionales; y las instituciones electorales, que 
favorecen los intereses de las élites locales en su posicionamiento.

Los clanes políticos prosperaron y se adaptaron a los cambios. Cada clan creó su propio mo-
vimiento: los Guerra Tulena, el Movimiento Social Liberal y el Movimiento Seriedad por Co-
lombia, y el clan García Romero, el Movimiento Nueva Fuerza Liberal y después el Movimiento 
Nacional Progresista. Con las nuevas normas de la Constitución de 1991, siguieron manejando la 
gobernación y las alcaldías mediante sus apoyos a los candidatos; supieron mantener sus curules 
en el Senado mediante feudos electorales y alianzas estratégicas y siguieron distribuyendo incen-
tivos selectivos con recursos del Estado, a la vez que apoyaban concejales y diputados. Después 
de 2003 —año en que se prohibió la doble militancia, se establecieron las listas únicas, se institu-
yó el umbral, entre otras normas—, de nuevo se adaptaron y se incorporaron a los nuevos partidos 
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y mantuvieron sus posiciones —en el caso del clan García Romero, AGR lo hizo con Colombia 
Democrática; Teresita García Romero, con el Partido de Integración Nacional (PIN) y Opción 
Ciudadana; y Juliana Escalante García, con Cambio Radical—.

A diferencia de otras familias con poder económico e influencia social que no se posicionaron 
como poderes locales, estos clanes adoptaron estrategias adaptativas, pusieron la red de parentes-
co ampliada y de allegados y sus recursos económicos en función de la construcción de su capital 
electoral, la estructuración de maquinarias políticas eficientes, la movilización de su riqueza para 
distribuir incentivos, el acceso a recursos estatales con estos mismos fines y, en muchos casos, el 
uso de la violencia y la coacción. Esto resulta fundamental. No es suficiente que una familia cuen-
te con gran poder económico bajo ciertas condiciones que favorecen su posicionamiento. Aquí 
emerge la importancia del liderazgo, de las habilidades de los políticos para armar entramados, 
para negociar, para mover recursos, para relacionarse, para manejar situaciones de competencia y 
de coordinación, según sea el momento y la coyuntura.

Después de los clanes más poderosos, como los Guerra Tulena y los García Romero, otros 
clanes más recientes han ejercido el poder político de modo más limitado. Este es el caso del 
clan de los Benito Rebollo, integrante del Partido Conservador, que fundó su poder y el manejo 
hegemónico del municipio de San Onofre desde comienzos de la década del 2000 y en asocio 
con grupos criminales. También el clan de los Merlano y Acuña Jarava han accedido y se han 
mantenido en el poder político a través de la apropiación y utilización de los recursos públicos 
para reproducir sus electorados, mientras distribuyen incentivos selectivos.13

En suma, en Sucre —como ocurre en gran parte de los departamentos del Caribe de Colombia 
y aun en otros departamentos, entre ellos Chocó y Santander— la política ha girado en torno a los 
clanes, se mantiene y se reproduce la predeterminación social del poder político en contextos de 
pobreza extendida; los partidos políticos han sido utilizados para este dominio; los clanes se han 
adaptado a los cambios en las reglas electorales; y algunos de ellos se han asociado con organiza-
ciones criminales para mantenerse en el poder.

El Estado es nuestro. Concepción patrimonialista del poder político

Un rasgo característico de los clanes que reprodujo el clan García Romero en Sucre fue la concep-
ción patrimonialista de lo público y del poder político. El patrimonialismo se refiere a una forma 
de entender la política según la cual los bienes y recursos públicos son de la propiedad privada 
o se puede disponer de ellos como si lo fueran. De acuerdo con Max Weber (1982 [1916]), los 
puestos públicos no son asignados por capacidad y competencia, sino por lealtad y simpatía; no 

13 Sobre los nexos de los clanes con las organizaciones criminales, véase: Semana, septiembre 2 de 2011; El Heraldo, julio 19 de 2015; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, febrero 
28 de 2017; Juzgado 37 Administrativo del Distrito Judicial, Bogotá, sección tercera, febrero 13 de 2018.
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hay una formación estricta y regulada de los funcionarios, sino una nominación que obedece a la 
conveniencia de quien posee la autoridad; la actividad de dichos funcionarios con frecuencia se 
extiende más allá de lo que les está expresamente señalado; se obedece más a la disposición indi-
vidual del gobernante que a leyes instituidas y a las normas que regulan a las instituciones; y, en 
efecto, se manejan los recursos públicos como si fueran privados y se apropian de ellos. En este 
caso —cuyas características pueden extenderse a todos los contextos en donde existen clanes po-
líticos—, las familias en el poder usan los recursos, los cargos —que distribuyen entre allegados y 
familiares— y los bienes públicos como si fueran patrimonio familiar. Esta forma de manejar los 
asuntos y los recursos públicos deriva con frecuencia en corrupción, en la apropiación indebida e 
ilegal de los recursos públicos o en la manipulación de los procesos y procedimientos, que dejan 
de estar regidos por normas y pasan a ser manejados por la voluntad de quien ejerce el poder.

El clan García Romero ha utilizado sus posiciones de poder para manejar los asuntos públicos 
en beneficio privado y como si fueran de su propiedad. Los integrantes de la familia han ocuparon 
las principales posiciones de poder político del departamento: el padre de AGR fue diputado; lue-
go este fue alcalde, concejal, diputado y congresista —treinta y seis años en cargos públicos—; 
su hermano Juan José García Romero hacía lo mismo en Bolívar —dos décadas en el Congreso, 
luego su esposa Piedad Zuccardi, dieciséis años, y después su hijo Andrés García Zuccardi, desde 
2014—; su otra hermana, Teresita García Romero, fue nombrada cónsul general en Fráncfort du-
rante casi una década —1997-2001 y 2003-2007, o sea, a finales del gobierno de Ernesto Samper 
Pizano (1994-1998), durante una parte del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y también 
en el de Álvaro Uribe Vélez (2000-2010)— y en 2010 fue elegida senadora, de manera que here-
dó la curul de AGR por ocho años; el otro hermano, Héctor García Romero, empresario y cons-
tructor, fue nombrado en 1993 gerente del Inurbe, después prosiguió en los negocios —su esposa 
Marta Abondano de García también fue nombrada por el presidente Pastrana como viceministra 
de vivienda (1998-1999)—. Toda la familia, bien posicionada en el Estado por casi medio siglo 
(El Tiempo, febrero 27 de 1999; Ardila Arrieta, 2017).

Asimismo, los García Romero manejaron el empleo público como un bien privado: en los 
cargos públicos ubicaron a lugartenientes de su movimiento, a líderes populares que les ayu-
daron a agregar votos, a familiares de sus allegados y socios políticos; en general, a la clientela 
de sus redes. Un perfil sobre AGR enfatizaba en dos aspectos de su modo de obrar político. Por 
una parte, su invisibilidad como congresista, no debatía, no intervenía, no presentaba proyectos, 
no le gustaba figurar y mucho menos aspirar a cargos de dirección del Congreso que lo ponían 
en el foco de los medios. También se encargaba de que sus allegados, socios políticos y líderes 
populares fueran favorecidos con cargos burocráticos a cambio tanto de su aporte a las campañas 
presidenciales y locales como de su respaldo a los proyectos de los respectivos gobiernos; de esta 
forma era descrito en un perfil: “es un hombre de pocos amigos, pero de muchos puestos. Sus 
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tentáculos siempre fueron largos y en su baraja burocrática siempre estuvieron y están varios de 
los cargos más importantes de Sucre: alcaldes de municipios, concejales, directores del Sena, del 
Instituto de Bienestar Familiar, muchas obras públicas” (Semana, noviembre 17 de 2006).

De igual forma, con recursos del Estado —auxilios, cargos públicos, posiciones en las cor-
poraciones públicas, apoyos en retribución de contratistas del Estado—, AGR operó como un 
redistribuidor y proveedor de bienes y servicios para sus círculos de allegados y familiares. Algo 
quedaba para los electores, estos recibían en cada elección y en el interregno entre elecciones 
ayudas personales, recomendaciones, contratación en las tierras de su familia, tejas, cuadernos 
escolares, música y ron para las parrandas. Como si la ciudad les perteneciera en parte, un barrio 
popular, uno de los más pobres y marginales de la ciudad, lleva el nombre de su madre, Mady 
Esther Romero: barrio Villa Mady. Se construyó en parte en pequeños lotes de la familia de AGR 
a cambio de respaldo político y votos. Una combinación que da cuenta del contraste entre una 
familia poderosa y los habitantes pobres de Sincelejo, la capital de uno de los departamentos más 
pobres del país.

La maquinaria local de producción de votos.

AGR mantuvo su electorado e influencia a través de cuatro eficientes estrategias.

a) El clientelismo. En varios trabajos sobre el clientelismo en Sucre se ha resaltado cómo 
las condiciones de pobreza, la ruralidad, el alto desempleo e informalidad y la ausencia estatal 
han creado condiciones propicias para que los políticos locales construyan sus bases de apoyo 
político. Durante gran parte del periodo analizado los hacendados controlaban los votos de la po-
blación rural por medio de relaciones patrón-cliente; luego, el nuevo sistema de clientelismo de 
intermediarios post-Frente Nacional dependió cada vez menos de los recursos propios y más de 
la distribución de incentivos selectivos con recursos del Estado (Escobar, 2002).14

AGR aprendió bien el uso y la distribución de estos incentivos. Conocedor de los hábitos de al-
gunos sectores sociales sucreños, respondía a las solicitudes actuando como proveedor e interme-
diario en la prestación de ciertos servicios, ya fuera para mejorar una zona de un barrio, facilitar 
el acceso a servicios de salud y de educación, recomendar para un cargo público, distribuir bienes 
de consumo. También, característico de la idiosincrasia de ciertos sectores sociales, proveía de 
ron a sus lugartenientes, a los líderes comunales y barriales para sus fiestas y celebraciones. Uno 
de los testimonios retomados en una crónica señalaba que “los líderes, que en su mayoría eran de 

14 Hay centenares de libros y artículos sobre el clientelismo, su evolución, sus tipos. Aunque hay diferencias a la hora de definirlo, se pueden extraer algunos elementos que son recurrentes para 
llegar a una definición operacional válida. De forma sucinta, se puede considerar que el clientelismo expresa la presencia de relaciones informales de poder en las que se dan intercambios 
mutuos de servicios y bienes entre dos personas socialmente desiguales —patrón y clientes— o, incluso, entre dos grupos en los que hay siempre patrones poderosos con dinero, influencia, 
poder político, y clientes, necesitados, que requieren de ayuda y están dispuestos a conceder su apoyo político. En principio, es una relación diádica, en la que el patrón intercambia con 
sus clientes, pero con la densidad de las redes de apoyo surgen también brokers o intermediarios en diversos niveles, subjefes políticos, operarios, líderes comunitarios. Los recursos que 
alimentan el clientelismo proceden del Estado, de particulares, del propio patrón, incluso de organizaciones ilegales en aquellas sociedades en las que organizaciones criminales interactúan 
con los políticos. El clientelismo evoluciona con el tiempo y pasa de ser tradicional, limitado, a competitivo, de mercado, moderno (Caciagli, 1997; Auyero, 1997; Schroter, 2010). 
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la Acción Comunal o de la Junta de las Fiestas Patronales de los 26 municipios de Sucre, no se 
presentaban a pedirle para pavimentar una calle o para construir un aula de clases. Eran felices 
cuando se iban cargados con veinte cajas de ron y la orden para la banda de músicos vienteros” 
(Semana, enero 11 de 2013; Kienyke.com, 2011) Mantenía su cercanía con sus electores actuando 
como el patrón que provee, da, concede, ayuda: “Las puertas de la casa permanecían abiertas todo 
el tiempo y todo el que llegaba a pedir una ayuda la conseguía. Eso hacía pensar en la región que 
las sumas manejadas durante sus campañas eran exorbitantes” (Verdad Abierta, 24 septiembre, 
2009). Fue mediador para que líderes y apoyos políticos obtuvieran empleos públicos fijos o tem-
porales y para que la mayoría mantuviera la expectativa creíble de obtenerlo en algún momento. 
En medio de la informalidad, superior al 60 %, y un alto desempleo, resultaba mejor tener cierta 
expectativa que la desesperanza. A cambio de todo, el voto propio y algunos más que pudieran 
conseguir.

b) La compra de votos. Estudios sobre Sucre y otros departamentos del Caribe resaltan que 
se trata de una práctica habitual en la que el votante optimiza su voto y lo multiplica por cuantas 
elecciones haya en la fecha, locales o nacionales. Uno de los modos de obrar de AGR era cooptar 
con dinero e incentivos a líderes populares que antes habían trabajado con el clan de los Guerra 
o con la facción de Gustavo Dájer o del Partido Conservador y los incorporaba a su red (Escobar, 
2000; Ocampo, 2014); de acuerdo con Dávila (1999): “se hizo sentir en la política sucreña por 
la desmedida utilización de dineros para conformar o acabar coaliciones, cambiar votos en la 
elección de mesas directivas de las corporaciones públicas, como personeros y contralores, y para 
compra de líderes con el fin de hacer perder a sus contrincantes políticos”.

c) Alianzas estratégicas en elecciones para Congreso. Mientras que trabajaba desde abajo me-
diante el clientelismo y la compra de votos, por lo alto conformaba un entramado de alianzas 
para competir contra los contendores más fuertes, especialmente el clan Guerra y otras facciones 
liberales, hasta el año 2002, y los nuevos partidos que ganaron espacio en el departamento con 
antiguos políticos que se reciclaron y realinearon, después de dicho año.

Hasta las elecciones de 1990 sus aliados fueron del grupo de Gustavo Dájer Chadid, desde 
1991 estableció otros nexos con líderes y facciones locales. En las elecciones de 1998 AGR fue 
reelegido al Senado por el Movimiento Nacional Progresista, en alianza con dos candidatos ele-
gidos a la Cámara, Jorge Eliécer Anaya Hernández, de su facción, y Aníbal Monterroza Ricardo, 
avalado por el liberalismo (El Tiempo, marzo 10 de 1998). En 2002 fue reelegido con la votación 
más alta de toda su carrera, más de 70.000 votos, y se asoció con Jorge Luis Feris Chadid, del 
Partido Liberal, y Marta de Pérez, esposa del exsenador Roberto Pérez Santos, de Convergencia 
Popular Cívica. Tras la reforma política de 2003, que estableció el umbral y permitió por única 
vez la creación de nuevos partidos por agregación de congresistas cuya votación fuera superior 
al umbral, en 2006 se incorporó a Colombia Democrática y mantuvo la maquinaria electoral en 
asocio con los representantes Eric Morris y con el liberal Gabriel Espinoza. Debió enfrentarse 
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a la competencia de los Merlano del Partido Social de Unidad Nacional y el clan Guerra de la 
Espriella, ahora en Cambio Radical. Fue su última elección, pues sería detenido en 2007 y conde-
nado en el 2010. Su hermana Teresita García Romero heredó las redes de apoyos; desde la cárcel 
La Picota AGR movió alianzas y apoyos que hicieron posible que ella fuera elegida en 2010 por 
el Partido de Integración Nacional (PIN), y en 2014 por Opción Ciudadana, ambos partidos con 
numerosos candidatos familiares de excongresistas condenados por nexos criminales.

d) Alianzas estratégicas con políticos en elecciones locales. Estas coaliciones le funcionaron a 
AGR mientras mantuvo la curul en el Senado. AGR coadyuvó a la elección de seis gobernadores 
y esto hacía parte del juego electoral que permitía acceder a cuotas burocráticas, influencia en 
contratos, direccionamiento de inversiones y movilización electoral.15 Como las elecciones para 
alcaldes, gobernadores, concejales y diputados se intercalan con las de Congreso, unas y otras 
se refuerzan mutuamente; para los primeros es fundamental el respaldo del electorado de los 
congresistas y estos a su vez requieren de la agregación de electores a los que manejan los polí-
ticos de segundo orden en zonas, veredas, barrios, municipios. Mientras lograba que se eligiera 
su candidato o un aliado directo en la gobernación, como ocurrió con la mayoría desde 1990, y 
algunas de las alcaldías, igual que en concejos y en la Asamblea, se retroalimentaba su electorado 
y a la vez los políticos locales se beneficiaban por el respaldo. Toda una trama de apoyos cruzados 
alimentada con recursos propios y del Estado.

Esta maquinaria funcionó muy bien casi medio siglo. Pero el 18 de noviembre de 2007 fue 
capturado AGR. Las autoridades lo buscaban por orden de la Corte Suprema de Justicia por los 
presuntos delitos de desplazamiento, homicidio y peculado. El 23 de febrero de 2010 fue con-
denado a cuarenta años de prisión, casi los mismos años que llevaba en la política, desde sus 
comienzos en 1974. También fueron condenados muchos de sus socios políticos, entre ellos tres 
exgobernadores, tres excongresistas —en total, fueron seis del departamento—, cinco exdiputa-
dos, tres exconcejales, tres exalcaldes. Todos por el delito de concierto para delinquir agravado 
(Verdad Abierta, julio 17 de 2010; El Tiempo, junio 16 de 2008; El Espectador, octubre 25 de 
2019).

¿Cómo terminó el gran cacique político de Sucre en la cárcel?

Al igual que en muchos departamentos del país —entre ellos, todos los del Caribe—, en Sucre se 
instalaron y expandieron los grupos paramilitares desde la segunda mitad de la década de 1990. 
La gran mayoría de los bloques fueron contrainsurgentes, se involucraron en actividades del nar-
cotráfico y fueron expropiadores de tierras de pequeños y medianos propietarios. Para lograr sus 

15 El último gobernador designado, Leónidas Barrios (1990-1991), fue el primero de su facción y en lo sucesivo la mayoría de los gobernadores del departamento elegidos popularmente 
contaron con su apoyo: Édgar Martínez Romero, 1992-1994; Héctor Pérez Santos, 1995-1997; Éric Morris Taboada, 1998-2000; Salvador Arana, 2001-2003; Jorge Eliécer Anaya, 2004-2007; 
Jorge Carlos Barraza Farak, 2008-2011; y, de nuevo, Édgar Martínez Romero, 2015-2018.
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propósitos se asociaron en muchos departamentos con sectores de las élites locales y se tomaron 
temporalmente las posiciones de poder y los recursos que de ello se derivaron, aunque en algunos 
departamentos también coaccionaron y ejercieron violencia contra otros sectores políticos.

Diversos análisis han considerado que en Sucre el paramilitarismo fue un proyecto armado 
por los políticos, al menos gran parte de esta élite regional y política ayudó en la conformación 
de dichos grupos criminales (Verdad Abierta, 2009). Se habría dado una cooptación inversa a 
la de otros departamentos. Los políticos que se consolidaron desde la década de 1980 fueron 
quienes conformaron grupos paramilitares y los utilizaron para eliminar al que consideran un 
enemigo común, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y el frente 35 de las Farc, y 
también para mantener sus posiciones de poder. A diferencia de otros departamentos en los que el 
paramilitarismo financió a muchos políticos y a sus campañas, en Sucre fueron los hacendados, 
comerciantes y políticos quienes los trajeron, apoyaron y utilizaron. En todo caso, fue un pacto 
de mutuo beneficio (Merlano, 2020).

Aunque habían aparecido ciertas acciones de grupos de autodefensas en la década de 1980, 
la reacción armada en contra de las guerrillas y los que eran vistos como sus apoyos de base se 
iniciaron en la primera mitad de la década de 1990 mediante asesinatos selectivos y acciones de 
“justicia privada”. Estas acciones se fueron haciendo más frecuentes, mientras en otros departa-
mentos el paramilitarismo se organizaba y estructuraba un proyecto político de alcance nacional: 
a finales de 1994 se realizó la Primera Conferencia Nacional de las Autodefensas, convocada por 
Carlos Castaño y las denominadas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá; desde entonces 
intentaron constituirse como estructura militar unificada, pero solo en junio de 1997 nacieron las 
AUC con unidad y un estado mayor (Zuluaga, 1996; Cubides, 1999).

En Sucre, la trayectoria del paramilitarismo y sus nexos con la clase política pasó por varios 
momentos. El primero fue la reunión en un club privado en Medellín en 1996 entre el hacendado 
Joaquín García Rodríguez, socio político y amigo de AGR, y otros políticos del departamento. Se 
reunió con Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, máximos jefes de las AUC; fue acompañado 
por Miguel Nule Amín y el narcotraficante Francisco Javier Piedrahita. Se acordó realizar una 
reunión en Sucre en la que se convocaría a políticos, militares y paramilitares (El Tiempo, junio 
2 de 1999). El segundo momento corresponde a la reunión de 1997 en la finca Las Canarias, de 
propiedad del exministro liberal Miguel Nule Amín. Se reunieron más de cien personas, entre 
ellos Salvatore Mancuso y Édwar Cobos Téllez, Joaquín García y ÁGR. Se pactó que cada hacen-
dado haría un aporte según las hectáreas de sus propiedades, también aportarían los comerciantes 
y habría una cuota extraordinaria para dotación y armas. Se decidió, igualmente, unificar los 
diferentes grupos de paramilitares que habían operado en el departamento y conformar el Bloque 
Héroes de los Montes de María. Según los comandantes paramilitares, hacendados, políticos y al-
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gunos agentes del Estado les pidieron a las autodefensas que no los abandonaran (Corte Suprema 
de Justicia, diciembre 19 de 2007 y diciembre 3 de 2009; Tribunal Superior de Medellín, Sala de 
Justicia y Paz, febrero 4 de 2014).

El tercer momento se da entre 1997 y 1998 en el restaurante Carbón de Palo, de Sincelejo; se 
produjo otra reunión con la asistencia del ganadero Joaquín García, Salvador Arana Sus, Miguel 
Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, exalcalde y alcalde en ejercicio del municipio de 
Sucre, del departamento homónimo. Se acordó que el grupo ilegal operaría en la jurisdicción te-
rritorial de los municipios sucreños de Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros, que conforman 
las provincias de La Mojana y San Marcos. Según declaró Jairo Castilla Peralta, alias Pitirri, se 
acordó que el senador AGR y el gobernador Salvador Arana Sus gestionarían la consecución de 
sesenta millones de pesos para dar armas y apoyo al grupo (Corte Suprema de Justicia, febrero 
23 de 2010).

El jefe paramilitar que aglutinó en la región de La mojana a los grupos desde la década de 1990 
fue Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, un exinformante de la Armada, quien trabajó también 
como escolta de un ganadero que había financiado los primeros grupos de autodefensa y justicia 
privada de Sucre bajo la fachada de las Convivir, las cooperativas de seguridad privada impulsa-
das desde el Estado. Había varios grupos por subregiones, cada uno de ellos con su propio jefe y 
todos vinculados a Carlos Castaño. Eran organizaciones depredadoras, de hombres armados que 
cometían masacres y asesinatos individuales y que desplazaron a miles de habitantes (Verdad 
Abierta, junio 11 de 2010).

En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre AGR, este fue declarado culpable de los 
tres delitos. Sobre el primero, concierto para delinquir agravado, señala que “tenía cabal com-
prensión de su misión, como gestor de grupos paramilitares su actividad se materializó mediante 
actos de apoyo y financiación de dichas estructuras” (Corte Suprema de Justicia, febrero 23 de 
2010, p. 39).

Respecto a los cargos por homicidio, fue considerado responsable de la masacre de Macayepo, 
del 14 de octubre del 2000: ochenta hombres armados con garrotes, machetes y piedras asesina-
ron a quince personas y hubo al menos doscientos cuarenta y seis desplazados por el Bloque Hé-
roes de los Montes de María. También fue condenado por el asesinato de Georgina Narváez, una 
profesora que denunció haber presenciado un fraude electoral en 1997 cuando ganó el candidato 
de AGR, Éric Morris Taboada. Se habrían puesto de acuerdo AGR, Joaquín García y el goberna-
dor de entonces, Salvador Arana.

El delito de peculado consistió en que para financiar al grupo paramilitar se acordó la firma 
de un contrato entre el municipio de Sucre, Sucre, y un ingeniero para preparar un terraplén; la 
obra nunca se hizo, pero sí se pagó y el dinero lo recibió alias Pitirri para dotar de armas al grupo 
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paramilitar. También se verificó que el gobernador Salvador Arana concedió contratos y dineros 
al municipio para que pudiera hacer los pagos (Corte Suprema de Justicia, febrero 23 de 2010, p. 
39).

Aunque en Colombia el sistema de justicia es muy deficiente, en los casos de la parapolítica 
demostró mayor capacidad y eficiencia y decenas de políticos fueron condenados por sus nexos 
criminales. La academia, algunos medios de comunicación y las denuncias de algunos congresis-
tas contribuyeron a que así ocurriera.

Conclusión

Distintos estudios sobre la historia de América Latina han supuesto que al menos desde la década 
de 1980 la vinculación entre poder económico y poder político dejó de ser directa e inmediata. 
Se ha considerado que se habría dado un gran avance en los procesos de democratización y en 
la política se impuso un juego político cada vez más amplio; el acceso al poder político dejó de 
depender exclusivamente de factores económicos o el prestigio y la influencia social (Touraine, 
1989; Pachano, 1991).

En términos generales, estas consideraciones pueden ser válidas en tanto que indican una cier-
ta tendencia de cambio político en el subcontinente. No obstante, en la medida en que los análisis 
pasan del nivel macro y nacional a los estudios regionales y micro, se observa una diversidad de 
situaciones y algunas no corresponden con esta supuesta tendencia general. Es el caso de Colom-
bia. Mientras en algunos departamentos no ocurre la predeterminación social y económica del 
poder político, en otros se mantiene y se traslapan el poder económico, la influencia social y el 
poder político. Es el caso del Caribe, donde los clanes políticos han hecho y siguen haciendo pre-
sencia en las estructuras locales de poder y son actores centrales de la política. En este trabajo se 
reconstruye la historia de uno de los clanes, el García Romero, que constituyó el más importante 
poder político del departamento de Sucre entre 1960 y 2020. Se trata de un estudio de caso que 
describe fenómenos recurrentes en muchos otros territorios.

El clan García Romero ha hecho presencia en la política de Sucre casi desde su creación como 
departamento en 1966 y se ha mantenido por casi medio siglo. Sus atributos, sus mecanismos de 
reproducción, sus estrategias, la concepción patrimonial sobre lo público y, en su último periodo, 
sus nexos con las organizaciones criminales paramilitares sirven para hacer un estudio de caso, 
pero este tiene dos condiciones que lo proyectan más allá de lo local: permite verificar un enfo-
que sobre el porqué surgen y prosperan los clanes políticos —neoinstitucionalismo de contexto o 
sociológico basado en la multicausalidad— y constituye un caso representativo de lo que ocurre 
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con otros clanes en Sucre y en los demás departamentos de la región Caribe colombiana (Guajira, 
Magdalena, Bolívar, Cesar, Atlántico, Córdoba), así como en Chocó, Santander, Caquetá y par-
cialmente en otros departamentos. Esto también da pie para pensar por qué en otros departamen-
tos imperan situaciones más competitivas en la política y no existen clanes que se impongan y 
manejen los hilos del poder. Por contraste, la ausencia parcial o total de las condiciones presentes 
en estos departamentos abren la puerta para el análisis comparativo.

En un país con de regiones, estos estudios permiten ver las diferencias entre ellas y examinar 
las razones por las que la política en algunas de ellas sigue teniendo rasgos que —se supone— 
eran del pasado. Se trata de realidades regionales en las que se combinan reformas institucionales, 
un mayor pluralismo, la presencia de múltiples actores partidistas y nuevos liderazgos políticos, 
con la presencia de clanes que llevan décadas en posiciones de poder, que mantienen estrategias 
de agregación de votos que riñen con la libertad y la autonomía de los ciudadanos, que gestionan 
la administración pública para el beneficio privado y no para defender los intereses colectivos.

El poder que engendra poder, como lo denominan Dal Bo, Dal Bo, y Snyder (2009), o demo-
cracias locales hereditarias, que tratan de mantenerse aun en contra de los cambios políticos del 
país.
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Resumen
En este artículo se pregunta cómo la discusión sobre lo psicosocial puede abordar las nociones de mer-
cancía en Marx y la actitud etho-estética en Marcuse. La intervención psicosocial es una coordinación de 
acciones para modificar realidades conflictivas de orden psíquico y social. La hipótesis desde Marx es: la 
intervención psicosocial es entendida como mercancía en el sentido de ser un objeto externo que contribuye 
a la generación de satisfactores de necesidades humanas de una índole específica, referida al bienestar de 
las personas. La hipótesis desde Marcuse es: la actitud etho-estética refuerza la relevancia de la subjetivi-
dad crítica que deriva en propuestas creativas de profesionales psicosociales. La conclusión es: el diálogo 
entre algunos autores tradicionales de la intervención psicosocial con Marx y Marcuse estimula a diseñar, 
ejecutar y evaluar proyectos de intervención psicosocial incluyentes. Estos, entendidos desde la noción de 
mercancía como el resultado del trabajo humano; lo ético, como compromiso intelectivo y práctico con la 
comunidad; y lo estético, como aquello que guarda el sentido de reconciliación entre placeres, capacidad 
intelectiva y actos de emancipación social.

Palabras clave
Marx; Marcuse; Teoría Crítica; Intervención psicosocial; Mercancía; Actitud etho-estética; Problemas socia-
les.

Abstract
This paper asks how the discussion of the psychosocial can address the notions of commodity in Marx and 
etho-aesthetic attitude in Marcuse. Psychosocial intervention is a coordination of coordination of actions 
to modify realities of a psychic and social order. The hypothesis from Marx is: psychosocial intervention 
is understood as merchandise in the sense of being an external object that contributes to the generation 
of satisfier of human needs of specific nature, referred to people’s welfare. The hypothesis from Marcuse 
is: the etho-aesthetic attitude reinforces the relevance of the critical subjectivity that derives in creative 
proposals of psychosocial professionals. The conclusion is: the dialogue between some traditional authors 
of psychosocial intervention with Marx and Marcuse stimulates the design, execution and evaluation of 
inclusive psychosocial intervention projects. These understood from the notion of merchandise as the result 
of human work; the ethical as an intellectual and practical commitment with the community; and the aesthetic, 
as that which keeps the sense of reconciliation between pleasures, intellectual capacity and acts of social 
emancipation.

Keywords
Marx; Marcuse; Critical theory; Psychosocial intervention; Merchandise; Attitude etho-aesthetic; Social 
problems.
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Introducción

La pregunta central de este artículo es la siguiente: ¿cómo puede abordarse la discusión sobre qué 
es lo psicosocial desde las nociones de mercancía en Marx y la actitud etho-estética en Marcuse? 
No es un estudio sobre psicología social, si se entiende por esta lo que plantea Fernández (2003): 
“una descripción de los análisis de las cuestiones psicosociológicas”, los cuales han sido aborda-
dos, entre otros, por estas escuelas: “Psicología Social experimental, Conductista y Sociocogniti-
va, el Psicoanálisis y la Psicología Social posmoderna” (p. 11). En otras palabras

la Psicología Social no es sólo un conjunto de investigaciones realizadas sobre temas concretos; es más bien un 
tipo de pensamiento social que se encuentra mucho más disperso y extendido de lo que aparece en los manuales, 
trasciende las fronteras de una sola disciplina. (p. 251)

Existen diferencias entre psicología social e intervención psicosocial. Aquí serán nombradas 
algunas. La primera es un campo de la psicología que enfatiza en las relaciones entre los seres hu-
manos y su mundo psíquico con las relaciones sociales, ya sea desde la función de lo simbólico, 
las evidencias empíricas, las habilidades cognitivas, las nociones del sujeto del inconsciente o el 
mundo psíquico en las diversas formas contemporáneas y sus posibilidades emancipatorias. Esa 
discusión la desarrolla Fernández (2003). La segunda, es decir, la intervención psicosocial, según 
Blanco y Varela (2007), enfatiza en los procesos de acompañamiento que hace el psicólogo en 
campos socio-comunitarios y educativos desde la idea de la coordinación de acciones dirigidas a 
generar cambios en la mente de las personas y en sus relaciones sociales.

En este sentido, este artículo ofrece elementos de juicio sobre el trabajo psicosocial de profe-
sionales de las ciencias sociales y humanas. Este punto es problemático porque, como dicen Díaz 
y Díaz (2015) al preguntarse qué es lo psicosocial:

esta es una pregunta de conocimiento. Con ella no estamos indagando nada del orden operativo, su enunciación no 
nos conduce al plano instrumental, ni podemos hacer algo en el nivel de la acción práctica. Sin embargo, es necesario 
preguntarse qué puede significar, para sobre esa base hacer mejores procesos de intervención. (p. 59)

De aquí se derivan dos aspectos: uno, los conceptos acerca de las intervenciones psicosociales 
no son independientes de las acciones psicosociales. Dos, a cada concepto construido le subyace 
una pragmática y a cada proceso de acompañamiento le es íntima una forma de comprensión de 
la realidad psicosocial.

