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La inclusión de la investigación en el quehacer educativo y curricular del colegio, no ha sido solo 
la incorporación de otra manera pedagógica para asumir el reto de la educación escolar, sino la 
evolución coherente de la intención de formar y fomentar, de manera signifi cativa, en los niños 

y jóvenes, habilidades personales y de equipo que les permita avanzar, por sí mismos y con otros, en la 
tarea de aprender, de conocer, de establecer, en su estructura cognitiva, nuevas relaciones, a partir de 
nuevas experiencias y saberes. 

Me refi ero a capacidades personales que habitualmente están ahí, presentes de manera natural, que 
requieren ser traídas a la conciencia para ser reconocidas y ejercitadas hasta lograr de ellas el punto de 
la habilidad.

Capacidades existentes en el ser humano hechas habilidad investigativa. Habilidades orientadas 
a despertar el interés y la empatía de los estudiantes por descubrir aquello que les signifi ca, que les 
atrae y aporta a su crecimiento personal y cognitivo: habilidad para reconocer, explorar y describir 
nuevos fenómenos; habilidad para identifi car el método o métodos adecuados para analizar y resolver 
situaciones problemáticas; habilidad para organizar y sistematizar información pertinente; habilidad para 
comunicarse y trabajar en equipo.

Además de las anteriores, resulta de alto impacto formativo, en niños y jóvenes, el desarrollo de habilidades 
de corte axiológico necesarias para llevar a buen término el ejercicio investigativo: el respeto por las 
ideas, por los otros, por los hallazgos; la honestidad frente a lo encontrado, a los avances, a lo propio y 
ajeno de la investigación y del investigador; la humildad como sinónimo de apertura al conocimiento 
que aún no llega y que espera encontrar en el investigador a un ser crítico, curioso, disponible, de mente 
abierta.

La incorporación de la investigación al ejercicio educativo de la escuela debemos contemplarla como 
una forma consistente de aportar, desde ya, a la construcción de la autonomía y el liderazgo de nuestros 
niños y jóvenes. Una manera pedagógica para superar limitaciones halladas en el modelo pedagógico 
tradicional donde la enseñanza ha sido enmarcada y entendida a partir de la instrucción y la certeza del 
concepto recibido, sin que se abran espacios reales en los que se les dé tratamiento adecuado a las dudas 
surgidas, a las preguntas, a la interpretación y la contradicción planteada por los actores principales – los 
estudiantes. 

Es claro que, así como modifi ca la manera como nuestros estudiantes adquieren el conocimiento, la 
investigación llevada al aula debe, poco a poco, ir modifi cando el entorno, los espacios físicos, el 
trabajo en clase, la manera como los estudiantes se mueven dentro del entorno escolar, sus relaciones y 
agrupaciones y, hasta el mismo rol docente. Todo dentro de un proceso que, paso a paso, va adquiriendo 
sentido y signifi cado para todas las partes que intervienen del mismo. 

ALGUNOS ASPECTOS QUE PERMITEN

Editorial
Por: MILTON MARTÍNEZ VALERO

Principal
Abraham Lincoln School
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El investigador y particularmente el investigador 
social debe plantearse su quehacer desde dos 
principios fundamentales, los que deberían resultar 
irrenunciables: entenderse y apropiarse del papel de 
investigador comprometido con las transformaciones 
sociales, donde se actúe con inteligencia, es decir con 
justicia, igualdad y equidad, no dejando de ser una 
persona política en sus principios y en sus actos. El otro 
principio es el de sentir lo que se investiga, en el sentido 
de que lo investigado debe afectar al investigador, le 
debe remover sus entrañas, de manera apasionada, 
de manera tal que lo afecte: ¿acaso el investigador no 
se apasiona por el cambio?: si no siente eso que está 
investigando, no lo debe seguir haciendo por su bien y 
por el de lo investigado, la otra opción es cambiar de 
ofi cio. Con lo anterior se quiere decir que los relatos 
de vida que está conociendo en su investigación deben 
tocarlo, deben moverlo, eso que está ahí y que está 
siendo percibido por la vista, por el oído, quizás por el 
gusto, por la piel, entonces hace parte del individuo y 
por consiguiente se considera.

Lo contrario es comercio, es investigación 
tradicional, aquella en la que se estandariza y se igualan 
las posibilidades, no genera algo nuevo y el investigador 
es controlado. Se hacen grandes esfuerzos por 
homogenizar y simplifi car la realidad y como resultado 
se tiende a que más personas piensen de manera igual, 
como los demás, a vestirse y comer como los demás, a 
peinarse como los demás, entonces se disminuyen las 
posibilidades de variedad, en la producción musical se 
restringe la inventiva, los currículos tienden a igualarse 
y se le muestra a la sociedad que lo más fácil es hacer 
el menor esfuerzo.

La tendencia a unir el empirismo con la teoría no 
cesa y no deja de tratar de acomodarse y ajustarse a 
nuevos intentos por conseguir un pensamiento libre. 
Ser libre es difícil. Se vive en condiciones que imponen 
múltiples condiciones para que todos, cada vez, 
actuemos y pensemos de manera parecida. Atreverse a 
pensar diferente suele ser considerado no conveniente, 
difícil, incluso llega a ser hasta peligroso.

Imagen 1. Fuente: ined21.com 

En el campo de la educación la situación suele ser 
muy parecida, existen algunos ejemplos en los que 
los libres pensadores se salen del redil y claro, son 
sancionados por la institución y/o por la sociedad; ellos 
perseveran por un interés creciente por la innovación y 
la calidad, la competitividad, la efi ciencia, la efi cacia y 
la equidad: se tienen que enfrentar a las reglas que han 
sido establecidas de manera anticipada y a las áreas que 

“INVESTIGAR PARA QUÉ
Y PARA QUIÉN”2 

1 Economista Agrario, asesor de políticas agrarias, evaluador de sistemas productivos, consultor ambiental y social. 
2 Este artículo está basado de manera fundamental en investigaciones realizadas por Graciel Concepción Messina (Messina, 
211). También tiene que ver lo que se alcanza a dilucidar de la experiencia personal como humano y como ser social.

Artículo Central
Por: Fabio Mejía Botero1. fabiomejiabotero@gmail.com
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el sistema educativo autoriza. También es cierto que 
se debe hacer un esfuerzo mayor por no dejar que se 
establezcan jerarquías entre letrado/iletrado; profesor/
estudiante; maestro (práctico) /investigador; docente/
investigador; semilleros de investigación/tutores: en 
la investigación a la vez que todos enseñan, todos 
aprenden.

Si se considera que la lectura es una experiencia 
en la cual el lector se entremezcla con el autor y la 
escritura también es una experiencia en la que el 
escritor es hablado o escrito por la escritura, resulta 
entonces que el sujeto de la investigación puede ser 
de manera simultánea investigador e investigado. La 
investigación también parte de la experiencia para 
construir conocimiento y la coloca como referencia 
en el lugar al que se quiere llegar, ya de una manera 
renovada y consistente; esto para decir que la 
investigación también es experiencia, experiencia con 
las condiciones y las características ya mencionadas.

En la media en que se pueda asumir la experiencia 
–investigación social– bajo los principios que acá 
han sido esbozados, se dan pasos consistentes en el 
acercamiento al horizonte libertario de la educación, al 
reconocimiento del carácter político de lo educativo y 
la búsqueda de algo nuevo, y más justo, todo ello con 
una mirada diferente al esquema, la teoría, la norma, 
el deber ser. La experiencia cobra importancia cuando 
se le da el sitio que le corresponde, no es algo mínimo, 
dado sólo por el simple conocedor y que podría resultar 
imprevisto; es importante quitarle autoridad (si hay 
la experiencia no necesariamente está asegurado el 
conocimiento); la experiencia no es determinante (no 
es un concepto) y hay que ubicarla en la vida social (no 
es un elemento contingente).

Es urgente que el sitio de trabajo, también la escuela 
y el desarrollo de la investigación, ganen espacio en la 
posibilidad de que el individuo se piense para que estos 
mismos sitios sobrepasen la necesidad de convertirse 
solo en elementos de subsistencia, de sobrevivencia, 
de resistencia al hambre y a suplir sus necesidades 
básicas, que no sea el sitio de rutina y tradición, donde 
solo se hacen las cosas “que hay que hacer”, donde se 
realiza una innovación compulsiva, sin un horizonte 
claro, sano y justo.

Es sano que se aleje de las intenciones del 
investigador la necesidad o la posibilidad que se 
investiguen los temas de interés y en especial si son 
realizadas para las fi guras del poder –en la escuela en 
el trabajo–, o porque tiene fi nanciamiento o porque 
otorgan prestigio. En este horizonte es posible hacer 
investigación considerando de manera fundamental las 
bases sólidas que otorga la experiencia.

Messina (Messsina, 2011) presenta un listado de 
asuntos que acá no se comentan, más bien se dejan para 
la refl exión y construcción creativa individual como 
aporte para su quehacer personal:

a) Vivir en la pregunta (buscar un proceso no una 
verdad única)

b) Implicación subjetiva y política (relación íntima y 
solidaria con el sujeto: acercarme como par)

c) Compromiso social, político y ético (siempre se 
investiga para algo)

d) Hacer puentes (la teoría coopera, orienta, pero no 
determina)

e) Revelar las ausencias (desocultar  lo invisible; 
invertir el sentido de los resultados obtenidos 
antes)

f) Comunidades de aprendizaje (el sujeto como 
centro de la acción)

g) El lugar de la escritura escribir para conservar, 
pensar y compartir)

h) Visión holística y comprensiva (Lo pequeño es tan 
importante como lo grande)

i) No al sentido impuesto (se debe preguntar por el 
sentido de la vida)

j) La investigación–experiencia como disposición de 
vida (mirar la realidad, aprender de ella y ganar en 
experiencia)

k) La investigación–experiencia como fundamento 
curricular (la escuela priva al sujeto de la posibilidad 
de la experiencia)

l) El “maestro investigador” (el maestro debe “vivir 
en la pregunta”; no como ejecutor de proyectos de 
investigación)

m) La investigación es de todos (refl exión desde la 
práctica)

n) Para quién se investiga (la sociedad espera).

Bibliografía

Messina, G. (2011). Investigación y experiencia. 
Revista Praxis & Saber, Revista de Investigación y 
Pedagogía de la Maestría de Educación. UPTC, en el 
Vol. 2, Núm. 4. Colombia.
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LA INVESTIGACIÓN: UNA EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA MÁS ALLÁ DEL CURRÍCULO 

A continuación presentamos varias entrevistas realizadas a estudiantes del Colegio Abraham Lincoln en 
varias etapas de su formación académica (Preescolar, primaria, bachillerato y universitaria).  Sus respuestas 
nos permiten visibilizar el alcance de la investigación formativa en el proyecto de vida y en el desarrollo 
de competencias investigativas.  

PREESCOLAR

Hemos invitado a dos estudiantes de Kínder, Thomas 
Kwannak Covaria (TK)  e Isaac Lota Mejía (IL), 
quienes nos respondieron algunas preguntas sobre 
los proyectos de aula que se trabajan en la sección 
preescolar.

Fotografía 1. Isaac Lota Mejía / Thomas Kwannak 
Covaria. Fuente: Juliana Gonzáles Mutis y Laura 
Marcela Hernández Gutiérrez

• ¿Han trabajado proyectos de aula?
Si, con las misses hemos hecho proyectos.

• ¿De cuál te acuerdas?
TK: El Ártico y el rey de la semana.
IL: Los bosques calientes y la cocina para aprender a 
cocinar.

• ¿Cuál te ha gustado más?
TK: El del Ártico, porque nos enseñaron que hemos 
botado cosas, paquetes al suelo y por eso el Ártico y los 
nevados se están calentando y entonces los animales se 

mueren si el hielo se derrite.
IL: El del bosque porque me ha enseñado que están 
matando lobos para hacer abrigos calientes.  Los 
cazadores matan a los lobos para hacer los abrigos.

• ¿Cómo trabajaron en ese proyecto?
IL: Empezamos a traer fotos de animales, a saber 
sus nombres en inglés y en el cuaderno viajero 
investigábamos todo.  Después nos dijeron que 
trabajáramos un animal y lo pintáramos.

• ¿Para qué sirve un cuaderno viajero?
TK: El cuaderno viajero sirve para averiguar cosas,  lo 
llevábamos a la casa y averiguábamos lo que las misses 
no saben.  Eran tareas.

• ¿Cómo investigaban?
TK: En el computador de mi mamá y en el periódico 
encontré fotos.
IL: Yo busqué en una revista y encontré una serpiente 
del bosque y escribí cosas de la serpiente con la ayuda 
de mis papás.

• ¿Te gusta investigar?
TK: Investigar es rico porque aprendemos, era 
divertido, no nos aburríamos y nos ayuda a aprender. 
Me gustó el mamut porque decíamos palabras en 
inglés, contábamos y jugábamos con “number bonds”.
IL: Si,  porque es como cuando los exploradores buscan 
algo que no ven, por ejemplo cuando buscan huesos de 
dinosaurio y usan una lupa para ver las cosas pequeñas.  
En el bosque teníamos papelitos con palabras del 
bosque, sumábamos y restábamos para ganar puntos.

• ¿Por qué crees que es importante investigar?
TK: Para aprender mucho más.
IL: Para aprender a no matar la naturaleza y a cuidar 
los animales.

Entrevista
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• ¿Sobre qué temas te gustaría investigar más 
adelante?

TK: Sobre los planetas y cómo hacer una estatua con 
cemento.
IL: Yo quiero saber cómo se hacen los ladrillos. 

PRIMARIA

Se entrevistó al estudiante Juan Nicolás Aranguren 
Casas (NA) del curso 3A y estas fueron sus respuestas 
frente al trabajo en investigación del CAL sección 
primaria. 

Fotografía 2. Juan Nicolás Aranguren Casas. Fuente: 
Carolina Gil y Diana Barragán

• ¿Qué es la investigación para ti?
NA: Para mí la investigación es cuando encontramos 
algo nuevo que puede benefi ciar o perjudicar al planeta.

• ¿Crees que es fácil hacer investigación?
NA: Si, siempre y cuando uno tenga una buena 
disposición, no le tema a la naturaleza y le guste 
trabajar en habilidades científi cas.

• ¿Consideras que en Primaria se hace 
investigación?

NA: Si, yo considero que en Primaria se hace 
investigación porque en clase de ciencias nos dan un 
problema natural y damos posibles soluciones y vemos 
como cambió de un tiempo a otro y también hay una 
conclusión, además se trabaja el proyecto STEM que 
es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en 
donde nos dieron un problema y por medio de ciencias 
ideamos las soluciones, tecnología el prototipo, 
ingeniería como funciona y matemáticas las mejoras.

• ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser 
un buen investigador?

NA: Las cualidades que debe tener un buen investigador 

son siempre una buena disposición, que sea muy 
creativo también y que no le tema a la naturaleza.

BACHILLERATO

La siguiente entrevista se le hizo a la estudiante  de la 
promoción 2018 Juanita Suárez Albarracín. (JS)

Fotografía 3. Juanita Suárez Albarracín  Fuente: 
Juanita Suárez

• ¿Qué proyectos o experiencias en investigación 
formativa recuerdas del paso por el colegio?

JS: Recuerdo las experiencias en materias como 
inglés y biología donde tuvimos un acercamiento a la 
investigación.  Adicionalmente, pude tomar ejemplo 
de las sustentaciones de proyectos de investigación 
realizadas  por compañeros de otras generaciones. 
Además, el paso por el bachillerato internacional me 
ayudó a entender en mayor medida la manera en la cual 
estos proyectos debían realizarse dado que tuve que 
hacer proyectos para matemáticas, historia y biología, 
adicionales a la monografía. 

• ¿Cuál cree que es el principal aporte del 
desarrollo de procesos de investigación en el 
colegio (Monografía, proyectos de aula, proyectos 
de asignatura), en su formación profesional y 
personal?

JS: Para mi, el principal aporte fue la monografía  y los 
proyectos por asignatura ya que al poner en práctica 
las estrategias dadas por los profesores respecto a las 
investigaciones a través de estos espacios se favoreció 
el aprendizaje de las mismas.

• Cuéntenos acerca de su experiencia en la 
elaboración de su monografía en 10º y 11º; 
principales fortalezas y difi cultades presentadas. 

JS. En mi caso, la experiencia de estructuración de la 
monografía fue bastante satisfactoria, dado  que me 
intrigaba mucho el tema de mi investigación y esta 
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fue guiada correctamente por mi docente supervisor, 
por lo cual pude entender, dominar y seguir todos los 
pasos necesarios para la monografía. Adicionalmente, 
aprendí a buscar información en bases de datos, lo cual 
fue de gran ayuda a la hora de ejecutar mi proyecto. 
En general, fue un proceso satisfactorio donde obtuve 
muchos aprendizajes.

• ¿Qué se debería reforzar en el colegio para 
mejorar las competencias investigativas con 
miras al desarrollo profesional y personal?

JS: Fomentar la creación de investigaciones individuales 
en los estudiantes haciendo énfasis en la metodología 
de la investigación y en el análisis de resultados de los 
proyectos.

EGRESADA COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Se entrevistó a la exalumna del Colegio Abraham Lincoln 
Luisa Fernanda Parra Rodríguez (Promoción 2012), ella 
es Economista de la Universidad de los Andes con opción 
en Asuntos Públicos Globales de la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo de la misma Universidad. 
Asistente de Investigación en CoreWoman (marzo 2018 – 
presente): Encargada de desarrollar investigación aplicada, 
innovación y gestión del conocimiento con enfoque de 
cierre de brechas de género en educación, mercados 
laborales y emprendimientos. Asistente de investigación 
en Fedesarrollo - Centro de Investigación Económica y 
Social (septiembre 2017 – presente): Encargada de apoyar 
proyectos de investigación sobre género, empoderamiento 
económico de la mujer, mercado laboral, educación 
y TIC. Semillero del Pacífi co (Facultad de economía 
de la Universidad de los Andes - 2017): Semillero de 
investigación que busca comprender las dinámicas sociales, 
económicas y culturales de la región Pacífi ca de Colombia. 
Énfasis en el desempeño fi scal y la cultura de la región.

Fotografía 4. Luisa Fernanda Parra R. Fuente: Luisa 
Fernanda Parra R

• ¿Qué proyectos o experiencias en investigación 
formativa recuerdas del paso por el colegio?

LP: Durante mi paso por el colegio, recuerdo dos 

experiencias que me permitieron acercarme a la 
investigación: los Modelos de Naciones Unidas, en los que 
participé como delegada, presidente y secretaria general; 
y mi proyecto de grado de investigación en 11°. Siempre 
tuve interés por los temas sociales, y estos espacios y 
experiencias se convirtieron en una plataforma de refl exión 
y discusión, lo que resulta fundamental para el ejercicio 
investigativo.
   
• ¿Cómo contribuyó en su formación profesional 

el desarrollo de competencias investigativas en el 
colegio? 

LP: Para hacer investigación de calidad deben desarrollarse 
ciertas competencias de escritura, análisis, pensamiento 
crítico, trabajo en equipo, entre otras. Todas estas 
competencias deben incorporarse de forma rigurosa y 
metodológica en los procesos de investigación. En mi 
paso por el colegio logré desarrollar estas competencias 
en mis clases de sociales, fi losofía, español, inglés y 
matemáticas, por nombrar algunas. Esto se vio refl ejado 
en mi desempeño sobresaliente en estas áreas académicas, 
tanto en la Universidad como en mi vida laboral. 
 
• Cuéntenos acerca de su experiencia en la 

elaboración del proyecto de investigación en 10º y 11º 
y la importancia del mismo en su vida profesional y 
laboral.

LP: Mi proyecto de grado once se enfocó en analizar la 
calidad y la cobertura de la educación pública básica en 
Bogotá. Recibí gran acompañamiento y retroalimentación 
por parte de mis profesores y compañeros, lo cual me 
motivó a seguir con  procesos formativos en investigación. 
Los altos estándares de calidad que me exigieron en la 
elaboración de este proyecto fueron una base fundamental 
para la elaboración de futuros proyectos en mi vida 
universitaria y profesional. 
 
• ¿Qué se debería reforzar en el colegio para mejorar 

las competencias investigativas con miras al 
desarrollo profesional y personal?