Sobre la noción de “lo psicosocial” existen varias publicaciones; por ejemplo, la de Fernández 
(2009) y su idea de que lo psicosocial es una conjunción que se deriva del choque entre lo psíqui-
co y lo social, es decir, estas dos dan lugar a algo nuevo y primigenio que no es ya ninguna de las 
dos cosas anteriores, pero a la vez es la conjunción entre ellas. Para él lo psicosocial antecede a lo 
psíquico y a lo social. Pavón y Orozco (2017) dicen que “lo psicosocial”, sin línea divisoria, y “lo 
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psico-social”, con raya divisoria, tienen diferencia semántica. El primero alude a una amalgama 
entre lo psíquico y lo social, es decir, como algo que desde el principio de la vida humana está 
unido. El segundo se refiere a una separación de objetos: una cosa es el estudio de lo psíquico y 
otra el estudio sobre lo social, lo cual solo puede unirse en un tercer ámbito de estudio que ya no 
es en sentido estricto ni psíquico ni social. Dice Redman (2016):

Before interrogating two central formulations of the nature of psychosocial study: the claim that the psychosocial refers 
to the ways in which the psychic and the social demand to be ‘thought together, as intimately connected or possibly 
even the same thing’ and the notion of negative practice in a positive structure  …  Faced with the question, “What is the 
psychosocial?” anyone working in psychosocial studies could be forgiven for emitting a heartfelt groan. For one thing, 
the question is not new and he or she might wonder if much remains to be said on the matter. (p. 73)

De esta cita puede derivarse que los cuestionamientos sobre el sentido de lo psicosocial siguen 
vigentes desde la unidad entre lo psíquico y lo social o su distanciamiento y no hay certezas so-
bre un concepto definitivo en este campo. Al final del mismo estudio dice Redman que comparte 
varios puntos de discusión sobre la autonomía o no de los estudios psicosociales:

I believe that elements of a shared language are indeed available to us. Among these elements are: the attention stu-
dies of the psychosocial pay to an unusually wide range of psychic and social phenomena; the field’s emphasis on the 
density and relative autonomy of both subjective and social life; its transdisciplinary ambitions; and its commitment to 
hold in tension the ‘negative’ and the ‘positive’, a commitment that translates into the pursuit of psychosocial knowledge 
‘without guarantees’. (p. 88)

El autor enfatiza en el estudio de lo psicosocial sin las garantías y certezas de un concepto 
terminado y cerrado herméticamente. Entonces, puede inferirse que es necesario dejar abierta 
la pregunta qué es lo psicosocial y desde ella tramitar aportes que dinamicen la discusión y los 
diferentes abordajes del concepto.

También están Barrero (2017), Moreno y Bohórquez (2015), Villa Gómez (2012) y Díaz y Díaz 
(2015). Estos investigadores reconocen el trabajo del filósofo, psicólogo y jesuita Ignacio Martín 
Baró y se ubican en la escuela de la psicología social crítica. Esta consiste en que cada acción que 
se lleve a cabo debe tener en cuenta a los sujetos en sus propios contextos y a los contextos con 
sus sujetos. En otras palabras, se enfoca esta escuela en las relaciones socio-comunitarias y sus 
expresiones de poder, en los liderazgos y en las formas de organización de las comunidades para 
lograr propósitos emancipatorios de interés colectivo.

Villa Gómez (2012) expresa una preocupación similar al propósito de este artículo cuando dice 
lo siguiente:

quiero partir de un contexto en el que lo psicosocial parece haberse puesto de moda en el país, para intentar pregun-
tarme y preguntarle al lector sobre la razón de esta coyuntura y en especial por las comprensiones que tenemos de lo 
psicosocial, puesto que empiezo a sospechar que con esta palabra puede decirse todo y nada, y a la hora de concretar 
los referentes, éstos no son claros, y casi que cualquier intervención comunitaria, y a veces, ni siquiera comunitaria, 
terapéutica y hasta psiquiátrica, siempre y cuando se haga con un grupo social, que generalmente es vulnerable, es 
calificada con ese término. (p. 350)
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Para Villa Gómez (2012) este aspecto es relevante porque cree que falta un concepto claro 
sobre lo psicosocial. En otras palabras, semánticamente una cosa es usar lo psicosocial como 
adjetivo y otra es usarlo como sustantivo. Lo primero enfoca un estilo de acción; lo segundo, un 
concepto. En este artículo se intenta aportar al segundo aspecto sobre un apoyo en las nociones 
de mercancía en Marx y lo etho-estético en Marcuse. Es decir, en este artículo se discute cómo se 
puede establecer un puente entre tales conceptos para leer desde ellos y con un tono de concilia-
ción teórica la noción de lo psicosocial.

Investigaciones sobre intervención psicosocial exponen el énfasis de las acciones, procedi-
mientos, descripciones de experiencias de intervención con diferentes tipos de poblaciones o 
evidencian modelos estructurados con los cuales se quiere disminuir los efectos negativos de una 
determinada problemática. Hay dos revistas en esta dirección: Psychosocial Intervention del Co-
legio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Journal of Phycho-Social Studies de Inglaterra. Según 
Pavón y Orozco (2017), los estudios sobre lo psico-social comienzan en la década de 1950 y evo-
lucionan hasta la construcción de una licenciatura en Estudios Psico-sociales en la Universidad 
del Este de Londres en 1983, en la Universidad del Oeste de Inglaterra en 1994, en la Universidad 
de East Anglia en 1999 y en la Universidad de Londres en el 2000. Actualmente, según Pavón y 
Orozco (2017), algunas universidades británicas ofertan una licenciatura en Estudios Psicosocia-
les: el Goldsmiths College de la Universidad de Londres y las universidades de Essex en el Este 
de Londres, en Bangor en Gales y en Anglia Ruskin en Peterborough. La maestría es ofrecida 
en la universidad de Essex y de Glasgow y en el Birbeck College de la Universidad de Londres. 
En esta última institución se oferta un doctorado en Estudios Psicosociales. También la Univer-
sidad de Antioch y la Universidad Seton Hall en Estados Unidos ofrecen maestrías en Estudios 
Psicosociales. Por último, la Universidad de Ambedkar en India oferta una maestría en Estudios 
Clínicos Psicosociales. Sin embargo, sigue siendo relevante construir respuestas contemporáneas 
a las dos preguntas: ¿qué es la intervención psicosocial?, ¿y qué es lo psico-social? En esta línea 
de discusión están ubicados Pavón y Orozco (2017).

Siguiendo con esta discusión, los investigadores españoles Blanco y Varela (2007) se han acer-
cado a una definición de la intervención psicosocial. Ellos han expuesto la intervención psico-
social con un énfasis psicológico y subjetivo. El primero, con alcances clínico-terapéuticos, y el 
segundo como “sujeto socio-histórico y activo” (p. 21). También enfocan lo “psicosocial (actuar 
sobre el medio de la relación sujeto-medio)” (p. 21) como acción en contexto. Sostienen que es un 
proceso mediante el cual se ayuda a las personas a que encuentren formas de afrontar situaciones 
adversas o positivas, tanto personales como sociales.

Estas preguntas pueden ser leídas en relación con los conceptos de mercancía y actitud etho-
estética, así: ¿De qué modo sería pertinente tener en cuenta a las personas implicadas en los 
procesos de intervención psicosocial? ¿Pueden las personas implicadas participar en el diseño, la 
ejecución y la evaluación de las intervenciones psicosociales? ¿Consiste la intervención psicoso-
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cial en que las personas localicen el origen de sus dificultades? Si es así, ¿qué hacen las personas 
después de localizar sus problemas? Estas preguntas son introducidas con el ánimo de ofrecer un 
contexto de análisis con las nociones de mercancía y actitud etho-estética.

Alvis (2009), Blanco y Varela (2007), De la Villa Moral et al. (2009), De Paúl Ochotorena 
(2009), Estrada et al. (2010), Fernández (2011), Montero (2004), Montero (2006), Núñez et al. 
(2006), Presentación et al. (2009), Presentación et al. (2010) y Sebastián et al. (2007) dan a 
entender que la psicología social psicológica, la psicología social sociológica o la psicología 
comunitaria tienen una estrecha relación con la intervención psicosocial. Este antecedente es 
importante porque permite comprender una manera de abordar el problema sobre la definición de 
lo psicosocial influida por las diferentes escuelas de la psicología social, que, como se mencionó 
antes, serían: psicología social experimental, conductista y sociocognitiva, el psicoanálisis y la 
psicología social posmoderna (Fernández, 2003).

Blummer (1982) también ha aportado a los estudios sobre lo psicosocial porque expone que 
para la generación de cambios derivados desde el interaccionismo simbólico se hace necesario 
estudiar los significados que las personas le ofrecen a las relaciones sociales y a sus respectivos 
símbolos, los cuales son construidos en la interacción con otros. Es decir, la tesis de Blummer es 
que, derivada del sentido dado a las relaciones con los demás, viene la acción social. En palabras 
de este autor sería:

El interaccionismo simbólico se basa en los más recientes análisis de tres sencillas premisas. La primera es que el ser 
humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él. Al decir cosas nos referimos a 
todo aquello que una persona puede percibir en su mundo: objetos físicos, como árboles o sillas, otras personas, como 
una madre  …  la segunda premisa es que el significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia 
de, la interacción social que cada cual mantiene con su prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y 
modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando 
a su paso. (p. 2)

Barrero (2020) sostiene que debería hacerse un giro de la noción de intervención psicosocial 
hacia la red semántica de la noción de implicación y acompañamiento psicosocial. Dice:

La mayoría de pensadoras y pensadores críticos de nuestra América profunda se han planteado este problema de la 
reconfiguración de los esquemas de valoración de la realidad. Varios coinciden en que es una tarea de gran compleji-
dad que se inicia con la lucha por la descolonización. Creo que también hay que transformar nuestros roles a partir de 
una implicación comprometida en procesos de organización y movilización social. (p. 228)

En coherencia con esta idea de implicación, dice el mismo autor en otro texto:

La ética de la resistencia, vista desde la perspectiva de una Psicología social crítica, se debe construir desde unos 
discursos y unas prácticas que posibiliten el reconocimiento de la diferencia. Ese reconocimiento se hace visible 
cuando los excluidos levantan sus voces de resistencia, cuando se establecen formas de solidaridad, cuando se 
rescata la alegría y la esperanza y, sobre todo, cuando se construyen estrategias para la resistencia creativa, a través 
del ejercicio de prácticas discursivas liberadoras. (Barrero, 2008, p. 96)
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Esta noción de implicación y acompañamiento psicosocial viene tomando fuerza en Latinoa-
mérica porque asume una postura orgánico-implicativa de inclusión social. Se conecta esto con 
las propuestas de Fals Borda (2015) y Ghiso (2013), quienes coinciden en que todo proceso de 
acompañamiento, educación popular e investigación social ha de involucrar a todos los actores 
en una comprensión-acción senti-pensante de los problemas.

En relación con la construcción de conceptos sobre “¿qué es la intervención psicosocial?”, 
dice Gallo (2017) que es común tratar de establecer la relación entre lo psíquico y lo social y que 
en ello está uno de los retos hoy día. En respuesta a esto, en el presente artículo se quiere hacer 
un aporte sobre la noción de intervención psicosocial a partir del concepto de mercancía en Marx 
y la actitud etho-estética de Marcuse.

Este es el momento para decir porqué Marx y Marcuse. La hipótesis uno de trabajo está en 
sintonía con Marx, a saber: la intervención psicosocial puede ser entendida como una mercancía 
en el sentido de que es un objeto externo capaz de contribuir a la generación de satisfactores de 
necesidades humanas de una índole específica referida al bienestar de las personas. Su valor de 
uso consiste en la generación de acciones coordinadas para llegar a propiciar condiciones de vida 
dignas para las comunidades. Para Marx (2001) la mercancía tiene una relación directa con el 
valor de uso, el valor de cambio y la fuerza de trabajo. Es decir:

la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso  …  es algo que está condicionado por las cualidades materiales 
de la mercancía y que puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad 
de la mercancía misma. (p. 3)

Marx continúa así la exposición:

el valor de uso sólo toma cuerpo en el uso o consumo de objetos. Los valores de uso forman el contenido material de 
la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. En el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores 
de uso son, además, el soporte material del valor de cambio. (p. 4)

Y añade: “el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se 
cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra” (p. 4). Pero ¿qué es lo que está de 
fondo entre valores de uso y valores de cambio? Puede decirse que es el trabajo humano o, más 
estrictamente, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, “tiempo de trabajo socialmen-
te necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones 
normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en 
la sociedad” (pp. 6-7).

El análisis del concepto de intervención psicosocial a contraluz de los conceptos de mercan-
cía, valor de uso, valor de cambio y trabajo humano ofrece una arista para pensar la intervención 
psicosocial con una especial riqueza teórico-práctica que redundaría en beneficio de este campo 
de estudio.
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La hipótesis dos está en coherencia con Marcuse: la actitud etho-estética refuerza la relevancia 
de la subjetividad crítica que deriva en propuestas creativas de los profesionales que acompañan 
acciones psicosociales. Dice Marcuse (1970)

¿Se puede justificar una revolución como buena, conveniente y oportuna, quizá incluso necesaria, no sólo en sentido 
político (como útil a ciertos intereses), sino también en sentido ético, es decir, justificarla pensando en el hombre en 
cuanto tal, en el potencial del hombre dentro de una situación histórica dada? (p. 141)

Siguiendo a Marcuse, puede decirse que lo ético de la intervención psicosocial consistiría en 
propiciar ambientes racionales desde los cuales se construyan argumentos y justificaciones en 
favor de la libertad de las personas y en contra de las condiciones de miseria que les aquejan. Una 
actitud ética quiere decir buscar razones que convenzan a las personas de ciertas formas de com-
portamiento individual y colectivo que amplíen los márgenes de actuación libre y de condiciones 
propias para experiencias de goce frente a derechos de bienestar.

Dice Marcuse (1969): “El término estético, en su doble connotación de ‘perteneciente a los 
sentidos’ y ‘perteneciente al arte’, puede servir para designar la cualidad del proceso producti-
vo-creativo en un medio ambiente de libertad” (p. 31). Dicho de otro modo, si a la práctica de 
justificación moral del bienestar individual y colectivo se le agrega una práctica de creación de 
condiciones para la libertad de todos, se estaría ante una actitud etho-estética más favorable a la 
expansión de bienestar social.

Este es el momento adecuado para conectar estos dos conceptos de Marx y Marcuse y llevar 
a cabo procesos de intervención psicosocial que contribuyan a transformar realidades sociales. 
Esto, mediante proyectos enfocados en las personas y con metodologías participativas, el estí-
mulo a movimientos sociales, propuestas basadas en pedagogías críticas como las de McLaren, 
Freire o Giroux.

Dicho lo anterior, es importante mencionar que este artículo no es una revisión del pensamien-
to de los autores mencionados (Marx y Marcuse), ni una interpretación que sigue la línea orto-
doxa del pensamiento marxista. No se busca que el efecto pragmático de este texto se dirija a una 
crítica radical contra el sistema capitalista en el que la única posibilidad de un cambio cualitativo 
implique sí y solo sí una organización social, económica e institucional completamente opuesta 
y diferente a la predominantemente capitalista. Un artículo no puede prometer tal cosa. Por su-
puesto, tampoco quiere decir que se le estrecha la mano al capitalismo de forma acrítica, sino que 
desde las intervenciones psicosociales guardamos la convicción de que pueden llevarse a cabo 
cambios cualitativos con efectos en pequeños grupos humanos que pueden llegar a constituir 
una resistencia contextuada al capitalismo instrumental y expropiador de toda fuerza de trabajo 
humano. En otras palabras, las intervenciones psicosociales solo pueden proyectar cambios cuali-
tativos muy parciales, ya sea desde la dimensión profesional de los equipos de trabajo psicosocial 
o desde los grupos que participan de estos procesos. Es decir, desde la intervención psicosocial 
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se acompañar a grupos humanos en situaciones concretas con el objetivo de su transformación, 
pero no como un cálculo matemático del futuro, sino a partir de una convicción y un contexto 
concreto.

A continuación, serán expuestos tres apartados que constituyen el cuerpo argumentativo de 
este escrito: “La intervención psicosocial leída desde la noción de mercancía en Marx”, “La inter-
vención psicosocial leída desde la noción etho-estética en Marcuse” y la “Consideración final”.

La intervención psicosocial leída desde la noción de mercancía en Marx

Este apartado se inspira en el capítulo sobre “La mercancía” del tomo i de El Capital de Marx 
(2001) para desprender un análisis que hace apología del campo disciplinar de la intervención 
psicosocial. Dicho de otro modo, se trata de señalar con este concepto de Marx cómo los proce-
sos de intervención psicosocial se basan en el trabajo humano. En este apartado se expondrán los 
argumentos que acompañan a la hipótesis uno así: la intervención psicosocial puede ser entendida 
como una mercancía en el sentido de que es un objeto externo capaz de contribuir a la generación 
de satisfactores de necesidades humanas de una índole específica referida al bienestar de las per-
sonas.

Como se mencionó en el apartado introductorio, los conceptos de valor de uso, valor de cam-
bio y trabajo humano son centrales en la comprensión de la noción de mercancía. Dice Marx 
(2001): “las propiedades materiales de las cosas sólo interesan cuando las consideramos como 
objetos útiles, es decir, como valores de uso” (p. 5). En otras palabras, con el valor de uso se pue-
de elaborar un conocimiento pericial de las mercancías y se hace consistente cuando se consume, 
cuando se utiliza y a la vez adquiere la forma material de la riqueza en sus diversas posibilidades 
sociales. A través del valor de uso se expresan las propiedades cualitativas de la mercancía en el 
sentido de sus posibilidades instrumentales y a la vez está condicionado por las circunstancias 
materiales porque “la utilidad de los objetos no flota en el aire” (Marx, 2001, p. 4).

En relación con el valor de cambio, este concepto se refiere a las propiedades cuantitativas de 
la mercancía, es decir, “la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores 
de uso de otra  …  tienen que ser necesariamente valores de cambio permutables los unos por los 
otros o iguales entre sí” (Marx, 2001, p. 4). De acuerdo con esto, una mercancía tiene valor de 
cambio cuando tiene la posibilidad de ser canjeable por algo más con lo que no representa dispari-
dad dentro del contexto de la cantidad, o sea, “no tiene ni un átomo de valor de uso” (Marx, 2001, 
p. 5). Pero el valor de uso sí expresa diferencia en sus cualidades y en ese sentido aparentemente 
posibilita el intercambio por su característica diferenciadora.
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Ahora, con el trabajo humano ocurre algo: se conserva una cualidad de la mercancía cuando 
se le quita el valor de uso y es “la de ser producto del trabajo” (Marx, 2001, p. 5). El valor de uso 
es el que señala la importancia de una mercancía cuando se quiere hacer el ejercicio de conmu-
tación y, cuando este desaparece, con él se desvanece el aspecto concreto de la mercancía y pasa 
a ser trabajo humano abstracto. En otras palabras, es el trabajo humano que antecede y genera 
la producción de la mercancía lo que guarda un valor que podría nombrarse como superior. La 
fuerza de trabajo acumulada es lo que constituye el valor de una mercancía: “pues bien, conside-
rados como cristalización de esta sustancia social común a todos ellos, estos objetos son valores, 
valores-mercancía” (Marx, 2001, p. 5). Dicho de otro modo, lo que le da valor a una mercancía 
no es lo que se le asigne externamente a ella en cualquier otra forma, sino el tiempo de trabajo 
humano abstracto usado para la creación de esta. El trabajo humano es la sustancia creadora de 
valor. Dice Marx (2001):

Se dirá que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo invertida en su producción, las 
mercancías encerrarán tanto más valor cuanto más holgazán o más torpe sea el hombre que las produce o, lo que es 
lo mismo, cuanto más tiempo tarde en producirlas. Pero no; el trabajo que forma la sustancia de los valores es trabajo 
humano igual, inversión de la misma fuerza humana de trabajo. Es como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad, 
materializada en la totalidad de los valores que forman el mundo de las mercancías, representase para estos efectos 
una inmersa fuerza humana de trabajo, no obstante ser la suma de un sinnúmero de fuerzas de trabajo individuales. 
Cada una de estas fuerzas individuales de trabajo es una fuerza humana de trabajo equivalente a las demás, siempre 
y cuando que represente el carácter de una fuerza media de trabajo social y dé, además, el rendimiento que a esa 
fuerza media de trabajo social corresponde; o lo que es lo mismo, siempre y cuando que para producir una mercancía 
no consuma más que el tiempo de trabajo que representa la media necesaria, o sea, el tiempo de trabajo socialmente 
necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, 
en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en 
la sociedad. (pp. 6-7)

Puede notarse que para Marx el trabajo humano es la categoría central desde la cual se produce 
cualquier mercancía, todo valor de uso y todo valor de cambio. En ese sentido, Marx señala que 
en donde debe enfocarse cualquier análisis sobre la mercancía es en la fuerza de trabajo abstracto 
puesta en él. Es decir, lo que establece la magnitud de valor de una mercancía es la cantidad de 
trabajo socialmente necesario para su producción. Más adelante Marx ofrece una llave para com-
prender mejor el valor de uso y el valor de cambio:

Mercancías que encierran cantidades de trabajo iguales o que pueden ser producidas en el mismo tiempo de trabajo 
representan, por tanto, la misma magnitud de valor. El valor de una mercancía es al valor de cualquiera otra lo que el 
tiempo de trabajo necesario para la producción de la primera es al tiempo de trabajo necesario para la producción de 
la segunda. (Marx, 2001, p. 7)

De esto puede derivarse: lo que da valor a una mercancía es el trabajo y el tiempo puesto en su 
constitución, sumados a la pericia que el trabajador ha adquirido en el contacto de cada día con 
un objeto. Es decir, la capacidad productiva de trabajo. Aquí, este pensador dibuja los hilos que 
constituyen la dinámica interna de las relaciones entre valores de uso, valores de cambio, trabajo 
y mercancía. Sin embargo, agrega otro factor necesario para este análisis:
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la capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se encuentra el grado medio 
de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso de 
producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. (Marx, 2001, p. 7)

En este contexto relacionado con la noción de mercancía en Marx será ubicada la intervención 
psicosocial, entendida aquí como un proceso de coordinación de acciones dirigidas a transformar 
una realidad social. La intervención psicosocial es mercancía con valor de uso y valor de cambio 
sostenidos en la fuerza de trabajo humano. Este no es sólo el que ofrece un equipo de profesio-
nales, sino que la comunidad misma también se constituye como agente generador de trabajo hu-
mano. En otras palabras, profesionales y comunidades potencian trabajo complejo para afrontar 
situaciones adversas o lograr propósitos que son de interés común.

La intervención psicosocial es importante porque es un campo disciplinar en el cual se apoyan 
las comunidades, los diversos gobiernos y las entidades no gubernamentales para acompañar 
cambios sociales: disminución de la miseria social, ampliación del goce de libertades y una dis-
tribución equilibrada de los recursos contribuidos por los ciudadanos.

Para efectos de este artículo, la intervención psicosocial ha sido entendida como una coordi-
nación de acciones dirigidas a la modificación de realidades conflictivas de orden psíquico, sub-
jetivo y social. Es decir, se trata de procesos planeados con las personas que están involucradas 
en las situaciones que se desean alterar. Están configurados con el propósito de ejecutar acciones 
colectivas para el cambio de realidades que generan insatisfacciones en quienes las padecen. En 
otras palabras, la intervención psicosocial se compromete con la transformación de situaciones 
donde se ve vulnerado el acceso a los beneficios de las libertades y oportunidades.

En otras palabras, la intervención psicosocial contribuye al análisis de las condiciones so-
ciales, subjetivas y materiales de las personas con el ánimo de cambiar aquellas circunstancias 
desfavorables para las comunidades. En este sentido, la intervención psicosocial es una potente 
ejecución de acciones capaces de transformar situaciones adversas que viven grupos humanos en 
situaciones de precariedad o que necesitan afrontar aspectos comunitarios que son considerados 
inadecuados para una comunidad.

Los procesos de intervención psicosocial pueden llegar a constituirse como una mercancía. 
Su relación de valor simple se confronta con otra mercancía, que como ejemplo puede ser la 
promesa de la disminución de la pobreza y el afrontamiento pacífico del conflicto social. Estas 
dos mercancías entran en relación para mostrar de la primera su valor de uso y de cambio; como 
expondría Marx (2001):

La relación más simple de valor es, evidentemente, la relación de valor de una mercancía con otra concreta y distinta, 
cualquiera que ella sea. La relación de valor entre dos mercancías constituye, por tanto, la expresión más simple de 
valor de mercancía. (p. 15)
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Un sentido de la intervención psicosocial consiste en examinar los procesos de adaptación de 
las personas al statu quo y generar acciones para transformarlo en relaciones de mayor justicia 
social. Los procesos de intervención psicosocial contribuyen a des-ocultar situaciones de vulne-
ración y exclusión social para convertirlas en situaciones de igualdad y desarrollo social. Además, 
ganan en relevancia cuando analizan los conflictos, las contradicciones y las tensiones entre for-
mas de poder para propiciar una participación cada vez más activa de los ciudadanos.

Puede decirse que un aspecto nodal de este análisis es que la intervención psicosocial com-
prendida como mercancía se sostiene en el trabajo humano abstracto de los profesionales y las 
comunidades. El concepto de mercancía gana claridad porque es resaltado en su arista de interac-
ción, de construcción colectiva entre personas y en las diversas posibilidades que pueden surgir 
cuando las personas se unen para transformar una realidad desventajosa por otra más abierta y 
mejor para quienes participan, produciendo una mejor forma de vivir con base en sus esfuerzos 
y su trabajo humano.

Una intervención psicosocial entendida como mercancía implica el esfuerzo humano, la capa-
cidad desarrollada que se intercambia según sea su valor de uso. La tensión que se genera aquí es 
entre dos valores: uno, el entrenamiento para hacer la intervención psicosocial, es decir, su valor 
de utilidad, y dos, la promesa de modificación social como valor de cambio. La fuerza de trabajo 
reflejada en la capacidad de intervención —y que es valor de uso— y los indicadores sobre la 
disminución de pobreza y miseria —como valor de cambio— constituyen un ejemplo de la inte-
racción entre estos dos valores. En otras palabras, los profesionales de los equipos psicosociales 
intercambian indicadores de transformación social por estímulos que también son psicosociales, 
como pueden ser dinero, satisfacción laboral reflejado en el trabajo intelectual y práctico o cam-
bios positivos en las comunidades, entre otros. Al respecto, dice Marx (2001):

Al decir que las mercancías, considerándolas como valores, no son más que cristalizaciones de trabajo humano, 
nuestro análisis las reduce a la abstracción de valor, pero sin darles una forma de valor distinta a las formas naturales 
que revisten. La cosa cambia cuando se trata de la expresión de valor de una mercancía. Aquí, es su propia relación 
con otra mercancía lo que acusa su carácter de valor. (p. 17)

Ahora, puede decirse que es el trabajo abstracto vivo de donde fluyen las mercancías y es lo 
que está en el fondo de la intervención psicosocial. El esfuerzo puesto en la planeación, ejecución 
y sistematización de la intervención psicosocial es la fuerza de trabajo vivo. Dicho de otro modo, 
las mercancías son el resultado de un cierto modo de relaciones humanas productoras de valor 
de uso y valor de cambio. Los equipos psicosociales conformados por profesionales de diversas 
formaciones hacen parte de un campo disciplinar que se ha consolidado como aquella forma de 
deliberar y generar procesos de cambio social enfocado en el bienestar de las personas y en la 
producción de oportunidades de libertad y de acceso al goce de mejores condiciones de vida.
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Finalmente, visto de este modo, puede plantearse una respuesta afirmativa a la hipótesis uno 
de este escrito, es decir, que la intervención psicosocial efectivamente puede ser entendida como 
una mercancía en el sentido de que es un objeto externo que puede generar posibilidades capaces 
de satisfacer necesidades humanas específicas referidas al bienestar de las personas. Como lo 
expone Redman (2016), la intervención psicosocial hace un énfasis en el análisis de la densidad 
que contienen las relaciones humanas, podría parafrasearse también como trabajo humano, y en 
ese sentido estudiar la “relative autonomy of both subjective and social life; its transdisciplinary 
ambitions” (p. 88) y, sobre todo, ofrecer un lugar relevante a los análisis interdisciplinarios, en los 
que Marx y su noción de mercancía pueden hacer aportes aclaratorios para pensar la intervención 
psicosocial desde su fundamento en el trabajo abstracto humano. Para esto puede ser útil volver 
sobre las siguientes palabras de Marx (2001): “La relación más simple de valor es, evidentemen-
te, la relación de valor de una mercancía con otra concreta y distinta, cualquiera que ella sea. 
La relación de valor entre dos mercancías constituye, por tanto, la expresión más simple de una 
mercancía” (p. 15). Lo que se quiere resaltar en este artículo es el aspecto abstracto de la noción 
de trabajo en Marx y el énfasis crítico de su concepto de mercancía.

A continuación, serán expuestas las ideas sobre la noción etho-estética de Marcuse y sus apor-
tes al campo disciplinar de la intervención psicosocial.

La intervención psicosocial leída desde la noción etho-estética en Marcuse

La hipótesis dos se plantea en este apartado; se sostiene que la actitud etho-estética marcusiana 
refuerza la relevancia de la subjetividad crítica que deriva en propuestas creativas de los profe-
sionales que acompañan acciones psicosociales. En coherencia con esto, puede decirse que para 
Marcuse la relación existente entre el sujeto y la sociedad no es precisamente armoniosa, sino 
difícil, conflictiva y evidentemente cargada de contradicciones. Es decir, Marcuse no se ubica del 
lado de la hipótesis que afirma una indudable armonía entre sujeto y sociedad y que se ofrece en 
la cultura de masas y la sociedad avanzada. Marcuse pensó que tal hipótesis no deja de ser una 
falacia de petición de principio, que consiste en concluir lo mismo que expone en su premisa 
inicial. En palabras de Marcuse (1999): “la parálisis crítica se da en una sociedad sin oposición” 
(p. 19). De esta oración puede inferirse que una sociedad sin oposición de intereses es aquella 
que se sostiene en una neutralidad de la crítica, o sea, hay una apariencia de armonía si no hay 
oposición; ahí se incurre en la falacia de petición de principio, porque se asemeja la ausencia de 
conflictividad opositora con la armonización entre sujetos y sociedad. Dice Marcuse (1969):

La nueva sensibilidad se ha transformado en un factor político. Este suceso, que muy probablemente señala un cambio 
de rumbo en la evolución de las sociedades contemporáneas, exige que la teoría crítica incorpore la nueva dimensión 
entre sus conceptos, que proyecte sus presupuestos para la posible construcción de una sociedad libre. Tal sociedad 
presupone por completo los logros de las sociedades existentes, en especial sus logros científicos y técnicos. (p. 30)
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Para la cultura de masas, que no admite la condición contradictoria entre seres humanos, todas 
las personas pueden llegar a comportarse armónicamente si entran en la tendencia a la homoge-
neización de la sociedad avanzada y, por ende, la armonía es algo que llega espontáneamente, por 
el simple hecho de hacer parte del círculo económico que subyace en ella. Marcuse opone a esta 
idea la siguiente premisa: los límites impuestos por la vida social a los intereses que se movilizan 
en la subjetividad son fundamentales para la vida con otros. Esta hipótesis marcusiana es favo-
rable para pensar las intervenciones psicosociales porque permite ubicar el examen crítico de las 
situaciones psicosociales en una relación dialéctica basada en dos juicios: uno, “la vida humana 
merece vivirse, o más bien que puede ser y debe ser hecha digna de vivirse” (Marcuse, 1999, 
pp. 20-21); dos, “en una sociedad dada, existen posibilidades específicas para un mejoramiento 
de la vida humana y medios específicos para realizar esas posibilidades” (Marcuse, 1999, p. 21).

Sobre la relevancia del uso de la dialéctica en Marcuse dice Abromeit (2019):

The dialectic began with the collapse of the original, politically and ethically driven Enlightenment project into a mono-
lithic scientific worldview whose limitations soon became apparent. The crisis of liberalism in the late 19th and early 
20th century was at the same time a crisis of an increasingly narrow concept of scientific rationality, which no longer 
seemed like it could realize the Enlightenment promise of a society that would guarantee more justice and happiness 
for all. (p. 45)

Cuando Marcuse exponía su punto de vista desesperanzador, también advertía de ciertos peli-
gros previstos en el progreso de la sociedad humana desde la perspectiva ilustrada, por ejemplo, 
con una visión de mundo científico y monolítico. En este sentido, y apelando a la relación dialéc-
tica entre condiciones intelectuales y materiales, dice: “las capacidades (intelectuales y materia-
les) de la sociedad contemporánea son inmensamente mayores que nunca; lo que significa que la 
amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo es inmensamente mayor que nunca” 
(Marcuse, 1999, p. 20).

Ahora, estos dos juicios y esta advertencia del filósofo pueden ser de ayuda para deliberar 
sobre el campo disciplinar de la intervención psicosocial. El concepto de una vida humana que 
merece ser vivida con dignidad, asociada a unas condiciones materiales e intelectuales apropiadas 
para gestar tal mejoramiento, pero al mismo tiempo el saber que pueden ser usadas tales condi-
ciones para lograr el dominio sobre la vida humana y su aniquilación, le ofrece a quienes piensan 
la intervención psicosocial elementos de juicio para diseñar y ejecutar sus acciones de forma 
consistente con la apología del bienestar de las personas y las comunidades.