LP: Las dinámicas educativas y laborales han cambiado 
y seguirán cambiando signifi cativamente en los próximos 
años, conducidas principalmente por la acumulación de 
grandes cantidades de información y el rápido desarrollo 
de procesos tecnológicos y digitales. Por esta razón, resulta 
primordial cultivar en los estudiantes las Competencias 
del Siglo XXI, que hacen referencia a la colaboración, el 
pensamiento crítico y creativo, y la comunicación, entre 
otras. Estas competencias serán centrales en el desarrollo 
investigativo, personal y profesional de los estudiantes. 

Entrevistas realizadas por el equipo CIALS del  Colegio 
Abraham Lincoln: Juliana Gonzáles Mutis, Laura Marcela 
Hernández Gutiérrez, Paola Carolina Gil Cifuentes, 
Angélica Giovanna Barragán Rojas, Glenda Liliana 
Buitrago Ramírez, Greisy Milena Giraldo Aguirre, Rosa 
Helena Albarracín Rátiva  y Luis Augusto Hernández 
Casallas
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La Organización del Bachillerato Internacional dentro del Programa del Diploma, ofrece  a los estudiantes 
la asignatura de BIOLOGÍA, la cual debe ser cursada durante los dos últimos años de escolaridad y pretende  
formar jóvenes con pensamiento científi co, capaces de establecer interrelaciones entre los conceptos específi cos 
de esta disciplina y aplicarlos a su entorno real con el fi n de dar solución de manera sistemática y rigurosa  a  
situaciones problema reales de su entorno inmediato.  La asignatura impartida en nuestro Colegio pertenece 
al nivel medio (NM) y está estructurada en seis ejes troncales: Biología celular, Biología molecular, Genética, 
Ecología, Fisiología  humana, Evolución y Biodiversidad. 

En el Programa del Diploma, la evaluación es tanto interna como externa. Las pruebas escritas presentadas 
para la evaluación externa  son corregidas por examinadores del IB, mientras que los trabajos presentados para 
la evaluación interna: Investigación individual, trabajos prácticos obligatorios y la investigación grupal,  son 
supervisados y corregidos por los profesores de la institución y moderados externamente por el IB. (Guía de 
Biología IB, Programa del Diploma).

El diagrama que aparece a continuación, muestra el proceso científi co que  caracteriza el trabajo en esta 
asignatura.

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) 
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

Docentes titulares de la asignatura: Angélica Ballén Parra 
Jorge Luis Mejía Becerra 

EXPLORATION
AND DISCOVERY

New technology
Practical problem

Asking
Questions

Making
observations

Sharing data
and ideas

Finding
inspiration

Exploring the
literature

Curiosity

Personal Motivation
Serendipity

Surprising observation

Gathering data

Hypotheses Expected
results/observations

Actual
results/observations

Interpreting data
Supportive, contradictory, surprising

or inconclusive data may...

...Support a
hypothesis.

Develop
technology

Address
societal issues

build
knowledge

Inform
policy

Satisfy
curiosity Solve everyday

problems

BENEFITS AND
OUTCOMES

TESTING
IDEAS

...oppose a
hyphotesis.

...inspire
revised/new
hyphotesis.

...inspire
revised

assumptioins. Feedback and
peer review

Discussion with
colleagues

Coming up
with new

questions/ideas 
Theory
building

COMMUNITY
ANALYSIS AND

FEEDBACK

Publication

Replication

Biología

Imagen 1. Rutas hacia el 
descubrimiento científi co
Tomado de: “How science 

works: The fl owchart.” del sitio 
web Understanding Science. 
<http://undsci.berkeley.edu.
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Durante el año 2017-2018 se adelantaron 26 monografías, en temáticas como: genética, nutrición, neurobiología, biología 
celular, microbiología y educación ambiental; dentro del trabajo adelantado con esta promoción también se supervisaron 
69 investigaciones individuales como parte de la investigación interna de esta asignatura. A continuación se relacionan los 
trabajos que aparecen publicados en este número de la revista: 

Título Tipo de actividad 
pedagógica Estudiante

Docente 
supervisor/

titular

Evaluación de los efectos 
de la concentración del 
gel antibacterial sobre la 
microbiota cutánea de 
estafi lococos de una población 
estudiantil

Monografía Daniela 
Gutiérrez Serrano

Angélica 
Ballén Parra

Alimentos transgénicos 
e impacto ambiental por 
utilización de insecticidas 
en maíz genéticamente 
modifi cado BT

Monografía Gabriela 
Ramírez Martínez.

Cristian Erik 
Noya Rada

Racionales terapéuticos 
de la aplicación de células 
pluripotencialmente 
inducidas en personas 
con enfermedades 
cerebrovasculares. 

Monografía Valentina 
Rodríguez Rivera

Angélica 
Ballén Parra

Efecto de los hábitos 
alimenticios sobre el índice de 
masa corporal (IMC) de los 
estudiantes de quinto grado 
del Colegio Abraham Lincoln.

Monografía Nathalia Alejandra 
Crosby Cómbita

Nubia Maritza 
Rivera

Estrategias de mejoramiento 
de las capacidades táctiles en 
personas con discapacidad 
visual.

Monografía Juan José 
Restrepo Papagayo

Luis Augusto 
Hernández C. 

Relación entre la efectividad 
de un gel antibacterial común 
a  base de alcohol y el tiempo 
de limpieza de manos con el 
mismo.

Investigación 
individual

Ana Sofía 
Ramos Guerra

Jorge Luis 
Mejía Becerra
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN 
DEL GEL ANTIBACTERIAL SOBRE LA MICROBIOTA 

CUTÁNEA DE ESTAFILOCOCOS DE UNA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

Estudiante investigador: 
Daniela Gutiérrez Serrano. danielaguti25@gmail.com

Docente Supervisor: 
Angélica Ballén Parra. aballen@docente.als.edu.co

Asignatura: Biología 

Resumen

El presente proyecto busca evaluar los efectos 
derivados del uso de gel antibacterial sobre el desarrollo 
de la microbiota cutánea residente compuesta por 
las bacterias del género Staphylococcus, de la región 
palmar en estudiantes del Colegio Abraham Lincoln, 
con edades entre los 17 a 18 años. Para ello, se diseñó 
un modelo experimental compuesto por dos fases, que 
consistieron en la incubación de muestras bacterianas 
bajo diferentes concentraciones de gel antibacterial, 
observando el efecto sobre el crecimiento de colonias de 
microbiota. Finalmente, se evidenció que el gel poseía un 
efecto inhibidor sobre los estafi lococos, por consiguiente, 
impactaba negativamente, las bacterias residentes de la 
piel humana.

Palabras Clave: Microbiota cutánea residente, 
gel antibacterial, microbicida, ingrediente activo, 
estafi lococos, relación simbiótica. 

Abstract

The present research aims to evaluate the eff ects 
the use of antibacterial gel has on the development 
of residential cutaneous microbiota composed by 
Staohylococcus bacteria found in the palmar region, 
in Abraham Lincoln School`s students within the age 
range of 17 to 18 years. In order to fulfi ll the proposed 
objective, a two- phase experimental model was designed, 
which consisted of incubation of bacterial samples under 
diff erent dilutions of antibacterial gel, in such a way, it 
was possible to determine the eff ect of the chemical on 
the colonies` growth. Finally, it was evident, the gel acted 
as an inhibitor of Stahylococcus. Therefore, it negatively 
impacted human skin`s resident bacteria. 

Keywords: Resident cutaneous microbiota, antibacterial 
gel, microbicide, active ingredient, Staphylococci, 
symbiotic relationship

Introducción

Instituciones como la Organización Mundial de 
la Salud enfatizan que  las manos son una de las vías 
riesgosas para la transmisión de gérmenes perjudiciales 
para la salud. La difusión de tal información ha alentado 
la comercialización de distintos productos antibacteriales, 
que son publicitados bajo la premisa de poseer ingredientes 
que eliminan hasta “el 99% de bacterias” debido a sus 
componentes activos microbicidas. 

Sin embargo, el órgano de la piel humana está 
permeado por bacterias de diversas especies, que contrario 
a lo que popularmente se cree, poseen un rol fundamental 
en la barrera de defensa preliminar del cuerpo contra 
infecciones

Los medios publicitarios no aclaran que los 
componentes empleados sean selectivos en los 
microorganismos que eliminan, por consiguiente, si la 
efectividad es tal, entonces existe la posibilidad, de que 
puedan generar efectos contraproducentes, al actuar 
como germicidas de colonias bacterianas saludables, 
provocando vulnerabilidad ante enfermedades. De ahí el 
interés por una investigación sobre los efectos de los geles 
antibacteriales de uso cotidiano sobre la microbiota. 

Antes de empezar se aclararán algunos conceptos 
pertinentes:

Microbiota, de acuerdo con Rosenthal, Goldberg, 
Aiello, Larson & Foxman (2011) se designa a aquellos 
microorganismos que son capaces de colonizar de manera 
permanente distintas regiones del cuerpo humano, 
conformando comunidades que se constituyen como 
una relación simbiótica1 con el hospedador, viviendo 
como seres saprófi tos2 dentro de los folículos pilosos, las 
escamas del estrato córneo y otras superfi cies cutáneas o 
mucosas. Puede clasifi carse como transitoria o residente, 
esta última, se refi ere al conjunto de bacterias como 
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bacilos o estafi lococos. Su importancia reside en que 
cumple funciones esenciales para el mantenimiento de la 
salud cutánea. Como los procesos de homeostasis, acción 
inmunitaria contra infecciones bacterianas, y degradación 
de lípidos.

Los estafi lococos se han identifi cado como la población 
bacteriana más abundante de la microbiota. “El género 
Staphylococcus está formado por cocos Gram positivos, 
son bacterias no móviles, no poseen cápsula y son 
anaerobias facultativas. (García & González & Salazar, 
2014). Es decir, que este grupo hace referencia a aquellas 
bacterias que no requieren oxígeno, de forma circular, 
organizadas en racimos. Se identifi can dos especies S. 
Aureus y S. Epidermis, que a pesar de ser señalados como 
infecciosos, de acuerdo con una investigación publicada 
en la NCBI3, hacen parte de la fl ora de la piel y mucosas 
de la piel, por tal, es difícil discernir cuando estos grupos 
de microrganismos son invasivos.

El agar Baird Parker, para esta investigación, es 
selectivo con este microorganismo y aprovecha su 
capacidad para reducir el telurio a telurito, otorgándole 
coloración grisácea. 

Por último, los geles antibacteriales son agentes 
químicos dispuestos para la eliminación de patógenos. 
Pueden producirse basados en alcohol isopropílico, 
ethanol, n-propanol a concentraciones entre 60% a 
95%, además pueden contener componentes químicos 
activos, que hacen referencia a componentes químicos, 
que se encuentran en menor proporción dentro de la 
composición del producto, pero que se encargan de 
repeler o matar microorganismos. Para la investigación, el 
producto se caracteriza por ser de amplio espectro a partir 
de ingredientes activos, como el Triclosán y no requiere 
lavado con agua.

Metodología

Esta investigación cuantitativa experimental es de 
carácter deductivo, planteando una hipótesis validada 
o rechazada de acuerdo con los resultados numéricos 
obtenidos.

Se establecieron dos fases experimentales bien 
diferenciadas. La primera, consistió en recoger dos 
muestras de microbiota cutánea de la palma de la mano 
de 20 estudiantes elegidos aleatoriamente, antes de aplicar 

el gel, y después de su aplicación a la concentración 
habitual. Luego, incubarlos durante dos días a 35 ℃, con 
el fi n de contabilizar la cantidad de UFC4, y realizar la 
comparación cuantitativa entre ambas muestras, buscando 
determinar si el gel en las condiciones normales, podía 
incidir sobre el crecimiento de microbiota.

La segunda fase se realizó basado en el método 
de Kirby-Bauer5, buscando determinar cuál era el 
efecto del gel sobre las poblaciones de estafi lococos en 
general. Se realizaron cultivos masivos bacterianos, para 
posteriormente agregar discos de celulosa con diferentes 
diluciones de gel, siendo esta la variable independiente (al 
90%, 80%,70% y 60%, y un grupo control sin gel), para 
después de incubar, medir el halo de inhibición, como 
variable dependiente. 

A través de ambos modelos, se buscó comprobar 
si se generaba un aumento de la concentración del gel 
antibacterial seleccionado, entonces se presentará una 
inhibición del crecimiento de los estafi lococos de la 
microbiota palmar, teniendo como variable independiente 
la concentración de gel, y como dependiente, el 
crecimiento bacteriano, medido por distintos métodos. 
Para esto fue necesario mantener controlado el pH, el tipo 
de agar, la región cutánea, edad, temperatura y tiempo 
de incubación, para evitar que otros factores afectaran la 
microbiota.

Resultados

Fase I

A continuación presento una fotografía de los 
resultados del   crecimiento bacteriano después del 
procedimiento I: 

Fotografía  1. Evidencia 1. Sujeto 18. Antes der. 
Después Izq. Fuente: autor. 

1Simbiosis, defi nida como aquellos vínculos ecológicos que 
surgen entre organismos vivientes, que pueden clasifi carse como 
parasitarias, mutualistas, comensalitas, entre otras… de acuerdo 
con la función que desempañe cada individuo en la asociación, 
dentro de esta investigación, se construye una relación mutualista, 
donde ambos se benefi cian, entre microbiota y hospedador humano. 
2Aquellos organismos que consiguen su alimento de la 
descomposición de materia orgánica.

3Chessa, Ganua, Spiga, Bulla, Mozzarello, Campus, Rubino (2016).
4Unidades formadoras de colonias: Consiste en el conteo de las 
formaciones circulares negras existentes sobre el agar, para 
tener información representativa de la cantidad de bacterias que 
crecieron en la zona. 
5Una prueba empleada para determinar la sensibilidad de un 
microorganismo ante un producto químico a través del tamaño del 
halo de inhibición en agar.
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A partir de los resultados presentados en el gráfi co 
1, donde se comparan visualmente las variaciones del 
conteo de UFC a causa de la presencia o ausencia del 
gel, es posible observar que, generalmente, después de 
la aplicación, el crecimiento de las colonias bacterianas 
presentó una reducción signifi cativa. Apoyado por 
los datos brutos consignados en la Tabla 1, donde se 
obtiene que el 85% de las muestras totales presentaron 
una disminución del crecimiento de estafi lococos de 
la microbiota después de entrar en contacto con el 
gel. La mayor proporción, con el 82.4% de los datos 
señalados, correspondió a una disminución superior al 
60% de la fl ora control. Y en particular cabe mencionar 
que la mayor agrupación de estos datos, con un 35.3% 
se presentó dentro del porcentaje de perdida superior 
al 90%. La representación visual de las anteriores 
proporciones, puede encontrarse en el gráfi co 2.

Datos del conteo de UFC de las muestras de microbiota 
en Tabla 1:

Tabla 1. Variación de la población bacteriana ante la 
aplicación de gel antibacterial. 

A continuación, el gráfi co de barras comparativo 
obtenido: 

Gráfi ca 1. UFC antes y después de la aplicación del 
gel antibacterial. 

El gráfi co 2, corresponde al histograma de frecuencias 
de muestras con disminuciones porcentuales entre los 
rangos mencionados:

Gráfi ca  2. Histograma de disminución de 
estafi lococos.

Fase  II

Las siguientes son fotografías de los halos de 
crecimiento a diferentes concentraciones. 

Fotografía 2. Evidencia 2. Superior Izquierda 90%.
Superior Der 80%. Inferior Izq. 70%. Inferior Derecha 
60%. Inferior central Grupo Control. Fuente: autor. 

A través de este experimento, se observa que a 
medida que las concentraciones del gel aumentan, el 
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diámetro del halo denota que la inhibición, aumenta. 
De acuerdo, con la Tabla 3, que se basa en las 
características fenotípicas del experimento y los datos 
de la Tabla 2. Las pruebas 2 y 3, pueden clasifi carse 
como Resistentes, es decir que estas concentraciones de 
gel son muy bajas, por lo que las cepas no son inhibidas 
y pueden desarrollarse, casi con normalidad, mientras 
que la prueba 4, entra en la categoría de Intermedio, 
que indica que concentraciones mayores del producto 
tendrían la capacidad de actuar como bactericidas, 
y por último, la prueba 5, se perfi la como Sensible, 
indicando que el gel es altamente efectivo y por tanto, 
afecta el crecimiento microbiano.

Categorías Interpretativas 

Tabla 2. Fuente: https://goo.gl/ELzsF

A continuación, la tabla de los datos promedios 
de las mediciones de halos de inhibición, que fueron 
calculados realizando un promedio de datos brutos de 
las mediciones que se realizaron, debido a que el halo 
era difuso, midiendo desde el disco hasta la primera 
UFC más cercana suponiendo que este correspondía al 
diámetro del halo de inhibición.

Tabla 3. Diámetro promedio del halo de acuerdo con 
el porcentaje concentración del gel antibacterial. 

La siguiente es la gráfi ca de la anterior información 
que describe la tendencia entre concentración y 
diámetro de halo:

Gráfi co 3. Diámetro del halo en mm en función de la 
concentración de gel antibacterial. 

Coefi ciente de Correlación

Este valor corresponde a una correlación positiva 
muy alta, entre la concentración de gel antibacterial y 
la inhibición del crecimiento bacteriano, que respalda 
lo presentado en el Gráfi co 3.  

Discusión 

De acuerdo con los diseños experimentales 
realizados se valida la hipótesis, que a medida que 
aumentó la concentración del antibacterial, las colonias 
disminuyeron en número o presentaron un grado mayor 
de inhibición, lo anterior, cuenta con el respaldo del 
coefi ciente de correlación calculado, que indicó una 
relación positiva muy fuerte entre las variables, además 
de las relaciones porcentuales encontradas en la fase I.

Los resultados anteriores, pueden explicarse, 
teniendo en cuenta los ingredientes activos del gel 
antibacterial utilizado. Dentro de los que resalta el 
Triclosán, un compuesto orgánico antimicrobiano 
de amplio espectro, que en los microorganismos 
inhibe la enoil-ACP-reductasa e interfi ere con el gen 
que codifi ca esta enzima (Fab1). Una proteína de la 
biosíntesis de ácidos grasos, en donde el Triclosán se 
une a los cofactores del sitio activo convirtiéndose en 
disruptor de su actividad, que consiste en participar de 
la conformación de la membrana celular de la bacteria. 
Y teniendo en cuenta que, según la NCBI6 (2012), los 
Syaphyloccocus posee una de las isoformas de esta 
enzima decodifi cada por el gen FabI, y la requieren 
para la elongación de las cadenas de ácidos grasos, es 
lógico, que los antibacteriales con este componente, 
amenacen los procesos vitales que realizan este tipo de 
bacterias sobre la piel humana. 

6National Center for Biotechnological Information, en español traduce a Centro Nacional para la Información Biotecnológica
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Asimismo, uno de los ingredientes presentes en 
mayor cantidad es el alcohol isopropílico que según, 
McDonell & Russel (1999) reduce la actividad 
microbicida en diluciones del 50% y es más óptima 
entre 60% y 90%. Lo que demuestra que la capacidad 
antimicrobiana depende de la concentración del gel, 
explicando el aumento del diámetro de inhibición 
del experimento II, en presencia de discos más 
concentrados y posiblemente, indica que este es uno 
de los componentes que tiene mayor efecto sobre las 
bacterias de Staphyloccocus. Esto se explica, debido a 
que el alcohol actúa como un solubilizador de lípidos 
que afectan la permeabilidad de la membrana celular, 
es decir que la hacen más susceptible a disolverse, y 
debido a que, de acuerdo con Somerville (2016) las 
membranas bacterianas, compuestas por glicerolípidos, 
se encargan de la homeóstasis y la capacidad de 
adaptarse al ambiente, en los Staphyloccocus Aureus 
el 50% del total de la membrana se compone de 
phosphatylglicerol, un tipo de lípidos. Por tanto, si esta 
se disuelve, la bacteria queda desprotegida y vulnerable 
a la desnaturalización de sus proteínas, provocando la 
muerte de colonias. 