Estas ideas de Marcuse permiten ubicar a las intervenciones psicosociales en el ámbito de la 
teoría crítica. Es decir:

la teoría crítica debe proceder a una abstracción a partir de la organización y utilización actual de los recursos de la so-
ciedad, y de los resultados de esta organización y utilización. Tal abstracción, que se niega a aceptar el universo dado 
de los hechos como contexto final de la validez, tal análisis “trascendente” de los hechos a la luz de sus posibilidades 
detenidas y negadas, pertenece a la estructura misma de la teoría crítica. (Marcuse, 1999, p. 21)

https://doi.org/10.21501/22161201.4017


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

750 Edison Francisco Viveros Chavarría, Eyesid Álvarez Baena e Isabel Cristina Vallejo Merino Aproximación a la noción de intervención psicosocial. Una lectura desde la noción de mercancía en Marx y la actitud etho-estética en Marcuse
Approach to the notion of psychosocial intervention. A reading from the notion of commodity in Marx and the etho-aesthetic attitude in Marcuse

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4017

Recuérdese lo que Blanco y Varela (2007) exponen como intervención psicosocial: el proceso 
de “diseño, ejecución y evaluación de programas” (p. 21), donde los protagonistas son los actores 
sociales, que no “meros receptores de las indicaciones procedentes de los expertos, ni los reduce 
a simples participantes de actividades que requiera el programa, sino que requiere de ellos el pa-
pel de actores” (p. 6). Agregan más adelante: “cuando hablamos de intervenir estamos hablando 
de una actividad presidida por la solución de un problema práctico que abordamos con la ayuda 
de una determinada estructura conceptual (Blanco y Varela, 2007, p. 27). Puede decirse que hay 
complementariedad entre lo que implica un proceso de intervención psicosocial y la teoría crítica 
marcusiana. Tales programas defendidos por Blanco y Varela (2007) se conectan con Marcuse 
(1999) cuando este dice que, “ante los hechos aparentemente contradictorios, el análisis crítico 
sigue insistiendo en que la necesidad de un cambio cualitativo es más urgente que nunca” (p. 23). 
El cambio cualitativo va a ser nombrado por Marcuse (1969) como actitud etho-estética:

Aparecería así un nuevo Principio de Realidad, bajo el que se combinaría una nueva sensibilidad y una inteligencia 
científica desublimada para la creación de un ethos estético  …  la estética como forma posible de una sociedad libre 
aparece en esa etapa del desarrollo en que los recursos intelectuales y materiales para la victoria sobre la escasez son 
accesibles, en que la represión anteriormente progresiva deviene supresión regresiva. (pp. 31-32)

Marcuse (1986) sostiene que las sociedades avanzadas de orientación capitalista sugieren la 
idea de un acceso sin límite a mercancías dispuestas para cada sujeto, ofrece una fantasía que 
consiste en hacer creer que cualquier persona puede lograr cualquier propósito, que el mundo está 
servido ante los pies de quien se lo proponga. Para contrarrestar esto, Marcuse (1986) retoma a 
Marx:

He indicado ya que la teoría crítica a la que sigo llamando marxismo, que esa teoría ha de acoger las posibilidades 
extremas, antes groseramente esbozadas, de la libertad, el escándalo de la diferencia cualitativa  …  la toma de con-
ciencia de esas posibilidades y la toma de conciencia de esas fuerzas que las impiden y las niegan exigen de nosotros 
una oposición muy realista, muy pragmática. Una oposición libre de toda ilusión, pero también de todo derrotismo, el 
cual traiciona ya por su mera existencia las posibilidades de la libertad en beneficio de lo existente. (pp. 17-18)

La oposición realista y pragmática que sugiere Marcuse conserva el sentido de la actitud etho-
estética que es leída para efectos de este trabajo como la construcción de una subjetividad crítica 
que derivaría en propuestas creativas de las comunidades y los profesionales que acompañan 
acciones psicosociales. Pregunta Marcuse (1970) en esta misma dirección:

¿se puede justificar una revolución como buena, conveniente y oportuna, quizá incluso necesaria, no sólo en sentido 
político (como útil a ciertos intereses), sino también en sentido ético; ¿es decir, justificarla pensando en el hombre en 
cuanto tal, en el potencial del hombre dentro de una situación histórica dada? (p. 141)

De estas palabras del pensador alemán sobre lo etho-estético, y buscando una relación con la 
noción de intervención psicosocial, podría derivarse una reflexión: las intervenciones psicosocia-
les estarían pertinentemente planteadas cuando buscan la implementación de rutas de atención a 
poblaciones vulnerables para que disminuyan las prácticas sistemáticas de explotación humana y 
exclusión social. En este sentido, se puede inferir que desde la perspectiva de la teoría crítica mar-
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cusiana es válido considerar a los profesionales de los equipos psicosociales no como borregos 
que no piensan ni reflexionan lo que hacen, ni como simples ejecutantes de programas, sino como 
aquellos que, a partir de una postura etho-estética y deliberativa con ellos mismos y con las comu-
nidades a las que acompañan, pueden generar alternativas de transformación social basadas en la 
planeación, la ejecución y la evaluación de programas psicosociales. Así, la actitud etho-estética 
se refiere a una forma de vida pensante, un estilo de existencia que analiza, observa, detalla y con-
cluye acerca de su forma de participación en procesos de transformación y emancipación social.

En esta dirección, el sentido de una nueva sensibilidad como factor político gana vigencia. 
Esa nueva sensibilidad está referida a una actitud ética y estética. Esta actitud en su arista ética 
se sostiene en la elaboración de una subjetividad que no se deja encorvar por las fascinaciones 
que provienen de la fantasiosa idea de tener a su disposición un arsenal de mercancías, un acceso 
ilimitado a la acumulación de capital. Sabemos, por lo que nos ha mostrado Marx, que el capital 
se muestra como una inacabada reserva de instrumentos y mercancías. Pero este acumulado, es 
ya notorio a nuestra vista, son las amontonadas y organizadas relaciones de explotación que sub-
yacen en los sofisticados sistemas de producción y en la administración de este capital manejado 
y manipulado por las fuerzas burguesas. La arista estética de la actitud etho-estética en Marcuse 
puede leerse desde estas palabras suyas:

Trataremos de deshacer teóricamente esta represión recordando el sentido original y la función de la estética. Esta 
tarea envuelve la comprobación de la relación interior entre el placer, la sensualidad, la belleza, la verdad, el arte y la 
libertad —una relación revelada en la historia filosófica del término estético—. En ella, el término aspira a un campo 
que preserva la verdad de los sentidos y reconcilia, en la realidad de la libertad, las facultades “inferiores” y “superio-
res” del hombre: la sensualidad y el intelecto, el placer y la razón. (p. 164)

Puede inferirse que la actitud etho-estética en Marcuse consiste en una reconciliación entre 
sensualidad y razón, el disfrute y las facultades intelectivas, que se dan en al ámbito de la libertad. 
Conectando este planteamiento con la intervención psicosocial, puede inferirse que los profesio-
nales psicosociales derivarían, a partir de una actitud etho-estética, el acompañamiento de proce-
sos que propicien transformaciones en las condiciones de vida de las personas. Esto, por medio 
experiencias emancipatorias en ámbitos micro-sociales como asociaciones, movimientos sociales 
y agrupaciones de personas que faciliten alternativas para vivir mejor en comunidad, actuar como 
ciudadanos responsables del construir otras condiciones de vida, equitativas, justas y equilibra-
das para todos. Como lo dice Abromeit (2019) refiriéndose al proceso de cambio social desde 
los aspectos éticos y estéticos de la teoría crítica marcusiana: “by recovering the non-rational 
and subjective foundations of society, sociology as a science of reality would also become more 
conscious of its own role in changing society” (p. 52).

La actitud etho-estética quiere decir el mantenimiento de una vida reflexiva que corre el velo 
de aquellos vínculos soterrados que se esconden en las relaciones en la sociedad industrial avan-
zada. Marcuse (2001) retoma a Schiller para decir que:
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la investigación busca la solución de un problema “político”: la liberación del hombre de una condición existencial 
inhumana. Schiller afirma que, para resolver el problema político, “uno debe pasar por la estética, pues aquello que 
conduce a la libertad es la belleza”. El impulso del juego es el vehículo de esta liberación. El impulso no aspira a jugar 
“con algo”; más bien es el juego de la vida misma. (pp. 176-177)

Los procesos de intervención psicosocial tienen una conexión con esta perspectiva etho-esté-
tica porque invitan a deliberar sobre otras opciones que se oponen a la inequidad, a la miseria, 
a la marginalidad y a la invisibilización del sufrimiento generado por un sistema creado para la 
acumulación de los más poderosos y el ahondamiento en las condiciones de precariedad de los 
más pobres.

En esta misma dirección de la obra de Marcuse, dicen Valencia López y Zúñiga Herazo (2015) 
que lo estético deriva en:

Aspectos de la autonomía de la persona, donde se preservan las condiciones que hacen posible la existencia del pen-
samiento crítico, para que no se diluya en las formas cotidianas del consumo, en los hábitos y las costumbres de los 
sujetos y, en general, en las diversas manifestaciones de la cultura hegemónica de la sociedad de mercado. (p. 100)

Ahora, la actitud etho-estética es mencionada por Marcuse (1969) de la siguiente manera:

La conquista de esta familiaridad inmediata, las “mediaciones” que harían de las diversas formas del arte rebelde 
una fuerza liberadora en la escala social (esto es, una fuerza subversiva), están todavía por alcanzar. Radicaría en 
modalidades de trabajo y placer, de pensamiento y conducta, en una tecnología y en un medio ambiente natural, que 
expresen el ethos estético del socialismo. (p. 53)

Marcuse ofrece la reflexión sobre dos cosas opuestas: primero, una sociedad avanzada que 
promete felicidad y placer en el consumo, en la construcción de una subjetividad monotemática 
y unidimensional —como puede leerse en El hombre unidimensional—, dedicada al individua-
lismo y a la predicción del éxito monetario pagando el precio con “una parálisis de la crítica” 
(Marcuse, 1999, p. 19). Segundo, otra forma de placer que se deriva del análisis de las relaciones 
sociales y de trabajo que implican un alto nivel de reflexión y que sale del ámbito individualista 
para llegar a una posición solidaria en la que unos y otros cooperan para generar otro tipo de re-
curso que no propicia fantasías y necesidades humanas imposibles de cubrir. En este sentido, la 
actitud etho-estética consiste en generar un cambio cualitativo —el cual se refiere a una transfor-
mación subjetiva— de la mano de un cambio cuantitativo —que alude al cambio de condiciones 
materiales favorables a las personas y a las comunidades—, al servicio del bienestar de los sujetos 
que conforman una sociedad. Una actitud etho-estética derriba las falsas necesidades que hosti-
gan y obstaculizan una vida social con una distribución más equilibrada de sus recursos.

Para ampliar esta idea del cambio cualitativo y cuantitativo, nos dice Gómez Osorio (2019):
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El capitalismo en efecto se ha transformado, pero, dice Marcuse, su transformación ha sido meramente cuantitativa 
y no cualitativa: mientras la contradicción entre trabajo asalariado y capital siga siendo la que soporta la estructura 
económica, la explotación capitalista seguirá siendo en esencia la misma, tenga el trabajador cuello azul o cuello 
blanco. (p. 15)

En palabras del propio Marcuse (2014):

se trata de una sociedad en la cual las nuevas relaciones de producción, y la productividad desarrollada a partir de las 
mismas, sean organizadas por los hombres cuyas necesidades y metas instintivas sean la «negación determinada» 
de los que reinan en la sociedad represiva; así, las necesidades no sublimadas, cualitativamente diferentes, darán la 
base biológica sobre la cual podrán desarrollarse libremente las necesidades sublimadas. La diferencia cualitativa se 
manifestaría en la trascendencia política de la energía erótica, y la forma social de esta trascendencia sería la coope-
ración y la solidaridad en el establecimiento de un mundo natural y social que, al destruir la dominación y la agresión 
represiva, se colocaría bajo el principio de realidad de la paz; solamente con él puede la vida llegar a ser su propio fin, 
es decir, llegar a ser felicidad. (pp. 9-10)

Marcuse retoma entonces la concepción dialéctica hegeliano-marxista para exponer la oposi-
ción o el juego de contrarios que puede mostrarse aparentemente entre las condiciones cuantita-
tivo-materiales y las cualitativo-subjetivas, pero para hacer evidente que ambas están unidas, por 
eso su condición dialéctica. Para el caso de la intervención psicosocial es importante pensar desde 
esta dialéctica porque el propósito de la coordinación de acciones que implican los procesos de 
intervención, acompañamiento, acción o implicación psicosocial le pide a los profesionales psi-
cosociales una actitud de transformación social desde sus acciones de efectos psicosocial, que 
desde cada proyecto y cada actividad la búsqueda esté direccionada a los cambios cualitativos en 
las personas para que cuestionen y se posicionen críticamente frente a la fuerza materialista del 
capitalismo. Pero esto no quiere decir ingenuamente que de este modo sería superado el capita-
lismo. Lo que quiere decir esto es que toda resistencia al capitalismo se hace desde adentro de 
él y no desde fuera suyo. Dice Gómez Osorio (2019): “El sujeto de la revolución no puede venir 
de afuera de la sociedad que pretende transformar, sino que debe ser su negación determinada” 
(p. 21).

Es importante agregar que la concepción dialéctica hegeliano-marxista que le interesa a Mar-
cuse señalar, y que es retomada para efectos de este artículo, es la dialéctica determinada y no 
la abstracta. Mientras que la segunda niega por el simple placer de negar y permanecer en un 
atascamiento incomprensible y abstracto, la segunda quiere negar para llevar cada situación que 
niega hasta su propia trascendencia y propiciar de este modo un cambio cualitativo. Dicho de otro 
modo, la sociedad que se quiere alcanzar, cualitativamente hablando, se encuentra en la sociedad 
que se niega o se crítica.

Ahora bien, lo estético puede entenderse para efectos de este trabajo como una reconciliación 
entre la sensibilidad y el intelecto, entre placer y razón. Para Marcuse, la estética es mediadora en-
tre el empuje que subyace en las experiencias sensible y artística y la serenidad que ofrece el uso 
de la razón. Esta reconciliación trae, para Marcuse, una liberación, una experiencia de emancipa-
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ción. En consecuencia, la intervención psicosocial puede ser leída desde esta actitud etho-estética 
de Marcuse como una praxis social que busca la transformación de situaciones inequitativas y 
excluyentes a partir de la experiencia sensible y el uso de una racionalidad emancipadora.

Ahora, frente a la pregunta: ¿cómo se haría esto?, es pertinente enunciar un estudio realizado 
por Sigalat et al. (2019), cuya tesis consistió en aplicar un proceso de intervención psicosocial 
desde el enfoque de la Investigación Acción Participación (IAP) en un sector empresarial en la 
localidad de la comunidad valenciana en España. Este tuvo el propósito de promover y desarro-
llar estrategias cooperativas y colaborativas capaces de responder a las distintas problemáticas 
existentes o detectadas por la comunidad y por los investigadores de la Universitat Politécnica de 
Valéncia y a hacer una producción técnica y estratégica de la experiencia empresarial de enfoque 
turístico. En este tipo de experiencias puede percibirse que enfoques como la IAP, inspirados en 
la teoría crítica, pueden conectarse propuestas de intervención psicosocial con el sentido de la 
actitud etho-estética que se viene comentando aquí desde Marcuse.

Estas palabras de Cuevas (2014) sobre la estética en Marcuse pueden contribuir al cierre de 
este apartado:

La primera conclusión que sacamos es que Marcuse no realizó nunca un tratado sistemático sobre la estética en toda 
su trayectoria. Su última obra, La dimensión estética, aun cuando fue la que más se acercó a tal consideración, no 
podemos compararla con la sistematicidad o profundidad técnica de los grandes clásicos como la Crítica del juicio 
de Kant o las Cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller o la Filosofía del arte de Schelling. Marcuse 
interrelaciona más el tema estético con otros ámbitos del saber  … Sí es verdad que la reflexión sobre la estética 
aparece diseminada durante toda su obra, ya que en toda ella subyace un proyecto de hombre nuevo en la tradición 
de la reflexión del “hombre completo” de Herder o Schelling, pero llevado en un principio a la tradición marxista revo-
lucionaria y más adelante a un humanismo libertario. (pp. 113-114)

Consideración final

La pregunta que orientó este artículo fue: ¿cómo puede abordarse la discusión sobre qué es lo 
psicosocial desde las nociones de mercancía en Marx y la actitud etho-estética en Marcuse? En el 
primer apartado se introdujeron las nociones de lo psicosocial y la intervención psicosocial y se 
justificó la relación entre estas nociones con los conceptos de mercancía y actitud etho-estética. 
La segunda parte se construyó alrededor de la siguiente hipótesis: la intervención psicosocial 
puede ser entendida como una mercancía en el sentido de que es un objeto externo capaz de con-
tribuir a la generación de satisfactores de necesidades humanas de una índole específica referida 
al bienestar de las personas. La tercera parte fue elaborada teniendo como hipótesis orientadora la 
siguiente: la actitud etho-estética marcusiana refuerza la relevancia de la subjetividad crítica que 
derivaría en propuestas de los profesionales que acompañan acciones psicosociales.
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Blanco y Varela (2007) ofrecen una definición pertinente para este escrito porque expresan 
que “cuando hablamos de intervenir estamos hablando, pues, de una actividad presidida por la 
solución de un problema práctico que abordamos con la ayuda de una determinada estructura 
conceptual” (p. 21). Esa solución a un problema concreto necesita de deliberaciones abstractas y 
viceversa. Por eso, teoría y práctica contribuyen a la configuración y fortalecimiento de un cam-
po disciplinar ya consolidado como lo es el de lo psicosocial. Leer tal campo desde la noción de 
mercancía, basados en la relación interna entre valor de uso, valor de cambio y trabajo humano 
abstracto; esto contribuyó a pensar las preguntas: ¿qué es lo psicosocial? ¿y qué es la interven-
ción psicosocial? Ambas desde una perspectiva enfocada en las condiciones materiales. Puede 
concluirse que los procesos de intervención psicosocial se sostienen en trabajo humano y que al 
constituirse como una mercancía ofrecen una solución a necesidades humanas, que para este caso 
están comprometidas con la emancipación de las personas.

La actitud etho-estética derivada de los planteamientos marcusianos es de orden cualitativo y 
cuantitativo. Sobre lo primero, hay una relación directa con la subjetividad y el compromiso que 
adquiere un profesional psicosocial cuando se sumerge en campo y se emancipa con la comu-
nidad. Acerca de lo segundo, se alude a alternativas concretas que pueden, desde su contenido 
pragmático, aportar para la generación de cambios sociales. Ético quiere decir la facultad de com-
promiso intelectivo y práctico con la comunidad y lo estético guarda el sentido de reconciliación 
entre los placeres, la capacidad intelectiva y los actos de emancipación social.

Finalmente, también se concluye que el diálogo entre algunos autores tradicionales de la inter-
vención psicosocial con Marx y Marcuse ofrece un aporte que estimula la disposición a diseñar, 
ejecutar y evaluar proyectos de intervención psicosocial abiertos e incluyentes. Puede dejarse 
abierta la pregunta sobre cómo continuar pensando el campo disciplinar de la intervención psi-
cosocial desde la articulación con otros campos, conceptos y prácticas que sigan aportando alter-
nativas de transformación en comunidades que requieren acompañamientos y planteamientos de 
procesos de implicación psicosocial.
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Resumen
Debido a las normas de bioseguridad, la pandemia del COVID-19 ha cambiado la manera en que los fa-
miliares y amigos asumen el duelo por la muerte de un ser querido, independientemente de la causa de la 
muerte. El objetivo del estudio fue describir la manifestación de ritos funerarios y experiencias de duelo en 
el pasado y durante la pandemia por COVID-19 en Sincelejo (Sucre, Colombia). La investigación es de enfo-
que cualitativo, de alcance descriptivo; se toma la teoría fundamentada como método cualitativo de análisis 
de datos, con la intención de interpretar los significados desde la realidad social de los individuos. El análisis 
de los datos se realizó con el programa ATLAS.Ti. Se concluye que los ritos funerarios han cambiado a lo 
largo del tiempo en el municipio de Sincelejo; sin embargo, debido a la pandemia, estos cambios se han 
acelerado aún más y han provocado nuevas formas de asumir el duelo: el duelo se vive sin el cuerpo y sin 
la mirada de los otros.

Palabras clave
Ritos funerarios; Duelo; COVID-19; Pandemia; Muerte; Afrontamiento; Prácticas Sociales.

Abstract
Due to biosecurity regulations, the COVID-19 pandemic has changed the way family and friends mourn 
the death of a loved one, regardless of the cause of death. The objective of the study was to describe the 
manifestation of funeral rites and mourning experiences in Sincelejo (Sucre, Colombia) in the past and 
during the COVID-19 pandemic. The research has a qualitative approach, descriptive scope; Grounded 
theory is taken as a qualitative method of data analysis, with the intention of interpreting the meanings from 
the social reality of individuals. Data analysis was performed with the ATLAS.ti program. It is concluded that 
funeral rites have changed over time in the municipality of Sincelejo, however, due to the pandemic, these 
changes have accelerated even more and have led to new ways of assuming mourning: The duel is lived 
without the body and without the gaze of others.

Keywords
Funeral rites; Bereavement; COVID-19; Pandemic; Death; Coping; Social Practices.
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Introducción
Se puede decir entonces que lo que no muere no vive. Por lo tanto, pre-
fiero aún ser el que soy, condenado a algunos decenios, pero finalmente 
haber vivido.

V. JANKÉLÉVITCH, Pensar la muerte

El significado de la muerte cambia a lo largo del tiempo, no solo durante la vida del individuo, 
sino también durante la vida de los pueblos (Lopes, Lima, Arrais, & Amaral, 2021; Saravia & 
Severino, 2016). Según esto, el concepto que se tiene sobre la muerte depende de la experiencia 
de los individuos, que a su vez alimenta la experiencia colectiva de los grupos y viceversa. De 
esta manera, el significado de la muerte y su afrontamiento varía de cultura a cultura (Nevado y 
González, 2017; Pacheco, 2003). A las prácticas que se hacen en torno a la muerte se les llama 
ritos o rituales funerarios. Estos están atravesados por la idiosincrasia y cosmología de quienes 
los celebran.

El estudio se realizó en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, debido a que 
los investigadores involucrados hacen vida académica y residen en esta ciudad, lo cual permitió 
tener información de primera mano y actualizada de los actores. Esta ciudad para 2019 tenía una 
población de 286.635 habitantes, equivalente al 30,9 % del total del departamento (Cámara de 
Comercio de Sincelejo, 2020). El periodo de investigación fue de julio de 2021 a enero de 2022. 
A continuación, explicaremos de manera detallada el concepto de ritos funerarios.

Ritos funerarios

Los rituales son definidos como “conductas de gran precisión, con gran cantidad de detalles, 
altamente estereotipadas y a menudo repetitivas que connotan un sentido de control sobre uno 
mismo y el contexto, y que, psicológicamente, buscan reducir la ansiedad y el sentimiento de 
incertidumbre” (Hinde, 1999, como se citó en Yoffe, 2014). En estas prácticas un sinnúmero de 
personas, de diversas culturas, encuentran la manera de significar un acto de la vida, con el fin 
de que este trascienda. Por lo tanto, este hecho no solo involucra a la persona que lo lleva a cabo, 
sino que colectiviza la acción, mediante ese significado compartido, y fortalece valores como la 
solidaridad y la unidad.

Según Torres (2006), los ritos funerarios son prácticas sociales que la humanidad ha venido 
efectuando en torno a la muerte, entre las que podemos destacar: velorios, entierros, rezos, crema-
ciones, entre otras. Estos ritos ayudan a la aceptación de la ausencia del fallecido, a comprender 
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lo inevitable de la vida: la muerte. Los ritos funerarios dependen de las creencias religiosas, el 
clima, el espacio geográfico y el rango social; generalmente ayudan a despedirse del difunto y a 
seguir viviendo en su ausencia. La despedida puede ir desde el abandono del cadáver, la inhuma-
ción o entierro, hasta la cremación o incineración (Nevado & González, 2017).

En la mayoría de las culturas, los ritos funerarios poseen una organización particular, y en el 
caso colombiano hay cierta variedad (Saravia & Severino, 2016); sin embargo, la mayoría de los 
ritos funerarios en el país se hace a partir de la cosmovisión católica (Beltrán et al., 2021). Según 
Nevado y González (2017), en el ritual católico, lo primero que se hace es preparar el cuerpo —
exequias—, luego se hace el velorio —es decir, se vela el cuerpo del fallecido para acompañar 
a la familia en el proceso—, después se hace el traslado al cementerio, el entierro, la misa del 
difunto, la de los siete días, la del mes y la del año. A partir de esta estructura ritual se encuentran 
prácticas más detalladas que pueden variar entre grupos culturales, incluso entre zonas geográ-
ficas cercanas —zonas rurales y urbanas—, tales como arreglos florales, costumbres de luto, 
preparación del cuerpo, acompañamiento en el velorio, entre otras.

Desde una perspectiva psicológica, cada vez que se pierde a algún ser querido se atraviesa por 
un tiempo de adaptación, los ritos funerarios ayudan a gestionar este episodio y producen una es-
pecie de bienestar asociado a la afectividad colectiva, expresada en el apoyo social y la presencia 
de los “otros” que refuerzan la autoestima y disminuyen el estrés de los deudos (Yoffe, 2014); a 
este proceso de adaptación se le llama duelo. A continuación, describiremos con más detalle el 
concepto.

Duelo

El duelo relacionado con la muerte es la reacción que tienen los individuos frente a la pérdida de 
alguien importante (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2020; Fun-
dasil & Unicef, 2020; Kübler-Ross & Kessler, 2007; Quintero et al., 2022).

Aun cuando el duelo es una emoción y sentimiento interno experimentado y expresado de 
manera individual, diversas culturas difieren significativamente en cuanto a la expresión del due-
lo, cada cultura moldea métodos de afrontamiento y de atribución de significados a las diversas 
situaciones de la vida y de la muerte (Yoffe, 2014; Pacheco, 2003); los ritos funerarios, por ejem-
plo, ayudan al doliente a otorgar un significado al proceso que implica la separación irreversible 
con la persona amada (Torres, 2006).
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La muerte implica una pérdida definitiva que recuerda que los vivos también perecerán. Los 
que quedan vivos entonces deben tramitar esta pérdida o duelo, esto es, tienen que procesar esa 
“sensación de pérdida sin posibilidad de recuperación” (Kübler-Ross & Kessler, 2007) a través 
de ritos. Según Nevado y González (2017), existen varios tipos de duelo: duelo normal, duelo 
patológico, duelo crónico, duelo anticipado, duelo retardado y duelo ambiguo. Este último duelo 
podría estar relacionado con lo que Larrotta-Castillo et al. (2020) llaman el duelo complicado, el 
cual se caracteriza por una prolongación del duelo normal debido a un estancamiento en alguna 
de las etapas que son propias del duelo y de la manifestación de dolor.

La elaboración del duelo está ceñida a las fases del rito funerario, aun cuando este sea un 
asunto de carácter individual e interno, como ya se dijo; sin embargo, el doliente asume posturas 
o conductas de carácter simbólico que ejercen un valor terapéutico durante el proceso, el luto o 
arreglar la tumba o el altar, entre otras (Pacheco, 2003). Estas conductas ayudan al individuo a 
entender la trascendencia del acto de separación tras la muerte y su relación con la vida, el mun-
do espiritual y terrenal o cotidiano, y, por ende, generan un equilibrio en las cargas del dolor, lo 
que promueve su recuperación. Teniendo en cuenta que el duelo depende de factores culturales, 
geográficos, del contexto, entre otros, surge la siguiente pregunta: ¿qué sucede con los ritos fune-
rarios y con el duelo en un contexto de distanciamiento social y de aislamiento preventivo, como 
lo es el producido en Colombia por la pandemia del COVID-19?

Los ritos funerarios y la pandemia del COVID-19

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2022a), la pandemia del CO-
VID-19 había dejado, hasta enero de 2022, 5.456.879 de muertes alrededor del mundo, 2.416.933 
en el continente americano y 130.100 en Colombia. En este país, para enero de 2022, los munici-
pios con mayor número de muertes fueron Bogotá (21,14 %), Medellín (7,06 %), Cali (5,85 %) 
y Barranquilla (4,35 %). En la región Caribe, a la cual pertenece el departamento de Sucre, se 
presentaron 25.900 muertes, que corresponden al 19,9 % del total nivel nacional. Según la Gober-
nación de Sucre (2022), el total de decesos en la ciudad de Sincelejo para enero de 2022 fue de 
1.635, lo que representa el 1,25 % en relación con el total nacional. Para octubre de 2022, de las 
6.553.936 muertes a nivel mundial, Colombia ocupa el puesto 13, con 141.820 (2,16 %) muertes 
acumuladas (OPS, 2022b).

La situación producida por la pandemia del COVID-19 ha dejado hasta la fecha más de cuatro 
millones de muertes alrededor del mundo y más de ciento treinta mil en Colombia, reportadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) (2020), indica que la pandemia del COVID-19 ha cambiado la manera en 
que los familiares y amigos asumen el duelo, independientemente de la causa de la muerte, esto 
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es, sea causada por COVID-19 o no (Gallegos et al., 2020). Entre los principios orientadores que 
comparte el CDC para personas que se encuentren en situación de duelo, se hallan los siguien-
tes: 1. Evitar encuentros o reuniones sociales en lugares cerrados; 2. Evitar compartir objetos 
religiosos en las reuniones; 3. Reducir el número de personas que participan en el coro o que 
cantan; 4. Realizar servicios y congregaciones preferiblemente virtuales; 5. Modificar arreglos 
del funeral. También, el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia indicó que, para la 
preparación, el traslado y la disposición final de cadáveres por COVID-19 se debe evitar llevar a 
cabo rituales fúnebres que impliquen aglomeraciones o reuniones de muchas personas (Larrotta-
Castillo et al., 2020). Gallegos et al. (2020) indican que todos estos cambios implican discontinui-
dad en las pautas habituales de socialización, lo que a su vez tiene consecuencias sobre aspectos 
psicosociales del individuo.

De esta nueva situación surgen varios interrogantes: ¿qué cambios han acontecido con los ritos 
funerarios en la pandemia y cómo estos cambios han influido en la tramitación del duelo en algu-
nos habitantes de la ciudad de Sincelejo, Colombia? En consecuencia, el objetivo de este estudio 
es describir la manifestación de ritos funerarios y experiencias de duelo en Sincelejo en el pasado 
y durante la pandemia por COVID-19.

Método

Diseño: este estudio es de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo. Se toma la teoría funda-
mentada como método cualitativo de análisis de datos (Strauss & Corbin, 2002). La teoría funda-
mentada “trata de descubrir y explicar, mediante una metodología inductiva, la interpretación de 
significados desde la realidad social de los individuos” (Vivar et al., 2010).

Participantes: en total participaron sesenta y un individuos residentes en el municipio de Since-
lejo. Se encuestó a cuarenta y tres mujeres y diez hombres con una media de edad de veinte años. 
Se entrevistó a cuatro hombres y tres mujeres con una media de edad de 56,5 años.

Procedimiento: se invitó a doce personas a realizar las entrevistas y dos de ellas no aceptaron 
participar, los tres restantes no pudieron participar el día de la entrevista por problemas en la cone-
xión. Se hicieron dos entrevistas públicas, la primera el 9 de agosto de 2021, en ella participaron 
tres individuos varones. La segunda entrevista fue el 23 de agosto de 2021. En ella participaron 
un hombre y una mujer. Las demás entrevistas se hicieron de manera individual y participaron un 
hombre y tres mujeres. También se realizó una encuesta en línea, mediante Google Forms, en la 
que participaron 53 personas, la mayoría jóvenes.
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Técnicas de recolección de datos

Entrevista: se creó una primera entrevista que indagaba sobre los ritos funerarios y el duelo. A 
continuación, indicamos las preguntas: 1. ¿Podría relatar historias sobre los ritos funerarios vi-
vidos en Sincelejo?; 2. ¿Considera que los ritos funerarios eran iguales en todas las clases socia-
les? 3. ¿Qué sabe de los servicios de rezos en los velorios?; 4. ¿Qué características particulares 
tenían los velorios? ¿Cómo se diferencian a los de hoy en día teniendo en cuenta la crisis del 
COVID-19?; 5. ¿Cree usted que la forma de hacer los ritos funerarios durante la pandemia puede 
influir en la manera de hacer el duelo de las personas involucradas o afectadas?

A partir de esta primera entrevista, en los siguientes encuentros se plantaban nuevos interro-
gantes surgidos en el transcurso de la conversación. En la última entrevista se preguntó sobre los 
siguientes temas: 1. Comparación de ritos funerarios antes de y durante la pandemia; 2. Gasto de 
dinero en los ritos funerarios en el pasado, por ejemplo, en comida y en bebida para los visitan-
tes; 3. Cambio de comportamiento en los ritos funerarios por la falta de acompañamiento de los 
demás; 4. Uso de las redes sociales en los ritos funerarios.

Encuesta: se creó una encuesta sencilla para hacer un acercamiento al conocimiento que tienen 
los jóvenes sobre los ritos funerarios. Se formularon las siguientes preguntas: 1. ¿Qué sabes sobre 
los ritos funerarios en Sincelejo, Sucre?; 2. ¿Qué cambios crees que han acontecido con los ritos 
funerarios durante la pandemia?; 3. ¿Crees que la forma de hacer los ritos funerarios durante la 
pandemia puede influir en la manera de hacer el duelo de las personas?

Análisis de datos

En primer lugar, se recogieron los datos a través de la realización de entrevistas, un grupo focal y 
la elaboración de memos. Posteriormente se transcribieron todas las entrevistas y se organizaron 
las transcripciones en el programa para análisis de datos cualitativos, ATLAS.Ti. Para el análisis 
de datos se siguió el método comparativo típico de la teoría fundamentada. Se realizó un microa-
nálisis: los datos se descompusieron por partes, se examinaron y se compararon, encontrando 
similitudes y diferencias. Se hizo una primera lectura de conceptualización; luego, una segunda 
lectura, donde se llevó a cabo la codificación abierta (Strauss & Corbin, 2002, p. 242), y una ter-
cera lectura, para realizar la codificación axial. En todo el análisis se tuvo en cuenta el muestreo 
y la saturación teórica. Toda esta información se encuentra resumida en la figura 1.
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Figura 1. Proceso de análisis de datos

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados

Una vez aplicados y analizados los instrumentos de recolección de la información, se hallaron dos 
categorías principales: 1. Ritos funerarios en el tiempo; 2. Efectos de la pandemia en el duelo. A 
continuación, se describirán las categorías halladas en el estudio.

Ritos funerarios en el tiempo

Figura 2. Subcategorías relacionadas a la categoría 1 encontrada en el análisis de datos
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Ritos funerarios en el pasado

Hace aproximadamente sesenta años, en la ciudad de Sincelejo, el muerto era preparado con ves-
tuario nuevo o con la mejor de sus ropas, también era posible lucir accesorios de gran significa-
ción para el difunto y, en el caso de que se tratara de una mujer, el maquillaje también jugaba un 
papel fundamental. En algunos casos, se enterraba al difunto, con accesorios que, tal vez, nunca 
se puso, por ejemplo, en el caso de los hombres: pajarita o corbatín.

El velorio tenía una duración de nueve días, en los cuales se tenía al muerto en casa, esto es, 
se preparaba al muerto para que fuera velado en la sala o en algún otro lugar de su casa, donde se 
instalaba un altar que contenía objetos representativos religiosos y de creencias profanas: la cruz; 
velas o veladoras, que representan la luz eterna; un vaso con agua en el que se introduce un algo-
dón, para calmar la sed del muerto, mientras hace los últimos recorridos por la casa; las flores y 
sufragios fúnebres, como muestras sociales de afecto, entre otros objetos simbólicos. También se 
hacía una caminata desde la casa del muerto hasta la iglesia, y desde la iglesia hasta el cementerio, 
donde se procedía a dar sepultura. Uno de los participantes en la entrevista la llamó: “caminata 
del recuerdo” (Entrevistado masculino), dando a entender que en esa caminata todos los acompa-
ñantes recordaban al muerto y se preparaban para su último adiós.

Por otra parte, los ritos funerarios no eran vividos de la misma manera por hombres y mujeres; 
por ejemplo, sobre el velorio, una de las entrevistadas manifestó:

pero lo que sí tengo muy claro fue la época en que los velorios eran por género, no de los muertos, sino de los vivos, 
las rezanderas eran mujeres y los hombres era a comer frito afuera y a tomar café, y ya les digo, nosotros, sin faltar al 
respeto, nos gozábamos los velorios, porque era la oportunidad de salir a la calle, porque cuando a uno no lo dejaban 
salir, decíamos: “no, vamos al velorio”, y en el velorio nos íbamos a la calle, y cuando llegábamos veíamos y decíamos: 
“bueno, ¿y por qué vienen apenas las mujeres?”; “no, es que las mujeres están rezando”, “¿y los hombres por qué 
están allá?”, “porque ellos pueden jugar dominó y barajas”. (Entrevistada femenina)

De esta manera, las mujeres tenían su propia tarea en el velorio: rezar, y los hombres: jugar y 
echar chistes:

el novenario donde van todos los vecinos, los amigos, reparten el café, rezan el rosario, noche de pésames, noches 
de historias. Aquí en Sincelejo, en San Carlos, se moría una persona y abrían los frentes de las calles, de las casas 
y había fritangas, juegos, jugaban dominó, cartas y eran velorios netamente femeninos, las mujeres dentro y los 
hombres afuera, jugando dominó y refiriendo chistes. (Entrevistado masculino)

Con el pasar del tiempo, estas diferencias de género se mantienen de una manera más sutil. 
Las mujeres que así lo quieren, rezan; las que no, se quedan afuera; y los hombres charlan, ya con 
tanta frecuencia no se juega o echan chistes.
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Otro de los aspectos fundamentales del velorio era la comida. Esta era fundamental, sobre todo 
para los hombres, y estaba a cargo generalmente de las mujeres. Su importancia no solo radica-
ba en la alimentación, sino en el compartir como una especie de ritual de unidad, familiaridad y 
agradecimiento. Un participante nos cuenta qué se comía en los velorios:

también, había otros aderezos para esos velorios, hasta sancochos se hacía, cuando era de bollo dulce: bollo dulce 
con queso; y nunca faltaba el café: la gente preguntaba a dónde vas y [la persona] decía voy por un manchabuche; un 
manchabuche era el café. (Entrevistado masculino)

Ritos funerarios antes de la pandemia

No obstante, algunas de estas costumbres desaparecieron o mutaron a formas más sencillas, en 
el pasado más cercano, antes de la llegada del COVID-19. Los participantes comentan que los 
velorios ya no se hacían en casa, debido quizás al aumento del número de iglesias en la ciudad y 
por la presencia de las funerarias:

Bueno, los ritos antes de la pandemia consistían en que uno iba a la [sala] mortuoria, acompañaba hasta el otro día, 
cuando el cadáver estaba en la casa, se iba al entierro, todas las noches a orar o a rezar con ellos, los rosarios que 
ellos hacían. (Entrevistado masculino)

La incursión de las funerarias o salas de velación no solo representó un cambio en la locación 
de los ritos fúnebres, sino que, además, estas entidades al encargarse de la preparación del muer-
to, la atención de los acompañantes, la preparación de los pasabocas, el transporte —en carro— 
del difunto hasta el lugar de celebración religiosa y desde allí hasta el cementerio, desplazaron 
prácticas como “la caminata del recuerdo” (entrevistado masculino), las cuales empezaron a ser 
menos frecuentes; aunque algunas familias de bajos recursos la siguen haciendo, ya no es tan 
concurrida. También modificó las velaciones, las que ya no dan espacio para el despliegue social 
que se tenía anteriormente, y las noches de chiste y juegos, de rezos y cánticos, se remplazaron 
por un estar silencioso. En ambos casos, tanto en la caminata como en el velorio, los celulares 
han cambiado la solemnidad de la despedida: “y ha cambiado de la manera usual, de que nadie 
hablaba mientras se iba caminando hacia el cementerio, hasta ahora. En los entierros de ahora, el 
único que no lleva celular es el muerto” (entrevistado masculino).

Ciertamente, ya los ritos habían cambiado antes de la pandemia. Una de las entrevistadas co-
mentó que incluso antes de la pandemia ya el dolor no se vivía de igual manera; comentó que se 
les daba prioridad a otros aspectos más estéticos:

el otro día me tocó ir antes de la pandemia donde una amiga que se le murió el esposo y yo me fui muy sencilla y 
todo, como se va a un velorio, y mi amiga venía del salón de belleza, que se le veía la pintura fresquecita por la frente. 
(Entrevistada femenina)
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Ritos funerarios en la pandemia

Una vez que sobrevino la pandemia, los ritos funerarios cambiaron drásticamente, dadas las res-
tricciones sanitarias de carácter obligatorio instauradas para hacer frente a la propagación del 
virus, tales cambios fueron: el límite de personas en el cementerio es de seis o siete personas 
máximo; solamente pueden entrar los familiares más cercanos, se reciben pocas visitas en el ce-
menterio y se usa tapabocas de manera obligatoria; si los muertos se contagiaron de COVID-19, 
se debe esperar a que los entregue la institución encargada, y, generalmente, sellados en bolsas 
plásticas; se disminuyen las misas, se reduce el tiempo de oración, los ritos se llevan a cabo vir-
tualmente, entre otros. Ya no es usual caminar con el muerto al cementerio y tampoco se vela en 
casa. Además, la cremación, que por mucho tiempo fue menospreciada por algunas creencias 
religiosas, se convierte en una de las formas rituales más frecuentes:

no podía ir ningún familiar, solamente los más cercanos, y bueno, eeeeh, como era un tío, fue su esposa y fueron mis 
papás, y ellos me comentaron que no lo pudieron ver y lo entregaron envuelto como en bolsas y solo fueron como unas 
seis o cinco personas al entierro. (Entrevistada Femenina)

Los sucesos inesperados ocurridos en el periodo de la pandemia, debido, posiblemente, a la 
novedad de la situación, generan en las personas miedo, ansiedad y estrés, lo que agrava en gran 
medida la situación de salud pública. Uno de los entrevistados comenta que, en el caso del entierro 
de un poeta muy querido de la región, el cadáver se encontraba en el suelo de una camioneta en 
una bolsa negra. Él opina que este es un “acto sin misericordia”, porque “al ser humano hay que 
respetarlo, en y después, porque para eso hay una huella, ese es el rito” (entrevistado masculino).

Otro comenta: “y ahora los meten en bolsa y los entierran y los tiran como un cerdo” (entre-
vistado masculino). Sin contar los casos en los que se han confundido de bolsa y han entregado 
otro cadáver:

se dio el caso de un carro fúnebre que venía muy rápido y la hija desesperada en la puerta del cementerio dijo que 
quería ver por última vez a su padre, y qué sorpresa, que el que estaba en el ataúd no era él. No era él. (Entrevistado 
masculino)

Por otro lado, en la pandemia ya los amigos del difunto no se pueden despedir:

cuántos amigos han fallecido por culpa de la pandemia y no hemos podido acompañar a esos amigos al cementerio ni 
poder irlos a ver en las UCI, en los hospitales, es tremendo esta crisis sanitaria, ha sido terrible, y rogándole al señor 
Dios todopoderoso que retire esta pandemia. (Entrevistado masculino)

Las despedidas contribuyen a hacer el cierre afectivo y cognitivo del duelo, en los testimonios 
se evidencia el vacío que produce no poder cumplir con parte de los ritos que tradicionalmente se 
realizaban antes de la pandemia. Pero también ocurrió que otros no se despedían del muerto y lo 
evitaban por miedo a contagiarse.
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Efecto de la pandemia en el duelo
Figura 3. Subcategorías relacionadas a la categoría 2 encontrada en el análisis de datos

 

 

Duelo con más sufrimientos y dolor vs. Duelo más tranquilo

Como se dijo anteriormente, si la causa de muerte es el COVID-19, no se puede ver a los muertos 
una última vez; por esta razón, el sufrimiento en el duelo puede aumentar. Existe una sensación de 
vacío y soledad por la falta de acompañamiento colectivo: “sí, porque si no se realizan los ritos, 
queda el vacío y la sensación de no poder despedirse” (entrevistado masculino).

Además, las muertes debido al COVID-19 pueden causar mucha preocupación y tristeza a los 
familiares y amigos, ya que se dan de manera repentina y queda la duda de si algún otro familiar 
pudo haberse contagiado por los ya fallecidos, y tener la misma suerte:

me dio muchísimo más miedo que mis papás fueron al funeral y otros familiares, y también habían tenido como cierto 
contacto en algún momento, no con él, sino con su esposa, y tenía mucho miedo [de] que mi papá saliera a trabajar, y 
ver, como ver, su tristeza también, o sea, yo no lo expresé ni en llanto ni nada, pero sí, no podía dormir, siempre estaba 
pensando en que les iba a pasar algo a mis papás o también a mí, pero pensaba más en ellos. (Entrevistada femenina)

Sobre lo mismo una entrevistada nos cuenta:

Bueno, fue bastante impactante la muerte de mi familiar en la pandemia, porque no esperaba que… pues… muriera, 
fue algo muy repentino. En cambio, la muerte de mi tío y de mi abuelo, más que todo; él estaba enfermo; cuando él 
murió, yo dije: bueno, él va a descansar, y ya estaba pensando yo que en algún momento de ese mes iba a morir. 
(Entrevistada femenina)

Comenta esta participante que se sintió peor con la muerte repentina de su tío, debido al CO-
VID-19, que con la de su abuelo. De hecho, la hizo sentir más preocupada el hecho de que su tío 
había tenido contacto con sus padres y ella temía que sus padres murieran también.
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Por otro lado, los ritos funerarios se hacen más rápidamente, ya no se reza el rosario y no se 
ritualiza el altar. A saber, el altar es un rito funerario que consiste en poner una mesa con un man-
tel blanco, flores, un cristo y un vaso de agua. Alrededor de este altar se hace el velorio durante 
nueve noches. Sin embargo, dadas las circunstancias, ya no pudo hacerse así; los entrevistados 
consideran que existe una “aceleración en los ritos funerarios” y que esto puede influir en la for-
ma de vivir el duelo:

Sí, las personas adoptamos las creencias o costumbres creadas en la sociedad; por ende, al eliminar las misas o 
nueve noches, la familia considera que sus difuntos no están teniendo descanso y, de esta forma, el sufrimiento del 
duelo aumenta. (Entrevistado masculino)

No obstante, esta vivencia es subjetiva: para algunos, la vivencia del duelo debe ir acompañada 
de los demás; para otros, esta nueva forma de vivir el duelo es mucho más cómoda:

Bueno, la verdad yo estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con la pandemia ahora, en cuanto a eso, porque tú 
sabes que uno tiene un dolor, para estar atendiendo a alguien que llegó, eso es difícil, y todo el mundo se amontona 
durante los primeros nueve días y después se van, y ahí sigue la soledad, es como más grande. En cambio, ahora con 
la pandemia es más llevadera esa situación, porque uno sabe que está solo, que está encerrado y uno vive su duelo 
a su manera, sin estar sirviendo a otro. (Entrevistada femenina)

Como se comentaba en la categoría anterior, en Sincelejo se suele recibir a los amigos y fa-
miliares por nueve días en casa. En esos nueve días el doliente debe proveer comida y bebida a 
los visitantes. La persona entrevistada se refiere precisamente a ese momento. En este sentido, 
el duelo para el doliente sucreño puede vivirse como un gasto extra de dinero, porque se debe 
comprar atenciones para todas las personas que vienen a despedirse:

nosotros no nos acordábamos si comíamos, si los niños comían, nada, sino atendiendo personal que venían de afuera, 
que venían en carro. Allá la comida nunca alcanzó, nosotros tuvimos un gasto que no te imaginas cuánto, y buscar 
plata donde no la había es muy difícil, una mortuoria sale muy cara; mira, con lo que está sucediendo ahora, sí, sí me 
gusta. (Entrevistada femenina)

Otra participante afirma que cuando se muere algún familiar, nunca se está solo, porque siem-
pre se encuentra a otros miembros de la familia que hacen compañía:

Yo creo que cuando muere alguien de todos modos no está solo uno, como individuo, sino que de todos modos hay 
alguien de la familia, entonces cuando sucedió lo de la muerte de la pandemia yo estaba con mis papás. (Entrevistada 
femenina)

Y así la anterior participante opina que se está más cómodo cuando se vive el duelo con la 
familia, también siente que se está mejor sin atender a los visitantes; una de las entrevistadas lo 
describe así:

hay uno o tres familiares y siento que de esa manera está bien, pero de que vengan las personas y que las atiendan, 
pues no, porque esas personas están viviendo un dolor y se tienen que preocupar para brindarle atención a la demás 
gente  …  de esa manera no lo considero tan bien. (Entrevistada femenina)
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Duelo sin cuerpo: del muerto, de los otros

En la pandemia, debido a prácticas como la cremación, el duelo se vive sin el cuerpo del muerto. 
Además, ciertamente el cuerpo queda en el polvo, ya no hay cuerpo al que llorar e ir a visitar:

si la persona muere de COVID-19, le creman el cuerpo y sus familiares no lo pueden ver por última vez y, por cuestio-
nes de bioseguridad, todos sus seres queridos no pueden acompañarlo. Los acompañantes van en moto o en carro. 
(Entrevistado masculino)

De hecho, la cremación se convirtió en ley al principio de la pandemia: “cuando estaba la 
pandemia en su apogeo, a ti no te permitían ni siquiera acompañar el cadáver al crematorio donde 
estaba, porque, por ley, había que cremarlo” (entrevistado masculino).

Porque no era posible verlos, los familiares llevaban la foto de sus seres queridos, así los re-
cordaban:

estuve en un sepelio en Sampués [municipio de Sucre] y la gente llevaba fotografías del difunto. Un familiar llevaba la 
fotografía del difunto para que lo vieran por última vez, para que la gente lo recordara. Entonces, sí, la pandemia ha 
cambiado mucho. Quería anotar eso. (Entrevistado masculino)

Asimismo, el cuerpo del difunto se sigue por las redes sociales. El último adiós se hace por 
Facebook o por vídeos difundidos por WhatsApp. Por este último medio se envían fotos, recuer-
dos del difunto y se mantiene en el perfil la foto del fallecido o una cinta negra, como símbolo de 
que se ha perdido a una persona significativa. Una de las participantes lo relata así:

Las hermanas de mi tío, que son mis tías también, y algunos primos, sí utilizaron muchas, como postales en sus redes 
sociales y también como que enviaban fotos como para recordarlo  …  se compartió las fotos de la lápida donde se 
enterró y cuando él murió también. (Entrevistada femenina)

De igual modo, en la pandemia no se encuentra la compañía de los otros, parece que se le sa-
cara el cuerpo a la muerte: “todo el mundo está sacándole el cuerpo a la compañía de la muerte” 
(entrevistada femenina). Los amigos ya no vienen a decir adiós, las mujeres ya no vienen a rezar 
y los hombres no vienen a comer y a echar chistes. Tampoco se encuentran presentes los otros 
que dan palabras, consuelo y brindan su cuerpo para llorar en el hombro o dan una palmada en 
la espalda.

En la pandemia los ritos funerarios son menos frecuentados y esto puede influir en la vivencia 
del duelo. Varios entrevistados opinaron que, efectivamente, en la pandemia se vivió de manera 
diferente el duelo; uno de ellos lo describe así:

yo creo que sí se vuelven menos masivos los sepelios o la ida al cementerio, el acompañamiento ya es, es, incluso 
diferente, es decir, ya ese sentido de acompañar en el tema este de la pandemia, ya, ya no aplica, no se ve. (Entre-
vistado masculino)
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El cuerpo del otro no se encuentra para recordar a los deudos que se comparte el dolor y que 
no están solos: “el hecho de que el dolor se viva de forma colectiva también otorga consuelo en 
las personas que están viviendo la muerte de un ser querido” (entrevistado masculino). La falta 
del cuerpo del otro condiciona incluso la reacción del doliente frente al duelo: “porque es que las 
reacciones en el duelo estaban condicionadas precisamente por la presencia, en algunos casos, 
de quienes acompañaban al difunto, al último viaje”, como si no se sintiera lo mismo sin el otro.

Al parecer, esta nueva situación trata de suplirse a través de las redes sociales. Las personas 
buscan la compañía de los demás con la publicación de información sobre el muerto. Una parti-
cipante nos comenta: “siento que hace como un llamado, como que, bueno, voy a publicar esto 
a ver qué me dicen y puedo ver quién puede acompañarme, así lo percibo, pero, bueno, yo no lo 
haría” (entrevistada femenina). Es como si se buscara la retroalimentación del otro, más allá de 
lo corporal.

Duelo sin mirada

Al parecer, en el duelo, la mirada de los otros es fundamental:

Yo creo que siempre se está pendiente al qué dirán, a las miradas, a cómo se siente la otra persona, si en realidad le 
está doliendo o no y cómo lo manifiesta, del por qué lloró, del por qué no lloró; entonces, sí, las personas están muy 
pendientes como al sufrimiento y a la reacción de la muerte. (Entrevistada femenina)

Sin embargo, el duelo en la pandemia se tramita sin la mirada de los demás.

Esta mirada parece dar un sentido a la vivencia del duelo, sobre todo en cómo se percibe y 
se reacciona: “al no haber más acompañamiento, esas reacciones son otras, otras actitudes o esa 
manera de expresar el dolor. Si te están viendo, tú actúas de una manera; si no te están viendo, tú 
cambias” (entrevistado masculino). Falta algo en el rito, a parte del cuerpo: falta la mirada de los 
otros. Si los otros no miran al doliente, el doliente expresa su duelo de forma diferente. El juego 
de miradas permite que el duelo siga su curso, como un lenguaje silencioso de dolor, que se activa 
con la mirada de los demás:

ya las cosas se toman naturalmente, se murió fulano y uno dice: ¡ay!, sí, pobrecito, pero no lo siente como lo podía 
sentir antes, cuando uno iba y veía a la gente llorar al muerto, era lógico que a uno también le daban ganas de llorar 
con ese familiar, ya no, ya solamente es ver el carro cuando pasa con el cadáver, las bombitas blancas y ya uno dice: 
pobrecito, pero no es igual. (Entrevistada femenina)

Debido a que no se puede ir a los velorios y a los entierros, las personas usan las redes sociales. 
Nuevamente, para dar cuenta al otro de la falta de un miembro de la familia. También, se hacen 
rituales funerarios virtuales, pero las personas no quieren asistir, no le ven el mismo sentido y, en 
esta situación, también son determinantes las miradas, si no me ven, prefiero no ir:
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no, no asisto, porque antes era como un compromiso moral y ahora pues nadie me está viendo, entonces no asisto. 
Igual, yo pienso que así pasa en las iglesias también, hay gente que a veces se conecta y a veces no se conecta, o hay 
unas personas que se conectan para que las vean y digan: sí, fulanito nos acompañó, pero mentira, eso es echarse 
mentira ellos mismos, ya las cosas no son como antes. (Entrevistada femenina)

Discusión

La crisis de salud pública desatada por el virus SARS-CoV-2 ha obligado al distanciamiento so-
cial y al confinamiento en el transcurso de la pandemia. Estas medidas también se aplican en la 
realización de ritos funerarios, por esta razón surgen dos interrogantes que guían esta investiga-
ción: ¿qué cambios han acontecido con los ritos funerarios durante la pandemia y cómo estos han 
incidido en el proceso de duelo de algunos habitantes de la ciudad de Sincelejo, Colombia? Tal 
como se mencionó anteriormente, el objetivo de este estudio fue describir algunos ritos funerarios 
y experiencias de duelo en Sincelejo en el pasado y durante la pandemia por COVID-19. Se ha-
llaron dos grandes categorías que se componen de tres subcategorías. A continuación, se organiza 
esta discusión según las dos categorías encontradas.

Ritos funerarios en el tiempo

En este estudio se analizó el proceso de cambio que han tenido los rituales funerarios en el pasa-
do, en el pasado reciente y en el presente, durante la pandemia. A través de este recorrido se pudo 
confrontar la evolución de las diferentes fases de los ritos funerarios propuestas por Allué (1983). 
Esta autora describió cronológicamente un resumen sobre los ritos de paso.

En primer lugar, propone una fase pre-liminar, en la que el vivo paga de antemano la sepul-
tura, dispone su testamento o se prepara para la defunción —por ejemplo, la despedida en una 
enfermedad terminal—. Esta fase no apareció en el discurso de los entrevistados; al parecer en 
Sucre, los ritos funerarios se entienden como todas aquellas prácticas que se realizan al momento 
de morir, a partir de la defunción, es decir, en el inicio de la fase liminar.

Esta fase inicia con la defunción propiamente dicha, y sigue con los avisos de fallecimiento, 
la preparación del cadáver, el velorio y el entierro. En el recorrido por los ritos funerarios se en-
contró con que, para los sincelejanos, es muy importante el aviso de fallecimiento, ellos suelen 
poner esquelas y carteles en los postes de luz, en las paredes, en las iglesias, en las tiendas y en 
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las casas. Y esta costumbre ha permanecido incluso en medio de la pandemia. El tema que más 
surgió en el discurso de los entrevistados fue la preparación del cadáver y el velorio o las nueve 
noches posteriores al entierro.

En el pasado reciente de Sincelejo, las cuestiones de género eran más igualitarias. Los ban-
quetes eran más austeros, las bebidas, más escasas. Este último aspecto de la fase liminar ha 
tenido una evolución extraordinaria en la pandemia, pues, debido a las medidas impuestas por el 
gobierno, los velorios en casa no son permitidos. Los dolientes no tienen visitantes con quienes 
compartir la experiencia de dolor y los elementos simbólicos, religiosos o humanos que ayudan 
en el trámite del duelo.

Otro punto de la fase liminar es el entierro propiamente dicho. Uno de los entrevistados nos ha-
bló de la caminata del recuerdo, como un espacio donde la gente acompaña al cadáver y se despi-
de por última vez. En la pandemia, esta caminata del recuerdo no se realiza —con excepciones—, 
el cortejo fúnebre se hace en carro o en moto, el luto se lleva a casa. Los vivos no acompañan al 
cadáver por las medidas en contra de COVID-19.

Finalmente, se encuentra la fase post-liminar, en la que se encuentran las prácticas posteriores 
al entierro —regreso a casa, comida para los visitantes, rezos en familia—, prácticas profanas —
disposición de fotos u objetos personales del muerto—, el luto y otras conmemoraciones —día 
de los muertos, miércoles de ceniza, viernes santo, por ejemplo—. Antes se indicó que para los 
sincelejanos es muy importante la disposición de comida y bebidas en el velorio.

Todos estos aspectos mencionados por Allué (1983) aparecen en el discurso de los partici-
pantes; sin embargo, las prácticas profanas han aumentado en la pandemia debido a la falta del 
cuerpo y la mirada de los otros. También, las conmemoraciones de fiestas no se hacen en viernes 
santo o miércoles de ceniza; más bien, se celebra la misa del mes, la del año o cada año, y la del 
día de difuntos. Estas tres fases que explicamos en esta categoría se verán diseminadas por los 
hallazgos de la siguiente categoría: el efecto de la pandemia en el duelo.

Efecto de la pandemia en el duelo

En esta categoría vimos cómo la pandemia influyó en la ejecución de los ritos funerarios. Esto 
impactó en la forma de asumir el duelo.
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Según la Asociación Americana de Psicología (APA) (2013), el duelo es un estado que aparece 
con la pérdida de alguien con quien se ha tenido una relación estrecha. Este estado incluye una 
serie de respuestas de pena y de luto que dependen de muchos factores; por ejemplo, del tipo de 
muerte, de lo inesperado de la misma, de la salud mental de quien vive el duelo, de la realización 
de los ritos según lo esperado.

De este hecho emerge la primera subcategoría: Duelo con más sufrimiento y dolor vs. duelo 
más tranquilo. Para muchos, el duelo por COVID-19 es más sufrido, casi se podría decir que son 
comparables a los duelos por catástrofes o traumas (Carmona, 2020). Los duelos por enfermedad 
suelen tener un proceso más anticipado, esto produce una preparación psicológica que suaviza el 
dolor; sin embargo, con las muertes por coronavirus no hay tiempo. Carmona (2020) apunta que 
a estos duelos se les suma el estrés por el confinamiento y, sobre todo, la falta de una despedida 
con “abrazos sanadores”, es decir, con el otro.

No obstante, en esta investigación emerge un elemento nuevo: la importancia del cuerpo de 
los vivos en los ritos funerarios para la partida de los no vivos. Esa falta del cuerpo del otro puede 
implicar más sufrimiento en el duelo o, por el contrario, puede amilanarlo. Debido a la pandemia, 
queda prohibida la aglomeración de personas, esto es, la sociedad, que dispone todas las reglas y 
comportamientos que se deben llevar a cabo en los rituales funerarios; en esta ocasión, prohíbe 
llevar a cabo el rito de paso tal y como siempre se ha hecho. Esto ha descubierto una nueva forma 
de ritualizar la partida sin la presencia de los otros.

Para algunos sincelejanos, esta situación, en lugar de aumentar el dolor y el sufrimiento de la 
partida, parece ser un alivio, porque no tienen que atender a ese otro cuerpo que viene a decir 
adiós y pide a cambio comida, bebidas y atenciones. Además, sin familiares o amigos visitantes, 
la familia ahorra dinero en el convite y viven el duelo “más solos y tranquilos”; en este sentido, 
la intimidad en el proceso del dolor parece permitir que la expresión de este se haga de forma 
desinhibida, con mayor libertad. Es llamativo este hecho, porque surge la pregunta: ¿por qué el 
ritual evoluciona al acompañamiento de los otros y a la celebración del convite, si se puede vivir 
únicamente con los más allegados? Por un lado, Allué (1998) indica que la muerte se reduce a 
un hecho mecánico —ritos— que pretende alejar el fantasma de la propia muerte para los vivos. 
Esto es, voy al lugar, observo el dolor de los demás —exijo el dolor de los demás, posiblemente 
ese dolor lo sentirán por mí cuando muera— y me cercioro de que el cadáver esté enterrado o 
cremado para mantener a esa muerte lejos de mí. En efecto, la muerte puede entenderse como un 
proceso individual —biológico— y como un proceso social, pues la muerte es una pérdida para 
los vivos (Allué, 1998; Pacheco, 2003).

Los ritos de paso sacralizan los cambios de estatus que se producen a lo largo de la vida e 
implican en sí mismos una pérdida y una agregación, esto es, una transformación de estatus, que 
incluye una celebración: un convite. Pacheco (2003) nos recuerda que existen dos tipos de ritua-
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les: 1. Los ritos calendáricos —aquellos que se repiten cada año—; 2. Los ritos de tránsito —en 
los que se incluyen los rituales de duelo—. Estos ritos de paso o de tránsito implican un cambio 
social y una transformación del individuo. En efecto, según Allué (1983), el paso de la vida a la 
muerte genera, en primer lugar, actitudes y conductas culturalmente establecidas; y, en segundo 
lugar, un cambio en la interacción social y familiar. Ambos aspectos se vieron reflejados en el 
discurso de los participantes, y se pudo observar cómo ha cambiado esa conducta culturalmente 
establecida y la interacción social y familiar en la pandemia.

Los dolientes se encuentran sin “contacto físico para poder consolarnos, para sacar la pena de 
dentro y para pasar la página bien” (Carmona, 2020). Celebrar los rituales fúnebres de la manera 
esperada ayuda al alma del no vivo a descansar en paz, esto también le proporciona tranquilidad 
al que queda vivo (Beltrán et al., 2021). Sin embargo, en la pandemia esto cambió radicalmente. 
De este hecho emerge nuestra segunda subcategoría: Duelo sin cuerpo, del muerto y de los otros.

Jordi Moreras nos habla de los duelos diferidos, es decir, son duelos que se hacen sin un acto 
funerario completo; por ejemplo, puede faltar el cadáver o existe algo que impide completar el 
rito (Moreras como se citó en Carmona, 2020). Este hecho puede afectar directamente a la fa-
milia del muerto. Beltrán et al. (2021) indican que los ritos fúnebres se encuentran íntimamente 
relacionados con el duelo, pues facilitan a los dolientes el transitar por el sufrimiento propio de la 
pérdida. En nuestra investigación, hallamos que las personas tienen un dolor muy grande debido 
a la falta del cuerpo del muerto o al cuerpo vulnerado, pues, a causa del COVID-19, el cuerpo se 
incinera o se entrega en una bolsa negra que no se puede abrir o tocar.

El trato inadecuado del cuerpo impide que el difunto transite hacia la paz eterna. Esto podría 
deberse a la secularización de los ritos funerarios en el país. Beltrán et al. (2021) apuntan que 
el cristianismo ha permeado los ritos funerarios y, por supuesto, el proceso de duelo: “el trato 
inadecuado de los restos fúnebres constituye una profanación con consecuencias graves, tanto 
para el alma del difunto como para el responsable de la profanación”. Los cristianos esperan la 
resurrección; en consecuencia, el cuerpo debe estar preparado para ese momento.

No obstante, el cuerpo siempre ha sido un elemento fundamental en el rito fúnebre. Incluso 
desde la edad de hierro la muerte se entendía como la “transformación de la esencia de la perso-
na”, no solo desde el plano físico, sino también desde el simbólico (Rodríguez & Ferrer, 2018). 
Este proceso posiblemente iniciaba en el ámbito de la casa e implicaba los preparativos del cuer-
po.

Collins (2009) señala que el cuerpo, la tumba y las cenizas son los símbolos más relevantes en 
el rito funerario. De acuerdo con lo cual, los casos en los que el cuerpo se encuentra maltratado 
—en bolsas, en el suelo, en un camión tirado— se considera un “acto sin misericordia”. En los 
casos donde no se cuenta con el cuerpo, el duelo no está cerrado y tendrá que cerrarse más tarde; 
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de ahí, el duelo diferido. Para este tipo de casos, Carmona et al. (2020) afirman que es necesario 
llevar a cabo un ritual para pasar página; por esta razón, recomienda que la sociedad ayude a 
tramitar el rito con homenajes, con el fin de situar a las personas “dentro del recuerdo colectivo”.

La falta de acompañamiento de los otros por causa de la pandemia implica una falta de la 
presencia (corporal) y de la mirada del otro (la imagen), de este aspecto emerge la última subca-
tegoría: Duelo sin la mirada del otro.

Algunas de las iniciativas en el afrontamiento del duelo es la de virtualizar el desarrollo del 
ritual funerario. Este hecho permite que incluso personas ajenas a la familia o a la red social de 
apoyo opinen o apoyen a los dolientes: “Normalmente uno cuenta con el apoyo de su familia, 
pero ahora vemos en redes sociales mensajes de apoyo, mensajes de consuelo por parte de gente 
que ni siquiera se conoce” (Carmona, 2020). Según Lopes et al. (2021), entre los factores protec-
tores para el desarrollo de un duelo complicado se encuentra la percepción de apoyo social. Sin 
embargo, ese apoyo social, hasta antes de la pandemia, se manifestaba en la presencia del cuerpo 
y la mirada del vivo que queda y que acompaña en la partida del no vivo (Braz & Franco, 2017).

En nuestra investigación, los participantes afirmaban que no se vive con la misma intensidad 
el ritual porque falta la presencia y la mirada del otro para transmitir y sentir dolor; dicho de otra 
manera, el ritual se queda simplemente en una escena que se observa desde la lejanía, y que, 
incluso, puede saturar y agobiar: “me comenzó a enviar muchas fotos de él, y lo que yo hice fue 
decirle: ay, no, tía, no me las envíe” (entrevistada femenina). Las redes sociales han permitido una 
nueva forma de relacionarse con la muerte, que se ha acentuado en medio de la pandemia. Este 
tipo de espacios virtuales han permitido no solo seguir los ritos funerarios a través de la imagen, 
sino también quedar en contacto con el no vivo de un modo virtual —a través de espacios vir-
tuales, agrupación de fotos, videos, entre otros— (Morales, 2021). Sería interesante profundizar 
acerca de la influencia de las nuevas tecnologías en los procesos de duelo, pues, según Morales 
(2021), actualmente se pueden encontrar desde cementerios virtuales hasta páginas web que pro-
meten la vida eterna a través de tu presencia digital —por unos años o para siempre—.