Conclusión

A partir del desarrollo de esta monografía, 
en cuanto a la pregunta, puede decirse que el gel 
antibacterial ofrecido a los estudiantes interfi ere con 
el mantenimiento saludable de la microbiota palmar 
debido a que sus ingredientes activos, inhiben el 
crecimiento de bacterias que la componen como los 
Staphyloccocus. Asimismo, teniendo en cuenta los 
resultados cuantitativos y cualitativos, se obtuvo que 
una concentración entre el rango de dilución entre 
el 60% y 70% disminuye el efecto negativo sobre 
estafi lococos, lo que podría considerarse para un 
estudio extendido sobre el tema, mediante el cual pueda 
determinarse una concentración que cumpla con ser un 
agente sanitizante, que a su vez, sea más selectivo y 
reduzca el impacto sobre la microbiota cutánea. 

De igual forma, sería interesante incluir otra 
clase de bacterias y analizar un mayor número de 
ingredientes, con el propósito de que se contemplen 
la mayor cantidad de factores posibles buscando una 
mejor higiene y disminuyendo los riesgos sobre la salud 
humana. Igualmente, es necesario estudiar la función 
que cumple cada tipo de bacteria específi camente 
dentro la microbiota, o si esta funciona en sus relaciones 
simbióticas en conjunto, puesto que, de esta manera 
podría determinarse que bacterias, como estafi lococos 
considerados patógenas, en realidad requieren otra clase 
de tratamientos antes de considerar los microbicidas, 
pues también intervienen en la salud humana.  
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Resumen

El presente proyecto investigativo  indaga sobre el 
posible efecto medioambiental generado a partir del cultivo 
de organismos modifi cados genéticamente, como el manejo 
de insecticidas frente a la siembra de Maíz Bt (Zea Mays) en 
Tolima, Colombia. 

Se fundamentó bajo un estudio cualitativo con una serie 
de entrevistas semiestructuradas para la recolección de 
información de especialistas en biotecnología; así como 
la visita a campos de Maíz convencional y genéticamente 
modifi cado Bt en el Espinal, Tolima, realizándose 
posteriormente revisiones bibliográfi cas complementarias; 
fundamentalmente en el uso de insecticidas agrícolas. 
Finalmente, se evidencia la reducción del impacto ambiental 
por el uso de insecticidas gracias a la siembra de Maíz Bt y 
el manejo agrícola.

Palabras Clave: Alimentos Transgénicos, Maíz 
Genéticamente Modifi cado Bt, Lepidópteros, Proteína Cry, 
Insecticida, Ingrediente Activo.

Abstract

The present project aims to research on the possible 
environmental effect as a result of the cultivation of 
genetically modified organisms; analyzing the use of 
insecticides within the sowing of Bt - Corn (Zea Mays) in 
Tolima, Colombia. In order to achieve the stated objective, 
a series of semi-structured interviews were designed to 
gather information from biotechnology specialists; as well 
as the visit to fields of conventional corn and genetically 
modified Bt at El Espinal, Tolima, where complementary 
bibliographic review was subsequently carried out; mainly 
in the use of insecticides as agricultural products. Finally, 
the decrease of the environmental impact due to insecticides 
use can consequently be identified from Bt – Corn sowing 
and agricultural processes.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS E IMPACTO AMBIENTAL 
POR UTILIZACIÓN DE INSECTICIDAS EN MAÍZ 

GENÉTICAMENTE MODIFICADO BT

Estudiante investigador:
Gabriela Ramírez Martínez. gaby_rami2009@hotmail.com  

Docente Supervisor: 
Cristian Erik Noya Rada. cnoya@docente.als.edu.co

Asignatura: Biología

Key Words: Genetically modifi ed food, genetically modifi ed 
Bt - Corn, Lepidopterous, Cry protein, Insecticides, Active 
Ingredient. 

Introducción

La Ingeniería genética ha signifi cado un avance en 
la historia de la ciencia y la humanidad debido a que el 
hombre ha ido modifi cando los organismos acorde a sus 
necesidades; defi nido por el Consejo Argentino para la 
Información y el Desarrollo de la Biotecnología (sf) como el 
conjunto de métodos que permiten la transferencia de genes 
de un organismo al material genético de otro por medio de 
la manipulación del genoma; esperando que presente una 
característica deseada.

 Actualmente, encontramos en la naturaleza individuos 
a los que se les ha modifi cado el genoma con el propósito 
de facilitar las técnicas de producción agrícola en Colombia, 
llevando al desarrollo de numerosas investigaciones que 
permitan certifi car la seguridad alimentaria con la que 
cuentan estos productos. 

Así pues, con el avance de productos como el maíz 
transgénico Bt en la agricultura colombiana, han surgido 
posturas que buscan justifi car o rechazar la viabilidad 
y crecimiento de la tecnología guiados por temas de 
índole ambiental o social. Dicha situación lleva a que sea 
fundamental el análisis de las posibles implicaciones de su 
siembra y cómo varían las técnicas de preparación del suelo 
y el cultivo.

Ahora bien, el presente trabajo aborda la pregunta de 
investigación desde el posible impacto ambiental en relación 
con el manejo de insecticidas, que trae consigo el cultivo 
de Maíz (Zea Mays) Bt transgénico en el departamento de 
Tolima, Colombia;  a través de la aplicación de diversos 
instrumentos de investigación para la recolección de datos 
teóricos relacionados con el objeto de estudio. 
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2
Metodología

El proyecto se desarrolló por medio de un enfoque 
cualitativo. Se dividió en cuatro etapas respectivamente. 
Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfi ca buscando 
establecer la variedad de Maíz genéticamente modifi cado 
de estudio; explorando que investigaciones y estudios de 
bioseguridad han realizado las entidades reguladoras en el 
país,  como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y 
que permitieran defi nir el Maíz Bt gracias al aporte de una 
posición objetiva y científi ca.

Posteriormente, se realizaron las entrevistas 
semiestructuradas a especialistas en Biotecnología. El 10 
de Abril del 2017 se realizó una reunión con la directora 
ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola 
María Andrea Uscátegui, microbióloga con especialización 
en biotecnología conjunto a su equipo para contextualizar 
la experiencia de Colombia en cultivos Bt frente al manejo 
del insecticida. Se prosiguió  a contactar a un especialista 
de Grupo Semillas, organización ambientalista en contra del 
producto transgénico por medio de Daniela Campos, experta 
en poblaciones indígenas. 

Luego, se ejecutaron entrevistas semiestructuradas a 
agricultores en El Espinal, Tolima el 13 de Julio del 2017. 
Se consultó al agricultor Rafael Romero en representación 
de los agricultores del área; con una experiencia de 13 
años cultivando maíz convencional y maíz transgénico Bt; 
estableciendo los impactos del uso de insecticidas en ambos 
cultivos, así como la experiencia de agricultores de la zona 
para obtener información signifi cativa. Se visitaron campos 
de Maíz Convencional y Transgénico para proporcionar 
evidencia y soporte por medio de un acercamiento directo. 
Se indagó principalmente sobre todas las prácticas de 
producción desde el periodo de siembra hasta los productos 
usados en el proceso. Se contrastó dicha información con 
una rigurosa revisión teórica al respecto. 

Resultados y Análisis

Inicialmente, la información recolectada permite 
evidenciar la importancia que han tomado los cultivos 
de Maíz Bt en la zona del Tolima, específi camente en El 
Espinal, dado el crecimiento de plagas en los últimos años, 
evitando la poca rentabilidad que se genera cuando un cultivo 
es atacado. A continuación se presenta la productividad del 
Maíz con tecnología en la zona, evidenciándose como El 
Espinal representa el municipio con mayor presencia de 
dichos organismos, permitiendo fundamentar el estudio.

Municipio
Área 

Sembrada 
(Ha)

Área 
Cosechada 

(Ha)

Producción 
(t)

Rendimiento 
(t/ha)

Espinal 14500 14500 94250 6,5

Valle de 
San Juan 5390 5280 26400 5

Guamo 3453 3353 15172 4,5

San Luis 3100 2850 10572 3,7

Armero 
Guayabal 2300 2220 8655 3,9

Ortega 2150 1170 3220 2,8

Saldaña 1800 1000 4084 4,1

Lérida 1550 1350 5445 4,0

Ibagué 1265 1230 3721 3,0

Flandes 583 973 6063 6,2

Otros 
Municipios 1430 2535 11603 4,6

TOTAL 37521 36461 189186 5,2

Tabla 1. Productividad de Maíz  tecnifi cado en Tolima 2014. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías 
de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales. 
Principales Cultivos por Área Sembrada en el Año 2014

Ahora bien, las plagas más representativas en la zona del 
Tolima son conocidas comúnmente como gusano cogollero 
(Spodoptera Frugiperda) y barrenador de tallo (Diatraea 
Saccharalis). Estos lepidópteros atacan el cogollo y las hojas 
del Maíz, así como su tallo, generando inestabilidad para 
el crecimiento; razón por la cual se concibió la posibilidad 
de fortalecer los cultivos de maíz bt que se dice, pueden 
fomentar prácticas productivas más seguras y efi caces.

Fotografía 1. Maíz 
Convencional en El Espinal 
con predisposición al ataque. 
Fuente: autor.

Fotografía 2. Maíz con tecnología Bt 
en El Espinal. Fuente: Autor.

De acuerdo con lo anterior, tanto la siembra de Maíz 
Bt como de Maíz convencional no presenta diferencias en 
cuanto a condiciones de cultivo. Corresponden a un periodo 
de siembra entre 120 a 140 días; fácil adaptabilidad a todo 
tipo de suelo y temperatura. Específi camente El Espinal 
cuenta con suelos fértiles  y  temperaturas mayores a . Sin 
embargo, el uso de insumos dentro de ambos cultivos varía 
según lo identifi cado, como la reducción de insecticidas. “la 
agricultura convencional necesita de los productos químicos 
(…) a veces en cantidad alta” (Uscátegui, 2017) pues el gen 
proveniente de la bacteria Bacillus Thuringensis mencionada 
anteriormente (Proteína Cry); genera una autoprotección 
específi ca hacia las plagas. A continuación, los principales 
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insecticidas usados en la zona aprobados por el ICA en el 
2017 según el decreto 775 de 1990 del Ministerio de Salud:

Tabla 2. Insecticidas considerados dentro de las prácticas 
agrícolas en la zona. Fuente: Autor

Se identifi can dos de los insecticidas catalogados como 
nivel de toxicidad I; el cual según el ICA se entiende como 
“Extremadamente Tóxicos”; cuatro de ellos se encuentran 
catalogados como nivel de toxicidad III, (Medianamente 
Tóxicos). Concretamente, el Bingo de acuerdo a la 
licencia ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) cuenta con el 
Acetamiprid como ingrediente activo y el Benzoate.  Aislado 
supone riesgos adversos a mamíferos como las ratas, si es 
suministrado por vía oral; así como sobre invertebrados 
acuáticos. Por otro lado; el Emamectin Benzoate representa 
toxicidad sobre especies como el Pato Mallard y organismos 
acuáticos como algas. Ambos ingredientes conjuntos no 
suponen riesgo sobre organismos 
no blanco; siendo necesario 
futuros controles sobre aves, 
abejas y especies acuáticas. 

Por otro lado, el Proclaim  
de acuerdo con la licencia 
ambiental expedida por el 
MinAmbiente cuenta con el 
Emamectin Benzoate como 
ingrediente activo, catalogado 
como altamente tóxico para aves, 
abejas y extremadamente tóxico 
para organismos acuáticos; 
aprobando su comercialización 
siempre y cuando se realicen 
seguimientos ambientales sobre 
abejas.

Finalmente, se analiza el Exalt, que de acuerdo con la 
licencia ambiental expedida por el MinAmbiente, cuenta con 

un ingrediente activo: el Spinetoram, el cual supone riesgos 
de toxicidad hacia las abejas; siendo necesarios estudios 
ambientales rigurosos para emplearse en otros cultivos.

En relación a los insecticidas Buril, Methavin y Methomex 
no fue posible establecer los impactos ambientales por la 
falta de información y estudios respectivos; así como la 
presencia de licencias ambientales. Posiblemente se debe 
a su alto grado de toxicidad; llevando a la reducción de 
su comercialización. Lo anterior prevé cómo los residuos 
tienden a concentrarse sobre las aguas; considerando que hay 
zonas donde los cultivos se encuentran rodeados por cuerpos 
hídricos; contaminándose por altas o bajas concentraciones 
de químicos que se posicionan desde lo más bajo de la cadena 
trófi ca hasta lo más alto afectando organismos acuáticos, 
también producto del excesivo uso de insecticidas. Dichas 
prácticas se presentan en la zona donde aproximadamente 
los terrenos destinados a la siembra de Maíz Convencional 
son sometidos a más de ocho aplicaciones diarias cuando 
los Lepidópteros afectan hasta un 70% el área superfi cial 
del cogollo, hojas o presenta fi suras irregulares de tamaños 
superiores a 1.3 centímetros y con una distancia mínima 
entre ellas. Esto aumenta signifi cativamente la presencia 
de químicos en las aguas y terrenos cultivables de manera 
descontrolada, sin ser estables. 

Frente a la problemática, se entiende como los cultivos 
de Maíz Bt son adoptados para disminuir el impacto 
ambiental. En primer lugar, la modifi cación del genoma 
permite la expresión de la proteína Cry que tiene un modo 
de acción específi co afectando a los Lepidópteros con el 
intestino receptivo a la acción insecticida de los cristales 
para el desequilibrio osmótico intestinal; denominándose 
Organismos Blanco y disminuyendo gradualmente la 
amenaza a fl ora y fauna alrededor. 

Imagen  1. Actividad Proteína Cry en Lepidópteros. Tomada 
de. https://goo.gl/fpWRKJ

Insecticidas Utilizados en los Cultivos de Maíz

Insecticida Casa 
Comercial

Ingrediente 
Activo

Categoría 
Toxicológica

Dosifi cación 
Recomendada 

según fi cha 
técnica

Bingo HANSEANDINA
Acetamiprid 

+ Emamectin 
Benzoate

III 150 - 200 g/ha

Buril INTEROC S.A  
COLOMBIA

Emamectin 
Benzoate III 100 -150 g/ha

Exalt DOW 
AGROSCIENCES Spinetoram III  100cc/ha

Proclaim SYNGENTA S.A Emamectin 
Benzoate III 150 g/ha

Methavin NA Metomyl I NA

Methomex ADAMA ANDINA 
B.V Metomyl I 0.5

suponen riesgo sobre organismos 
no blanco; siendo necesario 
futuros controles sobre aves, 

Por otro lado, el Proclaim  
de acuerdo con la licencia 
ambiental expedida por el 
MinAmbiente cuenta con el 
Emamectin Benzoate como 
ingrediente activo, catalogado 
como altamente tóxico para aves, 
abejas y extremadamente tóxico 
para organismos acuáticos; 
aprobando su comercialización 
siempre y cuando se realicen 
seguimientos ambientales sobre 
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Además, se minimizan los riesgos de aplicación.  Según 
el agricultor Rafael Romero (2017) hubo momentos en los 
cuales la plaga fue tan intensa que se aplicó hasta 6 veces 
el insecticida; generando un impacto mayor; sin embargo, 
gracias al Maíz Bt las aplicaciones se han eliminado; y en casos 
extremos se realizaron dos. Este fue el caso de  la investigación 
“Estimación del Índice de Coefi ciente Ambiental (…) en 
maíz (Zea Mays) en el departamento del Tolima” realizada 
por la Universidad Nacional de Colombia; donde no hubo 
aplicaciones de insecticida en Maíz con tecnología resistente 
a plagas. 

Por último, para asegurar el  funcionamiento de la 
tecnología es necesaria la implementación de refugios 
(porciones dedicadas al cultivo de Maíz convencional para 
evitar la resistencia de plagas) bajo la resolución 2894 del 
2010 del ICA; representando un 10% de la extensión total. 
La importancia radica en la prolongación de la resistencia 
producto del constante contacto con el Maíz Bt, donde el 
proceso de selección natural podría suponer su presencia en 
futuras generaciones. 

Los cuadros de Punett permiten visualizar la descendencia 
generada por el cruzamiento de plagas con genotipos 
específi cos:

RR Homocigoto Dominante Susceptible
Rr Heterocigoto Susceptible
rr Homocigoto Recesivo Susceptible

Tabla 3. Descendencia de Lepidópteros según el genotipo. 
Fuente: Autor

Tabla 4.  Descendencia 
Lepidópteros con Genotipo. RR x 
Susceptible: 100%

Tabla 5. Descendencia 
Lepidópteros con Genotipo. Rr x 
Susceptible: 50%  -  Resistente: 
50%

Tabla 6. Descendencia 
Lepidópteros con Genotipo. Rr x 
Susceptible: 75%  -  Resistente: 
25%

Tabla 7. Descendencia 
Lepidópteros con Genotipo. RR x 
Susceptible: 100%

Se puede observar de los anteriores cruces genéticos 
que se presenta descendencia con el gen dominante de la 

susceptibilidad. Esta práctica agrícola permite prolongar 
la resistencia pero no evitarla al corresponder a un proceso 
naturalmente evolutivo; como lo afi rma Uscátegui (2017), 
pues corresponde a un ciclo y proceso natural de cualquier 
especio y/o ser vivo llevando a que sea complicado intervenir 
para su erradicación.

Conclusiones 

A manera de síntesis, es pertinente afi rmar los benefi cios 
provenientes de la siembra de maíz Bt frente al Maíz 
convencional dentro de la zona de estudio. El maíz con 
tecnología proporciona nuevas técnicas que reducen el 
impacto, pues principalmente, dentro de los procesos de 
preparación del sembrado se minimizan los insecticidas 
que como fueron analizados anteriormente representan 
igualmente efectos adversos sobre organismos de acuerdo 
con su grado de toxicidad y comportamiento sobre el entorno; 
es más, si se consideran las prácticas inadecuadas por parte 
de los agricultores generará un efecto descontrolado por las 
altas dosis que deben ser igualmente asimiladas. Frente a esto, 
es posible identifi car que el país carece de fuertes estudios 
y monitoreos constantes sobre el efecto de agroquímicos, 
llevando a la exigencia de investigaciones por parte de 
empresas pero que así mismo se presentan  ocasiones donde 
no siguen las especifi caciones dadas. 

De este modo, es posible afi rmar que el Maíz Bt 
representa un impacto positivo para la zona, por lo cual 
no sería negativo fomentar su siembra a lo largo de los 
departamentos que presenten características favorables;  
asegurando una agricultura más amigable con el medio 
ambiente; pero siendo necesario fomentar la investigación 
y monitoreos para entender con mayor profundidad la 
dinámica de la tecnología en un contexto.
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Resumen 

En este trabajo se pretende hacer una revisión  sistemática 
de los distintos artículos investigativos realizados por diversos 
científi cos sobre la aplicación y los efectos de usar las células 
madre pluripotencialmente inducidas como posibilidad 
para la realización de terapias en pacientes con enfermedad 
cerebrovascular. Para esto se hizo el estado del arte de 
investigaciones que incluyeran el proceso de modifi cación, 
estudio y aplicación de las células madre pluripotencialmente 
inducidas en modelos animales y así se podría llegar a una 
conclusión exacta y concreta sobre si es viable o no el uso de 
estas células.
Palabras Clave: Células madre pluripotencialmente inducidas 
(CMPI), células madre neuronales (CMN), células madre 
neuronales inducidas (CMNI) células madre neuroepiteliales 
like (CMNE), enfermedad cerebrovascular, accidente cerebral, 
racional terapéutico, transdesdiferenciación.

Abstract

This research aims to make a systematic review of the diff erent 
research articles made by various scientists on the application 
and eff ects of using pluripotent induced stem cells as a possibility 
for the realization of therapies in patients with cerebrovascular 
diseases. For this purpose, a revision of the state of the art that 
evinced a process of modifi cation, study and application of the 
induced pluripotent stem cells in animal models was carried out. 
Thus, an exact and concrete conclusion could be reached about 
whether the use of these cells is viable or not in future studies on 
humans.