De esta manera, muchos elementos de la vivencia y afrontamiento del duelo, como la expre-
sión de las emociones, la espiritualidad y las interacciones, comienzan a adaptarse a las nuevas 
condiciones exigidas por la actual crisis. Carmona (2020) afirma que: “seguramente el luto digital 
nunca sustituya el de siempre —en el amor ya dimos el salto a lo virtual, pero en la muerte segui-
mos siendo profundamente carnales—”. El duelo virtual parece que se arrastra por más tiempo, 
porque se necesita la mirada que responda a la mirada y el cuerpo del muerto y del otro.
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Conclusiones

De este proceso investigativo se logra concluir que los ritos funerarios han venido sufriendo un 
cambio significativo en el tiempo, cambio que se ha acelerado en el contexto de la pandemia y 
con la extensión de las tecnologías digitales. Estas trasformaciones están directamente relacio-
nadas con los procesos sociales y la asimilación de las tecnologías como formas de interacción, 
las cuales pueden despersonalizar el acto de manifestar el dolor y acompañar al otro. Las nuevas 
formas de llevar a cabo los ritos funerarios durante la pandemia inciden directamente sobre la ma-
nera como tramitan el duelo los familiares del difunto, pero también la sociedad en general. Hay 
dos hechos que deben ser estudiados con mayor profundidad para comprender el duelo durante la 
pandemia: la ausencia del cuerpo y la de la mirada del otro. El primero de ellos parece acrecentar 
el dolor en los familiares y el duelo se hace complicado, mientras que el segundo parece dar la 
posibilidad de desarrollar un duelo más íntimo, con mayor libertad y a un ritmo propio, lo que 
ayuda a gestionar las emociones y sentimientos de mejor manera.
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Resumen
Introducción: Los estudios sobre comportamiento de ahorro de agua y energía comúnmente analizan el 
papel de las motivaciones y barreras en la adopción de este tipo de comportamiento. En esta investigación 
se incluyó la categoría, realimentación, con la intención de revelar su existencia y origen en la cotidianidad 
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de las personas. Objetivo: Describir el comportamiento de ahorro de hogares de estudiantes universitarios 
y el papel que juegan las motivaciones, la realimentación y las barreras. Método: Investigación cualitativa. 
Resultados: Se encontró un predominio de las motivaciones económicas sobre las ambientales, un arreglo 
institucional en los hogares que origina la realimentación y hace que por esta se adopten comportamientos 
de ahorro, y tres tipos de barreras que enfrentan las personas frente al ahorro. Conclusión: Al igual que 
las motivaciones y las barreras, la realimentación también juega un papel importante en la adopción del 
comportamiento de ahorro.

Palabras clave
Desarrollo sostenible; Recursos naturales; Comportamiento; Consumo de energía; Estudiante universitario; 
Consumidor; Consumo de agua; Autocontrol.

Abstract
Introduction: Studies on the behavior of water and energy saving frequently analyze the role of motivations 
and barriers in the adoption of this type of behavior. This research included the category, feedback, with the 
purpose of revealing its existence and origin in the everyday life. Aim: to describe water and energy saving 
behavior in households of university students and the role that motivations, feedback and barriers play 
in such behavior. Method: Qualitative research. Results: This study found a predominance of economic 
motivations over environmental ones, an institutional arrangement in homes creating feedback and making 
possible the adoption of water and energy behaviors, and a set of three types of barriers that people are 
facing. Conclusion: Like motivations and barriers, feedback also plays an important role in the adoption of 
water and energy saving behavior.

Keywords
Sustainable development; Natural Resources; Behavior; Power consumption; University student; Consumers; 
Water use; Self control.
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Introducción

Colombia es un país que necesita encontrar alternativas de gestión de la demanda de agua y ener-
gía residencial. Aun cuando tiene una disponibilidad de agua tres veces mayor que el promedio 
sudamericano y seis veces mayor que el promedio mundial, este país es vulnerable a los riesgos 
de escasez de agua en el futuro. Esta vulnerabilidad se debe en parte a que la distribución de los 
recursos hídricos en el país es heterogénea (Zamudio, 2012), ya que existe un desequilibrio entre 
la disponibilidad de agua dulce y la concentración de demanda en determinados puntos del terri-
torio (World Bank, 2020, p. 10). Asimismo, la disponibilidad ha ido disminuyendo en las últimas 
dos décadas debido al crecimiento demográfico, el cambio climático y las actividades económi-
cas. Las proyecciones de la demanda total de agua en un escenario tendencial prevén un incre-
mento del 21 % para el año 2030 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
2019, p. 332). La energía tampoco está exenta de esta vulnerabilidad, debido a su fuerte nexo con 
el agua y su importancia en el desarrollo económico. La demanda de energía en Colombia en el 
año 2019 tuvo un incremento de 4,1 % frente al 2018, y se mantuvo la misma tendencia creciente 
en los primeros meses del 2020 (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2020, p. 5). 
El consumo de energía eléctrica se encuentra representado principalmente por el sector residen-
cial (42 %) (UPME, 2019, p. 7). En la ciudad de Medellín también se ha observado un incremento 
de la demanda. En el caso del consumo de agua potable, este presentó un incremento entre los 
años 2016 y 2019, pasó de 12,7 m3 a 15,1 m3 en promedio mensual por instalación. En el caso 
del consumo de electricidad, este tuvo un aumento de 235 kWh a 294 kWh mensual promedio 
por instalación residencial (Medellín Cómo Vamos, 2020, p. 222). Este escenario hace necesario 
buscar alternativas para la gestión de la demanda tanto en Colombia como en Medellín.

La gestión de la demanda de agua y energía se ha sustentado principalmente en dos tipos de 
intervenciones (Gómez et al., 2015). Primero, las basadas en tarifas que se fundamentan en el uso 
de infraestructura que comunique a los consumidores señales del precio e influya en sus hábitos 
de consumo. Segundo, las basadas en incentivos que pretenden influir en los hábitos de consumo 
mediante estímulos económicos (creados vía tarifas, contratos o dinero). En ambos casos la ges-
tión de la demanda está sustentada en opciones que modifican el bienestar de las personas —en 
el sentido económico—, ya sea vía precios o incentivos.

Las opciones tendientes a promover el comportamiento de ahorro que no se basan en la mo-
dificación de precios o incentivos han sido poco estudiadas. El comportamiento de ahorro es el 
conjunto de prácticas que llevan a cabo las personas para reducir el uso (Sweeney et al., 2013; 
Trotta, 2018), en este caso, de agua y energía. Los estudios sobre este tema han demostrado que 
tal comportamiento depende de al menos dos factores: las motivaciones y la realimentación. No 
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obstante, con frecuencia las investigaciones que estudian las motivaciones rara vez integran la 
relación con la realimentación y los estudios de realimentación con frecuencia no estudian las 
motivaciones que los participantes tienen hacia el ahorro.

Las motivaciones son las fuerzas impulsoras del comportamiento dirigido a objetivos; es decir, 
las razones por las que una persona actúa de cierta manera en un momento específico (Herrera 
et al., 2004). En el contexto del comportamiento de ahorro, estudios anteriores han dejado en-
trever que las motivaciones que llevan a los hogares a adoptar tal comportamiento son diversas; 
no obstante, autores como Jentsch et al. (2011) reportan que la protección del medio ambiente y 
los costos son los aspectos motivacionales más importantes. Sin embargo, la identificación de la 
principal motivación sigue siendo tema de debate. De un lado, factores económicos, ahorrar di-
nero, por ejemplo, son reportados como el principal motivante (Sweeney et al., 2013; Whitmarsh, 
2009). Por otro lado, algunos estudios indican que el conocimiento y la preocupación ambiental 
son un impulsor más sólido; ya que, si las personas ahorran por motivos hedónicos o de costos, 
dejarán de hacerlo en cuanto el comportamiento deje de ser atractivo o rentable (Steg, 2008).

La realimentación es una conexión cognitiva mediante la cual las personas perciben el entorno 
y modifican sus decisiones y comportamiento (Salas-Zapata et al., 2021; Andor & Fels, 2018; 
Hargreaves, 2018; Karlin et al., 2015). Los estudios sobre realimentación coinciden en señalar 
que la realimentación es eficaz para promover el comportamiento de ahorro de agua y energía, 
mediante diferentes estrategias como la provisión de información personalizada del consumo 
en tiempo real, histórico, o el consumo de otras personas por medio de dispositivos de concien-
ciación (Iwafune et al., 2017; Willis et al., 2010) o información impresa (Céspedes & Morales, 
2020; Shen et al., 2016). No obstante, un rasgo general de estos estudios es que las estrategias de 
realimentación son limitadas para conectarse con la vida cotidiana de las personas, lo que a su 
vez limita el alcance de las intervenciones para generar comportamientos de ahorro (Hargreaves, 
2018).

Para encontrar una alternativa de gestión de la demanda de agua y energía para la ciudad de 
Medellín, que no esté mediada por la intervención de precios ni de incentivos, se hace necesario 
estudiar el comportamiento de ahorro en hogares de la ciudad. No obstante, en Colombia no se 
han reportado investigaciones que estudien conjuntamente el papel de las motivaciones y la re-
alimentación en el comportamiento de ahorro de estos dos recursos. Tampoco las barreras que 
limitan o inhiben estos comportamientos. La falta de antecedentes en Colombia, y en Medellín 
en particular, amerita la realización de un estudio exploratorio (Zafra, 2006) y la necesidad de ex-
plorar en la cotidianidad de las personas justifica la realización de un estudio cualitativo (Souza, 
2010).
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Dado que la realimentación con frecuencia ha sido estudiada a través de experimentos, pero 
no se han reportado estudios en los que se examinen formas naturales de realimentación (Salas-
Zapata et al., 2021), los investigadores llevaron a cabo una primera etapa en esta línea de investi-
gación realizando este estudio exploratorio con estudiantes universitarios; un segundo momento 
procederá luego con estudios con grupos sociales más amplios. El objetivo de este estudio fue 
describir el comportamiento de ahorro, las motivaciones, barreras, y formas de realimentación 
que se presentan en la cotidianidad de hogares de estudiantes universitarios de Medellín.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio cualitativo comprensivo con estudiantes de pregrado de dos facultades 
de una universidad pública de Medellín, toda vez que los investigadores hacen parte de la comu-
nidad docente de dicha institución y el acercamiento a ellos fue más expedito, además de existir 
un interés por conocer la experiencia vivida por la comunidad de estudiantes. Para la selección de 
los participantes se tuvo en cuenta a aquellos estudiantes que habían diligenciado una encuesta 
sobre el consumo de agua y energía en los hogares y que indicaron su voluntad de participar en 
más investigaciones. Entre ellos, se seleccionó a estudiantes pertenecientes a los estratos uno, 
dos, tres y cuatro de Medellín (ninguno pertenecía a los estratos cinco y seis)2.

La recolección de la información se realizó en el primer semestre del 2020 mediante la reali-
zación de entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron hasta saturar las categorías 
y, dado que para la entrevista quince ya se observaba redundancia en la información, la selección 
de participantes se detuvo en quince estudiantes. Para el desarrollo de las sesiones se contó con 
un formato escrito de consentimiento informado, y para minimizar el posible sesgo de respuesta, 
se le informó a cada participante que no había respuestas correctas o incorrectas y que el interés 
era conocer las opiniones y experiencias personales sobre el comportamiento de ahorro de agua, 
energía eléctrica y gas en los hogares. El estudio utilizó cuatro categorías teóricas: prácticas y 
estrategias de ahorro, motivaciones, barreras, y realimentación en el comportamiento de ahorro. 
Se formularon preguntas sobre: las acciones o estrategias de ahorro de agua y energía que imple-
mentadas sus hogares; las motivaciones, disposición y barreras para implementar estrategias de 
ahorro; y la forma como en su vida diaria se daban cuenta de los aumentos de consumo de agua, 
electricidad y gas. Los testimonios se identificaron con una combinación de letra y número. Por 
ejemplo, E2 significa entrevistado número dos.

2 En Colombia, el sistema de estratificación socioeconómica se realiza de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La unidad de 
estratificación es el inmueble residencial (casa o apartamento), y se clasifica con base en las características físicas externas e internas de las viviendas, su entorno inmediato y su contexto 
habitacional y funcional urbano (DANE, 2021). Los estratos socioeconómicos en los que se clasifican las viviendas o los predios, y por tanto los habitantes, son seis: estrato uno (bajo-bajo), 
estrato dos (bajo), estrato 3 (medio-bajo), estrato cuatro (medio-medio), estrato cinco (medio-alto) y estrato seis (alto). Cuanto más alto es el estrato, más adecuadas son las condiciones de 
vida de las personas.
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Para analizar la información, los testimonios fueron codificados y categorizados. La codifica-
ción abierta se utilizó para establecer categorías y subcategorías de análisis. Luego se hizo una 
codificación axial para profundizar en los datos y buscar relaciones entre las categorías y sub-
categorías. Para garantizar la validez en los resultados se siguieron los criterios de credibilidad, 
confirmabilidad y transferibilidad (Castillo & Vásquez, 2003). Para conseguir la credibilidad y 
confirmabilidad, las sesiones de entrevistas fueron grabadas con autorización de los participantes 
y posteriormente fueron transcritas en su totalidad, y para garantizar la transferibilidad se descri-
bió el contexto del muestreo.

Resultados y discusión

Los resultados de este estudio se sintetizan en el modelo categorial expresado en la figura 1. El 
comportamiento de ahorro en los hogares se caracteriza por cuatro tipos de prácticas y estrategias. 
Estas prácticas están vinculadas a motivaciones y formas de realimentación dentro de los hoga-
res, aunque también pueden ser impedidas por una serie de barreras.

Figura 1. Sistema categorial hallado sobre el comportamiento de ahorro

 

Prácticas y estrategias de ahorro de agua y energía

Los testimonios de los entrevistados dejaron entrever cuatro tipos de estrategias o prácticas de 
ahorro de agua y energía que emplean los hogares:
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a) Reducción del consumo del recurso.

Esta estrategia se refiere a las restricciones voluntarias que las personas se imponen para reducir 
el consumo directo de agua o energía. Las personas reducen el consumo por medio de autorregu-
lación en la ejecución de la actividad generadora del consumo. Entre estas actividades se pueden 
mencionar la reducción de los tiempos de ducha y el cierre de grifos durante el cepillado de los 
dientes o durante el lavado de utensilios de cocina —en el caso del agua—; y el apagado de las 
luces cuando no se requieren —en el caso de la energía—.

Algunos testimonios representativos refirieron:

Tratamos de no demorarnos mucho bañándonos. También cuando vamos a lavar las frutas y las verduras, no ponemos 
el agua a correr, la recogemos para lavarlas en un recipiente de plástico.  …  Apagar las luces cuando no se necesitan. 
También cuando vamos salir o cuando terminamos de cocinar cerramos la válvula [de gas]  …  tratamos que lo que 
no se esté utilizando que no se quede conectado, porque igual somos conscientes de que eso sigue gastando. (E6)

En mi casa yo trato de que usemos la lavadora una vez a la semana para tratar de no gastar tanta agua. (E14)

Cuando veo que algo está consumiendo energía, veo cómo mitigo eso; por ejemplo, en el caso de mi computador, lo 
que hago es entrar en reposo para que gaste menos energía y apago el monitor. (E3)

Estos testimonios dejan entrever prácticas de autorregulación o autoimposición de restriccio-
nes. Asimismo, una tendencia menor refirió la reducción del lavado de espacios como el patio y 
el cierre de la válvula de gas cuando ya no se necesita.

Los testimonios pueden dar indicios de la educación ambiental que algunos participantes han recibido desde sus 
hogares o en procesos educativos en la escuela. Estos comportamientos conscientes ocurren generalmente producto 
de estrategias educativas que llevan a que el sujeto ejerza un control sobre emociones, motivaciones, razonamientos 
y prácticas desde estrategias personales que el mismo sujeto define para alcanzar los objetivos que ha establecido 
(Panadero & Alonso-Tapia, 2014), lo que se denomina autorregulación (Zimmerman, 2000). Esta se define como un 
proceso realizado a partir de pensamientos autogenerados, emociones y acciones planificadas y adaptadas cíclica-
mente para lograr objetivos personales, en tanto cada individuo construye su propio sistema personal de aprender y 
lo mejora progresivamente, adquiriendo mayor autonomía en la revisión y modificación de su dimensión tanto orien-
tadora como reguladora (Sanmartí Puig & Jorba, 1995). El proceso de autorregulación “potencia el desarrollo de las 
competencias en las personas porque actúan desde su interior y se dirige hacia el ambiente de actuación, facilitando 
la concreción de desempeños competentes en las diversas actividades realizadas en su espacio vital” (Argüelles & 
Nagles, 2016, p. 101).

Desde los hallazgos es posible afirmar que algunos estudiantes toman decisiones relativas al 
ahorro del agua o de la energía porque, posiblemente, han pasado por procesos de aprendizaje que 
les proveen de recursos cognitivos y afectivos para la modificación de sus acciones; ello, por lo 
tanto, no ocurre de forma incidental, se trata de un proceso consciente e intencional.
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b) Reutilización del recurso

Esta estrategia se refiere al reciclaje de aguas grises para su posterior uso. La subcategoría tiene 
sustento en varios de los testimonios: “Ahorramos el agua que sale limpia de la lavadora, mi 
mamá la utiliza para relavar” (E3). “Por ejemplo, este tiempo que uno ensucia más ropa esa agua 
se recoge, la reciclamos y la usamos para trapear, vaciar el baño” (E12); y en una menor tenden-
cia, la recolección de aguas lluvias: “También cuando llueve se ponen unos recipientes, entonces 
se recoge más agua, para actividades aquí en la casa” (E9).

Al respecto, Madungwe y Sakuringwa (2007) exponen que la reutilización de aguas grises 
es una importante iniciativa ambiental y económica, que constituye una posible estrategia para 
ahorrar agua en Harare, Zimbabue. Buyukkamaci y Alkan (2013), en su estudio sobre el potencial 
de aceptación para aplicaciones de reutilización de agua en Turquía, encontraron que la mayoría 
de los encuestados tiene una concepción positiva de las alternativas de reutilización en descarga 
de inodoros, limpieza de carreteras, uso en construcción y uso en sistemas de extinción de incen-
dios. Asimismo, para resolver la escasez de agua se ha venido implementando el uso de recursos 
hídricos alternativos —agua de lluvia, la desalinización de agua de mar y agua recuperada— para 
suministrar agua a Tianjin, China (Gu et al., 2015).

c) Compra de dispositivos ahorradores.

Esta estrategia corresponde a la compra de dispositivos que contribuyen al ahorro de energía. En 
particular, se encontró que la mayoría de los hogares de los participantes invierten en bombillos 
de bajo consumo energético como estrategia para disminuir el consumo de energía: “Utilizamos 
los bombillos ahorradores, antes usábamos los normales, pero con el tiempo fuimos adoptando 
los ahorrares” (E3), “Tener bombillos incandescentes, LED o incandescentes, que son más efi-
cientes en el uso de la energía” (E9).

Tal acción parece obedecer a la promoción y publicidad que se le ha dado a este tipo de dispo-
sitivos, pero no se aprecia desde los testimonios un conocimiento claro de su funcionamiento y 
sus efectos en el ahorro. Las personas suelen decidir sobre el uso de estos dispositivos por reco-
mendaciones de amigos o familiares, pero no es una preocupación adquirir un conocimiento de-
tallado y técnico del mecanismo de modo que puedan argumentar y soportar las decisiones y, de 
paso, transferir estos conocimientos a otras decisiones en asuntos relativos al ahorro de energía; 
de hecho, ninguno de los participantes refirió comparar el consumo según el dispositivo utilizado.

La compra de los dispositivos ahorradores se encuentra posiblemente asociada a las prácticas 
de mercadotecnia verde en los medios de comunicación. Según Campello et al. (2011), desde 
los años noventa la publicidad asentada en valores ecológicos salta al público ayudada por la 
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emergencia del tema en la agenda política y mediática. Los autores mencionan que los estudios 
en Norteamérica son concluyentes en este sentido: los consumidores prefieren comprar aquellos 
productos que resultan menos dañinos con el ambiente o están amparados en un slogan ecológi-
co. No obstante, los investigadores advierten que, según la teoría publicitaria, para influir en el 
cambio de creencias, actitudes y aumentar el conocimiento de consumidores, es necesario dedicar 
mayor tiempo y espacio a los mensajes publicitarios.

d) Compra de cantidades limitadas del recurso.

Esta estrategia corresponde a la compra de sistemas prepago de electricidad o a la adquisición 
de pipetas de gas propano. En ambos casos los hogares adquieren una cantidad determinada del 
recurso natural y no es posible excederse en el consumo. A este respecto los testimonios reseñan:

Tengo experiencia con la tarjeta prepagada porque familiares míos la usan y considero que incluso a ellos les sale mu-
cho mejor, no entiendo por qué, si prepagado debería salir más costoso y a ellos les salen incluso muchos beneficios 
en las recargas y normalmente se racionan muy bien, se dan gustos que ni yo me doy, tienen hasta aire acondicionado 
y gastan mucho menos con energía prepagada. (E11)

Con respecto al gas:

Si uno tuviera gas en estos recipientes de metal, uno si es consciente de que si se acaba rápido toca comprar otro, 
entonces sí como que trataría de no hacer cosas que gasten mucho gas  …  entonces ahí uno sí trataría de ¡no, es que 
se me acaba la pipeta!, tengo que bajarle al consumo, pero con el gas natural uno lo usa indiscriminadamente. (E5)

Estos testimonios corresponden a una tendencia minoritaria, pero son valiosos porque parecen 
revelar que el conocimiento del límite del recurso natural lleva a las personas a moderar el consu-
mo. Este hallazgo es consistente con los trabajos de Elinor Ostrom (2000; 2014) sobre la gestión 
sostenible de recursos naturales de uso común. En este caso, el gas y la energía eléctrica dentro de 
los hogares se comportan de manera semejante a los bienes públicos porque dentro de un hogar 
la dificultad para excluir beneficiarios del consumo es alta y la sustractabilidad o competencia 
en el consumo es baja. Cuando las personas deciden comprar gas a través de pipetas, o energía 
a través de tarjetas prepago, el gas y la energía se convierten en bienes de alta sustractabilidad 
y empiezan a tener un comportamiento parecido al de los bienes comunales. Ostrom estudió las 
características de diseño institucional que permiten a diversos grupos humanos hacer la gestión 
sostenible de este tipo de recursos y una de ellas señala que cuando los límites del recurso natural 
son conocidos por las personas, y los beneficiarios están claramente identificados, se favorece el 
uso de este por largos periodos de tiempo. Conocer el límite les permitía tener más control sobre 
el uso del recurso natural y algo similar parece suceder en los hogares.
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Estas prácticas de ahorro parecen estar asociadas al bajo poder adquisitivo de los hogares de 
los estudiantes pertenecientes a los estratos más bajos —que viven en condiciones de vida más 
difíciles—. Esta situación ha sido leída por las empresas proveedoras de los recursos, quienes han 
diversificado las formas de provisión de estos según las condiciones económicas de los consumi-
dores. El programa de Energía Prepago está ligado a condiciones precarias de los consumidores, 
pues para ingresar a este programa las personas deben llevar ciento cincuenta días de suspensión 
del servicio de energía por falta de pago, ya sean continuos o discontinuos, y deben pertenecer a 
los estratos socioeconómicos uno y dos y aún a sectores subnormales legalizados por la adminis-
tración municipal (Empresas Públicas de Medellín, 2021).

El comportamiento ahorrador descrito en este estudio es consistente con prácticas de ahorro 
reportadas por investigaciones realizadas en otros países y con otras poblaciones. Prácticas de 
reducción como cerrar el grifo para lavarse los dientes o lavar los platos por parte de jóvenes 
residentes de la ciudad de Córdoba en Argentina (Guiñazú et al., 2020), el apagado de electrodo-
mésticos cuando no están en funcionamiento en los hogares australianos (Hobman et al., 2017), 
el apagado de luces por estudiantes universitarios chilenos (Heyl et al., 2013) y por residentes de 
cinco ciudades asiáticas (Hori et al., 2013). Asimismo, Barr et al. (2005) exponen que el apagado 
de las luces no utilizadas es una de las acciones realizadas con mayor frecuencia en los hogares 
de Devon, Reino Unido, aunque a diferencia de nuestro estudio, la compra de bombillos de bajo 
consumo fue determinada por los autores como práctica realizada con menor frecuencia. No 
obstante, es posible que existan variaciones en estas prácticas al hacer un estudio con hogares de 
toda la ciudad.

Motivaciones

Los testimonios revelan que hay al menos dos tipos de motivaciones que impulsan a los hogares 
y a los participantes a llevar a cabo estas prácticas y estrategias de ahorro: motivaciones econó-
micas y motivaciones ambientales. Las motivaciones económicas fueron la tendencia dominante 
en los testimonios, lo que indica que, al parecer, las prácticas de ahorro no son impulsadas por 
una conciencia sobre la existencia limitada del recurso y la necesidad de su uso moderado. Estas 
se describen a continuación:

a) Motivaciones económicas

Bajo este tipo de motivación, el comportamiento de ahorro es impulsado por la intención de redu-
cir los gastos monetarios asociados al consumo de agua y energía. A este respecto, un testimonio 
representativo dice:
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El ahorro del dinero en cierta medida se convierte en la razón principal, porque hacerlo por la conciencia del cuidado 
de los recursos es a veces complicado dentro de las dinámicas familiares, entonces uno lo sabe, pero uno dice: ¡no, 
cuáles recursos! O en el momento que uno dice: ¡es que hay plata para pagar! O ¡no, es que hay que ahorrar!, si ya 
no hay casi plata, entonces se convierte en algo de dinero. (E4)

El interés por mantener un subsidio, que es otra forma de evitar gastos monetarios a causa del 
consumo, también es un impulsor del comportamiento de ahorro. Como lo expresó uno de los 
entrevistado: “el [ahorro de] agua es por ese subsidio que estamos recibiendo por parte del Go-
bierno, el cual nos deja completamente el agua gratis con la condición de que no nos pasemos de 
un dicho valor” (E3).

Desde estos testimonios se infiere que el ahorro del recurso natural es impulsado por el deseo 
de no asumir ningún costo. Estos resultados son consistentes con lo descrito por la literatura cien-
tífica sobre el comportamiento de ahorro. Vasseur y Marique (2019) identificaron que los hogares 
de los Países Bajos ahorran energía motivados por el ahorro de dinero, aunque algunos hogares 
también estaban motivados por la protección del ambiente. Igualmente, Sweeney et al. (2013) 
encontraron que los participantes australianos estaban principalmente motivados por el costo, 
seguido de las cuestiones ambientales, y Nie et al. (2020) demostraron que tal comportamiento 
dependía en parte de la responsabilidad del pago de la factura por consumo, lo que está en línea 
con nuestros hallazgos. En adición al ahorro de dinero, nosotros identificamos que el interés por 
mantener un subsidio, y así evitar gastos monetarios, también es un motivante económico del 
comportamiento de ahorro; hallazgo que no ha sido descrito en los estudios cualitativos en el 
tema. No obstante, Hong et al. (2019), en su estudio sobre el impacto de los factores psicológicos 
en el comportamiento de ahorro de energía, identificaron que la política de subsidios tiene un 
impacto positivo sobre el comportamiento de ahorro, ya que fortalecen la actitud de ahorro.

Adicionalmente, los testimonios sugieren que las personas mayores suelen estar más motiva-
das o dispuestas a moderar el consumo debido al ahorro económico: “Yo identifico  …  que con-
forme aumenta la edad se desarrolla una concepción del ahorro más fuerte” (E5). “Las personas 
mayores  …  tienen un mayor valor que nosotros del dinero, entonces cuando uno les habla de la 
parte económica, de toda la plata que van ahorrar [al reducir consumo] si aprenden, ellos dicho-
samente van a cambiar las costumbres” (E11).

No obstante, esta motivación parece ser heterogénea entre los miembros de los hogares. Quie-
nes asumen directamente los gastos derivados del consumo tienen una motivación más fuerte 
hacia el ahorro que los otros miembros del hogar. Los primeros asumen el costo de consumir 
agua o energía, mientras los segundos no. Los miembros restantes del hogar parecen visualizar el 
costo del consumo a través de la presión que sobre ellos ejerce la persona que asume el costo de 
consumo. Dos testimonios ilustran esta diferencia entre los miembros del hogar:
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Es cierto que todos colaboramos en el hogar, pero como yo me encargo de pagar todas esas facturas, incluidos los 
servicios, soy el que más está pendiente de los consumos y el que efectivamente les dice: ¡estamos gastando mucha 
agua!, ¿qué está pasando?, se está lavando mucho, ¡laven una vez a la semana!, junten la ropa, y esas cosas. 
Considero que en las casas la persona que le cuesta el bolsillo está más pendiente de dirigir a los otros, a enseñarles, 
porque como a ellos no les cuesta. (E11)

Antes estábamos viviendo en una casa donde; digamos que la dueña de la casa incluía los servicios, entonces nunca 
nos enteramos de lo que pasaba frente a eso, pero en este caso ya nos toca a nosotros sacarlo del bolsillo, entonces, 
claro, duele más. (E1)

En ese sentido, los testimonios revelan que sus hábitos de ahorro fueron influidos en gran me-
dida por la persona encargada de asumir el costo por el consumo: “desde la casa mi mamá siem-
pre ha tratado decirnos, de mostrarnos las cuentas de los servicios, qué es lo que se paga, tratar 
de ser conscientes con lo que se usa, que es un recurso que tenemos y que somos beneficiadas” 
(E14), “Desde pequeñas también mis papás siempre nos han molestado: no dejen la luz prendida, 
fíjese que la llave esté bien cerrada, no gaste más de lo necesario” (E13).

Estos testimonios relacionados con las motivaciones económicas parecen revelar la existencia 
un arreglo institucional en los hogares que explica parcialmente el comportamiento de ahorro. 
Desde el punto de vista de la nueva economía institucional, las instituciones son sistemas de 
reglas o restricciones que estructuran las interacciones entre las personas de un grupo social 
(Chavance, 2018, p. 85). Hay reglas formales, como las leyes y las constituciones, y reglas infor-
males, como las normas de comportamiento, las convenciones sociales y los códigos de conducta 
autoimpuestos. Según los testimonios, en los hogares hay una persona —o varias— que asume 
el costo del consumo. Este rol lo puede llevar a cabo la madre, el estudiante u otra persona del 
hogar. La persona que cumple este rol advierte del costo del consumo de servicios públicos a 
los demás miembros del hogar, promueve normas y prácticas de ahorro, y observa y exige su 
cumplimiento. Esta dinámica institucional de los hogares parece estar relacionada con el origen 
del comportamiento de ahorro y, sin embargo, la literatura sobre comportamiento de ahorro de 
recursos naturales no suele referirse a ella.

b) Motivaciones ambientales

Para una minoría de entrevistados, el comportamiento de ahorro está impulsado por la intención 
de cuidar los recursos naturales y reducir el impacto que genera su uso desmedido. Cabe señalar 
que en este caso los entrevistados se refirieron a sí mismos y no a otra persona del hogar:

Me gusta [ahorrar agua] porque sé que estaría contribuyendo al cuidado del agua o al cuidado de esos recursos 
que tenemos y también como por la costumbre, son como medidas que se han ido acogiendo a lo largo de los años, 
entonces ya se va volviendo como para uno muy normal. (E12)
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Yo creo que es más desde el conocimiento que uno tenga sobre la situación y la problemática ambiental que uno pueda 
conocer, porque yo empecé a informarme hace mucho tiempo y empecé a compartirlo con mi familia, han sido muy 
receptivos y han tomado todos los comentarios que yo les hago, críticas o recomendaciones, de: ¡ve! hagamos esto, 
hagamos la disposición de residuos de esta manera; todo en cuanto al tema ambiental, ellos lo aplican muy bien y lo 
reciben rápido. (E10)

La información y el conocimiento que refiere el entrevistado suelen ser obtenidos mediante 
las prácticas pedagógicas relativas a la educación ambiental ofrecida en las instituciones educa-
tivas. Como bien lo señala Torres (2002, p. 37), la educación ambiental requiere de la reflexión 
permanente de decisiones, pensamientos y acciones, posibilitando de esta manera cambiar las 
dinámicas sociales, desde elementos fundamentales que fortalezcan la orientación de los procesos 
formativos. En este caso, el rol de educador de su propia familia que asume el estudiante entre-
vistado, ocurre generalmente gracias a la sensibilización permanentemente frente a los problemas 
ambientales, tomando conciencia de estas problemáticas hasta llegar a generar en el sujeto actitu-
des de valoración y respeto al medio en el marco de un espíritu crítico.

También, se evidenció que los entrevistados perciben que los jóvenes y las mujeres presentan 
una mayor preocupación por los problemas ambientales asociados al consumo de los recursos:

De edad, sí, en el sentido en que la generación joven, diría yo que son un poco más conscientes del impacto ambiental 
que todo esto genera, porque, aunque no lleven a cabo acciones de ahorro o del cuidado del planeta, yo creo que 
son más conscientes del calentamiento global y todo esto, mientras que las generaciones mayores, yo creo que, si lo 
saben, no le dan tanta importancia, mientras que las generaciones jóvenes yo creo que sí. (E2)

Personalmente pienso que se pueden cambiar algunas cosas, pero con los familiares de uno que ya tienen una edad 
y son mayores es difícil cambiar ciertas cosas, entonces también es difícil decirle cosas a mi mamá y también por la 
jerarquía. (E5)

Yo diría que tal vez [las mujeres se preocupan más por ahorrar] porque las mujeres son más conscientes del medio, 
más conscientes de que los recursos no son ilimitados y que todo esto en algún momento se va a acabar. (E15)

Estos testimonios sugieren que los jóvenes y las mujeres posiblemente estén más motivados 
por cuestiones ambientales que las personas mayores y los hombres. De forma consistente, es-
tudios previos han reportado que los jóvenes exhiben mayor preocupación ambiental (Al-Shem-
meri & Naylor, 2017; Li & Chen, 2018), así como las mujeres (Hunter et al., 2004; Vicente et al., 
2018). Es probable que los jóvenes presenten mayor preocupación ambiental y, en esta medida, 
mayor motivación por cuestiones ambientales debido a la percepción de los posibles efectos de 
las problemáticas ambientales actuales sobre su calidad de vida futura, dado que la preocupación 
por el medio ambiente forma parte del creciente interés por una mejor calidad de vida (García, 
2006). La teoría de la selectividad socioemocional sugiere que la percepción del tiempo es parte 
integral de la motivación humana, y que las diferencias de percepciones orientan a los individuos 
a perseguir diferentes objetivos; los jóvenes priorizan los objetivos orientados al futuro, mientras 
que los mayores, aquellos dirigidos al presente (Carstensen et al., 1999). Dicho de otro modo, es 
de esperar que los jóvenes, al percibir una mayor expectativa de vida con respecto a las personas 

https://doi.org/10.21501/22161201.4129


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 14 | No. 2 | julio-diciembre | 2023

797Comportamiento de ahorro de agua y energía en hogares de estudiantes universitarios de Medellín
Water and energy saving behavior in households of university students of Medellín

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4129

mayores, exhiban una mayor preocupación ambiental como consecuencia de la preparación para 
objetivos orientados al futuro, ya que es más probable que sufran los efectos negativos de las 
problemáticas ambientales.

Desde la perspectiva de género, se ha mostrado cómo el liderazgo desarrollado por las mujeres 
se caracteriza por su preocupación por las personas, la responsabilidad de todos, su capacidad 
para activar conexiones con las personas, el cuidado y apoyo mutuo (López et al., 2014). De otro 
lado, Vázquez y Manassero (2014) encontraron rasgos valorados positivamente en las mujeres 
respecto a la responsabilidad personal en el cuidado del ambiente, el carácter esperanzador y op-
timista hacia el futuro, y la defensa de los derechos de los animales.

Asimismo, la condición de ser mujer ha sido asociada a tener mejores actitudes proambientales 
(Amérigo, 2006), presuntamente porque son parte fundamental en la formación de las generacio-
nes actuales y futuras. Según la teoría de la socialización de género, los patrones de comporta-
miento están moldeados por las expectativas de género dentro del contexto de las normas cultu-
rales (Zelezny et al., 2000). Dentro de este ámbito, las mujeres tradicionalmente son orientadas 
hacia tendencias cognitivas y conductuales relacionadas con el cuidado de la familia, lo cual 
podría explicar las diferencias de género respecto a la preocupación ambiental. De acuerdo con 
Blocker y Eckberg (1997), es este rol de cuidadoras lo que las impulsa a ser más compasivas, 
empáticas y cooperativas que los hombres y, a su vez, a exhibir actitudes protectoras hacia la 
naturaleza.

Una posible evidencia de la preocupación de las mujeres por el ahorro la constituye la más re-
ciente encuesta sobre el “uso eficiente de los servicios públicos” aplicada en municipios del valle 
de Aburrá (EPM, 2020). En el caso de Medellín, el 64,1 % de quienes respondieron la encuesta 
eran mujeres y el 35,9 %, hombres. Ante la pregunta sobre las acciones que se aplican en el hogar 
que permiten un uso más eficiente de los servicios públicos, las respuestas de los encuestados son 
consistentes con lo expresado por los estudiantes entrevistados, lo que revela, por ejemplo, que la 
acción más frecuente fue comprar bombillos led o de bajo rendimiento.

Los testimonios dejan entrever que este comportamiento proambiental que impulsa las prác-
ticas de ahorro de agua y energía puede originarse en experiencias personales o incluso en expe-
riencias tempranas en los centros educativos:

Yo, que he tenido la oportunidad de viajar por muchos otros lugares; uno se da cuenta que en la mayoría de lugares 
de Colombia no hay agua, o sea, no tienen agua potable como nosotros, que uno abre la llave y sale, sino que llega 
una vez a la semana. Si llega, llega sucia, y son realidades de muchos pueblos, como en la costa o en zonas muy 
secas, entonces ahí es donde uno piensa: bueno, nosotros tenemos que tratar de ahorrar para evitar que lleguemos 
a ese punto. (E6)
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Los profesores en el colegio de ciencias naturales eran quienes más hacían énfasis en el cuidado de los recursos, 
ser conscientes de reciclar y todo esto, y ya fue más como lo decía, un tomar conciencia de los recursos, un tomar 
conciencia de mis acciones, y justamente con el ingreso a la universidad se ha ido fortaleciendo más este proyecto de 
cuidar los recursos. (E13)

La importancia de desarrollar la conciencia ambiental desde la primera infancia yace en que 
en esta etapa se percibe mayor receptividad y compromiso. Es importante tener claro que la 
adopción de patrones de comportamiento proambiental es un proceso en el que influye una gran 
cantidad de variables, y que el nivel de conocimiento ambiental es solo una variable más —y 
no está claro que sea la más relevante— en el proceso de formación de la conciencia ecológica 
y la adopción de patrones de comportamientos proambientales (Vázquez & Manassero, 2014). 
Uno de los factores que juega un papel relevante en la formación de la conciencia ecológica es 
la experiencia ambiental durante la infancia. Esta representación parece ser compartida por los 
entrevistados.

Realimentación

Los testimonios revelan que los hogares se dan cuenta de los cambios en el consumo de agua y 
energía a través de la lectura de la factura de servicios públicos y que el detonante del cambio 
de comportamiento —cuando hay lugar a ello— es la comparación con el consumo previo, prin-
cipalmente. Los miembros del hogar se dan cuenta de la magnitud de su consumo a través de la 
factura: “Sí, es así, cuando llega la factura; de resto, no tomamos como esa conciencia” (E15), 
“Cuando llega la factura de EPM, normalmente nos enteramos por las barras si aumentó, si está 
igual o si disminuyó” (E14), “Yo digo que todos nos enteramos cuando llega la factura, sería ge-
neralizado y la factura llega, ya sea debajo de la puerta o por internet” (E5).

No obstante, la experiencia con la factura para analizar el consumo propio puede ser muy di-
ferente porque las vías mediante las cuales las personas se dan cuenta de estos consumos también 
lo son. La información puede recibirse a través de información impresa o dispuesta en internet, el 
medidor prepago de energía o la persona que asume el gasto o que visibiliza el costo:

El llamado de atención de mi mamá, que ella es la jefa, pues del hogar, a hacer un ahorro del agua, evitar lavar tanto, 
se vuelve como una gestión, entonces tenemos que mermarle al consumo de ciertas cosas, desconectar las cosas, 
ahorrar agua cuando nos duchamos, entonces yo también le digo a mi mamá que procure lavar menos veces en la 
semana, entonces eso es lo que pasa cuando uno se entera de que el precio sube, el valor. (E5)

Con relación a la energía, digamos que como eso es por tarjeta, eso funciona con una maquinita que te muestra un 
numerito; entonces, a medida que el número es más bajo, hay menos energía, por decirlo de alguna manera; es decir, 
si ve que el número empieza a disminuir rápidamente, es porque evidentemente hay un aumento en el consumo. (E1)
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Una minoría de testimonios reveló otra forma de dimensionar cuán grande es el consumo pro-
pio, la comparación con el consumo de otros:

Bueno, las personas del segundo piso  …  nos damos cuenta que casi siempre consumen más que nosotros, entonces 
casi siempre esa comparación nos sirve para decir: vea, mire ellos cómo se embalan por no ahorrar, y porque sabemos 
que las prácticas de ellos son realmente el despilfarre  …  entonces somos como: no sean como los de abajo  …  que 
son todos esos televisores y nadie escuchando, en todas las piezas ponen música, todos los bombillos prendidos, los 
fogones prendidos con agua hirviendo y nadie apaga, entonces decimos: ¡ay, no!, no podemos ser así. (E4)

Las revisiones de estudios sobre realimentación en el consumo de energía (Andor & Fels, 2018; 
Chatzigeorgiou & Andreou, 2021; Faruqui et al., 2010; Karlin et al., 2015) coinciden en concluir 
que la realimentación promueve reducciones del consumo de energía. Estudios sobre realimen-
tación en el uso del agua también han obtenido resultados similares (Céspedes & Morales, 2020; 
Jeong et al., 2014). Estos estudios han demostrado que las personas pueden reducir el consumo 
cuando comparan el estado previo de un recurso o ecosistema con su estado presente, cuando 
comparan las acciones propias con las acciones de otros o cuando comparan las acciones propias 
con sus consecuencias o el logro de metas. En este caso, los hogares tienden a hacer comparacio-
nes con acciones propias. La revisión de sus propios consumos en la factura y la correspondiente 
comparación con sus consumos pasados implica que los hogares se comparan con ellos mismos, 
desencadenando la reevaluación del comportamiento de consumo y, en respuesta, la adopción de 
prácticas o estrategias de ahorro. Lo que constituye un hallazgo de gran interés, permite dilucidar 
el porqué de la moderación del consumo más allá de las motivaciones antes mencionadas.

Esta relación entre la realimentación y el comportamiento de ahorro puede ser explicada por 
la teoría de la comparación social de Festinger (1954). Según esta teoría, las personas evalúan 
sus opiniones y su desempeño a partir de procesos de comparación. Las personas comparan sus 
opiniones con aquellas provenientes del grupo social al que pertenecen, comparan el desempeño 
propio con el de sus pares, los resultados de sus acciones con las expectativas que se tenían sobre 
estas, así como cuando también comparan la habilidad de saltar con la realización efectiva del 
salto. La comparación permite percibir una discrepancia entre el consumo previo y el consumo 
presente. Esta comparación permite percibir la pérdida o ganancia que hay en un comportamiento 
y, en consecuencia, se desencadena el cambio de comportamiento. Si no hay realimentación, la 
comparación no es posible.

En el caso de estos hogares, la realimentación parece suceder a través de la institución antes 
descrita. La persona que asume los costos del consumo realimenta a los otros miembros del hogar 
en el momento de hacerles visible el consumo. Esta persona también promueve normas y prácti-
cas de ahorro y observa su cumplimiento si es del caso. Dado que esta institución tiene fundamen-
to en la asignación de los costos por el consumo dentro del hogar, las motivaciones ambientales 
no parecen estar relacionadas con el comportamiento de ahorro en estos hogares. Cabe señalar 
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que este arreglo institucional no es visible en los estudios de realimentación de recursos naturales 
porque la mayoría de estos estudios son experimentales y las situaciones que hacen posible la 
realimentación son creadas por los investigadores.

Asimismo, de los testimonios se infiere que la mayoría de los estudiantes no ha desarrollado la 
práctica de la revisión de las facturas y la realización de análisis y comparaciones de consumo en 
periodos diferentes. Ello podría indicar que este aspecto no es prioritario en las conductas de los 
jóvenes entrevistados, pese a que son quienes tienen más conocimiento, en cuanto universitarios, 
para entender el lenguaje y los códigos de las facturas.

Barreras para la adopción de comportamientos de ahorro del recurso 
natural

A partir de los testimonios, se identificó que existen tres barreras que limitan la adopción de com-
portamientos de ahorro.

a) El desconocimiento de estrategias de ahorro

La falta de conocimiento y la percepción de no saber qué otras medidas de ahorro implementar 
fueron identificadas como una barrera del comportamiento de ahorro, una que podría desencade-
nar una brecha entre la intención y la acción:

Con respecto a las acciones [de ahorro], uno sabe las básicas, porque la verdad no tengo mucho conocimiento frente 
al tema, ya habría que informarse más frente a eso. (E1)

Ajustes sí, tal vez en el tiempo que me demoro bañándome, las veces que me baño al día y todo, pero ya en consumo 
de agua que yo te digo que soy como consciente es cuando tomo, no sabría cómo reducir este consumo. (E15)

Este resultado es consistente con el estudio de Sony y Mekoth (2018), quienes exponen que la 
falta de conocimiento sobre medidas de ahorro es un factor que contribuye a un comportamiento 
no indulgente en el ahorro de electricidad.

b) No percibir ningún beneficio en la adopción del nuevo comportamiento.

Cuando los miembros del hogar no perciben que haya alguna ventaja en la realización de cambios 
de comportamiento, es más difícil que adopten nuevas estrategias de ahorro del agua:
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Pero las otras [estrategias] que proponen, por ejemplo, de usar el agua de la lavadora, ahí aparece mi repugnancia, 
entonces sí me da un poco de fastidio, porque en mi casa en cierto tiempo se habló, y se llevó a cabo unos cuantos 
días, pero de resto no, entonces sí, en cuanto al agua, no sé qué tanto podría ceder. (E2)

Entonces sí subió mucho el agua, pero, ¡ay, no!, es que yo no voy a dejar de lavar la chaqueta que me costó cien mil 
a mano, porque es que si la meto a la lavadora se daña y de malas  …  esa es una costumbre de acá solo de mi casa, 
entonces como que nunca nadie le dice a uno no gasten tanta agua y, sin embargo, sabemos que se está gastando 
mucha agua, pero como a todos nos gusta hacerlo no hay como ningún comentario frente a eso. (E4)

Trato de decírselo a mis familiares; por ejemplo, yo tengo un tío que dice: qué bobada, yo para qué ahorro sabiendo 
que eso llega lo mismo, así uno gaste o no gaste igual va a llegar la cuenta de servicios y llega lo mismo, y yo le explico: 
no, tío, pero es que usted también tiene que pensar en el futuro. (E6)

Podgornik et al. (2016) refiere que los hábitos previos son uno de los mayores obstáculos del 
cambio de comportamiento, ya que son difíciles de romper. En el caso particular de este estudio, 
esta renuencia a adoptar cambios de comportamiento podría explicarse por la teoría de la reactan-
cia psicológica (Brehm, 1966; Tertoolen et al., 1998). La reactancia es un estado motivacional de 
las personas que las lleva a restablecer los comportamientos libres cuando hay alguna presión ex-
terna por la realización de cambios. Este comportamiento puede presentarse cuando las personas 
están dispuestas a asumir el costo de contaminar o utilizar un recurso natural, dado que asumir el 
costo representa la posibilidad de mantener los comportamientos “libres”. Los testimonios aquí 
descritos parecen revelar que para estas personas la adopción de un cambio de comportamiento 
reduciría su estado de beneficio, confort o placer. De ahí su actitud renuente a cooperar en la 
adopción de prácticas de ahorro.

c) Nivel de ingreso económico de los hogares.

Los hallazgos sugieren que la situación económica familiar puede influir en la adopción de estra-
tegias de ahorro de agua y energía, en al menos dos maneras. Por un lado, los bajos ingresos pue-
den limitar la adopción de ciertas estrategias de ahorro, entre las que cabe mencionar la inversión 
en electrodomésticos más eficientes energéticamente: “Pues no habido como la forma económica 
de cambiarla [la nevera] hasta el momento; en resumidas palabras, sería como por el tema econó-
mico que no se ha podido como la adquisición de otras” (E12). Por otro lado, los altos ingresos 
pueden obstruir la adopción de un comportamiento de ahorro porque, bajo este contexto, el costo 
del consumo se vuelve relativamente bajo. Por ejemplo:

Sé que por lo menos implementar otras estrategias de ahorro aquí sería complicado, sin que dependiera de esos 
momentos en los que decimos: ¡ah!, no nos preocupa, estamos bien de platica, entonces podemos pagar lo que viene 
en la factura; que no dependa de: ¡ay, no!, esta vez está muy maluca la situación, entonces tratemos de ahorrar a ver 
si nos rebajan los servicios. (E4)

De manera consistente con los resultados de este estudio, Sweeney et al. (2013) identificaron 
que ingresos discrecionales insuficientes son una barrera de los comportamientos de ahorro ener-
gético. Trotta (2018) observó que los hogares de ingresos más bajos tienen menos probabilidades 
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de invertir en medidas de modernización energética en comparación con los hogares de ingresos 
medios y altos. Además, Murtagh et al. (2014) encontraron que los altos ingresos son un factor 
que contribuye a la falta de participación en la conservación de energía, y Martinsson et al. (2011) 
determinaron que las personas con ingresos más altos tienden a ahorrar menos energía debido a 
un menor incentivo económico.

Los hallazgos respecto al nivel de ingresos dejan entrever que las estrategias de intervención 
social requieren la consideración de dos aspectos: primero, los hogares con bajos ingresos se 
ven limitados para adoptar estrategias de inversión como la compra electrodomésticos eficientes 
energéticamente; y segundo, los hogares de altos ingresos pueden no estar interesados en adoptar 
prácticas de ahorro si su disposición a asumir el costo de consumo es alta. Sin embargo, es nece-
sario realizar otros estudios que proporcionen un mayor sustento.

Conclusiones

El comportamiento de ahorro de los hogares de los entrevistados está constituido por cuatro tipos 
de prácticas: reducción del consumo del recurso, compra de dispositivos eficientes, reutilización 
del recurso y la compra de cantidades limitadas. Las dos primeras han sido más ampliamente 
reportadas por estudios de otros países que las dos últimas.

Este comportamiento de ahorro es impulsado principalmente por motivaciones económicas y 
en menor grado por motivaciones ambientales. La preocupación por reducir los gastos resultantes 
del consumo de agua y energía parecen ser más influyentes sobre el comportamiento de ahorro 
que la preocupación por proteger recursos naturales como el agua y la energía.

La realimentación también juega un papel importante en la adopción del comportamiento de 
ahorro y tiene origen en un arreglo institucional identificado en los hogares. En los hogares hay 
una persona —o más— que asume el costo del consumo. Esta persona advierte del costo y los 
consumos de agua y energía a los demás miembros del hogar, promueve la adopción de normas 
y de comportamientos de ahorro, y vigila el cumplimiento de estas. El rol tiene sustento en la 
asignación del costo por el consumo de servicios públicos.

No obstante, las personas enfrentan barreras en el momento de adoptar comportamientos de 
ahorro. El desconocimiento, la renuencia a abandonar un estado de confort y los ingresos pueden 
impedir el cambio de comportamiento aun cuando las personas tengan motivaciones ambientales.
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Código de conducta

La Revista Colombiana de Ciencias Sociales es una publicación seriada de acceso abierto finan-
ciada por la Universidad Católica Luis Amigó quien se ocupa de todos los costos de producción 
editorial, publicación y divulgación. Atendiendo a esto, la Revista no cobra a los autores por 
ninguna actividad del proceso editorial ni por la publicación; no genera retribuciones económicas 
a los autores ni a los miembros de los comités. Las decisiones y procedimientos se rigen por cri-
terios de calidad académica, excelencia investigativa, integridad, honestidad y transparencia, por 
lo que se adhiere a los principios del Committee of Publication Ethics (COPE).

Las directrices que rigen la actuación de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales armonizan 
con los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, en la medida en 
que la publicación se afilia a la jurisprudencia colombiana que, a su vez, adopta la normatividad 
internacional referida a tales derechos. Estas orientaciones se ajustan además a los requerimientos 
de calidad de diversos sistemas de indexación y resumen.

El código de conducta y la guía para autores son documentos complementarios, en consecuencia, 
ambos deben ser adoptados por los actores de la publicación según corresponda a sus funciones.

Equipos colaboradores
Para garantizar la transparencia, calidad, rigor científico y dirimir conflictos cuando haya lugar 
a ellos, la Revista Colombiana de Ciencias Sociales cuenta con los siguientes grupos de apoyo:

Editor

Andrés Alfredo Castrillón Castrillón 
Mg. en Literatura Colombiana
Investigador Asociado Colciencias
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Comité Editorial
Está conformado por:

Nombre Nivel de formación Filiación institucional
Juan Zarco Colón Postdoctor Universidad Autónoma de Madrid (España)
Ricardo Francisco Allegri Doctor Instituto de Investigaciones Neurológicas (FLENI) (Argentina)
Nicolasa María Durán Palacio Doctora Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
María Eugenia Gómez López Doctora Instituto Nacional de Perinatología (México) 
Agustina Palacio Doctora Universidad Nacional del Mar de la Plata (Argentina)
Juan Carlos Restrepo Botero Doctor Corporación Universitaria Lasallista (Colombia) 

Liliana Parra Valencia Doctora Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia)
Oscar Daniel Licandro Goldaracena Doctor Universidad CLAEH (Uruguay)

El comité editorial de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales cuenta con personas cuyos 
conocimientos son afines a las temáticas de nuestra publicación y cuyas funciones tienen como 
propósito elevar la calidad académica de esta. En este sentido, el comité editorial revisa los ma-
nuscritos presentados, orienta sobre los criterios, enfoques y objetivos de la revista, sus miem-
bros fungen como editores invitados en números especiales y apoyan la divulgación de nuestra 
publicación en círculos académicos con el fin de motivar la vinculación de nuevos autores a los 
volúmenes que se editan anualmente. Finalmente, sus miembros, ocasionalmente, someten sus 
propios trabajos a los procesos de evaluación para que sean publicados en la revista.

Comité Científico
Está conformado por:

Nombre Nivel de formación Filiación institucional
Juan José Martí Noguera Postdoctor Consultor e investigador independiente (España)
Rafael Andrés Patiño Orozco Postdoctor Universidade Federal do Sul da Bahia (Brasil)
Patricio Cabello Cádiz Doctor Pontificia Universidad Católica de Valparaiso / Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano (Chile)
Joaquín de Paul Ochotorena Doctor Universidad del País Vasco (España)
Manuel Martí Vilar Doctor Universitat de València (España)
Nestor Daniel Roselli Doctor Pontificia Universidad Católica de Argentina / CONICET (Argentina) 
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El comité científico de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales es un órgano que reúne espe-
cialistas en las disciplinas de las que se ocupa nuestra publicación. Como asesores externos de la 
Revista no hacen funciones de evaluadores y, excepcionalmente, someten sus trabajos a arbitraje 
para su publicación. Teniendo en cuenta lo anterior, sus funciones se definen por su objetividad 
para velar por la pertinencia y calidad científica de los artículos postulados a nuestra publicación.

Consejo editorial
Está conformado por:

Nombre Cargo Filiación institucional
Isabel Cristina Puerta Lopera Vicerrectora de Investigaciones Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Ana María Roldán Villa Representante de Directores de colección Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Andrés A. Castrillón Castrillón Representante de los editores de revistas científicas Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Kellis Tatiana Quintero Acosta Auxiliar de investigaciones Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Carolina Orrego Moscoso Coordinadora del Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)

Enfoque
La Revista Colombiana de Ciencias Sociales es una publicación digital y semestral de carácter 
científico que divulga artículos, los cuales presentan resultados de investigaciones interdisciplina-
rias en ciencias sociales; se interesa en los estudios que abordan las problemáticas clásicas y con-
temporáneas con un sentido de pertinencia social. De este modo, espera contribuir al desarrollo 
de estas ciencias mediante el debate nacional e internacional en torno a desafíos epistemológicos, 
disciplinares y profesionales de carácter actual.

Público objetivo y alcance
La revista está dirigida al público nacional e internacional estudioso de las ciencias sociales, 
pretendiendo aportar conocimientos científicos sobre las complejas problemáticas sociales con-
temporáneas desde perspectivas disciplinares e interdisciplinares.

Toda reclamación se recibirá por escrito mediante correo electrónico a revista.csociales@amigo.
edu.co. El plazo máximo de respuesta será de cinco días hábiles a partir de la recepción de la 
disconformidad.

mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
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Revisión editorial, antiplagio y evaluación de artículos
1. Revisión temática, de estructura y normas de citación. Se evalúa la pertinencia del texto con 
los ejes temáticos de la revista y el cumplimiento de los criterios que se describen en las direc-
trices y la guía para autores. En caso que no responda a dichos parámetros, se regresa al autor; si 
la presentación formal o de fondo debe mejorarse, se le solicita realizar las correcciones y hacer 
un nuevo envío en un tiempo ajustado al cronograma de edición; si el artículo cumple con las 
condiciones mencionadas, se dará paso a la segunda etapa del proceso.

2. Política antiplagio. Con el propósito de identificar si los artículos son originales e inéditos y de 
evitar posibles copias y plagios, se utiliza tecnología profesional para comparar los manuscritos 
con otros ya divulgados por distintos medios digitales, incluso, con las publicaciones académicas 
participantes de Crossref. El sistema tecnológico genera un reporte e índice de similitud; si este 
último es superior al 25%, el artículo es descartado; si por el contrario el índice es hasta del 25%, 
el artículo continúa en la tercera etapa del proceso. A partir del reporte se identifican, errores en 
el manejo de las citas y referencias, adecuado uso de las fuentes primarias y credibilidad de la 
información, con lo que se pretende prevenir el plagio.

3. Evaluación por pares. Los artículos se someten a evaluación por pares bajo la modalidad de 
doble ciego, es decir, que es confidencial la información de los autores para los dictaminadores, 
y viceversa; a esto se agrega que entre estos últimos no se dan a conocer datos personales ni los 
conceptos evaluativos. Una vez iniciada la evaluación del artículo, los autores se comprometen a 
no retirarlo hasta la finalización del proceso. El tiempo estimado entre la recepción del artículo y 
la evaluación es de tres (3) meses. Este lapso puede tener variaciones según la temática del artí-
culo y otros procesos editoriales.

Selección de evaluadores: la revista cuenta con una base de datos de académicos inves-
tigadores, nacionales e internacionales, con experiencia en el ámbito de las ciencias so-
ciales, respaldado con publicaciones científicas. Para cada artículo se asignan dos pares 
evaluadores que cumplan con las siguientes exigencias: niveles de formación en maestría 
y prioritariamente, doctorado; sin conflicto de intereses respecto al tema o artículo que 
evalúen; no pertenecer al comité editorial o al científico de la revista ni a la Universidad 
Católica Luis Amigó; si es colombiano, debe estar reconocido por Colciencias, en caso 
contrario, tener título de posgrado o un índice H5 mayor a 2.
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Revisión de los artículos: la dirección de la revista entrega a los árbitros el artículo acom-
pañado de un formato de evaluación en el que se abordan los siguientes elementos for-
males y temáticos:

 ▶ Pertinencia del artículo de acuerdo con los intereses de la revista

 ▶ Correspondencia del título con el tema

 ▶ Vigencia del tema

 ▶ Utilización de términos y conceptos según la disciplina

 ▶ Pertinencia de gráficas, tablas y figuras

 ▶ Utilización adecuada de las citas y referencias

 ▶ Actualidad de las referencias

 ▶ Novedad del trabajo

 ▶ Rigor teórico-metodológico

 ▶ Coherencia del texto

4. Decisión: el formato se cierra con tres alternativas de dictamen: 1. “Se publica sin modificacio-
nes”; 2. “Se publica con correcciones”; 3. “No se publica”. Si ambos dictaminadores consideran 
que el artículo “no se publica”, la dirección de la revista comunica la decisión al autor y envía, 
como soporte, el resultado de las evaluaciones entregado por los árbitros. Si ambos evaluadores 
coinciden en que el artículo “se publica sin modificaciones”, se informa al autor la decisión y se 
remite el artículo a la fase de edición. Si un evaluador considera que el artículo debe publicarse 
sin modificaciones y otro indica que “se publica con correcciones”, se informa al autor acerca 
de los cambios que debe implementar y la fecha en que debe hacer llegar el documento con las 
correcciones solicitadas. Si uno de los dos califica el texto como “no publicable”, mientras el 
otro lo favorece, la dirección de la revista nombrará un tercer árbitro (manteniendo la modalidad 
“doble ciego”) para dirimir la controversia. Una vez recibida la tercera evaluación, se comunicará 
al autor el dictamen.

Causales de rechazo:

 ▶ El plagio y el autoplagio, la adulteración, invento o falsificación de datos del conte-
nido y del autor.

 ▶ Que el artículo haya sido publicado total o parcialmente, perdiendo el carácter de 
inédito.

 ▶ Que el contenido no tenga un nivel de originalidad igual o superior al 75%. Se entien-
de por originalidad de una obra aquello que resulta de la capacidad del autor de crear, 
hallar, analizar, imaginar.
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 ▶ La existencia de conflictos de interés. Es deber de los autores notificar a la revista 
cualquier situación que pueda influir en los resultados o interpretación de su escrito.

 ▶ El incumplimiento de las directrices de la revista: código de conducta y guía para 
autores.

 ▶ La escritura en términos obscenos, abusivos, difamatorios, injuriosos o que de cual-
quier modo vayan en contravía de la dignidad humana o del buen nombre de una 
persona natural o jurídica.

 ▶ La detección tanto de datos recogidos sin los permisos necesarios de las personas na-
turales o jurídicas en estos implicadas, como de hallazgos falsos o convenidos.

 ▶ Toda información o acto que vaya en contravía de las leyes nacionales e internaciona-
les de Derechos de Autor y de Protección a menores.

Comunicación con los autores

 ▶ Las decisiones editoriales se informarán a los autores de manera oportuna, en térmi-
nos respetuosos y procurando el mutuo aprendizaje.

 ▶ Cada etapa del proceso editorial, la publicación y divulgación será notificada a los 
autores, quienes en uso de sus derechos podrán hacer y solicitar cambios al texto hasta 
antes de ser informados de la disposición pública del material diseñado.

Causales de suspensión de la publicación del artículo

 ▶ La detección durante cualquier etapa del proceso de alguno de los términos de rechazo 
descritos en este apartado.

 ▶ Duda o disputa de autoría y coautoría.

 ▶ Solicitud de los autores de cualquier tipo de privilegios.

Transparencia

 ▶ Los comités velarán por la calidad académica de la revista; por ende, sus opiniones 
son consultadas periódicamente y estarán al tanto de la disposición en línea de la re-
vista final.

 ▶ El editor-director, los comités y los evaluadores tendrán libertad para emitir su opi-
nión sobre la viabilidad de publicación del artículo.

 ▶ La revista no revelará a los evaluadores los nombres de los autores, y viceversa, mien-
tras se cumpla el proceso de edición y revisión de los textos. El grupo evaluador será 
publicado en las páginas preliminares de cada número.
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 ▶ En ningún caso, la dirección de la revista exigirá al autor la citación de la misma o de 
alguno de los miembros de su equipo de colaboradores.

 ▶ Los evaluadores declaran la inexistencia de conflictos de interés; es decir, que su 
concepto no está sesgado por ningún tipo de conveniencia: financiera, laboral, profe-
sional, personal o cualquier otra de la que pueda desprenderse un juicio no objetivo 
sobre el texto.

Modelo sin cobro

 ▶ La revista no paga a los autores por sus contribuciones ni genera cobros por las acti-
vidades del proceso editorial o por la publicación.

 ▶ No se generan retribuciones económicas a los evaluadores o miembros de los comités.

 ▶ Todos los costos de producción editorial, publicación y divulgación son asumidos por 
la Universidad Católica Luis Amigó.
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Ética de la publicación y buenas 
prácticas

Responsabilidades del editor
El editor de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales es el encargado de seleccionar los artí-
culos que harán parte de los volúmenes anuales de la Revista. Para ello, él mismo se rige por el 
condigo de conducta que acoge esta publicación. La selección de los artículos estará guiada por 
su nivel académico y pertinencia temática, y en este sentido la discriminación por género, orienta-
ción sexual, nacionalidad, origen étnico o inclinaciones religiosas o políticas de quienes postulen 
sus manuscritos nunca será considerada como un criterio de selección. Ahora bien, el editor tiene 
la posibilidad de discutir las decisiones con respecto a la selección de artículos que tomen otros 
órganos de la publicación, siempre bajo los criterios de calidad de los textos en el ámbito de la 
investigación de las ciencias sociales. En relación con los autores, el editor está comprometido a 
mantener la confidencialidad de las decisiones que se tomen sobre sus artículos, y en este sentido, 
solo se comunicara con los autores, y nunca con personas externas al proceso, sobre los arbitra-
jes. Finalmente, el editor evitará expresamente gestionar artículos que deriven en conflictos de 
intereses como resultado de alguna conexión posible con estos, con el objetivo de mantener la 
transparencia en el proceso de edición y publicación.