Key Words: Induced pluripotent stem cells (iPSC), Neuronal 
stem cells (NSCs), Induced neural stem cells (iNSCs,) 
neuroepithelial-like stem cells (NESC), cerebrovascular disease, 
stroke, therapeutic rational, trans diff erentiation.
 Introducción

RACIONALES TERAPÉUTICOS DE LA APLICACIÓN 
DE CÉLULAS PLURIPOTENCIALMENTE 

INDUCIDAS EN PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES

Estudiante investigador
Valentina Rodríguez Rivera. valentina_rodriguez415@hotmail.com

Docente supervisor: 
Angélica Ballén. aballen@docente.als.edu.co

Asignatura: Biología

La aplicación de células madre pluripotencialmente inducidas 
es utilizada como posible terapia para las personas con enfermedad 
cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es un grupo 
heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica 
común es la lesión focal del tejido cerebral como consecuencia de 
un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y 
otros nutrientes. (Muñoz, 2012) .

Es fundamental mencionar que hoy en día no se conoce 
ningún tipo de procedimiento ni terapia que ayude a la 
regeneración del tejido cerebral perdido, la terapia con células 
madre pluripotenciales inducidas surge como una posibilidad para 
el tratamiento de estos pacientes, sin embargo cabe recalcar que 
existe un vacío en el conocimiento ya que no se sabe con certeza  
si esas terapias funcionan o si son una alternativa terapéutica, del 
mismo modo se han presentado algunas controversias frente al 
tema ya que no se sabe si hay efi cacia y grado de seguridad. 

Es por ello que se propone como objetivo general: describir 
las aproximaciones experimentales y los resultados obtenidos 
con células madre pluripotencialmente inducidas, en los métodos 
animales de isquemia cerebral. De ello se derivan los siguientes 
objetivos específi cos: describir los modelos animales de isquemia 
del sistema nervioso central, reconocer el racional que sustenta 
la evaluación de las CPMI como alternativa para el manejo de la 
enfermedad isquémica del sistema nervioso cerebral y por último, 
analizar los resultados obtenidos con CPMI en modelos animales 
con isquemia del sistema nervioso cerebral.

Metodología

Esta investigación es una revisión sistemática de la literatura 
que se defi ne como un “estudio integrativo, observacional, 
retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que 
examinan la misma pregunta”.(Gianneo, 2010) El enfoque de 
la misma, es una investigación de carácter cualitativo, ya que 
en ella se recolectaron una gran variedad de datos teóricos 



24

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 S
EP

TI
EM

BR
E 

20
18

 /
 IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 R
AC

IO
NA

LE
S 

TE
RA

PÉ
UT

IC
OS

 D
E 

LA
 A

PL
IC

AC
IÓ

N 
DE

 C
ÉL

UL
AS

 P
LU

RI
PO

TE
NC

IA
LM

EN
TE

 IN
DU

CI
DA

S 
EN

 P
ER

SO
NA

S 
CO

N 
EN

FE
RM

ED
AD

ES
 C

ER
EB

RO
VA

SC
UL

AR
ES

 /
 P

ÁG
IN

AS
 2

3-
26

obtenidos de fuentes bibliográfi cas. Para tal fi n se desarrollaron 
las siguientes etapas: formulación y refi namiento de la pregunta 
de investigación, defi nición de los criterios de elegibilidad 
de estudios, búsqueda sistemática de evidencia, tamizaje 
y selección de estudios que cumplieran con los criterios 
planteados en el protocolo de la presente revisión, extracción 
de datos y análisis de calidad de la evidencia, análisis, discusión 
y conclusiones. Cabe aclarar que para el proceso de extracción 
de datos y análisis de la calidad de la evidencia se hizo uso de 
la siguiente tabla:

Tabla 1. Referencia proceso de selección de información. 

Las diferentes bases de datos utilizadas a lo largo de la 
investigación, para así lograr recolectar el mayor número de 
trabajos disponibles para el estudio y análisis de la pregunta 
previamente planteada fueron, Embase, Cochrane Library, 
Pubmed y Trip Database. El formato a seguir que se planeó y 
utilizó fue: (“induced pluripotent stem cells”[MeSH Terms] OR 
(“induced”[All Fields] AND “pluripotent”[All Fields] AND 
“stem”[All Fields] AND “cells”[All Fields]) OR “induced 
pluripotent stem cells”[All Fields]) AND ((“cerebrovascular 
disorders”[MeSH Terms] OR (“cerebrovascular”[All 
Fields] AND “disorders”[All Fields]) OR “cerebrovascular 
disorders”[All Fields]) OR (“cerebrovascular 
disorders”[MeSH Terms] OR (“cerebrovascular”[All 
Fields] AND “disorders”[All Fields]) OR “cerebrovascular 
disorders”[All Fields] OR (“cerebrovascular”[All Fields] 
AND “disease”[All Fields]) OR “cerebrovascular disease”[All 
Fields])).

Posteriormente, se hizo la selección de los artículos que 
eran pertinentes y útiles para la investigación los cuales fueron 
escogidos teniendo en cuenta los parámetros previamente 
establecidos, estos fueron, que se tuviera en cuenta la temática 
de células madre pluripotencialmente inducidas, terapia celular 
y accidente cerebrovascular. Mientras que los trabajos que se 
desviaron, así fuera por la enfermedad o el tipo de célula, fueron 
descartados; además de las revisiones que no eran sistemáticas, 
sino de desarrollo del tema en sí. Para esto también se realizaron 

las  siguientes tablas:

Tabla 2. Referencia artículos incluidos

Tabla 3. Referencia artículos no incluidos

El último paso que se debió tomar tras la depuración de 
los artículos que se incluían y aquellos que no, fue hacer tres 
grupos de clasifi cación para así no confundir los resultados ni los 
análisis pertinentes de cada información provista por cada trabajo 
investigativo. Estos tres grupos se caracterizaban por el tipo de 
experimento que se desarrollaba, los realizados en animales, 

Referencias Motivo de inclusión

(Shi, Inoue, Wu, & Yamanaka, 2017)
Se habla sobre la aplicación 
de las células madres 
pluipotencialmente inducidas.

(Zhang et al, 2015)
Se habla de la aplicación de
células madre pluripotencialmente
inducidas en un modelo de 
accidente cerebrovascular.

(Yao et al, 2015)

Se habla sobre la aplicación 
de las células madres
pluipotencialmente inducidas,
como posible terapia celular 
para los accidentes cerebro-
vasculares.

(Wu, Wu, Ju, Chen, & Xu, 2015)
Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas 
en un modelo de accidente cerebro-
vascular.

(Tatarishvili et al, 2014)
Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas 
en un modelo de accidente cerebro-
vascular.

(M. Qin et al, 2016)
Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas 
en un modelo de accidente cerebral
isquemico.

(J. Qin et al, 2015)
Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas 
en daño de accidente cerebral.

(Laterza et al, 2017)
Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas
en un modelo de accidente cerebro-
vascular

(Jensen, Yan, Krishnaney-Davison, 
Al Sawaf, & Zhang, 2013)

Se habla de la aplicación de células 
madre pluripotencialmente inducidas 
en un modelo de accidente cerebro-
vascular.

Referencias Motivo de exclusión

(Bi, Salmaso, Komitova, Simonini, &
Silbereis, 2011)

No habla sobre la enfermedad 
cerebrovascular ni de las IPS.

(Barkho & Zhao, 2011)
No se habla de la aplicación de
células madre pluripotentemente
inducidas.

(Civelek, 2016)
No se habla de la aplicación de
células madre pluripotentemente
inducidas.

(Dobkin, 2007)
No se habla de la aplicación de
células madre pluripotentemente
inducidas.

(Folmes, 2013) No habla sobre la enfermedad
cerebrovascular.

(Fujimoto et al., 2016)
No se habla de la aplicación de
células madre pluripotentemente
inducidas.

(Giordano et al., 2016) No habla sobre la enfermedad
cerebrovascular.

(Hämäläinen, 2014) No habla sobre la enfermedad
cerebrovascular.

(Hämäläinen et al., 2013) No habla sobre la enfermedad
cerebrovascular.

(Hao et al., 2014) El articulo es una revisión de tema

(Hatakeyama, Katayama, Komaki,
Nishino, & Goto, 2015)

No habla sobre la enfermedad 
cerebrovascular ni de las IPS.
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en células y la mezcla de animales y células. Según el proceso 
realizado se concluyó que de los 71 artículos que se revisaron 
a lo largo del estudio, únicamente 39 de estas investigaciones 
fueron útiles y distribuidas en cada grupo, 16 pertenecientes a 
experimentos en animales, 11 pertenecientes a experimentos en 
células y 12 pertenecientes a experimentos mixtos de células y 
animales.

Resultados

Tras haber realizado la selección y revisión de los diferentes 
artículos escogidos como potenciales para la resolución de 
la pregunta de investigación, se encontró en los estudios de 
experimentación celular que el factor de transcripción PEA4F4MS 
fue útil para inducir la diferenciación in vitro de CMPI en células 
madre neuroepiteliales like (CMNE) (Memanishvili et al., 
2016). Para comprobar si las CMPI diferenciadas a CMNE in 
vitro pueden sobrevivir, diferenciarse y mejorar la recuperación 
del tejido dañado in vivo se montó un modelo experimental 
con 10 ratas con isquemia cerebral inducida mediante ligadura 
de la arteria cerebral media; un mes después al implante 
intracerebral, las CMNE trasplantadas fueron encontradas 
en el 80% de los cerebros con una cantidad que doblaba a la 
inicialmente trasplantada, expresaban marcadores de CMNE en 
el 63%, además mostraban signos de proliferación en el 50% sin 
formación de tumores. (Jensen, Yan, Krishnaney-Davison, Al 
Sawaf, & Zhang, 2013). También se han podido generar células 
progenitoras o CMN in vitro a partir de CMNE producidas de 
CMPI a partir de fi broblastos de humanos adultos mediante 
técnicas de clonación de DNA utilizando retrovirus y factores de 
crecimiento y de diferenciación. (Tornero et al., 2013).

En uno de los estudios se pudo demostrar que CMPI humanas 
derivadas de CMNE provenientes de procesos de diferenciación 
de fi broblastos humanos que fueron trasplantados en cerebros de 
ratas tenían la capacidad de reversar el défi cit somato sensorial y 
motor. (Polentes et al., 2012). En otro de los estudios se observó 
una recuperación de la disfunción neuronal con la capacidad de 
migrar a las áreas de alrededor del hematoma, de tal manera que 
la recuperación de la función neuronal es dada parcialmente por 
el remplazo y regeneración celular. (J. Qin et al., 2013)  En varios 
de los estudios se pudo determinar que existe una signifi cativa 
reducción de la infl amación, gliosis y apoptosis y una signifi cativa 
contribución a la neurogénesis endógena. (Chang et al., 2013). 
Por otro lado, se vislumbró que al mezclar las CMNE derivadas 
de CMPI con “fi brin glue” se presentaría como una opción viable 
para evitar la presencia de efectos teratógenicos. (Chen et al., 
2010). 

En cuanto a las investigaciones que trabajaron en 
experimentación animal, uno de los estudios permitió contemplar 
que hubo una correlación signifi cativa entre las imágenes 
PET y la recuperación neurofuncional, además los estudios 
de inmunohistoquimica e inmunofl uorescencia encontraron 
que los CMPI trasplantadas sobrevivieron y migraron a la 
región isquémica y expresaron marcadores proteicos de células 
neuronales (Zhang et al., 2015). Un segundo estudio mostró que, 
los resultados de otro modelo animal comparado con el grupo 

control, presentó una mayor acumulación de 18F-FDG en la zona 
del infarto cerebral ipsilateral. (Wang et al., 2013) 

Posteriormente, al trabajar con el trasplante de colonias 
de CMNE se destacó la reducción del tamaño de la lesión con 
recuperación de la función motora y sensorial, el metabolismo 
cerebral y una protección a las neuronas frente a la apoptosis. 
(Yao et al., 2015). Desafortunadamente, al trabajar las CMPI y 
CMNE en conjunto con las células inmortalizadas (RMNE6) 
se presentaron problemas de tumorigénesis y la mejora 
indeterminada son problemas desafi antes encontrados en la 
terapia con células madre para el accidente cerebrovascular (Wu, 
Wu, Ju, Chen, & Xu, 2015).

En una tercera investigación que trabajó con ratas ancianas 
se expresó que, las ratas previamente injertadas mostraron 
menos microglia y macrófagos activados en la corteza lesionada 
y se mitigó la pérdida neuronal (Tatarishvili et al., 2014). Al 
trabajar con CMPI y placebos se llegó a que, en comparación 
con los animales control, el tratamiento CMPI mejoró la función 
neurológica y la tasa de supervivencia, también produjo menos 
infi ltraciones intracefálicas de neutrófi los y microglia, junto 
con una disminución de sustancias infl amatorias en los tejidos 
perilesionales. (Qin et al., 2015) Al revisar otro de los artículos 
sobre la aplicación de CMPI en modelo de ratas se comprobó 
que existe la posibilidad de que estas células puedan sobrevivir, 
diferenciar y mejorar la recuperación de apoplejía después del 
trasplante intracerebral. (Jensen, Yan, Krishnaney-Davison, Al 
Sawaf, & Zhang, 2013). Subsiguientemente, se inspeccionó un 
cuarto trabajo el cual se centró en el trasplante intracerebral de 
CPMI y tras la operación del procedimiento se encontró que la 
zona infartada no afectaba la proliferación, diferenciación ni la 
supervivencia de los progenitores neuronales, pero si alteraba la 
migración o los patrones de proyección axonal de las CMNE. 
(De La Rosa-Prieto et al., 2017) Seguidamente, al trabajar con 
CMNE derivadas de células somáticas se evidenció que, el grupo 
con CMNE tenía una tasa de supervivencia signifi cativamente 
mayor que el grupo placebo (Yamashita et al., 2017). Finalmente, 
al trabajar con unas nuevas células denominadas CMPIs-OSH, 
se pudo concluir que, de acuerdo con los datos, las CMPIs-OSH 
se diferenciaron en neuronas después del trasplante intracerebral. 
(Liu et al., 2014)

Análisis

Se pudo evidenciar que es factible pensar en la “producción” 
de células madre pluripotencialmente inducidas provenientes de 
células somáticas (fi broblastos de piel) por medio de la aplicación 
de cuatro factores fundamentales, los cuales cumplen con el 
papel de transdesdiferenciar dichos fi broblastos en CMPI, estos 
son Oct3/4, Sox2; cMyc y Klf4. Posteriormente, se decide hacer 
la implantación de dichas células madre pluripotencialmente 
inducidas en el cerebro de los ratones y/o las ratas para así 
estudiar los diferentes efectos que habría en cuanto a la mejora y 
la evolución de los cerebros animales. 

Se lograron observar cuatro efectos tras la implantación, 
en primer lugar, se evidenció una pequeña proliferación de las 
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células tras los primeros días de observación, seguidamente 
se examinaron los cambios referentes a cierto número de días 
después desde la primera secuencia de seguimiento. En segundo 
lugar, se logró percibir una continua migración de las células del 
lugar desde donde fueron aplicadas, al lugar donde se presentó la 
oclusión arterial, para así lograr hacer su acción de reparar el lugar 
herido. En tercer lugar, se identifi có una diferenciación de las 
células madre pluripotencialmente inducidas tras ser implantadas 
en el sujeto de estudio, en este caso se especializaron en células 
neuronales para así lograr curar la oclusión arterial y ayudar a 
mejorar el accidente isquémico. Finalmente, se pudo identifi car 
una formación de sinápsis entre las células neuronales nativas 
y las células madre pluripotencialmente inducidas, para así 
lograr suplantar a las células muertas y mejorar la comunicación 
neuronal.

Conclusiones

Tras la realización de toda la metodología de la revisión 
sistemática, se pudo observar que, es posible simular las 
diferentes consecuencias que conlleva un infarto cerebral en 
modelo animal por oclusión de arterias cerebrales para el estudio 
de células madre en los laboratorios, esto se puede evaluar por 
medio de pruebas de inmunohistoquímica. 

La implantación de células madre pluripotencialmente 
inducidas y de células madre neuronales derivadas de las CMPI 
son tomadas como una posible terapia para el tratamiento 
de enfermedad cerebrovascular, en vista que se ha logrado 
evidenciar que dichas células se reproducen, migran, diferencian 
y hacen sinapsis con las células nativas, todo esto presente en 
los modelos animales que demuestran que hay una mejoría 
clínica parcial. 

Cabe aclarar, que si se quiere ver el funcionamiento y la 
mejora que estas células podrían traer para un humano, se debe 
pensar en usar estos estudios como guía para la aplicación y 
posterior estudio directamente en humanos que sufran de esta 
enfermedad.
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Resumen

Actualmente, con el aumento de la producción de 
comida procesada con alto contenido de azúcares, lípidos 
y carbohidratos, el tener una alimentación variada y 
equilibrada en la población se ha vuelto un desafío. El 
alto consumo de comida chatarra en los adolescentes ha 
aumentado haciendo que sus hábitos alimenticios se vean 
afectados y consigo, su índice de masa corporal (IMC). 
Es por esta razón que surge el cuestionamiento sobre la 
relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes de 
quinto grado y su IMC. 

 
Para determinar esta relación, se aplicó una encuesta a los 

niños de grado quinto en donde se pudiera determinar cuáles 
eran sus hábitos alimenticios. Estos fueron comparados 
con hábitos alimenticios sanos según los nutricionistas. 
Al mismo tiempo se recolectaron datos como el peso y la 
altura para poder obtener el IMC de cada estudiante.  Al 
contrastar la información recolectada se observó que si 
existe una relación entre los hábitos alimenticios  de los 
niños de grado quinto y su IMC, afectando a este de manera 
positiva o negativa.

Palabras clave: Nutrición, Alimentación, Índice de masa 
Corporal, Hábitos alimenticios.

Abstract

Nowadays, the increase in the production of processed 
food with high contents of sugar, lipids, and carbohydrates, 
having a varied and balanced diet has become a challenge 
in the population. The high consumption of junk food in 
teenagers has increased aff ecting their eating habits and 
with it their body mass index (BMI). This is the reason why 
it arises the questioning about the relationship between the 
eating habits of fi fth-grade students and their BMI. In order 
to have an answer, a survey was applied fi fth grade students 
in which we were able to determine the eating habits they 

performed, which were compared with healthy eating habits 
according to nutritionists. At the same time, the weight and 
height of every student were collected in order to obtain 
their BMI. When the information collected was contrasted, it 
was observed that there is a relationship between the eating 
habits of fi fth graders and their BMI, aff ecting their BMI in 
a positive or negative way.

Key words: Nutrition, diet, body mass index, eating habits.

Introducción 

Durante la adolescencia, el ser humano se encuentra en 
un proceso de maduración con grandes cambios necesarios 
para su crecimiento y desarrollo. “La adolescencia es 
una etapa con requerimientos nutricionales importantes 
relacionados con los cambios fi siológicos, emocionales y 
sociales propios de esta edad” (Colarossi.A, 2017). Cambios 
como la maduración sexual, cambios en el peso y la altura, 
la forma del cuerpo, la distribución de la masa muscular y la 
grasa, el desarrollo de la masa ósea, entre otros; son los que 
están en juego durante esta importante etapa.  Es por esto, que 
una buena alimentación combinada con un ejercicio físico 
regular, es fundamental para lograr un óptimo crecimiento 
y desarrollo. De acuerdo a la organización mundial de la 
salud OMS (sf), “el llevar una dieta saludable a lo largo de 
la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, 
así como a disminuir el riesgo de desarrollar distintas 
enfermedades no transmisibles como la diabetes, las 
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.” 
(OMS, s.f).  Sin embargo, el aumento de la producción de 
alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en 
los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos 
alimentarios, afectando en diferentes formas la dieta de las 
personas.  

 
En Colombia, actualmente se ha observado un incremento 

de la obesidad dentro de la población adolescente y  según la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, la prevalencia 

EFECTO DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS SOBRE 
EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DEL COLEGIO 
ABRAHAM LINCOLN

Estudiante investigador:
Nathalia Alejandra Crosby Cómbita. nata-crosby@hotmail.com 

Docente supervisor: 
Nubia Maritza Rivera. nrivera@docente.als.edu.co 

 Asignatura: Biología



28

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 S
EP

TI
EM

BR
E 

20
18

 /
 IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 E
FE

CT
O 

DE
 LO

S 
HÁ

BI
TO

S 
AL

IM
EN

TI
CI

OS
 S

OB
RE

 E
L Í

ND
IC

E 
DE

 M
AS

A 
CO

RP
OR

AL
 (I

MC
) D

E 
LO

S 
ES

TU
DI

AN
TE

S 
DE

 Q
UI

NT
O 

GR
AD

O 
DE

L C
OL

EG
IO

 A
BR

AH
AM

 LI
NC

OL
N 

/ 
PÁ

GI
NA

S 
27

-3
0

de sobrepeso u obesidad en niños y niñas de 5 a 17 años 
aumentó un 25.9% entre el 2005 y 2010 (Ministerio de la 
protección social, 2009). Es así como se estima que unos de 
cada seis niños y adolescentes del país presentan sobrepeso, 
lo que constituye un problema de salud pública.  

 
Teniendo en cuenta que durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden 
marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir 
enfermedades en años posteriores, se hace necesario que 
los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana 
para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Asimismo, 
Enrique Jacoby, asesor sobre Nutrición y Actividad Física de 
la OPS en un comunicado afi rma que “se ha observado que 
los alimentos ultra procesados y la comida rápida representan, 
una parte cada vez mayor, de lo que las personas comen y 
beben en América Latina, con resultados muy negativos.” 
(Organización Panamericana de la salud y Organización 
Mundial de la salud, 2017). Esto ha llevado a la población 
adolescente a presentar un alto riesgo al consumo frecuente 
de este estilo de comidas que pueden infl uir de manera 
negativa su crecimiento y por consecuencia, a alterar su 
índice de masa corporal, lo que puede conducir a problemas 
en la salud. 

 
Debido a que la población de preadolescente del Colegio 

Abraham Lincoln está expuesta a cambios que suelen estar 
asociados a modifi caciones en sus hábitos alimentarios, 
debido a que muchos de ellos pasan a ser quienes se 
encargan de elegir o comprar sus alimentos, y con ello 
determinar sus pautas alimentarias durante su vida escolar, 
se quiere determinar cómo afectan los hábitos alimenticios 
de los niños de grado quinto del Colegio Abraham Lincoln 
su índice de masa corporal.  

 
Debido a esto, se establece como objetivo general 

establecer una relación entre los hábitos alimenticios de los 
estudiantes de grado quinto del Colegio Abraham Lincoln 
con el índice de masa corporal IMC. Para llegar a esto se 
planten como objetivos específi cos; calcular el IMC de la 
población a trabajar, identifi car los hábitos alimenticios de 
la población trabajada y analizar la asociación entre hábitos 
alimenticios e IMC de los estudiantes de grado quinto.  

 
Metodología  

 
Este trabajo de investigación fue de carácter mixto 

debido a que contiene aspectos tanto cualitativos como 
cuantitativos. El diseño metodológico estuvo dividido en 
4 etapas; planeación, acción, resultados y análisis. En la 
primera etapa se estructuró la encuesta que se aplicó a los 
estudiantes. En este instrumento se realizaron preguntas de 
opción múltiple en donde se podría determinar  los hábitos 
alimenticios que cada estudiante realiza. Al mismo tiempo, 
la encuesta estaba realizada de tal manera que se podía 
realizar  una clasifi cación entre hábito alimenticio saludable 
o no saludable. Así mismo,  la manera para obtener el IMC 
de los estudiantes a través de tablas de IMC dadas por la 

OMS en donde se podía determinar según la edad y el sexo 
cuál era el IMC adecuado, y en qué intervalos se encontraba 
por encima o por debajo de lo normal. En la etapa de acción 
de la investigación, se aplicó la encuesta a los estudiantes de 
quinto y se les tomó la altura y el peso para poder obtener 
su IMC.  

Posteriormente, en la etapa de resultados se organizaron 
ambas variables (tipo de hábito alimenticio e IMC) de 
manera ordenada. Para poder establecer una asociación entre 
los hábitos alimenticios y el IMC de los estudiantes se realizó 
un análisis de chi cuadrado χ². Para llevar a cabo este análisis 
se formularon dos hipótesis, una nula y otra alternativa. Este 
análisis de chi cuadrado χ² ayudaría a verifi car cuál de las dos 
hipótesis se validará gracias a los resultados obtenidos. El 
análisis del chi cuadrado χ² se realizó de la siguiente manera.  

 
1. Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.  
 
Hipótesis nula ( H0): Los hábitos alimenticios de los 
estudiantes de grado quinto del colegio Abraham Lincoln no 
afectan su IMC. 
 
Hipótesis alterna (H1): Los hábitos alimenticios de los 
estudiantes de grado quinto del Colegio Abraham Lincoln si 
afectan su IMC. 
 
2. Elaborar una tabla de recolección de datos con el 
IMC y el hábito de alimentación, clasifi cando el IMC 
entre bajo, normal y superior y el hábito alimenticio de 
cada estudiante  como saludables y no saludables.  

Hábitos 
alimenticios/IMC

Desnutrición 
moderada Normal Sobrepeso Total

Hábito alimenticio 
saludable         

Hábito alimenticio 
no

saludable         

Total         

Tabla 1. Modelo de tabla de recolección de datos.  

3. Completar la tabla con los resultados obtenidos.  
 
4. Establecer la frecuencia esperada. 

=( )f esp
Total columna * Total fila

suma total
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5. Determinar un valor estadístico por cada casilla de la tabla. 

6. Sumar todos los valores estadísticos (En este caso son 6).
 Este valor lo llamaremos chi cuadrado χ²  calculado. 
 
7. Determinar el valor crítico de la siguiente manera:   

7.1 Obtener el Grado de libertad- Grado de libertad = (# de fi las-1)(# de columnas-1).  
7.2 Obtener el nivel de signifi cación (probabilidad) con la que se trabajó. (En este caso se trabajó con un nivel de 

signifi cación del 5%, es decir 0.05).
7.3 Ubicar ambos valores 8 grado de libertad y probabilidad en la tabla ofi cial del chi cuadrado.

El número que se ubique con ambas variables será el chi^2 crítico. 

EJEMPLO:

Imagen 1. Ejemplo de identifi cación de chi cuadrado χ²  crítico

8. Comparar chi cuadrado χ²  calculado con el chi cuadrado χ² crítico. 
 

Si <la hipótesis válida sería la nula y si >   la hipótesis válida sería la alternativa.   
 

Resultados y Análisis 
 
Para la investigación se trabajó con 15 niños y 15 

niñas de grado quinto del colegio, escogidos al azar. En 
general, no se observaron diferencias entre estos dos 
grupos. La edad promedio de las niñas fue de 11,6 años, 
mientras que para los niños fue de 11,5 años. El peso y 
la altura fue ligeramente mayor en niñas comparado con 
los niños. El peso medio de las niñas fue de 42,6 Kg, de 
las cuales el 80% están en percentil superior al 50 y el de 
los niños fue de 36,7 Kg, de los cuales el 53,3% están en 
percentil superior al 50. La altura promedio de las niñas 
fue 1,53 m, de las cuales el 80% están en un percentil 
mayor al 75  y la de los niños fue de 1,46 m, de los cuales 
el 53,3% está en un percentil mayor al 75.  

 
En la determinación del estado nutricional según el 

IMC de cada estudiante, este fue establecido de acuerdo 
al IMC teniendo en cuenta la tabla establecidas por la 
OMS; según esta clasifi cación, el 66,6% (10/15) de 
las niñas tuvieron una condición nutricional normal, 
el 26,6% (4/15) presentaron sobrepeso y solo una niña 
(6.6%) presentó desnutrición moderada. Con relación 
a los niños, el 73,3% (11/15) tuvieron una condición 
nutricional normal, el 13,3% (2/15) presentaron 
sobrepeso y el 13,3% (2/15) presentaron desnutrición 

Valor de la casilla - f(esp)2 
=

( )f esp

0.995 0.99 0.975 0.95 0.9 0.75 0.5 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005

1 3.93E-05 1.57E-04 9.82E-04 3.93E-03 1.58E-02 0.102 0.455 1.323 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 1

2 1.99E-02 2.91E-02 5.06E-02 0.103 0.211 0.575 1.386 2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 2

3 7.17E-02 0.115 0.216 0.352 0.584 1.213 2.37 4.11 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 3

4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 1.923 3.36 5.39 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 4

5 0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 2.67 4.35 6.63 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 5

ID Sexo Edad peso
(Kg)

altura
(m) IMC Estado

1 M 10 años, 5 meses 32 1,48 14,6 normal

2 M 11 años, 1 mes 34 1,42 16,9 normal

3 M 11 años, 1 mes 34 1,41 17,1 normal

4 M 11 años, 1 mes 29 1,32 16,6 normal

5 M 11 años. 3 meses 22 1,35 12,1 desnutrición
moderada

6 M 11 años, 6 meses 52 1,55 21,6 sobrepeso

7 M 11 años, 7 meses 29 1,5 12,9 desnutrición
moderada

8 M 11 años, 7 meses 32 1,42 15,9 normal

9 M 11 años, 7 meses 38 1,47 17,6 normal

10 M 11 años, 8 meses 47 1,51 20,6 sobrepeso

11 M 11 años, 10 meses 38 1,46 17,8 normal

12 M 12 años, 1 mes 47 1,62 17,9 normal

13 M 12 años, 1 mes 41 1,5 18,2 normal

14 M 12 años 2 meses 31 1,37 16,5 normal

15 M 12 años , 3 meses 44 1,53 18,8 normal



ID Sexo Edad peso
(Kg)

altura
(m) IMC Estado

1 F 11 años, 2 meses 41 1,51 18,0 normal

2 F 11 años, 2 mes 49 1,56 20,1 sobrepeso

3 F 11 años, 5 mes 50 1,61 19,3 normal

4 F 11 años, 5 mes 51 1,56 21,0 sobrepeso

5 F 11 años. 6 meses 30 1,37 16,0 normal

6 F 11 años, 6 meses 41 1,51 18,0 normal

7 F 11 años, 6 meses 51 1,58 20,4 sobrepeso

8 F 11 años, 7 meses 45 1,64 16,7 normal

9 F 11 años, 7 meses 41 1,53 17,5 normal

10 F 11 años, 8 meses 33 1,39 17,1 normal

11 F 11 años, 9 meses 35 1,44 16,9 normal

12 F 11 años, 11 mes 32 1,54 13,5 desnutrción
moderada

13 F 11 años, 11 mes 51 1,53 21,8 sobrepeso

14 F 12 años 52 1,63 19,6 normal
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moderada. No se observaron casos de desnutrición severa, 
ni de obesidad. 

 
Por otro lado, gracias a la encuesta para establecer el 

tipo de hábito alimenticio que cada estudiante realiza y 
determinar si este era saludable o no saludable, se encontró 
que sólo el  66,6 % (10/15) de las niñas tenían hábitos no 
saludables, mientras que 53,3% (8/15) tenían buenos hábitos 
alimenticios. Además se observó que el 70% (21/30) de 
los estudiantes  tenían un IMC normal. Sin embargo, de 
estos solo 60% (18) se asociaron con hábitos alimentarios 
saludables y 10% (3) con hábitos no saludables. 10 % (3/30) 
presentaron una desnutrición moderada, el cual estaba 
relacionado con hábitos alimentarios no saludables. El 20% 
(6) de los estudiantes presentaron sobrepeso, de los cuales 
3 tenían hábitos alimenticios normales y los otros 3 tenían 
hábitos alimentarios no saludables. 

Gráfi ca 1. IMC calculado de niños y niñas del estudio. 

Cuando se realizó el proceso del chi cuadrado χ²  como 
se explicó en la metodología, se obtuvo un chi cuadrado χ²  
calculado de 10.61 y un chi cuadrado χ²   crítico de 5.99, por 
lo que la hipótesis que se comprobó fue la alternativa; “Los 
hábitos alimenticios de los estudiantes de grado quinto del 
Colegio Abraham Lincoln si afectan su IMC.”

Conclusiones
 
En este estudio se observó que el IMC de los estudiantes 

de grado quinto del Colegio Abraham Lincoln es afectado por 
los hábitos alimenticios, sin embargo es importante resaltar 
que en este estudio no se analizaron otros factores importantes 
que pueden infl uir en este como la genética, la actividad física 
que realizan, entre otros. 

 
Asimismo, se observó que la mayoría de los niños 

tenían hábitos alimenticios saludables y solo un porcentaje 
pequeño presentaron sobrepeso. Además, los que presentaron 
sobrepeso, fueron clasifi cados por realizar hábitos alimenticios 
no saludables, lo que le da soporte a la hipótesis que se validó.  
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Resumen

En el presente proyecto de investigación se busca 
diseñar estrategias para agudizar el tacto en personas con 
discapacidad visual mejorando la realización de actividades 
sencillas de ocio presentes en la vida cotidiana. Por medio de 
un estudio de caso en donde se aplicó una prueba de entrada 
y salida junto con una rutina de ejercicios a un grupo de 
15 individuos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo y 
Servicios de Invidentes (COOTRASIN) ubicada en Bogotá, 
Colombia. Finalmente, comprendiendo el funcionamiento 
neurobiológico implicado en la función táctil de personas 
con pérdida total de la visión, se estableció el aporte de la 
rutina.

Palabras Clave: Neurobiología, Discriminación táctil, 
Pérdida total de la visión, Encéfalo, Lóbulo parietal, Lóbulo 
occipital, Áreas corticales occipitales, Porción ventral de la 
corteza occipital, Opérculo parietal, Corteza estriada. 

Abstract

In the present research project, the main purpose is to 
design strategies to sharpen tactile abilities in people with 
visual disability by improving the achievement of simple daily 
activities. By means of a case study where there was applied 
an entry and closing test together with a routine composed 
of activities in a group of 15 individuals belonging to the 
institution Cooperativa de Trabajo y Servicios de Invidentes 
(COOTRASIN) located in Bogotá, Colombia. Finally, by the 
understanding of the neurobiological functioning implied on 
the tactile function in people with complete loss of sight, the 
contribution of the routine was established.   

Key Words:  Neurobiology, Tactile discrimination, Complete 
loss of sight, Brain, Parietal lobe, Occipital lobe, Occipital 
cortical areas, Ventral portion of the occipital crust, Parietal 
operculum, Striate cortex.

Introducción

La principal incógnita trabajada durante la investigación 
fue ¿qué tipo de estrategias pueden favorecer el desarrollo 
del sentido del tacto en personas con pérdida total de la 
visión? La cual nace debido a que “casi todas las habilidades 
de la vida diaria, como comer y beber o vestirse y 
desvestirse, requieren competencias manuales” (Brambring, 
2007), además el surgimiento de la investigación radica 
en que no se encuentran otras actividades alternativas que 
se puedan hacer debido a que “muchos sienten que ya no 
pueden ser productivos” (Braille Institute, 2013), es por 
esto, que el objetivo general de esta investigación consiste 
en diseñar estrategias para agudizar el tacto en personas con 
discapacidad visual mejorando la realización de actividades 
sencillas de ocio presentes en la vida cotidiana ya que “las 
tareas habituales de fácil realización, si se utiliza la visión, 
pueden resultar complicadas cuando se realizan haciendo 
uso del tacto” (Jansson, 2008). 

De la misma manera, se busca cumplir los siguientes 
objetivos específi cos: identifi car el funcionamiento 
neurobiológico implicado en la función táctil de personas 
con pérdida total de la visión, adaptar diferentes tipos de 
ejercicios o actividades útiles los cuales ayuden a agudizar 
y potenciar el sentido del tacto, basados en actividades 
propuestas por los autores (López, 2016) y (Razo, 2014). 
Finalmente, seleccionar un grupo de 15 individuos 
pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo y Servicios de 
Invidentes (COOTRASIN) ubicada en Bogotá, Colombia 
para poder aplicar la rutina de ejercicios y la prueba de 
entrada y salida.

Desde un punto de vista neurológico se puede afi rmar 
que las principales partes del cerebro afectadas que están 
directamente involucradas con el estudio son el lóbulo 
occipital, “área receptora primaria para los estímulos visuales 
que se originan en la retina y viajan por los nervios ópticos” 
(Suárez G., 2008), y el lóbulo parietal el cual, “proporciona 
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los mecanismos corticales que perciben estímulos somato 
sensoriales” (Suárez G., 2008), específi camente en el 
giro post central lateral en donde se encuentran ubicados 
receptores del sentido del tacto.

La pérdida total de la visión o ceguera se pueden entender 
como “entidades frecuentes que afectan gran parte de la 
población adulta mundial, y generalmente son secundarias 
a patologías oculares o sistémicas; es decir, la discapacidad 
visual y la ceguera en los adultos trata más de entidades 
adquiridas que de enfermedades primarias, congénitas o 
idiopáticas” (Suárez J. C., 2011).

Por otra parte, el tacto tiene un papel importante en 
las personas con pérdida total de la visión, ya que este es 
el principal sentido que se desarrolla, junto con el de la 
audición, siendo así una de las “diferentes estrategias para 
compensar la pérdida de visión cuando adquieren habilidades 
individuales” (Brambring, 2007), en este caso habilidades 
presentes en la vida cotidiana.

De la misma manera, “El tacto proporciona información, 
no solo sobre las características de los objetos (su forma, 
tamaño y textura) sino sobre aspectos funcionales de los 
objetos, tales como la posibilidad de ser utilizados como 
herramientas” (Withagen et al., 2010), aspecto importante a 
tener a cuenta a la hora de que una persona con pérdida total 
de la visión busque destinar determinado uso a cualquier 
elemento que le sea posible palpar o sentir por medio del 
tacto. 

Frente al desarrollo cerebral en personas con pérdida 
total de la visión, “Las áreas corticales occipitales que 
normalmente sirven para la visión se activan en sujetos con 
ceguera congénita que realizan tareas de discriminación 
auditiva o táctil-espacial” (Goldreich & Kanics, 2003), por 
esto mismo es necesario la implementación de una rutina de 
“ejercicios”, la cual no solo ayudará al desarrollo del lóbulo 
parietal, además generará en los individuos una activación 
en el lóbulo occipital, el cual no se encuentra completamente 
inhabilitado por más que la pérdida de la visión sea total.

Adicionalmente, “estudios que usan potenciales 
relacionados con los eventos, el fl ujo sanguíneo cerebral y 
la magneto encefalografía también sugieren la activación 
de la corteza occipital mediante la activación de estímulos 
táctiles” (Pascual-Leone & Hamilton, 2001), por lo tanto al 
implementar la rutina compuesta de diferentes “estímulos 
táctiles”, como lo son texturas y formas, se buscará la 
activación de la corteza occipital, y por ende la estimulación 
de esta lo cual generará un ideal o imagen en el individuo 
sobre el objeto que esté palpando.

“Hay supresión del opérculo parietal y activación de 
la porción ventral de la corteza occipital en sujetos ciegos 
durante tareas de discriminación táctil” (Pascual-Leone & 
Hamilton, 2001), es por esto que se genera una conexión 
entre el lóbulo parietal y occipital, generando la activación 
del segundo, además e individuo al estar constantemente 

inmerso en actividades que involucren la discriminación 
táctil, el lóbulo occipital se activará por más que el individuo 
presente una pérdida total de la visión.

Con lo anteriormente mencionado, es posible establecer 
“una relación entre la capacidad de discriminación táctil y la 
cantidad de activación de la corteza estriada es sugerida por 
los resultados recientes en individuos con ceguera temprana 
y congénita” (Pascual-Leone & Hamilton, 2001), y por ende 
proceder a establecer una rutina de “ejercicios” en la cual se 
consiga mejorar las capacidades táctiles de un individuo con 
pérdida total de la visión.

Metodología

Esta investigación tiene un enfoque de estudio de caso en 
un grupo de 15 individuos pertenecientes a la Cooperativa de 
Trabajo y Servicios de Invidentes (COOTRASIN) ubicada 
en Bogotá, Colombia. 

En la primera etapa (de exploración), se identifi có 
como variable dependiente la cantidad de piezas armadas y 
variable independiente como la prueba de entrada y salida, 
adicionalmente las controladas que fueron la discapacidad 
visual, rutina de ejercicios, cantidad de individuos y tiempo 
ya que al permanecer constantes facilitaron la elaboración de 
la hipótesis nula y alternativa (Ver tabla 1). 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA HIPÓTESIS NULA

Al aplicar la rutina de 
actividades, en la prueba de 
salida se armó mayor cantidad 
de piezas en determinado 
tiempo con respecto a la 
prueba de entrada.