Responsabilidades de los evaluadores
Como parte fundamental del proceso de publicación, los revisores deben mantener la confiden-
cialidad de los manuscritos que se les envían y, en este sentido, evitar compartir con terceros el 
material a arbitrar. Es fundamental que mantengan objetividad y neutralidad a la hora de formu-
lar sus críticas a los manuscritos, sobre todo, estas deben estar fundamentadas en argumentos 
razonables. Los evaluadores están en libertad de apoyar al editor y al autor para elevar, con sus 
sugerencias, la calidad académica de los textos que han evaluado. También es su responsabilidad 
abstenerse de usar para su beneficio el material a arbitrar, y en esta misma línea, evitar hacer parte 
de procesos de evaluación de los cuales pueda derivarse algún conflicto de intereses. Finalmente, 
se espera que los evaluadores cumplan los tiempos asignados para su arbitraje y comuniquen al 
editor sobre su posibilidad de revisar de manera oportuna e idónea el texto que se les invita a 
evaluar.
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Responsabilidades de los autores
Deben regirse por las normas de publicación y el código de ética que acoge nuestra Revista. 
Según lo anterior, se exige que sus manuscritos sean originales, inéditos y que no se encuentren 
en proceso de evaluación en otra revista. Como partes de una comunidad de investigadores, sus 
textos deben regirse por procedimientos que permitan el desarrollo de su disciplina en el orden 
científico, es decir, sus textos deben aportar datos veraces y confiables, referencias y fuentes com-
pletas y el desarrollo de las temáticas de tal orden que otros investigadores puedan corroborar, 
discutir o apoyar lo que en ellos se expone. Dado lo anterior, afirmaciones falsas o erróneas no 
serán toleradas por nuestra publicación. Los manuscritos presentados deben dar reconocimiento 
de su autoría a las personas que participaron en su construcción y redacción, y en este sentido, 
tanto autores principales como coautores deben estar incluidos en el texto y haber consentido y 
revisado la información que se presentará a la Revista. Los autores deben respetar la integridad 
de las comunidades que participan de sus investigaciones y garantizar la presentación de los for-
matos que dan cuenta de la participación voluntaria y digna de estas. Asimismo, los datos sobre 
las fuentes de financiación de su investigación deben ser transparentes. Finalmente, el autor tiene 
el compromiso de poner en conocimiento, inmediatamente, al editor de algún tipo de error o in-
exactitud que se haya publicado en su propia investigación.

Procedimiento para dirimir conflictos derivados de 
comportamientos no éticos 

Se solicita, a quien realiza alguna reclamación, que identifique, antes de afirmar que se incurre 
en un comportamiento que contraviene la ética de nuestra publicación, la naturaleza de la falta 
y las pruebas que la demuestran, y proceda entonces a elevar su reclamación al editor de nuestra 
Revista.

Reclamaciones

 ▶ Si una vez publicado el artículo: 1) el editor descubre plagio, adulteración, invento o 
falsificación de datos del contenido y del autor o errores de fondo que atenten contra 
la calidad o cientificidad, podrá solicitar su retiro o corrección. 2) Un tercero detecta 
el error, es obligación del autor retractarse de inmediato y se procederá al retiro o 
corrección pública.

 ▶ Durante el proceso de edición, los autores deben reportar al editor cualquier error o 
inexactitud que identifiquen en el material enviado; si el artículo es publicado con 
dichas faltas, deben solicitar a la revista la corrección o retractación inmediata.
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 ▶ Las opiniones contenidas en los artículos son atribuibles de modo exclusivo a los 
autores; por lo tanto, la Universidad Católica Luis Amigó no es responsable de lo que 
estas pudieran generar.

 ▶ Toda reclamación se recibirá por escrito mediante correo electrónico (revista.
csociales@amigo.edu.co). El plazo máximo de respuesta será de cinco días hábiles a 
partir de la recepción de la disconformidad.

Derechos de autor y acceso a la publicación

Derechos morales. Se reconoce a los autores la paternidad de la obra y se protege la integridad de 
la misma. Los autores pueden tener derechos adicionales sobre sus artículos, según lo establecido 
en su acuerdo con la revista. Además, ellos son moral y legalmente responsables del contenido de 
sus textos, así como del respeto a los derechos de autor de las obras consultadas y de las citadas en 
estos; por lo tanto, no comprometen en ningún sentido el pensamiento de los comités, del equipo 
editorial, los evaluadores, ni de la Universidad Católica Luis Amigó.

Licencia

La revista y los textos individuales que en esta se divulgan están protegidos por las leyes de 
copyright y por los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons Atribución-No 
Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. © 2018 Universidad Católica Luis Amigó. Permisos 
que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.funlam.edu.
co/modules/fondoeditorial/

Publicación y divulgación

La revista completa y los textos individuales se publican en formatos PDF y HTML en el Open 
Journal Systems (en el siguiente enlace: http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/
index). La revista y cada artículo cuentan con Digital object identifier (DOI), lo que facilita su 
localización en internet, esta herramienta garantiza la preservación de acceso al contenido de la 
revista en caso que deje de publicarse.

La revista usa la publicación anticipada, con el propósito de responder a las necesidades de vi-
gencia del contenido y a los requerimientos de los autores y del medio. Este recurso se utiliza una 
vez se tengan los conceptos satisfactorios de los pares evaluadores; la publicación provisional 
contiene la última versión enviada por los autores, sin que aún se hayan realizado la corrección 
de estilo, la traducción y la diagramación.

La Revista Colombiana de Ciencias Sociales utiliza, entre otros medios, las redes sociales y aca-
démicas para la divulgación de su contenido.

mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/index
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/index
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Periodicidad de la publicación

La Revista Colombiana de Ciencias Sociales es de carácter semestral. Publica dos números por 
año, correspondientes a los periodos enero-junio y julio-diciembre.

Recepción de contribuciones

Medio y términos de recepción. Los textos propuestos se remiten mediante el Open Journal 
System (OJS), software de administración y publicación de revistas que permite el seguimien-
to a los documentos en sus distintas etapas. Los envíos en línea requieren de usuario y con-
traseña, que pueden solicitarse en http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/rccs/about/
submissions#onlineSubmissions. No se recibirán artículos impresos ni versiones parciales del 
texto, es decir, aquellas que estructuralmente no se ajustan a alguno de los tipos de artículo des-
critos en la guía para autores de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales.

La dirección de la revista dará respuesta en un máximo de tres (3) días acerca de la recepción del 
documento, pero esto no supone ni obliga su publicación.

Las consultas para la remisión pueden enviarse al correo electrónico de la revista (revista.
csociales@amigo.edu.co).

Compromiso de los autores y cesión de derechos. Una vez el Editor verifique el cumplimiento 
de los requisitos mínimos, solicitará a los autores que: i) declaren que el trabajo es original, in-
édito, no está siendo evaluado simultáneamente en otra revista; ii) se comprometan a no retirar el 
artículo luego de la evaluación de pares, si esta determina la viabilidad de la publicación, bien sea 
en el estado actual o con modificaciones; iii) declaren la inexistencia de conflictos de intereses y 
manifiesten la cesión de derechos patrimoniales a favor de la Universidad Católica Luis Amigó. 
iv) autoricen el tratamiento de sus datos personales.

Publicación de datos de autor. Una vez enviado el artículo, se entiende que el autor autoriza la 
publicación de los datos personales relacionados en la nota de autor.

Autorización para tratamiento de datos. La Universidad Católica Luis Amigó como responsable 
del tratamiento de los datos y dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 
2013, manifiesta que los datos personales de los integrantes de los comités, evaluadores y au-
tores, se encuentran incluidos en las bases de datos institucionales y son de uso exclusivo de la 
Universidad. Según la política de privacidad, la cual puede consultar en nuestro sitio web www.
ucatolicaluisamigo.edu.co, los datos no son compartidos o suministrados a terceros sin la autori-
zación previa del titular. Además, la Institución cuenta con los medios tecnológicos idóneos para 
asegurar que sean almacenados de manera segura y confiable.

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/rccs/about/submissions%23onlineSubmissions
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/rccs/about/submissions%23onlineSubmissions
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
http://www.ucatolicaluisamigo.edu.co
http://www.ucatolicaluisamigo.edu.co
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De acuerdo con lo anterior, es obligación durante el proceso de edición de la Revista Colombiana 
de Ciencias Sociales, autorizar a la Universidad Católica Luis Amigó para el tratamiento de los 
datos personales, para las finalidades propias de la Institución.

Declaración de privacidad. Todos los datos de autores, comités, evaluadores y demás colabora-
dores de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales introducidos en la plataforma OJS y/o en 
los artículos se usarán exclusivamente para la inclusión de la Revista en Sistemas de Indexación y 
Resumen y los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito 
u otra persona.

Cierre de edición. La recepción de los artículos de investigación es permanente, pero se estable-
cen como fechas de cierre para la selección de los artículos: el segundo viernes de marzo para el 
número correspondiente al periodo de julio-diciembre; y el segundo viernes de septiembre para 
el número que se publica en enero-junio. A partir de esos vencimientos, se iniciarán las activida-
des de corrección de estilo, diagramación, revisión de muestras y demás, propias del proceso de 
disposición pública del material. Dado el alto número de artículos que recibe la Revista Colom-
biana de Ciencias Sociales, las actividades de revisión y evaluación se efectúan según el orden 
de llegada; el tiempo fijado entre la recepción de los artículos de investigación y su publicación 
es de ocho (8) meses.

Aval del Comité de ética. Con el fin de evidenciar que se cuenta con los permisos necesarios de 
las personas naturales y jurídicas implicadas en la investigación de la que es producto el docu-
mento, cada artículo que a dichos actores se refiera debe enviar a la revista una copia del aval del 
Comité de ética del consentimiento y asentimiento informado de la investigación.
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Guía para autores

La Revista Colombiana de Ciencias Sociales acepta artículos resultado de investigaciones disci-
plinares e interdisciplinares en Ciencias Sociales que respondan a los lineamientos del presente 
manual; por tal razón, la continuidad de los textos postulados está supeditada tanto a la com-
prensión y aceptación de los autores de las políticas de la revista, como al cumplimiento de los 
criterios que se describen a continuación.

Formación académica y filiación de los autores
Se reciben artículos de autores con nivel académico de especialización, maestría, doctorado y 
posdoctorado, y de estudiantes de posgrado que escriban en coautoría con docentes o investiga-
dores titulados en alguno de los niveles mencionados.

Para velar por la exogamia institucional, prevalecerá la publicación de textos de autores externos 
a la Universidad Católica Luis Amigó, sin que esto prime sobre la calidad del contenido.

Idioma y tipología de los artículos

Los artículos pueden ser originales e inéditos, escritos en español, inglés, portugués o francés, 
siempre y cuando su estructura responda a uno de los tipos descritos por el Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias en el Documento guía para la 
indexación, emitido en febrero de 2010 (p. 7), que se citan en esta sección:

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estruc-
tura contiene seis partes importantes: introducción, metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y referencias.

Artículo de reflexión derivada de investigación. Documento que presenta resultados 
de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
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Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se ana-
lizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publica-
das, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

Aunque la revista privilegia los tres tipos de artículos antes descritos, considera además:

Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situa-
ción particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consi-
deradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 
sobre casos análogos.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos pu-
blicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen un aporte importante 
a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia (Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias en el Documento guía 
para la indexación, emitido en febrero de 2010 (pp. 7-8).

Cada número estará encabezado por:

Presentación. Documento redactado por el editor; da cuenta de los propósitos de la revis-
ta y de los artículos que componen el número en particular.

Editorial. Orientaciones y reflexiones sobre el dominio temático de la revista escritas por 
un miembro de los comités o un investigador invitado.

Excepcionalmente se publicarán reseñas de libros, que deberán ser escritas por un autor-investi-
gador reconocido y obedecer a textos que se consideren de importancia para las disciplinas que 
cubre la revista. Por decisión del Comité editorial, las reseñas podrán ocupar el lugar del editorial.

Características de forma del documento
 ▶ Digitado en Word, en tamaño carta.

 ▶ Las márgenes utilizadas serán de 3 centímetros en todos los lados: superior, inferior, 
derecha e izquierda de cada página.

 ▶ Letra Times New Roman, tamaño 12 puntos.
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 ▶ Texto en interlineado a 1,5 líneas, justificado y sin sangría en el primer párrafo de 
cada apartado; desde el segundo párrafo debe utilizarse sangría a la izquierda. En ta-
blas y figuras el interlineado será en espacio sencillo.

 ▶ Todas las figuras y tablas se ubican dentro del texto en el sitio que les corresponde. 
Las tablas no tienen líneas separando las celdas.

 ▶ La extensión mínima es de 7.000 palabras y la máxima de 10.000, incluyendo tablas, 
ilustraciones y notas, y exceptuando referencias.

 ▶ La norma que se sigue para citas, referencias, tablas y gráficos es APA (6ta edición en 
inglés, 3ra en español).

 ▶ El título del artículo se escribe en mayúsculas sostenidas, negrilla y centrado. Los 
subtítulos se escriben en negrillas y alineados a la izquierda, con la primera palabra en 
mayúscula inicial –las demás en minúscula, exceptuando los nombres propios-. Los 
entretítulos tendrán negrilla, cursiva y mayúscula solo en la letra inicial.

Indicaciones para la redacción
Además de cumplir los lineamientos generales de ortografía y gramática propios del idioma en 
el que se presenta el artículo, la redacción debe ser clara y precisa, sin utilizar eufemismos ni 
discriminaciones en el lenguaje, como lo estipula el Manual de publicaciones de la American 
Psychological Association (APA, 2010, pp. 61-84). En ese sentido, las diferencias en cuanto al 
género, orientación sexual, grupo étnico o racial, discapacidades o edad deben mencionarse solo 
cuando sean relevantes para la comunicación.

Use las cursivas para los títulos de libros, revistas, periódicos, películas y programas de televi-
sión, la primera vez que presente un término nuevo o clave, las anclas de una escala y para las 
palabras en otro idioma.

Se debe evitar el uso de citas secundarias o “citas de citas”; en su lugar es recomendable citar a 
los autores originales.

Se recomienda el uso de la cita literal para presentar ideas que requieran precisión o discusión 
de términos.

El uso del ampersand (&) es exclusivo para citas y referencias en inglés.
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El título debe tener una extensión de 12 palabras; si incluye subtítulo, la extensión máxima total 
es de 18 palabras. En este se identifican las variables y asuntos teóricos que se investigan. Inclu-
ye nota al pie de página indicando el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el 
artículo, las entidades financiadoras, el código del proyecto, fase de desarrollo y fechas de inicio 
y finalización.

La nota de autor (para cada uno de los autores) debe contener lo siguiente: declarar su máximo 
nivel de formación académica y el programa del que egresó, su filiación institucional, correo elec-
trónico, número de registro en ORCID y su perfil en Google Académico. Para la creación de este 
último se recomienda el siguiente tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Xc3IUyjgYX8. 
Se entiende que quienes firman como autores han contribuido de manera sustancial a la investi-
gación. Para ampliar información sobre quién merece autoría, remitirse al Manual de publicacio-
nes de la American Psychological Association (APA, 2010, p. 18).

El resumen debe ser analítico, estructurado de la siguiente manera: introducción, método, re-
sultados y conclusión, y con un máximo de 180 palabras. En el caso de los artículos de reflexión 
derivada de investigación, el resumen debe, del mismo modo, expresar clara y sucintamente el 
objetivo del artículo, los principales supuestos de los que parte, los argumentos que utiliza como 
soporte y la tesis que lo estructura. Jamás deben aparecer citas ni referencias en un resumen.

Todas las palabras clave, sin excepción, deben ser extraídas del Tesauro de la Unesco, disponi-
ble en: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/. Deben ser entre tres y cinco pala-
bras clave, separadas por ; y escritas con mayúscula inicial.

Los autores deben traducir al inglés el título, el resumen y las palabras clave. No se recomienda 
hacerlo a través de softwares o páginas web.

Las notas al pie de página únicamente se utilizan para aclaraciones o digresiones, jamás para 
referencias ni para información importante. Cuando sean necesarias las notas al pie, deben ir en 
letra Arial tamaño 10 puntos.

Estructura del artículo: en la Introducción se plantea el problema de investigación, los an-
tecedentes y el marco teórico, las hipótesis y los objetivos específicos. En Método se describe 
cómo se estudió el problema: caracterización del estudio, de los participantes, el procedimiento 
del muestreo y las técnicas de recolección de datos. En Resultados se da cuenta de los hallazgos 
de la investigación; si es necesario, se hace uso de tablas y figuras. En la Discusión se muestra 
la significación de los resultados en diálogo con los antecedentes y el marco teórico. En las Con-
clusiones se escucha la voz propia de los autores, con las implicaciones que tiene la investigación 
realizada y la contribución teórica o práctica que hace a la disciplina en que se enmarca. Cualquier 

https://orcid.org/register
https://www.youtube.com/watch?v=Xc3IUyjgYX8
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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ayuda técnica –funciones de apoyo como recolección o ingreso de datos, reclutar participantes, 
dar sugerencias para el análisis estadístico o lectura y análisis del artículo– o apoyo financiero 
recibido –tipo contrato o beca–, amerita agregar una sección de Agradecimientos. Por último, 
en las Referencias deben ir listadas todas las obras a que se hizo mención en el artículo. Es im-
portante cotejar todas las partes de cada referencia con la publicación original, de manera que no 
se omita información para su fácil ubicación, incluyendo los DOI o las URL si están disponibles.

Forma de citación
Las citas y referencias se deben adecuar al Manual de publicaciones de la American Psycholo-
gical Association (APA, 2010). Esto implica que debe haber plena correspondencia entre unas y 
otras. De acuerdo con las indicaciones de la APA, solo se listan en las referencias las obras efecti-
vamente citadas, bien haya sido de forma directa o indirecta. Es importante verificar que siempre 
se respete la manera como se firman los autores, esto es, que si lo hacen con dos apellidos, así 
aparezcan tanto en el momento de la cita como en el listado de referencias. Igualmente es nece-
sario conservar el orden de aparición de los autores en las fuentes consultadas, pues obedece al 
grado de contribución en la investigación.

Cita textual (o literal) corta: es cuando se reproduce con exactitud una idea de un autor com-
puesta por hasta 39 palabras. No se debe alterar ningún término del texto y en caso de precisar o 
introducir algo, se debe poner entre corchetes. La cita corta va entre comillas y luego de ellas se 
abren paréntesis para incluir el o los apellidos de los autores, el año y el número de la(s) página(s) 
de donde se tomó la idea textual. Este tipo de citas nunca van en cursiva y todo énfasis debe 
indicarse a quién pertenece (si se encuentra en el original o es un énfasis que se quiere hacer). 
Ejemplo: “Es infinitamente más cómodo, para cada uno de nosotros, pensar que el mal es exte-
rior a nosotros [cursivas añadidas], que no tenemos nada en común con los monstruos que lo han 
cometido” (Todorov, 1993/2004, pp. 163-164).

La referencia correspondiente sería así:

Todorov, T. (1993/2004). Gente común. En Frente al límite (2ª ed., pp. 129-167). México: Siglo 
XXI.
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Citas literales o textuales de más de 40 palabras: las citas literales que tienen más de cuarenta 
palabras se escriben en párrafo aparte y sin comillas ni cursiva. Para efectos de su clara identi-
ficación para la diagramación, en la Revista Colombiana de Ciencias Sociales se escriben en un 
tamaño de 10 puntos, con sangría a 2,54 cm. y sin comillas. Concluida la cita, se escribe punto 
antes de la referencia del paréntesis y posterior a este. Ejemplo:

La enfermedad mental tiene implicaciones tanto personales como familiares. Tanto los estilos 
de afrontamiento como la conducta de enfermedad varían en función de los recursos que el sujeto 
pone en juego, entre los recursos ambientales el principal es la familia, de aquí la especial impor-
tancia que cobra el grupo familiar en el tratamiento de la persona con enfermedad mental (García 
Laborda y Rodríguez Rodríguez, 2005, p. 45).

La referencia correspondiente sería así:

García Laborda, A. y Rodríguez Rodríguez, J. C. (julio-diciembre, 2012). Afrontamiento familiar 
ante la enfermedad mental. Cultura de los cuidados, (18), 45-51. DOI: http://dx.doi.org/10.14198/
cuid.2005.18.08

Paráfrasis o cita no literal: este tipo de cita toma las ideas de una fuente original y las reproduce, 
pero no con los términos originales, sino con las propias palabras del autor. Se utiliza para ex-
poner ideas generales. Ejemplo: los trabajos de Matthew Benwell (2015) intentan potenciar una 
mirada renovada en el campo de la geografía social.

Esta es la referencia correspondiente:

Benwell, M. (December, 2015). Reframing Memory in the School Classroom: Remembering 
the Malvinas War. Journal of Latin American Studies, 48(2), 273-300. DOI: https://doi.
org/10.1017/S0022216X15001248

Trabajos de múltiples autores: cuando se cite un trabajo de dos autores, siempre deben poner-
se los apellidos de ambos. Ejemplo: (García Laborda y Rodríguez Rodríguez, 2005). Cuando el 
trabajo comprenda de tres a cinco autores, se citan todos los autores en la primera aparición. En 
las demás citas del mismo texto, se escriben los apellidos del primer autor y se termina con et al., 
indicando el año y la página. Ejemplo: 1ª cita: (García del Castillo, López-Sánchez, Tur-Viñes, 
García del Castillo-López y Ramos, 2014). 2ª y demás citas: (García del Castillo et al., 2014). Si 
el texto tiene de seis autores en adelante solo se ponen los apellidos del primer autor seguido 
de et al. (sin cursiva) desde la primera aparición de la cita. Ejemplo: (Torres Pachón et al., 2015).

http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
https://doi.org/10.1017/S0022216X15001248
https://doi.org/10.1017/S0022216X15001248
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Las referencias correspondientes a los tres trabajos citados en estos ejemplos y organizadas al-
fabéticamente son:

García del Castillo, J. A., López-Sánchez, C., Tur-Viñes, V., García del Castillo-López, A. y 
Ramos, I. (2014). Las redes sociales: ¿adicción o progreso tecnológico? En A. Fernández 
(coord.), Interactividad y redes sociales (pp. 261-279). Madrid: Visión.

García Laborda, A. y Rodríguez Rodríguez, J. C. (julio-diciembre, 2012). Afrontamiento fami-
liar ante la enfermedad mental. Cultura de los cuidados, (18), 45-51. DOI: http://dx.doi.
org/10.14198/cuid.2005.18.08

Torres Pachón, A., Jiménez Urrego, Á. M., Wilchez Bolaños, N., Holguín Ocampo, J., Rodríguez 
Ovalle, D. M., Rojas Velasco, M. A.,… Cárdenas Posada, D. F. (enero-junio, 2015). Psi-
cología social y posconflicto: ¿reformamos o revolucionamos? Revista Colombiana de 
Ciencias Sociales, 6(1), 176-193. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432

Autor corporativo: cuando el autor es una entidad con sigla muy conocida, en la primera cita se 
escribe el nombre completo y en las siguientes se abrevia a la sigla conocida. Ejemplo: (American 
Psychological Association [APA], 2010). Siguientes citas: (APA, 2010).

Citas secundarias: corresponde a las citas de citas, es decir, cuando un texto fue leído por un 
autor diferente a quien redacta el artículo. En este caso, debe indicarse claramente el autor que 
citó directamente la fuente. No es recomendable hacer uso de este tipo de citas. Únicamente es 
aceptable emplearlas cuando el trabajo original ya no se imprime, no se encuentra a través de ba-
ses de datos y demás fuentes de internet o no está disponible en español. Es aconsejable consultar 
directamente la fuente primaria. Ejemplo: “la mayoría de los sandieguinos se oponía a fortalecer 
los vínculos entre San Diego y Tijuana, y el 54% de los entrevistados declaró nunca haber visita-
do esta ciudad” (Nevins, 2002, p. 82, como se citó en Muriá y Chávez, 2006, p. 39). En ese caso, 
en las referencias irán Muriá y Chávez (2006).

Citas en otro idioma: las citas en otro idioma deben traducirse, generalmente en una nota al pie 
de página. Puede citarse la traducción en el cuerpo del texto, o dejar la cita en el idioma original. 
En este caso, deberá escribirse en cursiva.

Citas de entrevistas: el material original, producto de entrevistas, grupos focales o conversato-
rios, no se incluye en la lista de referencias. Al citar en el cuerpo del texto, se procede así: (Co-
dificación del informante. Comunicación personal, fecha exacta de la comunicación). Ejemplo: 
“Nuestras historias son parecidas, aunque no iguales” (P5, 3:3. Comunicación personal, 25 de 
septiembre, 2015).

http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432
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Autocitas: no son recomendables las citas que aluden a trabajos previos del autor o autores de 
un artículo, pues “La autocita es equivalente a autopremiarse por reconocimientos que otros de-
bieran hacer, si un autor es merecedor de tal distinción” (Valderrama Méndez, 2008, p. 1). La 
referencia de esta cita es:

Valderrama Méndez, J. O. (2008). Las autocitas en artículos de revistas de corriente prin-
cipal. Información tecnológica, 19(5), 1. DOI: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07642008000500001

Lista de referencias
El listado de referencias se escribe al final del texto en orden alfabético, sin viñetas, y con sangría 
francesa. A continuación se detalla cómo se referencian las principales fuentes que se utilizan en 
un artículo.

Libros. Consta de: Apellidos del autor, iniciales del nombre del autor. (Año). Título del libro. 
Ciudad: Editorial. Se escribe a continuación el título. Nótese cómo se omiten las palabras edito-
rial, fondo editorial o librería. Ejemplos:

Cisneros Estupiñán, M. y Olave Arias, G. (2012). Redacción y publicación de artículos científi-
cos: enfoque discursivo. Bogotá: Ecoe.

Todorov, T. (1993/2004). Frente al límite. 2ª ed. México: Siglo XXI.

Libro con editor, compilador, director u organizador. Luego del nombre del responsable se 
consigna su grado de responsabilidad: si es un editor, se escribe (ed.); si es compilador (comp.), 
director (dir.), organizador (org.). Ejemplo:

Díaz, F., Bordas, M., Galvão, N., e Miranda, T. (orgs.). (2009). Educação inclusiva, deficiência 
e contexto social: questões contemporáneas. Salvador: Universidade Federal da Bahia.

Número de edición. En los casos en que entre la primera publicación del libro y la que leyeron 
los autores del texto, haya transcurrido un tiempo importante, se indica la primera fecha de publi-
cación y de la versión consultada, así: (1993/2004). Si el material no tiene fecha de publicación, 
se escribirá la abreviatura (s.f.). Si está a punto de publicarse, se escribe (en prensa).

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000500001
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000500001
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Trabajos con ocho autores o más. Incluya los nombres de los seis primeros, luego se escriben 
puntos suspensivos y el último autor. Ejemplo:

Torres Pachón, A., Jiménez Urrego, Á. M., Wilchez Bolaños, N., Holguín Ocampo, J., Rodríguez 
Ovalle, D. M., Rojas Velasco, M. A.,… Cárdenas Posada, D. F. (enero-junio, 2015). Psi-
cología social y posconflicto: ¿reformamos o revolucionamos? Revista Colombiana de 
Ciencias Sociales, 6(1), 176-193. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432

Capítulos de libro. Se cita al autor de la parte o el capítulo, procediendo del mismo modo que en 
autores de libros completos, seguido de la palabra En y a continuación las iniciales de los nom-
bres y los apellidos completos de los autores o compiladores y el título del libro, luego del cual 
van las páginas que comprende el capítulo consultado. Ejemplo:

Sánchez Upegui, A. A. (2012). Revisión sobre el análisis lingüístico de artículos científicos: una 
estrategia de alfabetización académica de orden superior. En A. A. Sánchez Upegui, C. 
A. Puerta Gil, L. M. Sánchez Ceballos y J. C. Méndez Rendón, El análisis lingüístico 
como estrategia de alfabetización académica (pp. 15-50). Medellín: Católica del Norte 
Fundación Universitaria. Recuperado de http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/
Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf

Artículos de revista. No es necesaria la fecha de recuperación, pero sí es importante que se agre-
gue la página de recuperación si tiene disponibilidad en línea. Ejemplo:

Baeza Duffy, P. (2011). La reconstrucción de la memoria en La Hija del General. Revista Aus-
tral de Ciencias Sociales, (21), 41-68. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=45924228003

Artículo de revista con DOI. Si un artículo o capítulo tiene DOI no se requiere página de recu-
peración, en cambio se debe agregar el enlace completo del DOI. Ejemplo:

Strait, D. L., Kraus, N., Parbery-Clark, A., & Ashley, R. (March, 2010). Musical experience 
shapes top-down auditory mechanisms: Evidence from masking and auditory attention 
performance. Hearing Research, 261(1-2), 22-29. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hea-
res.2009.12.021

Artículos de periódicos. Si especifica el autor, la referencia va de la siguiente manera:

Castrillón, G. (9 de septiembre de 2012). Farc quieren a un militar activo en la mesa de negocia-
ciones. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-
373674-farc-quieren-un-militar-activo-mesa-de-negociaciones

http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45924228003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45924228003
http://dx.doi.org/10.1016/j.heares.2009.12.021
http://dx.doi.org/10.1016/j.heares.2009.12.021
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-373674-farc-quieren-un-militar-activo-mesa-de-negociaciones
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-373674-farc-quieren-un-militar-activo-mesa-de-negociaciones
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En caso de que no especifique el autor, en el listado de referencias anote el título del artículo em-
pezando por la primera palabra importante (excluir los artículos definidos e indefinidos). Ejem-
plo:

Revive temor por “casas de pique” en Buenaventura. (19 de enero de 2015). El País. Recupe-
rado de http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/revive-temor-por-casas-pique-
buenaventura

Tesis. Se deben referenciar así: Apellidos, A. A. (año). Título (Tesis de maestría o doctorado). 
Nombre de la institución, Lugar. Ejemplo:

De la Cruz Lichet, V. (2010). Retratos fotográficos post-mortem en Galicia (siglos XIX y XX) (Te-
sis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Recuperado de http://eprints.
ucm.es/11072/1/T32199.pdf

Ponencias o conferencias. Ejemplo:

Lanero, A., Sánchez, J. C., Villanueva, J. J. y D’Almeida, O. (septiembre, 2007). La perspectiva 
cognitiva en el proceso emprendedor. En X Congreso Nacional de Psicología Social: un 
encuentro de perspectivas. Universidad de Cádiz, Cádiz. Recuperado de http://psi.usal.es/
emprendedores/documentos/Lanero07.pdf

Películas y medios audiovisuales. Director, B. B. (Director) y Productor, A. A. (Productor). 
(Año). Título de la película [Película]. País de origen: Estudio. Ejemplos:

Amenábar, A. (director), Cuerda, J. L. y Otegui, E. (productores). (1996). Tesis [Película]. Espa-
ña: Las producciones del Escorpión.

Centro de Memoria Histórica (productor). Rubio, T. (director). (2010). Mampuján. Crónica de un 
desplazamiento. [Documental]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9v_
rsVojQt8#t=1145.398308

Fotografías y obras de arte. Ejemplos:

Arango, D. (1948). Masacre del 9 de abril. Acuarela.

Brodsky, M. (1996). Buena memoria. [Serie fotográfica]. Recuperado de http://www.marcelobro-
dsky.com/intro.html

Para los demás tipos de referencias recomendamos la serie denominada Cápsulas APA realizada 
por el Fondo Editorial Luis Amigó.

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/revive-temor-por-casas-pique-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/revive-temor-por-casas-pique-buenaventura
http://eprints.ucm.es/11072/1/T32199.pdf
http://eprints.ucm.es/11072/1/T32199.pdf
http://psi.usal.es/emprendedores/documentos/Lanero07.pdf
http://psi.usal.es/emprendedores/documentos/Lanero07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9v_rsVojQt8#t=1145.398308
https://www.youtube.com/watch?v=9v_rsVojQt8#t=1145.398308
http://www.marcelobrodsky.com/intro.html
http://www.marcelobrodsky.com/intro.html
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Envío del artículo
 ▶ Los artículos deberán enviarse a través del Open Journal de la revista: http://www.funlam.

edu.co/revistas/index.php/RCCS/user/register y hacer el registro de los metadatos allí 
requeridos.

 ▶ Los campos solicitados nunca deben diligenciarse con mayúscula sostenida.

 ▶ Con mayúscula inicial se escriben los nombres propios y también los comunes.

 ▶ Cerciorarse de ingresar las referencias correctamente en concordancia con las normas 
APA.

 ▶ Es preciso verificar que se cumplen los criterios del Manual para la estructuración de 
artículos.

 ▶ Lea las Políticas; con estas deberá estar de acuerdo para participar efectivamente del 
proceso de edición y publicación –que incluye tanto el suministro de documentación, 
la autorización de tratamiento de sus datos personales, como ajustes a la propuesta de 
publicación–.

 ▶ Si el artículo ha sido postulado previamente a otra revista, proporcione esta informa-
ción en Comentarios al editor.

 ▶ Si se presenta cualquier dificultad con el envío, puede reportarla al siguiente Contac-
to: revista.csociales@amigo.edu.co

Revisión de pruebas
Si un artículo es aceptado para su publicación, luego de la evaluación por pares, se procede a la 
normalización y corrección de estilo. A los autores se les remite el documento corregido para 
que realicen la revisión correspondiente y envíen su aprobación u observaciones, de manera que 
prosiga con la diagramación. Una vez el artículo se diagrame, se le remite el pdf a los autores 
con el objetivo de que examinen si existe algún error tipográfico. En ningún caso se podrán hacer 
modificaciones de contenido ni adicionar material.

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/user/register 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/user/register 
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
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Code of conduct

La Revista Colombiana de Ciencias Sociales is a free access serial publication, financed by the 
Universidad Católica Luis Amigó Editorial House, in charge of editorial and publication processes. 
Under this perspective, La Revista Colombiana de Ciencias Sociales does not have a fee for 
authors for any of the activities of the editorial or publication processes; nor does it generate 
financial retribution to authors or any member of the committees. Decisions and procedures 
follow high-quality academic criteria, research, integrity, honesty and transparency following the 
principles established by the Committee of publication ethics (COPE).

The guidelines of the Revista Colombiana de Ciencias Sociales respect author rights as well as 
those of the information society, therefore this journal follows the Colombian and the international 
legal standards. These guidelines also follow other quality requirements established through 
different indexation and summary systems.

The code of conduct and author guidelines are supplementary papers, therefore, both can be 
adopted by authors depending on their functions.