Al aplicar la rutina de 
actividades, en la prueba 
de salida no se armó 
mayor cantidad de piezas 
en determinado tiempo 
con respecto a la prueba de 
entrada.

Tabla 1. Hipótesis manejadas durante la investigación: Estrategias 
de mejoramiento de las capacidades táctiles en personas con 
discapacidad visual.

En la segunda etapa, fase de aplicación, se implementó 
la prueba de entrada y salida que consistía en armar un 
rompecabezas de 24 piezas en 10 minutos sumado a la 
aplicación de la rutina de ejercicios la cual estaba compuesta 
por 5 ejercicios de identifi cación y descripción de texturas 
los cuales era realizados de 2 a 3 minutos por separado. 
Finalmente, en la última etapa, fase de evaluación, se realizó 
el respectivo análisis estadístico y comparación de los datos 
obtenidos.

Fotografía 1. Actividad 1 rutina de actividades. Fuente: Autor
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Fotografía 2. Actividad 2 rutina de actividades. Fuente: Autor

Fotografía 3. Actividad 3 rutina de actividades. Fuente: Autor

Fotografía 4. Actividad 4 rutina de actividades. Fuente: Autor

Fotografía 5. Actividad 5 rutina de actividades. Fuente: Autor

Resultados y Análisis

Fotografía 6. Prueba de entrada y salida. Fuente: Autor

Gráfi co 1. Resultados prueba de entrada y salida durante la 
investigación: Estrategias de mejoramiento de las capacidades 
táctiles en personas con discapacidad visual.

Con base en los resultados expuestos anteriormente, se puede 
evidenciar que se obtuvieron mejores resultados en la prueba de 
salida, después de la aplicación de la rutina, con respecto a la prueba 
de entrada en los integrantes del grupo de coro de la Cooperativa 
de Trabajo y Servicios de Invidentes (COOTRASIN), ya que como 
muestra el gráfi co 2, 80% de los individuos que realizaron la prueba 
de entrada y salida lograron juntar más fi chas del rompecabezas en 
la segunda prueba después de la aplicación de la rutina de ejercicios, 
sin embargo, el 13.33% se mantuvo en la misma cantidad de fi chas, 
mientras que un 6.67% no logró superar o igualar la cantidad de 
fi chas juntadas de la prueba de entrada. 



34

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 S
EP

TI
EM

BR
E 2

01
8 

/ 
IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 ES
TR

AT
EG

IA
S 

DE
 M

EJ
OR

AM
IE

NT
O 

DE
 LA

S 
CA

PA
CI

DA
DE

S 
TÁ

CT
ILE

S 
EN

 P
ER

SO
NA

S 
CO

N 
DI

SC
AP

AC
ID

AD
 V

IS
UA

L /
 

PÁ
GI

NA
S 

31
-3

4

Gráfi co 2. Resultados prueba de entrada y salida durante la 
investigación: Estrategias de mejoramiento de las capacidades 
táctiles en personas con discapacidad visual.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la media de fi chas 
juntadas en cada una de las pruebas en el gráfi co 4, al 
incrementar el total de piezas juntadas en la prueba de salida 
retomando la hipótesis alternativa y nula en la tabla 1, se 
puede comprobar la alternativa y refutar la nula debido a que 
la mayoría de los individuos lograron un progreso positivo 
en la prueba de salida al juntar en promedio 11.8 piezas en 
10 minutos, por otro lado en la prueba de entrada se juntaron 
8.7 piezas en promedio durante los 10 minutos, esto permite 
demostrar que los ejercicios implementados en la rutina 
aportaron un estímulo positivo en la discriminación táctil de 
gran parte de los individuos que realizaron las pruebas para 
la obtención de los datos.

Conclusiones

Finalmente, retomando la pregunta de investigación; 
¿Qué tipo de estrategias pueden favorecer el desarrollo 
del sentido del tacto en personas con pérdida total de la 
visión?, con respecto a los principales resultados obtenidos 
inicialmente en la prueba de entrada y después de la 
aplicación de la rutina de ejercicios en la prueba de salida, 
tal y como se evidencia en el gráfi co 1 y 2, se obtuvo un 
progreso positivo en el cual las principales estrategias que 
posiblemente aportaron dicho avance en la discriminación 
táctil, fueron aquellos ejercicios que conformaban la rutina 
relacionados principalmente con la diferenciación y cambio 
de diferentes texturas a partir de la identifi cación táctil por 
parte de los individuos con pérdida total de la visión, en el 
caso de la investigación, pertenecientes a la Cooperativa de 
Trabajo y Servicios de Invidentes (COOTRASIN), ubicada 

en Bogotá, Colombia, adicionalmente este estudio de caso 
permitió la comprobación de la hipótesis alternativa  ya que 
tal y como se planteó esta; al aplicar la rutina de actividades, 
en la prueba de salida se armó mayor cantidad de piezas en 
determinado tiempo con respecto a la prueba de entrada. 
Cabe resaltar, desde un punto de vista neurológico que la 
activación del lóbulo occipital en personas con pérdida total 
de la visión se da en actividades táctiles en donde el lóbulo 
parietal principalmente se ve involucrado, corroborando así 
que por más que se pierda totalmente la visión este sector del 
cerebro continúa con su funcionamiento.
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RELACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DE UN GEL 
ANTIBACTERIAL COMÚN A  BASE DE ALCOHOL Y EL 

TIEMPO DE LIMPIEZA DE MANOS CON EL MISMO

1. Introducción

La superfi cie cutánea de las manos, especialmente en las 
palmas y yemas de los dedos, está colonizada por un gran 
número de microrganismos que conviven como huéspedes y 
cumplen una función primordial para el fortalecimiento del 
sistema inmunológico humano. Sin embargo, a pesar de que 
es necesaria la presencia de fl ora microbiana en la piel para 
el desarrollo de la respuesta inmunológica, una de las formas 
más comunes de contagio de enfermedades es el contacto 
directo de las manos con superfi cies contaminadas, puesto 
que los patógenos infecciosos allí presentes se transfi eren 
a las manos y pueden desencadenar una enfermedad en el 
organismo. Por lo anterior, en la actualidad se hace uso de 
agentes microbicidas de aplicación tópica para la prevención 
de infecciones y transmisión de enfermedades (Sánchez-
Saldaña & Anduaga, 2005), pues a pesar de que la piel es 
una barrera efi caz contra las infecciones microbianas, esta 
no logra cumplir una función protectora del todo efi ciente. 
De ahí que la higiene de manos sea una de las medidas más 
efectivas para prevenir la transmisión de patógenos y por 
lo mismo sea un importante objeto de estudio en diversas 
investigaciones.

Por otro lado, si bien la limpieza de manos con geles 
antibacteriales a base de alcohol no sustituye el lavado 
de manos con agua y jabón, ésta se presenta como una 
alternativa práctica y efectiva para la eliminación de 
gérmenes en las manos, motivo por el cual su uso se ha 
generalizado ampliamente. El alcohol, por su parte, tiene 
un amplio espectro de actividad y se aplica con el objetivo 
de destruir o inhibir el crecimiento de fl ora microbiana 
patógena de manera no selectiva. No obstante, existen 
algunos factores que inciden en la potencia y efectividad de 

estos antisépticos, dentro de los que se encuentran, según 
Sánchez-Saldaña y Anduaga (2005) el pH, la temperatura, 
la naturaleza del microorganismo, los factores asociados a la 
población microbiana, la presencia de materiales extraños, 
la concentración del agente y el tiempo de actuación. Éste 
último fue el objeto de estudio en el presente trabajo, ya que no 
todos los microrganismos mueren simultáneamente, sino que 
tienen diferentes tiempos de duración independientemente de 
si se aplica exceso de un agente antiséptico o no (Sánchez-
Saldaña & Anduaga, 2005). 

De este modo, mediante la variación de los tiempos 
de limpieza de manos con el gel antibacterial de uso 
común seleccionado (marca Dettol), se buscó determinar 
experimentalmente si existe una correlación entre esta variable 
del tiempo y la efectividad del gel como sustancia antiséptica 
en las manos. Esto debido a la importancia que tiene la 
higiene de manos con geles antibacteriales en la prevención 
de enfermedades, por lo que conocer sobre la relación entre 
el tiempo de limpieza y la efectividad del agente antiséptico 
pueden contribuir al mejoramiento de dichos hábitos de 
higiene. Por tanto, para determinar la relación entre estas dos 
variables seleccionadas, en el experimento se realizó el cultivo 
de muestras de microrganismos presentes en la superfi cie de 
las manos y posteriormente se compararon los crecimientos de 
dichas colonias.

a. Objetivo 

Determinar experimentalmente si existe una correlación 
entre el tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial 
Dettol y su efectividad como agente antiséptico de aplicación 
tópica en las manos, al inhibir o destruir la mayor cantidad de 
microrganismos.
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b. Problema de investigación 

¿Existe una correlación entre el tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial Dettol y su efectividad como sustancia 
antiséptica en las manos?

c. Variables 
Variable ¿Cuál? ¿Por qué?

Independiente

Tiempo de limpieza de 
manos con el antibacterial 
Dettol (que involucra la 
fricción de las manos con la 
sustancia).

El objetivo de la investigación es determinar experimentalmente si el tiempo 
de limpieza de manos con el gel antibacterial tiene alguna incidencia en su 
efectividad, por lo que la variable que se estará manipulando en el proceso 
experimental es el tiempo de limpieza de manos.

Dependiente

Cantidad de microrganismos 
en las manos (que se 
determina mediante 
el cultivo de los 
microrganismos).

Teniendo en cuenta que en la investigación se busca determinar cómo se ve 
afectada la cantidad de microrganismos en las manos si se varían los diferentes 
tiempos de limpieza con la sustancia antibacterial, esta variable es la que se ve 
alterada por la manipulación de la variable independiente.

Controladas

Marca del antibacterial

Es importante que la marca del antibacterial empleado se mantenga constante, 
pues la composición del mismo puede variar dependiendo de la marca, lo 
cual ocasionaría que los resultados corran el riesgo de verse afectados. Por 
ejemplo, la concentración de alcohol (que es el agente antiséptico) puede ser 
diferente en varias marcas de geles antibacteriales y eso afectaría directamente 
la efectividad del mismo.

Cantidad de antibacterial 
aplicado para la limpieza de 
las manos.

Es necesario controlar la cantidad de antibacterial que se aplica en cada 
limpieza de manos realizada durante el experimento, ya que es posible que 
este sea un factor que infl uya en la efectividad de la sustancia antibacterial 
como antiséptico.

Tiempo de cultivo de los 
microorganismos

Es importante controlar el tiempo de cultivo de los microorganismos para 
cada muestra, ya que con la cantidad de microrganismos presentes después de 
un determinado tiempo en las cajas de Petri se determinará la efectividad del 
tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial. Si a una caja de Petri 
que contiene una muestra se le deja cerrada más tiempo que a otra, entonces 
es posible que el cultivo de microorganismos en dicha caja sea mayor que en 
la otra, ya que los microrganismos tuvieron más tiempo para hacer crecer sus 
colonias. 

Tabla 1. Variables que se han tenido en cuenta para la presente investigación.

d. Hipótesis 

H0: No existe una correlación entre el tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial Dettol y la efectividad del 
mismo como sustancia antiséptica en las manos.

H1: Existe una correlación entre el tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial Dettol y la efectividad del mismo 
como sustancia antiséptica en las manos.

2.  Metodología

a. Materiales 
Cantidad Material Descripción Tolerancia

1 Mechero Marca Natural Humboldt, Alcanza 500°C

18 Hisopo Estéril, de algodón. Marca MK

22,5 mL Gel antibacterial Marca Dettol

1 Pipeta Pasteur 3 mL, marca Kartell S.p.a

1 Incubadora Marca Memmert. Modelo U15, 1400 W

1 Cámara fotográfi ca Canon, Sx40

18 Papel pergamino Marca Guarro  0 5∓ 2mm
18 Hojas milimetrada Tamaño A4, marca Nessan.
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b. Método

En primer lugar fue esencial procurar un espacio de trabajo óptimo para el proceso experimental, por lo que  preparó una 
zona antiséptica para evitar que se contaminaran los medios de cultivo y se viera alterado el experimento, así como verifi car 
todas las normas de bioseguridad para evitar contraer infecciones. Esto debido a que se están manipulando microrganismos 
catalogados como agentes biopeligrosos que pueden ser infecciosos, especialmente porque se manejan altas densidades 
poblacionales de los mismos. Como resultado, es importante mencionar que, según la CHLAEP (2008), para que suceda un 
accidente por un agente biológico debe haber “un huésped susceptible, un agente infeccioso, una concentración sufi ciente de 
éste y una ruta de transmisión adecuada; siendo este último punto el que mejor se puede controlar en el laboratorio” (p.2). 
Por ende, deben controlarse las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el experimento, siempre velando por la mayor 
bioseguridad posible.

En consecuencia, deben emplearse elementos de 
protección personal que restrinjan las vías de infección 
tales como la boca o la piel mediante el uso del tapabocas, 
de la bata de laboratorio o de guantes de nitrilo o látex. 
Adicionalmente, deben respetarse siempre las normas de 
bioseguridad en el laboratorio de microbiología, que según 
la CHLAEP (2008), algunas de ellas son llevar puesta y 
cerrada la bata de laboratorio en todo momento, limpiar 
y desinfectar las superfi cies de trabajo antes y después de 
fi nalizar, recoger el cabello largo, emplear técnicas asépticas 
para el manejo de cultivos de microorganismos, no comer, 
beber o almacenar comida en el laboratorio, trabajar cerca 
del mesón con el mechero encendido y tener cuidado con el 
alcohol cuando este se manipule puesto que se trata de una 
sustancia infl amable. 

 Ahora, con respecto al proceso experimental, el 
primer paso es la elaboración de los medios de cultivo 
donde crecerán las colonias de microrganismos. En el caso 
particular de esta investigación, los medios de cultivo fueron 
comprados al Instituto Nacional de la Salud de Colombia, 
institución pública que está dedicada a la investigación 
de todo lo relacionado con la salud y ofrece servicios 
de preparación y venta de medios de cultivo. Los medios 
fueron comprados al instituto con el objetivo de reducir el 
error experimental, ya que dichos cultivos vienen con un 
certifi cado de calidad y, en contraposición con los medios 
de cultivo que se pueden preparar en el laboratorio, éstos 
permiten estrechar el margen de error signifi cativamente. 
Adicionalmente, se optó por la compra de medios sólidos 
de solución de Agar Nutritivo, pues se trata de un medio no 
selectivo de gran versatilidad que permite el crecimiento de 
diversos tipos de microrganismos en su superfi cie, lo cual 
permite que se puedan observar con facilidad las colonias de 
microrganismos y sus características físicas.

De esta manera se adquirieron 18 medios de cultivo que se dividirán en tres grupos correspondientes a cada uno de los 
tiempos seleccionados de lavado de manos (10, 20 y 30 segundos). Por cada tiempo habrá tres personas que realicen la 
respectiva limpieza de manos, y por cada persona se tomaron dos muestras para cultivar en dos medios que corresponden a las 
muestras de antes y después del lavado de manos, con el fi n de poder comparar la diferencia de la cantidad de microrganismos 
antes y después de la limpieza de manos con la sustancia. Lo anterior, junto con la nomenclatura de cada caja, se ilustra en 
la tabla 3.

Grupo 1
(tiempo de 30 s)

Persona 1
Antes T1P1A

Después T1P1D

Persona 2
Antes T1P2A

Después T1P2D

Persona 3
Antes T1P3A

Después T1P3D

Grupo 2 
(tiempo de 20 s)

Persona 1
Antes T2P1A

Después T2P1D

Persona 2
Antes T2P2A

Después T2P2D

Persona 3
Antes T2P3A

Después T2P3D

Grupo 3
(tiempo de 10 s)

Persona 1
Antes T3P1A

Después T3P1D

Persona 2
Antes T3P2A

Después T3P2D

Persona 3
Antes T3P3A

Después T3P3D

1  La imagen 1 fue construida a partir de una imagen tomada de https://rolloid.net/wp-content/uploads/2016/12/lo-que-
dice-tu-mano-sobre-tu-personalidad-1483089206.png
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Teniendo ya los medios de cultivo, el siguiente paso fue 

tomar las muestras y cultivarlas en el medio. Primero se toman 
las muestras del grupo 1, es decir, del tiempo de lavado de 
manos de 30 segundos. Para esto se debe prender el mechero 
y desinfectar la mesa de trabajo antes de empezar a tomar las 
muestras. Con un hisopo estéril se toman las muestras de la 
mano derecha de la persona 1; primero recorriendo los dedos 
de la mano y luego recorriendo la palma, de la manera que se 
ilustra en la imagen 11.

Inmediatamente, al lado del mechero se prosiguió 
a realizar una siembra en estría en la caja de Petri T1P1A 
(puesto que es la muestra de las manos de la persona 1, 
durante un tiempo 1, antes del lavado de manos con el gel 

antibacterial). La siembra en estría se hace siguiendo el modelo que se muestra en la imagen 2, el cual se ubica en la mesa 
de trabajo debajo de la caja de Petri.

Por último se cierra la caja de Petri, se le nombra de la manera correspondiente según el grupo, la persona y el momento 
(antes o después) a que pertenece, y se coloca en la bandeja que posteriormente será introducida en la incubadora. A 
continuación, se toman las muestras de las manos después de la limpieza de las mismas con la sustancia antibacterial. Para 
esto se deben tener en cuenta una serie de pasos:

En primer lugar, haciendo uso de una pipeta pasteur se toman 2,5 mililitros del gel antibacterial Dettol y se vierten en 
la mano derecha de la persona 1. Después de esto, se le indica a la persona que realice un lavado de manos siguiendo el 
instructivo anexo (ver Anexo 1), indicándole que realice los pasos 2, 4 y 5 durante 4 segundos y los pasos 31, 32, 61, 62, 71 y 72 
durante 3 segundos. Se recomienda ir controlando el tiempo con un cronómetro e ir indicándole a la persona cuándo cambiar 
de paso.

Ahora, con un hisopo estéril se toman las muestras de la mano derecha de la persona como indica la fi gura 1 y se siembran 
en la caja de Petri como indica la imagen 2. Se cierra la caja y se nombra como T1P1D (puesto que es la muestra de las manos 
de la persona 1, durante un tiempo 1, después del lavado de manos con el gel antibacterial). Se coloca en la bandeja que 
posteriormente será introducida en la incubadora.

Se repite este mismo procedimiento con las otras dos personas y como resultado se obtuvieron las seis cajas del grupo 
número 1. A continuación se insertan los medios de cultivo en la incubadora a una temperatura menor que la temperatura 
corporal de 36.5 grados centígrados, pero que se encuentre dentro del rango de 25 a 45ºC que, según la Universidad Miguel 
Hernández del Elche (s.f.), es el rango de temperatura en que  se presenta mayor crecimiento de los mesófi los, es decir, de 
los microorganismos patógenos que son comensales del hombre y de los animales de sangre caliente. La temperatura de 
incubación seleccionada para el experimento fue de 30 grados centígrados.

Después de esto, se realizó la toma de muestras del grupo 2, es decir, del tiempo de lavado de manos de 20 segundos. Se 
realizó el mismo proceso experimental que se ejecutó con el grupo 1, con la diferencia que cuando se tomaron las muestras 
de las manos después de la limpieza con la sustancia, se le indicó a la persona que siguiera el instructivo anexo (ver Anexo 1), 
indicándole que realizara los pasos 2 y 4 durante 3 segundos y los pasos 31, 32, 5, 61, 62, 71 y 72 durante 2 segundos. Después 
de tomar las muestras, las cajas de Petri correspondientes al grupo 2 se insertan en la incubadora como sucedió con las del 
grupo 1.

Finalmente, en el grupo 3, es decir, el del tiempo de lavado de manos de 10 segundos, se realiza el mismo proceso 
experimental que se realizó con los grupos 1 y 2, con la diferencia que cuando se vayan a tomar las muestras de las manos 
después de la limpieza de manos con la sustancia, se le indique a la persona que siga el instructivo anexo (ver Anexo 1), 
indicándole que realice el paso 2 durante 2 segundos y los pasos 31, 32, 4, 5, 61, 62, 71 y 72 durante 1 segundo. Como se 
hizo con las cajas correspondientes a los grupos 1 y 2, las cajas del grupo 3 se insertaron en la incubadora bajo la misma 
temperatura anteriormente indicada. Se dejaron las cajas de cada uno de los tres grupos durante un lapso de tiempo de dos 
semanas. En este punto culmina la fase inicial de la toma de muestras. Y ahora, tras haber acabado el tiempo de incubación 
inicia la del cálculo de las áreas superfi ciales de las colonias microbianas. 

Habiendo verifi cado las normas de bioseguridad con antelación al asegurar un espacio de trabajo óptimo para un laboratorio 
de microbiología que sea antiséptico y seguro, con mucho cuidado se sacan de la incubadora las cajas correspondientes al 
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grupo 1. Estas cajas se manipularon con cuidado, debido a que 
la densidad poblacional de los microrganismos en ella presentes 
es alta y por tanto puede correrse el riesgo de contagio de 
infecciones. Emplear correctamente los elementos de protección 
personal tales como la bata de laboratorio, los guantes y el 
tapabocas es indispensable para este propósito.

Luego, en presencia del mechero, se puso un medio de 
cultivo en el mesón y se le retiró la tapa por un corto periodo de 
tiempo mientras se le tomó una fotografía para posteriormente 
imprimirla y calcular el área superfi cial de las colonias de 
microrganismos que crecieron en ese medio. Este procedimiento 
se repitió con los otros 5 medios restantes. Debe mencionarse que 
se toman las fotografías de los medios con el objetivo de reducir 
el contacto del investigador con las colonias y así aminorar el 
riesgo microbiológico de infección. De este modo, en vez de 
trabajar directamente con las cajas de Petri, se imprimen las 
fotografías en una determinada escala para poder calcular el área 
superfi cial que ocupan los cultivos en los medios. Después de 
tomar las fotografías se  desecharon los medios de cultivo. En el caso de la presente investigación, los medios de cultivo fueron 
insertados nuevamente en la incubadora con el fi n de matar las colonias, es decir, con el fi n de esterilizarlos. Luego fueron 
llevados al congelador, para después ser recogidos por una empresa llamada Ecocapital, la cual se encarga del procedimiento 
de desecho de estos medios catalogados como residuos hospitalarios. Estos pasos recién descritos se repiten con las cajas de 
Petri correspondientes a los grupos 2 y 3.

A continuación, en un papel pergamino se fotocopió un papel 
milimetrado, con el objetivo que el papel pergamino quede con 
la cuadrícula milimetrada que permita al investigador el cálculo 
aproximado del área superfi cial de los cultivos. Se tomó ahora cada 
fotografía de cada caja de Petri, se le puso encima un papel pergamino 
(que ahora contiene la cuadrícula de papel milimetrado) y se trazaron 
con un lápiz las fi guras irregulares de las colonias, como se ilustra en 
la imagen 32. 

Como resultado, se obtuvo la silueta de los cultivos microbianos en 
la hoja como aparece en la fi gura 43. De este modo, haciendo uso del 
papel pergamino con la cuadrícula de la hoja milimetrada y la silueta 
de las formas de las colonias microbianas, se realizó un conteo de los 
milímetros cuadrados del área superfi cial aproximada de las colonias de cada caja.

Para este propósito se tuvo en cuenta que “toda medición es una aproximación al valor real y por lo tanto siempre tendrá 
asociada una incertidumbre” (Universidad de Sonora, s.f.), razón por la cual se calculó la incertidumbre de las medidas de área 
superfi cial que se tomaron en el proceso experimental. Para este propósito, se debe tener presente que según el Departamento 
de Física de la Universidad de Sonora (s.f.), en medidas reproducibles se asigna una incertidumbre igual a la mitad de la 
división más pequeña del instrumento. En el caso de la presente investigación, la división más pequeña es 1 mm2 de la hoja 
milimetrada y por lo mismo la incertidumbre asociada a cada medición del área superfi cial de alguna colonia es de 0,5 mm2.

Posteriormente, se compararon los resultados de las áreas entre los cultivos de las cajas que pertenecen al mismo 
grupo (tiempo: T1, T2  y T3) y a la misma persona (por ejemplo T2P2D y T2P2A), debido a que contienen las muestras de los 
microrganismos presentes en la mano derecha de la misma persona antes y después del lavado de manos en un determinado 
momento. 

2 La imagen 3 fue construida a partir de unas imágenes tomadas de internet. La imagen del lápiz fue tomada de https://orig00.deviantart.net/
f2e2/f/2012/091/c/9/lapiz_png_by_sofi ilatingirl-d4uokml.png, la imagen del medio de cultivo con las colonias fue tomada de  http://1.bp.blogspot.
com/-VFIsPa4C5hg/VFK8hJHaJLI/AAAAAAAAAV4/f9fAGUPvlJU/s1600/1.jpg y la imagen de la hoja milimetrada fue tomada de http://www.
retrogames.cl/imagenes/clases/papelmilimetrado.gif.
3  La fi gura 4 fue construida a partir de una imagen de una hoja milimetrada tomada de http://www.retrogames.cl/imagenes/clases/
papelmilimetrado.gif.
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Para este propósito, se calculó la diferencia porcentual entre las dos áreas de cultivos homólogos T P Ax y  y T P Dx y . Con 

respecto a esto, es importante señalar que para el análisis de las medidas se trabajó con porcentajes, pues no todos los valores 
de T P Ax y  (las áreas de los cultivos microbianos de las muestras de las manos antes del lavado con el antibacterial) son 
iguales, por lo que para poder establecer relaciones entre las nueve diferencias resultantes (pues son 18 medios de cultivo, 9 
que corresponden a “antes” y 9 que corresponden a “después”) se obtuvieron los porcentajes de las diferencias de cada pareja 
homóloga (T P Ax y  y T P Dx y ). Bajo esta premisa, si tomamos a T1P1A y a T1P1D, el valor porcentual del primero sería 100, 
pues representa el área superfi cial de las colonias cultivadas a partir de la muestra tomada antes del lavado de manos. En 
consecuencia, el valor porcentual del área superfi cial de T1P1D se calcula tomando como referencia el de T1P1A. 

De este modo, si tomamos  T P Ax y  y T P Dx y , el área de las colonias del cultivo T P Ax y  representan el 100% del área 
superfi cial, y el porcentaje del área del cultivo T P Dx y  se encontraría mediante la siguiente ecuación (ecuación (a))

 

%T P D
área del cultivoT P D

área del cultivoT Px y
x y

x

=
×100

yy A

Una vez obtenido el valor porcentual del área del cultivo T P Dx y  en relación con el valor porcentual del área del cultivo 
T P Ax y  que representa el 100%, ahora se debe encontrar la diferencia D  entre estos dos porcentajes, de la siguiente forma 
(ecuación (b)):

D T P A T P Dx y x y= −% %  

  
D T P Dx y= −100% %

Esta diferencia indica en qué porcentaje disminuyó el área superfi cial de un cultivo después del lavado de manos con 
el gel antibacterial. Por ejemplo, si una diferencia porcentual entre %T P Ax y  y %T P Dx y   es igual a 70%, esto signifi ca 
que el área superfi cial de los cultivos de la muestra tomada después del lavado de manos con el gel, disminuyó en un 70% 
con respecto al área del cultivo de la muestra tomada antes del lavado de manos (que representa al 100%). Por ende, estas 
diferencias son indispensables para determinar la efectividad del agente antiséptico en cada tratamiento, pues entre mayor 
sea la diferencia porcentual, mayor fue la efectividad del agente antiséptico en ese determinado tratamiento, lo cual indicaría 
que la sustancia redujo en mayor proporción las colonias de microrganismos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que en teoría el valor porcentual de T P Dx y  no puede ser mayor que el de 
T P Ax y  debido a que se toma después del lavado de manos con la sustancia microbicida. Por tanto, un resultado de una 
diferencia porcentual negativa posiblemente se deba a un error experimental. 

Asimismo, debe tenerse presente que al realizar operaciones matemáticas entre dos medidas asociadas a una incertidumbre, 
ésta se propaga. Por lo que según el Departamento de Física de la Universidad de Sonora (s.f.), al realizar sumas o restas entre 
variables, sus incertidumbres deben sumarse.  Después de esto se prosiguió a calcular la correlación entre estas diferencias y el 
tiempo de limpieza de manos. Si tomamos a las diferencias como y  y a los tiempos como x , la correlación r  que determina 
la relación entre estas dos variables por medio de un procedimiento matemático se calcula mediante la siguiente ecuación  

r Sxy
SxSy

= , por lo que es necesario tener en cuenta que Sxy xy x y
n

= ∑ −
∑ ∑

,  Sx x
x
n

= ∑ −
∑( )2

2

  y  Sy y
y
n

= ∑ −
∑( )2

2

 , 
cuando n  es igual al número total de elementos.

Para el cálculo de la ecuación de la recta de regresión, debe tenerse en cuenta que la ecuación es de la forma 
y y m x x− = −( )1 1 , y los valores de x1  y y1  son los promedios de los datos de x  (tiempo lavado de manos) y de y  

(diferencia porcentual); es decir x y x y
1 1
, ,( ) = ( ). La pendiente, por su parte, es de la forma m Sxy Sx= / ( )

2 .

Finalmente, teniendo el valor de la correlación entre la variable independiente y la dependiente de esta investigación, 
ya se pueden validar o refutar las hipótesis. Si se presenta una correlación alta, ya sea negativa (entre -1 y -0.5) o positiva 
(entre 0.5 y 1), se puede validar la hipótesis alternativa (H1) y refutar la hipótesis nula (H0). De lo contrario, si se presenta una 
correlación entre -0.5 y 0.5, se refuta la hipótesis alternativa y se valida la nula.
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Caja Área (mm2) % área % 
diferencia

T1P1A 79,000 100,000
-34,177

T1P1D 106,000 134,177

T1P2A 278,000 100,000
69,424

T1P2D 85,000 30,576

T1P3A 40,000 100,000
95,000

T1P3D 2,000 5,000

T2P1A 258,000 100,000
79,457

T2P1D 53,000 20,543

T2P2A 783,000 100,000
80,971

T2P2D 149,000 19.029

T2P3A 343,000 100,000
98,251

T2P3D 6,000 1,749

T3P1A 153,000 100,000
85,621

T3P1D 22,000 14,379

T3P2A 440,000 100,000
65,455

T3P2D 110,000 34,545

T3P3A 38,000 100,000
60,526

T3P3D 15,000 39,474

3. Resultados
a. Tabla de datos 

A continuación se presenta la tabla de datos (tabla 
4) que contiene las áreas superfi ciales de las colonias 
en los cultivos, junto con la diferencia de área entre los 
que pertenecen al mismo grupo y a la misma persona. En 
adición a estos valores, la tabla contiene el porcentaje que 
cada cultivo representó en relación con su cultivo homólogo 
que pertenece al mismo grupo y a la misma persona y la 
diferencia porcentual entre estos dos, lo cual se calculó con 
las ecuaciones (a) y (b).

En este sentido, en la tabla mostrada a continuación, 
“Caja” hace referencia al medio de cultivo,“Área ( mm2)” 
hace referencia al área superfi cial del cultivo en el medio, 
“% área” hace referencia al porcentaje que representa el 
área de cada cultivo, y “% diferencia” hace referencia a 
la diferencia porcentual entre % �T P Ax y y su homólogo 
%T P Dx y .

b. Cálculos 

Primero se debe realizar el cálculo de la incertidumbre 
asociada a las mediciones de las áreas. Por tanto, teniendo 
en cuenta que la división más pequeña del instrumento 
empleado, es decir de la hoja milimetrada, es 1 mm2, la 
incertidumbre I  es igual a 1

2

2mm , por lo que  m= ±0 5 2  
para cada medición.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en cada medio habían 
colonias dispersas en la superfi cie y, por ende, para encontrar 
el valor del área total del cultivo en cada medio fue necesario 
la suma de los distintos valores de las áreas de las colonias 
dispersas por la superfi cie del medio, la incertidumbre 
asociada al área total del cultivo en cada medio es igual a 
la suma de las incertidumbres de las áreas de las colonias 
dispersas en la superfi cie de la caja.

Por lo tanto, si para encontrar el área total de un 
cultivo T P Ax y  se sumaron 5 áreas de colonias dispersas 
en la superfi cie del medio, las cuales tienen asociadas una 
incertidumbre de mm±0.5 2 (pues cada una de ellas es una 
medición), la incertidumbre del área total del cultivo es igual 
a 5 0 5± = ±mm mm .

Se calcularon, entonces, los valores de las incertidumbres 
del área total de cada uno de los 18 cultivos. Por ejemplo, 
en T2P1A se sumaron las áreas de 9 colonias, por lo que la 
incertidumbre asociada al área del cultivo en este medio fue 
de 5mm

Este procedimiento se repitió con las áreas de los cultivos 
de las otras cajas. Los resultados se muestran en la tabla 5.

Luego, se calculó el coefi ciente de correlación entre la 
variable del tiempo (x y la diferencia porcentual (y). En la 
siguiente página, la tabla 6 relaciona las variables y facilita 
la realización de los cálculos.

Caja Incertidumbre mm2( )
T1P1A  ±2 5,

T1P1D  ±1 5,

T1P2A  ±10 0,

T1P2D  ±3 0,

T1P3A  ±1 0,

T1P3D  ±0 5,

T2P1A  ±4 5,

T2P1D  ±1 5,

T2P2A  ±19 0,

T2P2D  ±2 5,

T2P3A  ±11 5,

T2P3D  ±0 5,

T3P1A  ±1 5,

T3P1D  ±1 0,

T3P2A  ±11 0,

T3P2D  ±0 5,

T3P3A  ±3 0,

T3P3D  ±1 0,
Tabla 5: Incertidumbre asociado al área de cada 
cultivo.
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m =

−
= −

321 601

22 079
0 6597

2

,

,
.

Por tanto, la ecuación de la recta es igual a
y x− = − −( )79 338 0 6597 21 250, . ,

y x= − +0 6597 93 357, ,

c. Gráfi ca

Gráfi ca 1: Relación del tiempo de lavado de manos y la 
diferencia porcentual %TxPyA - %TxPyD

4. Discusión 

Tras haber obtenido experimentalmente el valor de 
la correlación entre el tiempo de limpieza de manos y su 
efectividad como sustancia antiséptica en las manos, el 
valor r = −0 041,  indica que entre la diferencia porcentual 
% %T P A T P Dx y x y−  y el tiempo de lavado de manos con el 
gel antibacterial no existe correlación alguna. Recordemos 
que la diferencia porcentual % %T P A T P Dx y x y− indica en 
qué porcentaje disminuyó el área superfi cial de un cultivo 
T P Dx y  con respecto al área superfi cial de su cultivo 
homólogo T P Ax y .  Por tanto, entre mayor sea la diferencia 
porcentual, mayor es la efectividad del antibacterial en ese 
determinado momento al lograr reducir en mayor proporción 
el área de las colonias de microrganismos.

Teniendo esto en cuenta, el valor de la correlación 
obtenido experimentalmente valida la hipótesis nula y 
termina por no ser el resultado esperado, pues como ya había 
sido mencionado en la introducción, según Sánchez-Saldaña 
& Anduaga (2005), el tiempo de actuación del agente 
antiséptico es uno de los factores que inciden en su potencia 
y efectividad, por lo que se esperaría obtener un valor de 
la correlación del tiempo y la efectividad entre -1 y -0,5 o 
0,5 y 1. En cambio, los valores obtenidos de las diferencias 
porcentuales son muy dispersos y no muestran una tendencia 
que indique una correlación alta positiva o negativa, lo cual 
puede evidenciarse al ver la disposición dispersa de los datos 
en la gráfi ca y la pendiente de la recta de regresión.

Bajo esta premisa, el resultado no esperado posiblemente 
se deba a algún tipo de error experimental llevado a cabo en 
el procedimiento o a la infl uencia de algún factor que no fue 
controlado durante la práctica experimental, pues el valor 
de la correlación no es consistente con la teoría consultada 
sobre el tema.

x (s) y (%)
10,000 -34,177

10,000 69,424
10,000 95,000
20,000 79,457
20,000 80,971
20,000 98,251
30,000 85,621
30,000 65,455
30,000 60,526

Tabla 6: Tiempo de limpieza de manos en relación 
con las diferencias porcentuales de las áreas 
superfi ciales de los cultivos.

Es importante mencionar que la diferencia porcentual de 
%T PA

1 1
 y %T PD

1 1
 arrojó un resultado negativo, lo cual 

indica un error experimental en la siembra de estos cultivos. 
Por lo anterior, esta diferencia no será tomada en cuenta en los 
cálculos; n será, por tanto, igual a 8. De este modo, para el cálculo 
de la correlación se debe realizar el siguiente procedimiento

Sx x
x
n

= ∑ −
∑( )2

2

∑ = ( ) + ( ) + ( ) =x2 2 2 2

2 10 3 20 3 30 4100

∑( ) = ( ) + ( ) + ( )( ) =x 2 2

2 10 3 20 3 30 28900

Sx = − =4100 28900 8 22 079/ ,

Sy y
y
n

= ∑ −
∑( )2

2

 

∑ = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) +y2 2 2 2 2 2

69 424 95 000 79 457 80 971 98 251 85 6, , , , , , 221 65 455 60 526 51646 378
2 2 2( ) + ( ) + ( ) =, , , 

∑( ) = + + + + + + +y 2

69 424 95 000 79 457 80 971 98 251 85 621 65 455 60, , , , , , , ,5526 402850 437
2( ) = ,

 Sy = − =51646 378 402850 437 8 35 918, , / ,

Sxy xy x y
n

= ∑ −
∑ ∑

∑ = ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) +xy 10 69 424 10 95 000 20 79 457 20 80 971 20, , , , (( )( ) + ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) =98 251 30 85 621 30 65 455 30 60 526 13165 8, , , , , 880

∑ = ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) +xy 10 69 424 10 95 000 20 79 457 20 80 971 20, , , , (( )( ) + ( )( ) + ( )( ) + ( )( ) =98 251 30 85 621 30 65 455 30 60 526 13165 8, , , , , 880

∑ = ( ) + ( ) + ( ) =x 2 10 3 20 3 30 170

∑ = + + + + + + +y 69 424 95 000 79 457 80 971 98 251 85 621 65 455 60 526, , , , , , , , == 634 705,

Sxy = −
( )

= −13165 880
170 634 705

8
321 601,

,
,

Finalmente,

r Sxy
SxSy

= =
−

( )( )
= −

321 601

22 079 35 918
0 041

,

, ,
,

Y con respecto al cálculo de la ecuación de la recta de 
regresión:

x x
n

=
∑

= =
170

8
21 250,

y y
n

=
∑

= =
634 705

8
79 338

,
,
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5. Conclusión y evaluación
a. Conclusión

Los resultados obtenidos de la práctica experimental permitieron validar la hipótesis nula H0 y refutar la alternativa H1, pues la 
correlación r fue igual a -0,041, lo cual indica que no existe una correlación entre el tiempo de limpieza de manos con el gel antibacterial 
Dettol y la efectividad del mismo como sustancia antiséptica en las manos. Sin embargo, esta conclusión es contradictoria con la teoría 
consultada sobre el tema, pues en teoría el tiempo de actuación sí es uno de los factores que inciden en la potencia y efectividad de la 
sustancia antiséptica (Sánchez-Saldaña & Anduaga, 2005). Esta contradicción entre la práctica y la teoría podría atribuirse a algún tipo 
de error experimental que haya afectado el resultado de la correlación entre estas variables.

b. Evaluación

Tras el resultado inesperado de la correlación en la investigación, es importante el análisis de los posibles errores experimentales 
que hayan sucedido durante la práctica. En primer lugar, es posible que se haya presentado algún tipo de error experimental durante la 
siembra de los microrganismos en los medios, pues se trata de un procedimiento cuyo margen de error es amplio al requerir de mucho 
cuidado y de un alto grado de atención. Esta posibilidad podría explicar lo que se presentó con los cultivos T PA1 1  y T PD1 1 , ya que 
no es posible que la cantidad de microrganismos en las manos de la persona 1 haya aumentado después de la limpieza de manos con 
el gel antiséptico. 