Cooperating Staff
In order to guarantee transparency, quality, scientific rigor and conflict settlement, in case it is 
needed, La Revista Colombiana de Ciencias Sociales relies on the following staff:

Editor

Andrés Alfredo Castrillón Castrillón 
Mg. en Literatura Colombiana
Investigador Asociado Colciencias
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Editorial Committee
This committee is made up of:

Name Level of education Institutional filiation
Juan Zarco Colón Ph.D. Universidad Autónoma de Madrid (España)
Ricardo Francisco Allegri Ph.D. Instituto de Investigaciones Neurológicas (FLENI) (Argentina)
Nicolasa María Durán Palacio Ph.D. Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
María Eugenia Gómez López Ph.D. Instituto Nacional de Perinatología (México) 
Agustina Palacio Ph.D. Universidad Nacional del Mar de la Plata (Argentina)
Juan Carlos Restrepo Botero Ph.D. Corporación Universitaria Lasallista (Colombia) 
Liliana Parra Valencia Ph.D. Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia)
Oscar Daniel Licandro Goldaracena Ph.D. Universidad CLAEH (Uruguay)

The editorial committee of the Revista Colombiana de Ciencias Sociales has people whose 
knowledge about of the topics of our publication and whose functions are intended to increase 
their academic quality. In this regard, the editorial committee reviews the manuscripts submitted, 
guides on the criteria, approaches and journal's objectives, its members serve as guest editors in 
special issues and support the dissemination of our publication in academic circles to motivate 
the relations with of new authors to the volumes that are published annually. Finally, its members 
occasionally present their own work to the evaluation processes that will be published in the 
journal.

Scientific Committee
This committee is made up of:

Nombre Nivel de formación Filiación institucional
Juan José Martí Noguera Postdoctor Consultor e investigador independiente (España)
Rafael Andrés Patiño Orozco Postdoctor Universidade Federal do Sul da Bahia (Brasil)
Patricio Cabello Cádiz Doctor Pontificia Universidad Católica de Valparaiso / Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (Chile)
Joaquín de Paul Ochotorena Doctor Universidad del País Vasco (España)
Manuel Martí Vilar Doctor Universitat de València (España)
Nestor Daniel Roselli Doctor Pontificia Universidad Católica de Argentina / CONICET (Argentina) 
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The scientific committee of the Revista Colombiana de Ciencias Sociales is an organ that brings 
together specialists in the disciplines that our publication deals with. As external advisors of 
the Journal, they do not act as evaluators and, exceptionally, submit their work to arbitration 
for publication. Taking into account the foregoing, its functions are defined by its objectivity to 
ensure the permanence and scientific quality of the articles postulated to our publication.

Editorial board
This committee is made up of:

Name Position Institutional filiation
Isabel Cristina Puerta Lopera Vice Rector for Research Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Ana María Roldán Villa Director's Collection Representative Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Andrés A. Castrillón Castrillón Representative of Scientific Journal 

Editors
Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)

Kellis Tatiana Quintero Acosta Research Assistant Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)
Carolina Orrego Moscoso Editorial Fund Coordinator Universidad Católica Luis Amigó (Colombia)

Approach
The Revista Colombiana de Ciencias Sociales is a digital and biannual publication with a 
scientific nature that circulates articles, that present results of interdisciplinary studies in social 
sciences. The interest of the Revista de Ciencias Sociales is the studies that approach the classic 
and contemporary problematics with a social appropriateness sense. In this way, the journal aims 
to contribute to the development of those sciences through the national and international debate 
around the actual epistemological, disciplinaries, and professional challenges.

Target public and range
The journal is directed by the Luis Amigo University, for the national and international public 
interested in social sciences. The Revista Colombiana de Ciencias Sociales pretends to contribute 
scientific knowledge regarding social contemporary issues from disciplinary and interdisciplinary 
perspectives.

All complaints will be received in a writing way, through the email revista.csociales@amigo.edu.
co., the maximum answer period will be five current days from the reception of the complaint.

mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
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Editorial review, anti-plagiarism and article evaluation
1. Thematic evaluation, structure and citation rules: the evaluation analyses if the paper is 
aligned with the topics of the journal and follows the criteria established in the author guidelines. 
In case the topic is not part of the ones established by the journal, the paper is returned to the 
author; if the presentation requires adjustments, it is sent to the author for corrections and to be 
submitted again following the editorial timetable; if the paper meets all the requirement, it is sent 
to the second step.

2. Analysis of similarity with other publications: in order to identify if the paper is original and 
unpublished and avoid possible plagiarism, all papers must undergo a technological revision 
which compares the manuscript with others published in digital media and Crossref academic 
publications. The technological system reports the similarity level, if it is over 25% the paper 
is discarded, if it is below 25% the paper is sent to the third step. The report also points out 
errors in citation and reference as well as primary sources and information credibility and avoids 
plagiarism.

3. Peer revision: all papers will be assigned referees under the double-blind review model. That 
is, both the author›s and reviewers› identities and decisions regarding the paper are confidential. 
Once this review of the paper has begun, the author commits to seeing it through and not 
withdrawing the paper. The estimate time between the reception of the article and the evaluation 
process is about 3 months. The time might vary due to editorial processes and topics.

Referee selection: the journal has a group of national and international research scholars, 
with wide experience and publications in the field of social sciences. Each paper is 
assigned two referees that hold a masters or preferably a doctoral degree in the field and 
have no conflict of interests; that are not part of the editorial or scientific committees, 
nor are they affiliated to Universidad Católica Luis Amigó, Colombian scholars must 
be recognized as researchers by Colciencias, international peers must have graduate 
education or an h5 index above 2.

Paper review: the director of the journal provides the referee with the paper, author guidelines 
and an assessment rubric which focuses on the following formal and topic based elements:

 ▶ Relevance of the paper for the journal´s fields of interest.

 ▶ Coherence between title and topic.

 ▶ Validity of the topic.

 ▶ Usage of concepts and terminology of the discipline.

 ▶ Relevance of graphics, tables and figures.
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 ▶ Appropriate use of citation and reference.

 ▶ Up to date references

 ▶ Novelty of the paper

 ▶ Theoretical and methodological thoroughness

 ▶ Coherence

4.Decision: the rubric has three alternatives regarding the final decision: 1. “Accepted to publish 
with content unaltered” 2. “Accepted to publish with minor changes”; 3. “Rejected”. If both 
referees, consider that the paper should be “Rejected” the Director of the journal informs the 
authors and provides the result of the peer review. If both referees agree that the paper should 
be “Accepted to publish with content unaltered”, the author is notified and the paper is sent 
to edition. If one referee considers that the paper should be “Accepted to publish with content 
unaltered” while the other one “Accepted to publish with minor changes”, the author is notified 
about the required changes and the due date. If one of the referees considers that the paper should 
be “Rejected”, while the other one is under the opinion that it should be published, a third referee 
will be appointed by the editor (under the double-blind review model) in order to settle the 
situation. Once the third evaluation is received the author will be notified of the decision.

Causal of rejection:

 ▶ There is plagiarism and self-plagiarism; alteration, forgery or foul play in the data, 
content or author.

 ▶ If the article has been partially published and therefore unedited.

 ▶ The content of the paper does not have an originality index of 75% or above. The 
criteria for originality is the capacity of the author to create, find, analyze and imagine.

 ▶ There are conflicts of interest. The authors must notify the journal of any situation that 
can influence the result or interpretation of the manuscript.

 ▶ The author does not follow the guidelines and code of conduct.

 ▶ There is obscene, abusive, defamatory, insulting language or any expression that goes 
against human dignity and the good name of a person o institution.

 ▶ There is data that was collected without permission such as deficiency of accuracy in 
the presentation of findings and results, questionable data or results.

 ▶ There is information or acts that violate national and international copyright laws or 
minor protection laws.
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Communication with the authors

 ▶ The editorial decisions are informed by the journal in a timely way, with respectful 
terms, and try mutual learning.

 ▶ Each stage of the editorial process, the publication and divulgation will be notified to 
the authors, that in use of their rights can make and request changes in their texts until 
before the public disposition of material design.

Causes of suspension of the publication of the article

 ▶ The detection during any stage of the process of some of the terms described in this 
text.

 ▶ Doubt or dispute of the authorship or co- authorship.

 ▶ Request of the authors about any kind of benefit.

Transparency

 ▶ the committees will safeguard for the journal academic quality; thus, their opinions 
are consulted regularly and they will be aware of the on line disposition of the journal.

 ▶ The director, the committees, and the evaluators will have freedom to emit their 
opinion regarding the viability of the article publication.

 ▶ The journal will not reveal the names of the authors to the evaluators and vice versa, 
during the edition and revision process. The evaluators ‘group will be published on 
the preliminary pages of each number.

 ▶ In no case, the journal´s direction will demand to the author the citation of the same or 
someone of the collaborates team. The evaluators declare the inexistence o

 ▶ The evaluators declare the inexistence of interest conflicts, furthermore, that the 
concept is not cut on by the financial, working, professional, personal or other 
connivance agreement.

No collection model

 ▶ The journal does not pay to the authors for their contribution neither generate receipt 
for the activities of the editorial and publication process.

 ▶ Do not generate economical retributions for the members of evaluators or committee 
members.

 ▶ All the prices for the editorial production, publication and divulgation are assumed by 
the Luis Amigo catholic university.
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Ethical of the publication and good 
practices

The Editor is responsible for
The editor of the Revista Colombiana de Ciencias Sociales is in charge of select the articles that 
will make great of the annual of the journal. For this, it is ridged by the conduct code that this 
publication has. The selection of the articles will have guided for their level and their thematic 
pertinence, and in this since the gender discrimination, sexual orientation, nationality, ethnic, 
or religious inclination or politics of someone who postulates their manuscripts never will be 
considered as a selection criterion. However, the editor has the possibility to discuss the decisions 
regarding the article’s selection that other members of the publication take, always under the 
quality text criteria in the field of social sciences publication. Regarding the authors, the editor is 
committed to maintaining the decisions’ confidentiality concerning his / her articles, in this sense, 
only the authors will be informed of those decisions. Finally, the editor will avoid expressly 
manage articles that derive in interests’ conflicts with the result of any possible connection with 
those conflicts, with the objective of maintaining the transparency of the edition and publication 
process.

The referees will be responsible for
As a fundamental part of the publication process, the reviewers should maintain the confidentiality 
of the manuscripts that they receive, in this sense, they should avoid sharing with foreign people 
the material to evaluate. Is fundamental that the referee maintains the objectivity and neutrality 
when is time to formulate their article critics, especially, they should be supported by reasonable 
arguments. The evaluators are in freedom to support the editor and the author to elevate, with their 
suggestions, the academic quality of the articles that they are evaluated. Also is a responsibility 
abstaining for using for their benefit the material, and in the same line, avoid belong processes 
that could derive any interest conflict. Finally, the journal aims that evaluators accomplish with 
the assigned times for the evaluation process and inform the editor about their possibility of 
review in a timely and suitable way the text that is invited to evaluate.
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Authors will be responsible for
Authors should be regulated according to the publication guidelines and the ethics code that our 
journal embrace. According to this, the manuscripts must be originals, unpublished, and cannot 
be in the process of publication in another journal. As members of a research community, their 
texts should be regulated for the procedures that allow the development of the discipline in the 
scientific order, that is to say, their texts should provide verified and reliable data, complete 
references and sources, and the well development of the themes with the objective that other 
authors should confirm, discuss, or support the ideas that the author presents. Therefore, fake and 
wrong statements will not be tolerated by our journal. The manuscripts presented should give 
recognition for the authorship to the persons that participated on its construction and redaction, 
and in this sense, the main authors and coauthors should be included on the texts, should have 
approved the information that is going to be presented by the journal. Authors must respect the 
integrity of the communities that are participants of their research exercises and give guarantee 
presenting the formats that show the voluntary and worthy participation of the participants. 
Moreover, the data of the financial sources must be transparent. Finally, the author has the 
compromise to inform and notify the editor immediately any kind of mistake, inaccuracy, or 
imprecision that the manuscripts could have.

Procedure to resolve conflicts arising from unethical behavior
The requestor must identify before any affirmation the situation that affects the ethics of the 
publication, the nature of the fault, and the evidence that show the fault. After that, the requestor 
can send the complaint to the editor of our journal.

Claims

 ▶ If once published an article: 1) the editor discovers plagiarism, mistakes that attempt 
to the quality or scientificity, he/she will request its removal or correction. 2) If a third 
person detects the mistake, it is the obligation of the author to publish an immediate 
retraction and the public correction.

 ▶ During the edition process, authors must inform of any mistake or alteration in the 
manuscript; if the article has been published with such mistakes the author will request 
its removal or correction.
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 ▶ The opinions expressed in articles and papers are those of the authors, therefore, 
Universidad Católica Luis Amigó will not be held responsible for them.

 ▶ Any claim can be sent to the email (revista.csociales@amigo.edu.co). It will be 
answered within five days of the complaint.

Copyright and access to the publication

Moral rights. The authors are acknowledged as creators of the piece and are protected under it. 
The author or authors may have additional rights in their articles as established in the agreement 
with the editor. Authors are morally and legally responsible for the content of their articles, as 
well as, respect for copyright. Therefore, these do not in any way compromise the committees, 
referees, editorial staff or Universidad Católica Luis Amigó.

License

The journal and the individual texts in this publication are protected by copyright laws and by 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative-
International 4.0. © 2019 Universidad Católica Luis Amigó.

Licenses that go beyond of what is covered by this license can be found at http://www.funlam.
edu.co/modules/fondoeditorial/

Publication and divulgation

The Journal is published in PDF and HTML formats in the Open Journal Systems (available at: 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/index). Also the journal has a Digital object 
identifier (DOI), both for each issue and the articles as well, which facilitates online location and 
guarantees access to the content, in case the journal is no longer published.

Once the papers are selected to be published, a previous publication is generated, in order to 
respond to the needs of the field with up-to-date content. This version is the last one sent by the 
author without copyediting, translation or layout.

The Revista Colombiana de Ciencias Sociales among others, uses social media and academic 
networks to promote its content.

mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/index
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Frequency of publication

The Revista Colombiana de Ciencias Sociales is a serial semiannual publication. It publishes 
two issues per year, the first one for the period between January-June, and the second one for the 
July-December term.

Reception of contributions

Ways and terms of reception. The purposed texts are sent through Open Journal System (OJS), 
management and publication software of journals that allows the follow up of the documents on 
different stages. The online deliveries request a username and password, that can be asked for in 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/rccs/about/submissions#onlineSubmissions. The 
journal will not receive printed articles neither partial versions of the text, that is to say, those 
texts that are not adjusted to the requirements described on the guide of authors.

The journal will give an answer maximum three days later of the reception of the document, but 
it is not a confirmation that the journal is going to publish the article.

The enqueries for the reference can be sent to the journal’s email (revista.csociales@amigo.edu.co).

Authors’ compromises and right´s session. When the editor verifies the compliance of the 
minimum requirements, the editor will request the authors for: I). A declaration where the author 
confirms the article’s originality and that the article does not have evaluation processes in other 
journals. II). Do not move away from the article after the peers’ evaluation, if they determine the 
publication´s viability, even though in its actual state or with modifications. III). A declaration of 
the inexistence of conflict interests. The authors must manifest the cession of patrimonial rights 
to Universidad Católica Luis Amigó. IV). The authorization of personal data treatment.

Author´s data publication. When the article is sent, they are accepting the publication of the 
personal data related in the authors ‘note.

Authorization of personal data treatment. La Universidad Católica Luis Amigó as the responsible 
entity of the personal data treatment and giving compliance to Ley 1581 de 2012 and el decreto 
1377 de 2013, manifests that the personal data of the members of comities, evaluators, and authors 
are included in the institutional databases and are only of university exclusive use. According to 

mailto:revista.csociales@amigo.edu.co
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the privacy policy, that you can review at our webpage www.ucatolicaluisamigo.edu.co, the data 
are not shared to foreign people without the author’s permission. In addition, the university has 
the technological media to claim the data in safety and reliable way.

According to the last statement, is an obligation during the edition process to give the authorization 
to Universidad Católica Luis Amigó for the treatment of personal data, for the own university 
objectives.

Privacy declaration. All authors ‘data, committees, evaluators, and other members of Revista 
Colombiana de Ciencias Sociales that are introduce in the OJS platform and/or in the articles will 
be used exclusively for the inclusion of the journal on the indexing and summary systems and the 
aims declared by the journal and they will not be available for other purposes or person.

Closing edition. The article´s reception is permanent, but the journal establishes as closing dates 
for the articles´ sections the second Friday of march for the corresponding number to the period 
July – December; and the second Friday of September for the number that is published in Janu-
ary – June. Sice those terms, the journal starts the process of correction, diagraming, and the other 
processes. Due to the high number of articles that the journal receives, the revision and evaluation 
activities are done in the order that the journal receive the papers, the time between the reception 
and the publication is six months.

Ethics committee approval. With the objective of evidence that the journal has the required per-
mission of the juridical and natural persons related in the research, each article must send to the 
journal a copy of the ethics committee approval.

http://www.ucatolicaluisamigo.edu.co
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Guidelines for authors 
The Revista Colombiana de Ciencias Sociales accepts articles result of disciplinary and 
interdisciplinary research in Social Sciences that respond to the guidelines of this manual; for this 
reason, the continuity of the postulated texts is subject both to the understanding and acceptance 
of the authors of the policies of the journal, and to the fulfillment of the criteria described below.

Academic background

Articles are received from authors with an academic level of specialization, masters, doctorate 
and post-doctorate, and graduate students who write in co-authorship with teachers or qualified 
researchers in any of the aforementioned levels.

In order to ensure institutional exogamy, the publication of texts by authors external to the 
Universidad Católica Luis Amigó will prevail, without this take precedence over quality of the 
content.

Language and types of articles

The articles should be original and unpublished, written in Spanish, English, Portuguese or French, 
as long as their structure responds to one of the types described by the Administrative Department 
of Science, Technology and Innovation–Colciencias in the Guide Document for Indexing, issued 
in February 2010 (p.7), which are cited in this section:

Scientific and technological research article. The paper fully details the original results 
of a conducted research project. There are six main parts: introduction, method, results, 
discussion, conclusions and references.

Scholarly theoretical based on research. The paper that presents the results of a conducted 
research project from analytical, interpretative or critical perspective, on a specific topic 
citing original sources (data collected through interviews, surveys from participants in the 
study). The structure of this type is introduction, development, conclusions and references.
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Review article. Document resulting from a finished research where the results of published 
or unpublished research are analyzed, systematized and integrated, in a field of science 
or technology, in order to give an account for the advances and development trends. It is 
characterized by presenting a careful bibliographic review of at least 50 references

Although the journal privileges the three types of articles described above, it also considers:

Case report. Paper that presents the results of a study of a specific situation in order 
to share the technical and methodological experiences considered in a specific case. It 
includes a systematic review of the literature on analogous cases.

Letters to the editor. Critical, analytical or interpretative positions on the documents 
published in the journal, which in the opinion of the Editorial Committee constitute an 
important contribution to the discussion of the topic by the scientific community of reference 
(Administrative Department of Science, Technology and Innovation–Colciencias in the 
Guidance document for indexing, issued in February 2010 (pp. 7-8).

Each number will be headed by:

Editorial. Document written by the editor; It gives an account of the purposes of the 
journal and of the articles that make up the particular number.

Bibliographical review. Orientations and reflections based on the thematic domain of the 
journal written by a member of the committees or a guest researcher.

Characteristics of document form

 ▶ Typed in Word, letter size.

 ▶ The margins used will be 3 centimeters on all sides: top, bottom, right and left of each 
page.

 ▶ Times New Roman font, size 12 points.

 ▶ Text in line spacing to 1.5 lines, justified and without indentation to the left of the 
beginning of each paragraph. In tables and figures the line spacing will be in a single 
space.

 ▶ All figures and tables are located within the text in the corresponding site. The tables 
do not have lines separating the cells.
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 ▶ The minimum extension is 7,000 words and the maximum of 10,000, including tables, 
illustrations and notes, and excluding references.

 ▶ The standard followed for citations, references, tables and graphs is APA (6th edition 
in English, 3rd in Spanish).

 ▶ The title of the article is written in capital letters, bold and centered. The subtitles are 
written bold and aligned to the left, with the first word in capital letters -the rest in 
lowercase, except for proper names-. The inter-titles will have bold and italics and 
capital letters only in the initial letter.

Instructions for writing

In addition to complying with the general guidelines of spelling and grammar of the language in 
which the article is presented, the text will respect the following standards, [these indications, the 
citation form and references, were prepared by Cogollo Ospina (Revista Colombiana de Ciencias 
Sociales, 8(2), policies and manual), taking up the essential aspects of the Publication Manual of 
the APA (2010)]:

The wording must be clear and precise, without using euphemisms or discriminations in the 
language, as stipulated in the Publication Manual of the American Psychological Association 
(APA, 2010, pp. 61-84). Accordingly, differences in terms of gender, sexual orientation, ethnic or 
racial group, disability or age should be mentioned only when they are relevant to communication.

Use the italics for the titles of books, magazines, newspapers, movies and television programs, 
the first time you present a new term or key, the anchors of a scale and for the words in another 
language.

The use of citing secondary sources or “citation of citation” should be avoided; instead it is 
advisable to quote the original authors.

The use of the literal quotation is recommended to present ideas that require precision or 
discussion of terms.

The use of ampersand (&) is exclusive for appointments and references in English.
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The title should have a maximum of 12 words; if there is a subtitle, it should not be over 18 
words. The title should identify the topics or variables of the research process. It must include a 
note at the bottom of the page referring to the name of the research project which the article is 
based on, the funding institutions, the project code, phase and beginning and ending dates.

The author´s note (for each of the authors) must include the following information: highest 
level of academic education, graduate program, institutional filiation, email, ORCID registration 
number and Google Scholar profile. In case you have not done it, the following tutorial is 
recommended: https://www.youtube.com/watch?v=Xc3IUyjgYX8. It is given that people that 
sign as authors have contributed substantially to the research process. In order to have more 
information on who deserves to hold authorship, refer to the Publication Manual of the American 
Psychological Association (APA, 2010, p. 18).

The abstract must be analytical and use the following structure: introduction, method, results 
and conclusion in 180 worlds maximum. For reflective papers based on research processes the 
summary should clearly establish the purpose, the main premises, as well as the thesis and the 
arguments used. Abstract should never include references nor citations.

All keywords without exception must be from the Unesco Thesaurus available at http://vocabularies.
unesco.org/browser/thesaurus/en/ . Keywords should be between three and five.

Authors should include title, summary and keywords in Spanish and English. The use of 
translation Web pages or software is not recommended.

Footnotes should only be used for clarification or digressions, not for references or important 
information. If they are used, it must be in Times New Roman 10.

Article structure: The Introduction must include the research problem, research background 
and theoretical framework, the hypothesis and specific objectives. The Method describes the 
way the problem was studied: characteristics of the study, participants, sample and data collection 
techniques. The Results show the research findings, tables and figures might be included if 
needed. In Discussion shows the meaning of results discussing with research background and 
theoretical framework. The Conclusions present the author’s voice, the implications that the 
research might have as well as the practical or theoretical contributions to a specific field. Any 
technical help regarding supporting activities such as data collection and introduction, recruiting 
participants, providing suggestions on the analytical analysis or proofreading and analyzing the 
article, financial support like a grant merits an Acknowledgment section. Finally, the References 
should include all the works that were mentioned in the article. It is important to compare the 
references with the original material, so no information is omitted and is easier to find by including 
DOI or URL if possible.

https://orcid.org/register
https://www.youtube.com/watch?v=Xc3IUyjgYX8
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
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Citation and references

Citations and references must follow the Publication Manual of the American Psychological 
Association (APA, 2010). This means that citations and references must have total correspondence. 
In APA, the complete list of works cited or referenced are included in the reference section. It is 
important to make sure that the authors appear in the same exact way both in the citation and in 
the reference, that is if they use two last names it must always be so. It is necessary, likewise, to 
maintain the order of appearance of the authors and sources, for it shows the level of contribution 
to the research project.

Short textual citation: also known as the literal citation. It is when the writer uses the exact 
words of the author. No part of the text should be altered, in case there is need to introduce a word 
it must be included in brackets. If it’s a short quote, under 40 words use quotation marks followed 
by a parenthesis with the author’s or authors’ last name, year and pages. The quotes do not go 
in italics and the emphasis should be placed on the who it belongs to (if it’s the original or an 
emphasis is needed). For example, “It is infinitely more comfortable for each of us to think that 
evil is external to us, that we have nothing in common with the monsters who have committed it.” 
(Todorov, 1993/2004, pp. 163-164).

The reference would be:

Todorov, T. (1993/2004). Gente común. En Frente al límite (pp. 129-167). 2ª ed. México: Siglo 
XXI.

Citations of more than 40 words: the literal citations of more than 40 words are placed in a 
paragraph. No quotation marks, nor italics. In the design process the Colombian Social Science 
Journals uses size 10 fonts, with a 2.54 cm indention. Once the quotation is finished, there is a 
period before the reference in the parenthesis. For example:

Mental illness has personal and family implications. The styles of facing and the behavior 
towards illnesses depend on the resources the person uses, the main environmental resource is 
family, which is the reason why family is especially important during the treatment of a mental 
illness (García Laborda and Rodríguez Rodríguez, 2005, p. 45).

The reference would be:

García Laborda, A. and Rodríguez Rodríguez, J. C. (julio-diciembre, 2012). Afrontamiento 
familiar ante la enfermedad mental. Cultura de los cuidados, (18), 45-51. DOI: http://
dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08

http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
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Paraphrasing: Citing while paraphrasing is not using the original terms but those of the author. 
It is used to present general ideas. For example: Mathew Benwell’s (2015) works try to improve 
a renewed view of the field of social geography.

The reference would be:

Benwell, M. (December, 2015). Reframing Memory in the School Classroom: Remembering 
the Malvinas War. Journal of Latin American Studies, 48(2), 273-300. DOI: https://doi.
org/10.1017/S0022216X15001248

Works with multiple authors: When there is a citation of a work with two authors, both last 
names should be included. For example: (García Laborda and Rodríguez Rodríguez, 2005). If 
there are from three to five authors, all names should be included the first they are mentioned. 
Other citations of the same text should only use the last name of the first author and finish with 
et al., also including the year and page. Example for first citation: (García del Castillo, López-
Sánchez, Tur-Viñes, García del Castillo-López and Ramos, 2014). Other citations: (García del 
Castillo et al., 2014). If there are six or more authors use only the last name of the first author 
and finish with et al. (no italics) from the first time they are cited. For example: (Torres Pachón 
et al., 2015).

The references of the works of these examples are placed in alphabetical order:

García del Castillo, J. A., López-Sánchez, C., Tur-Viñes, V., García del Castillo-López, A. and 
Ramos, I. (2014). Las redes sociales: ¿adicción o progreso tecnológico? En A. Fernández 
(coord.), Interactividad y redes sociales (pp. 261-279). Madrid: Visión.

García Laborda, A. and Rodríguez Rodríguez, J. C. (julio-diciembre, 2012). Afrontamiento 
familiar ante la enfermedad mental. Cultura de los cuidados, (18), 45-51. DOI: http://
dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08

Torres Pachón, A., Jiménez Urrego, Á. M., Wilchez Bolaños, N., Holguín Ocampo, J., Rodríguez 
Ovalle, D. M., Rojas Velasco, M. A.,… Cárdenas Posada, D. F. (enero-junio, 2015). 
Psicología social y posconflicto: ¿reformamos o revolucionamos? Revista Colombiana de 
Ciencias Sociales, 6(1), 176-193. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432

Corporate author: If the author is an organization with a well-known abbreviation. The first 
citation includes the full name of the organization and the others use only the abbreviation. For 
example: (American Psychological Association [APA], 2010). The rest of the references would 
be: (APA, 2010).

https://doi.org/10.1017/S0022216X15001248
https://doi.org/10.1017/S0022216X15001248
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2005.18.08
http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432
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Indirect citation: It refers to citing another citing, that is when the author cites another author 
but was read by a different person than the author of article. In this situation, it should be made 
clear the author that directly cited the source. This type of reference is not recommendable. It is 
only acceptable when the original work is no longer available on data bases, online or in Spanish. 
It is recommendable to avoid the primary source. For example: “Most San Diegans opposed 
strengthening the bonds between San Diego and Tijuana and 54% of them expressed that they had 
never visited that city.” (Nevins, 2002, p. 82, cited by Muriá and Chávez, 2006, p. 39). In this type 
of situation, the best way to reference would be Muriá and Chávez (2006).

Quotes in other languages: The quotes in other languages should be translated usually in a 
footnote. The quote can be cited in the translation in the body of the text or leave the quote in the 
original language. In this case, it should be in italics.

Citing interviews: the original material that results from an interview, a focus group or a group 
interview are not included in the references. When they are used in the text, the following 
information should be included: (codification. Personal communication, date of the communication. 
For example, “Our stories are similar, but not the same” (P5, 3:3. Personal communications, 
September 25th, 2015).

Self-references: It is not recommendable to use citations referring to the author´s previous works 
because “self-referencing is equivalent to self-appraisal; but, if deserved, that should be done by 
others” (Valderrama Méndez, 2008, p. 1). The reference for this citation would be:

Valderrama Méndez, J. O. (2008). Las autocitas en artículos de revistas de corriente 
principal. Información tecnológica, 19(5), 1. DOI: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07642008000500001

References

An alphabetically organized list of references should be included at the end of the paper using the 
hanging indent to organize it. Here is a list of how to reference the different sources used:

Books. Include: Author’s last name, first letter of the author´s name. (year). Title of the book. City: 
Publisher. All this information follows the title of the book, without using the words publisher. 
For example:

Cisneros Estupiñán, M. and Olave Arias, G. (2012). Redacción y publicación de artículos 
científicos: enfoque discursivo. Bogotá: Ecoe.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000500001
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000500001
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Todorov, T. (1993/2004). Frente al límite. 2ª ed. México: Siglo XXI.

Books with editors, compilers, directors or organizers. After the name of the person that is 
responsible the role should be included, that is editor (ed.), compiler (comp.) director (dir.), 
organizer (org.). For example:

Díaz, F., Bordas, M., Galvão, N., e Miranda, T. (orgs.). (2009). Educação inclusiva, deficiência 
e contexto social: questões contemporáneas. Salvador: Universidade Federal da Bahia.

Number of edition. In case there is a significant amount of time between the first edition and 
the one the author read, use (1993/2004). If the material does not have a publication date, use the 
abbreviation (n.d.) if it is about to be published, write (in press).

Eight authors or more. Include: the names of the first six authors, followed by three points and 
the name of the last author. For example:

Torres Pachón, A., Jiménez Urrego, Á. M., Wilchez Bolaños, N., Holguín Ocampo, J., Rodríguez 
Ovalle, D. M., Rojas Velasco, M. A., … Cárdenas Posada, D. F. (enero-junio, 2015). 
Psicología social y posconflicto: ¿reformamos o revolucionamos? Revista Colombiana de 
Ciencias Sociales, 6(1), 176-193. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432

Book chapter. Cite the specific chapter author, as if it were a book author and use the word In 
along with the first letter of the name and full last name of the authors or compliers as well as the 
title of the book, followed by the pages of the chapter. For example:

Sánchez Upegui, A. A. (2012). Revisión sobre el análisis lingüístico de artículos científicos: una 
estrategia de alfabetización académica de orden superior. In A. A. Sánchez Upegui, C. 
A. Puerta Gil, L. M. Sánchez Ceballos and J. C. Méndez Rendón, El análisis lingüístico 
como estrategia de alfabetización académica (pp. 15-50). Medellín: Católica del Norte 
Fundación Universitaria. Retrieved from http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/
Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf

Journal Articles: the retrieval date is not necessary, but the website is. For example:

Baeza Duffy, P. (2011). La reconstrucción de la memoria en La Hija del General. Revista Austral 
de Ciencias Sociales, (21), 41-68. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=45924228003

Electronic Journals in data bases that have DOI. If a chapter or an article has DOI, it is not 
necessary to include the website, only the link of the DOI. For example,

http://dx.doi.org/10.21501/22161201.1432
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/el-analisis-linguistico-estrategia-alfabetizacion.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45924228003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45924228003
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Strait, D. L., Kraus, N., Parbery-Clark, A., & Ashley, R. (March, 2010). Musical experience shapes 
top-down auditory mechanisms: Evidence from masking and auditory attention performance. 
Hearing Research, 261(1-2), 22-29. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.heares.2009.12.021

Articles in Newspapers. If the article includes the name of the author, the reference goes:

Castrillón, G. (September 9th 2012). Farc quieren a un militar activo en la mesa de negociaciones. 
El Espectador. Retrieved from http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-373674-
farc-quieren-un-militar-activo-mesa-de-negociaciones

If it doesn´t include the name of the author, the reference list must include the title of the article, 
avoiding definite and indefinite articles and using only the main words. For example:

Revive temor por “casas de pique” en Buenaventura. (January 19th 2015). El País. Retrieved 
from http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/revive-temor-por-casas-pique-
buenaventura

Dissertations. Should be referenced: last name, A.A. (year). Title (Masters or PhD dissertation). 
Name of the Institution, Place.

For example:

De la Cruz Lichet, V. (2010). Retratos fotográficos post-mortem en Galicia (siglos XIX y XX) (Tesis 
doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Retrieved from http://eprints.ucm.
es/11072/1/T32199.pdf

Conferences. For example:

Lanero, A., Sánchez, J. C., Villanueva, J. J. and D’Almeida, O. (September, 2007). La perspectiva 
cognitiva en el proceso emprendedor. En X Congreso Nacional de Psicología Social: un 
encuentro de perspectivas. Universidad de Cádiz, Cádiz. Recuperado de http://psi.usal.es/
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