En segundo lugar, en el experimento se debió haber llevado a cabo un mejor control de los medios mientras se encontraban en 
incubación, debido a que después de haber transcurrido las dos semanas de incubación propuestas, una signifi cativa cantidad de los 
medios presentaban rasgos de deshidratación, lo cual pudo haber infl uido en el crecimiento de las colonias de microrganismos. La 
revisión frecuente de los medios habría podido dar indicio sobre algunos elementos que debían ser alterados, como el tiempo de 
incubación, por ejemplo. Es por esto que si se hubiera realizado un seguimiento más atento de los medios durante el periodo de tiempo 
que se encontraban en la incubadora, quizás se habría podido garantizar mejores condiciones de los medios para la toma de mediciones.

En tercer lugar, el método empleado para el cálculo de las áreas de las colonias no es muy preciso, a pesar de que permite al 
investigador conocer el área de las formas irregulares de las siluetas del cultivo. En efecto, es un método que conlleva un gran margen 
de error el cual hace las mediciones más imprecisas, lo cual puede infl uir en el resultado inesperado de la correlación. En cuarto lugar, 
es posible que la infl uencia de otros factores haya alterado el resultado de la práctica experimental, ya que no solo el tiempo infl uye en la 
efectividad del agente antiséptico, sino que también factores como el pH, la naturaleza del microorganismo, los factores asociados a la 
población microbiana, la presencia de materiales extraños (Sanchez-Saldaña & Anduaga, 2005) tienen una incidencia en la capacidad 
microbicida de la sustancia antiséptica.

Finalmente, otro aspecto que quizás no tenga mucha infl uencia en el resultado de la correlación pero que se debió haber calculado 
en la investigación, es el valor de la incertidumbre tras el cálculo del valor porcentual de T P Dx y . Lo anterior debido a que la 
incertidumbre siguió propagándose al realizar la división de las mediciones del área del cultivo deT P Dx y  entre las de T P Ax y .

6.  Limitaciones, efectos y mejoras

Tabla 7. Limitaciones, efectos y mejoras de la investigación en cuestión.

Limitaciones Efectos Mejoras

Método impreciso 
de medición 
(conteo colonias)

Le restó precisión a las mediciones e hizo más 
grande el margen de error de cada medición.

• Tomar cada medición varias veces y sacar un promedio de esos 
datos. 

• Cambiar el método de medición: quizás se podría usar alguna 
herramienta tecnológica que facilite la medición de las áreas y 
reduzca su error experimental.

Compra de los 
medios de cultivo

A pesar de que permitió al investigador trabajar 
con medios de cultivo de alta calidad certifi cada, 
la compra de los cultivos al INS limitó el número 
de las repeticiones realizadas por cada grupo 
(tiempo), debido a que la compra de los medios es 
costosa.

• En vez de comprar los medios de cultivo, éstos podrían prepararse 
experimentalmente con el fi n de disminuir el valor de la gran 
inversión que conlleva la compra de estos medios, especialmente 
cuando se trata de grandes cantidades.

Número de 
repeticiones por 
grupo

• Redujo el grado de fi abilidad de los resultados 
de la investigación.

• Podrían realizarse más repeticiones por grupo. Si se hace eso, 
incluso podría llegarse a determinar cuál es el tiempo de limpieza 
de manos más efectivo.

Tiempo de 
incubación

• Pudo haber incidido en la deshidratación de 
los medios de cultivos.

• Posible causa del deterioro de las condiciones 
de los medios de cultivo.

• Dejar los medios de cultivo menos tiempo en la incubadora.
• Revisarlos periódicamente para llevar un control del estado de los 

medios y así propiciar unas buenas condiciones para la toma de 
mediciones.
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Matemáticas

La enseñanza de las Matemáticas es fundamental dentro la propuesta del Programa del Diploma del 
IB, por favorecer el desarrollo de las dimensiones del ser humano, por estar asociada con la vida social, 
por ser indispensable en la toma de decisiones y por tener un lenguaje propio que permite justifi car con 
argumentos válidos y universales. 

Para este primer momento, en el que la institución ingresa al grupo de colegios del Bachillerato 
Internacional, el área de matemáticas selecciona, dentro de las cuatro matemáticas que actualmente ofrece  
el Programa del Diploma del IB, las Matemáticas Nivel Medio, que está diseñada para estudiantes con 
una estructura conceptual sólida, que responde a cada uno de los conocimientos previos solicitados por el 
IB, para estudiantes que poseen las destrezas necesarias para aplicar las matemáticas en la resolución de 
problemas y que dominan técnicas propias de esta disciplina.

La asignatura de Matemáticas NM plantea unos objetivos que están en completa coherencia con los 
propuestos en el Área de Matemáticas de nuestra institución.  Se propone el disfrute y aprecio por las 
matemáticas; el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo; desarrollo de la comunicación, 
la paciencia y la constancia, fundamentales en la resolución de problemas; se enfatiza en el uso de la 
tecnología como herramienta que mejore la comprensión y permitan el modelamiento en matemáticas; 
se hacen conexiones culturales y científi cas que permitan a  los estudiantes reconocer la universalidad de 
esta asignatura.

Exploración Matemática

Esta evaluación interna, como es conocida en el Programa del Diploma, proporciona a los estudiantes 
más oportunidades para aumentar su comprensión de los conceptos y procesos matemáticos abordados 
en la asignatura Matemáticas NM.  En la Exploración, los estudiantes tratan temas que parten de su 
interés, responden preguntas que ellos mismos se hacen, despiertan su curiosidad y ponen en juego los 
conocimientos adquiridos y se convierten en indagadores que argumentan, hacer uso de tecnologías 
pertinentes para el análisis matemático, refl exionan sobre los resultados que obtienen, se cuestionan y 
logran dar solución a problemas sencillos o en algunos casos abren la puerta para posibles investigaciones.  
Las exploraciones matemáticas las realizan todos los estudiantes del programa.

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) 
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

Docentes titulares de la asignatura: Astrid Torregroza Oliveros                                                                                                             
John Jairo Vásquez

Sandra Milena Jiménez

Imagen 1. Fuente: http://www.uam.es
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Título Tipo de actividad 
pedagógica

Estudiante Docente supervisor/titular

La aplicación de la 
interpolación polinómica 
de Lagrange en el esquema 
de Shamir

Monografía Camilo Alejandro
García Villabona

Franklin Leonardo 
Márquez García

Construcción de una fl or 
a partir de las espirales 
áureas

Exploración 
matemática Ana Sofía Ramos John Jairo Vásquez 

Exploración 
Trigonométrica en las 
fases lunares

Exploración 
matemática

María José 
Hernández

Astrid Lisbeth
Torregroza Olivero

Monografía de Matemáticas

Este ejercicio de investigación lo realizan aquellos estudiantes que se perfi lan a estudiar matemáticas 
o carreras afi nes, los que tienen un gusto genuino por la disciplina, y están interesados en ir más allá 
de las matemáticas escolares.  En este proceso de desarrollo de la monografía, los estudiantes tienen 
la oportunidad de investigar en profundidad sobre un tema de interés personal y poder demostrar sus 
talentos y habilidades matemáticas desarrolladas durante su escolaridad.

La monografía, por ser un trabajo de investigación, requiere de habilidades básicas de investigación, 
un nivel alto en la parte escritural, mucha creatividad, capacidad de organización y administración del 
tiempo, lo cual hace que nuestros egresados salgan fortalecidos en sus competencias matemáticas e 
investigativas.
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LA APLICACIÓN DE LA INTERPOLACIÓN POLINÓMICA 
DE LAGRANGE EN EL ESQUEMA LÍMITE DE SHAMIR

Estudiante Investigador:
Camilo Alejandro García Villabona.  camilo23401@gmail.com

Docente Supervisor:
Franklin Leonardo Márquez García.  fl marquez@docente.als.edu.co

Asignatura: Matemáticas

  Resumen

En esta investigación se estudió la manera en la 
que se implementa la interpolación polinómica de 
Lagrange en el esquema límite de Shamir a través de 
una demostración matemática detallada del esquema.

Esto se hizo a través de un análisis de fuentes y una 
demostración gráfi ca del funcionamiento del esquema, 
haciendo énfasis en el rol de los polinomios y las 
funciones y sus respectivas propiedades para permitir 
la funcionalidad de este esquema criptográfi co.

Como conclusión principal, se pudo evidenciar 
que este tipo de interpolación es la base matemática 
del esquema y que deben tenerse en cuenta ciertas 
limitaciones a la hora de plantear la “generación de 
la clave”.

Palabras clave: Criptografía, Interpolación  polinómica, 
Esquema límite de Shamir, polinomios, grados de 
polinomio, encriptación.

Abstract

In this extended essay we studied the way in which Lagrarian’s 
polynomic interpolation is implemented in Shamir’s threshold 
scheme through a detailed mathematic demonstration 
of the scheme. This study was made through a thorough 
analysis of various sources and the construction of graphical 
demonstrations of the scheme, emphasizing on the role of 
polynomials, functions and their respective properties that 

enable the construction of the scheme.As a main conclusion, it 
was evident that Lagrarian’s interpolation is the mathematical 
basis of the scheme and that certain conditions should be taken 
into account when generating the secret key.

Key words: Cryptography,  polynomic interpolation, 
Shamir’s threshold scheme, polynomials, polynomials’ 
degree, encryption.

Introducción

Aunque la criptografía se entiende como un arte o 
una técnica (Ángel, 2000), es claro que en realidad es 
una expresión de una ciencia exacta: las matemáticas. 
Además, surge como un claro ejemplo de cómo el 
uso de esta puede ser útil para las personas y cómo la 
aplicación de múltiples teorías lleva a la formación de 
sistemas complejos encaminados hacia el progreso y el 
bienestar de la población.

En consecuencia, de su aplicabilidad surgió una 
técnica conocida como la compartición de secretos, 
que se puede defi nir de la siguiente manera:

La compartición de secretos, como su nombre 
lo dice es una técnica criptográfi ca que se dedica a 
repartir un secreto, que será una clave secreta, en la 
responsabilidad de varias personas y que solo con el 
número mínimo de personas se podrá reconstruir el 
secreto compartido. (Ángel, 2000, p.31)

En otras palabras, la compartición de un secreto es un 
modelo criptográfi co basado en la repartición de partes 
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de una clave encriptada de tal manera que al juntar un 
número determinado de estas se pueda encontrar la 
información cifrada mediante la aplicación de procesos 
matemáticos que trataremos posteriormente.

La importancia de esta técnica reside en que tiene el 
potencial de asegurar claves bancarias, combinaciones 
de cajas fuertes, códigos de misiles o contraseñas de 
desbloqueo de múltiples dispositivos. Igualmente, este 
esquema limita el riesgo que suponen los humanos para 
la confi dencialidad de la información protegida a través 
de sus errores o intenciones deshonestas (Shamir, 1979) 
lo que en general lo convierte en un sistema realmente 
seguro, simple y efectivo.

Este modelo aplica como base matemática la 
interpolación polinómica planteada por el matemático 
y astrónomo ilustrado Lagrange, quien plantea un 
proceso mediante el cual se halla un polinomio que pasa 
por un número determinado de puntos o coordenadas 
en un plano cartesiano.

En esta investigación se estudió el funcionamiento 
del esquema límite de Shamir desde un punto de 
vista matemático, explicando y demostrando todos 
los procesos lógicos y analíticos usados tanto en su 
planteamiento, como en la repartición de las partes y 
en su solución a partir de un ejemplo. Además, se harán 
representaciones gráfi cas del modelo y se planteará 
cómo podría funcionar el sistema por medio de otro 
método de interpolación. No obstante, se hará hincapié 
en la interpolación polinómica de Lagrange y su 
aplicación en este sistema criptográfi co.

Por consiguiente, la pregunta de investigación 
fue: ¿de qué manera es aplicada la interpolación 
polinómica de Lagrange en el esquema límite de 
Shamir?

Metodología

Durante toda la investigación se hizo un proceso de 
indagación deductivo basado en el análisis de fuentes 
relacionadas al tema. Además, se hizo un proceso 
lógico-matemático a partir del cual se recreó todo el 
funcionamiento del esquema y se fueron haciendo 
las aclaraciones y demostraciones necesarias en cada 
etapa.

La investigación se dividió en cuatro etapas: la primera era 
la generación de la clave, en esta se discutía la importancia de 
la elección de un polinomio y su respectivo grado, puesto que 
este polinomio original contendría un término independiente 
correspondiente a la clave y el grado del polinomio defi niría 
la cantidad mínima de poseedores de una parte del secreto 
y cuántos de ellos serían necesarios a la hora de poder 
desencriptar la clave secreta.

Durante la segunda sección, se explicó la manera 
en la cual se repartiría el secreto, en esta se aclaró 
que el número de poseedores era escogido de manera 
arbitraria por parte de quien implementó el esquema, 
siempre y cuando se cumpliera que fueran k +1 partes, 
siendo k  el grado del polinomio creado que contiene el 
término independiente correspondiente al secreto.

En la tercera sección se discutió cómo se iban 
a recolectar estas partes y hacer un proceso de 
verifi cación para asegurarse de que estas son válidas 
y no una simple falsifi cación. Para esto es necesario 
la aplicación de un análisis que asegure que con las 
partes recolectadas sea posible encontrar una solución 
a partir de la aplicación de matrices y su solución por 
cofactores.

En la última sección, se trató la manera en la cual 
se desencriptaba la información a partir de los puntos 
dados. En esta parte se aplicó y demostró la utilidad 
de la interpolación polinómica de Shamir a través de 
la solución paso a paso de un ejemplo previamente 
planteado, además de esto, se mostró a través del uso 
de la herramienta gráfi ca de GeoGebra la manera en 
la cual el polinomio encontrado no solo contenía el 
término independiente correspondiente al secreto, sino 
que también, pasa por todos los puntos o “sombras” 
dadas a cada poseedor del secreto.

Finalmente, se planteó al fi nal del documento 
una variación al esquema utilizando la interpolación 
polinómica de Newton ya que esta permitía el cambio 
de partes, eliminación o adición de personas al esquema 
sin tener que iniciar el esquema desde un principio, 
en lo que respecta a la matemática, no corresponde 
a ninguna ventaja real, pero sí puede representar 
una ventaja en la utilidad del sistema, facilitando la 
aplicación de las matemáticas en la vida real al facilitar 
la utilización del esquema.

Resultados y análisis

Es importante recalcar que cada sección requirió 
su propio análisis y a partir de este se pudo encontrar 
una forma en la cual las implicaciones matemáticas de 
cada etapa aportaban a la construcción y solución del 
esquema límite de Shamir. En primer lugar, se debe 
plantear un polinomio cualquiera, la única condición 
es que el término independiente (sin ninguna variable) 
corresponda a la clave secreta que se desea encriptar, 
los polinomios no tienen ningún planteamiento fi jo, así 
que para efectos de esta investigación planteamos un 
polinomio de grado 3 de la siguiente forma:

f x ax bx cx s( ) = + + +3 2

Donde s  representa al término independiente.
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Durante la primera sección se pudo encontrar que 
para el funcionamiento de este esquema, siempre se 
debe tener en cuenta el grado del polinomio a la hora 
de decidir el número de poseedores de las partes del 
secreto. En este orden de ideas, el secreto se debe 
repartir en k +1  partes ya que de lo contrario será 
imposible encontrar el polinomio interpolador a estos 
puntos puesto que los posibles polinomios que crucen 
estos puntos serán infi nitos, como la siguiente gráfi ca:

Gráfi co 1. Rojas, A & Cano, A (2012).Si se juntan 3 de los 
participantes [Figura] Recuperado de: http://thales.cica.
es/xivceam/actas/pdf/com16.pdf

Por el contrario, cuando se conocen k +1�  puntos, es 
posible determinar la función y por lo tanto el polinomio 
interpolador a los puntos dados, como se muestra en la 
siguiente fi gura:

Gráfi co 2. Rojas, A & Cano, A (2012). Figura 1. Idea del 
método [Figura] Recuperado de: -http://thales.cica.es/
xivceam/actas/pdf/com16.pdf477

En la siguiente sección, cuando se desee repartir 
las partes, encontramos que ningún poseedor conoce 
información sobre la clave encriptada, ya que solo 
podrán tener en su posesión lo que Shamir denomina 
“sombras”, estas, en pocas palabras, son unos puntos 
coordenados con la forma x y,( )  obtenidos a partir de la 
solución de la función original en un número cualquiera, 
de tal manera que, por ejemplo, si decidiéramos dar una 
sombra a alguien, debemos reemplazar el valor de x  
por un número cualquiera, como el 5, que se podrá ver 

a continuación:

Suponiendo que los términos a b c,� ,� �  y s   se conocen:
f x x x x( ) = + + +2 3 4 25

3 2

Evaluando x  en 5:
f 5 2 5 3 5 4 5 25

3 2( ) = ( ) + ( ) + ( ) +
Resolviendo los exponentes:

f 5 2 125 3 25 4 5 25( ) = ( ) + ( ) + ( ) +

Multiplicando los términos necesarios:
f 5 250 75 20 25( ) = + + +

Encontrando la suma total de la expresión:
f 5 370( ) =

De tal manera que el punto que conocería el poseedor 
de esta parte del secreto sería (5,370), información con 
la cual no podrá conocer nada del secreto por sí solo.

Durante la tercera sección, en la cual se planteaba de 
qué manera se debían recolectar y verifi car las partes, 
se puede afi rmar lo siguiente:

1. Para resolver el esquema se pueden escoger 
cualquiera de las partes creadas siempre y 
cuando se cumpla con el límite defi nido por el 
grado del polinomio, es decir k +1.

2. Para verifi car la autenticidad y funcionalidad 
de las piezas se debe determinar si la matriz 
formada por la información de estas es o no 
nula, ya que de esto depende si la determinante 
tiene infi nitas soluciones, que haría inútil el 
sistema, o solo una, que lo haría funcional.

Finalmente, podemos decir que esto se 
determina a través de la ampliación de la 
determinante de Vandermonde, esta es una matriz 
n n×  donde n k= , es decir, que las dimensiones 
de la matriz están condicionadas por las k  partes 
necesarias para encontrar el secreto. Además, en 
esta matriz se sigue una progresión geométrica en 
cada fila, por lo cual partiendo de un polinomio de 
grado 3, podemos afirmar que su forma sería de la 
siguiente manera:

V

a a a
b b b
c c c
d d d

=



















1

1

1

1

2 3

2 3

2 3

2 3
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Una vez verifi cadas las partes que se utilizaron para 
la desencriptación del secreto, se empezará a aplicar la 
interpolación polinómica de Lagrange para encontrar el 
polinomio interpolador a los k  puntos o sobras dadas. 
Como ya se mencionó, la interpolación polinómica 
de Lagrange es un método matemático que permite 
encontrar un único polinomio que atraviese unos 
puntos dados a partir de la información que brindan 
dichos puntos, este modelo se expresa de la siguiente 
manera:

L x l x f xn
i

n

i i( ) = ( ) ( ) ( )
=
∑
0

1�����   (1)

Esto signifi ca, que el polinomio interpolador será 
la sumatoria de los productos de las funciones básicas 
de Lagrange l xi ( ) , en las que se profundizará más 
adelante, y f xi( )  o el punto y  de las sombras que 
posee cada persona con una parte del secreto.

Las funciones básicas de Lagrange se encuentran 
expresadas de la siguiente forma:

l x
x x

x xi
j
j i

n
j

i j

( ) =
−( )
−( ) ( )

=
≠

∏
0

2��������  (2)

La expresión de ellas a partir de esta productoria 
permite que todos los datos se computen entre sí, 
permitiendo encontrar exactamente la manera en la cual 
los puntos se unen para formar un único polinomio, por 
lo cual podemos ver que es la base fundamental de la 
interpolación de Lagrange, y, a su vez, del esquema 
límite de Shamir.

Así pues, al solucionar la ecuación (1) teniendo 
todos los datos necesarios podemos encontrar que, 
aunque los términos no independientes pueden variar, 
el término independiente no lo hará, lo que permite la 
recuperación del secreto.

Además de este análisis, se planteó una variación 
al esquema que involucra el uso de la interpolación 
polinómica de Newton, que se expresa de la siguiente 
manera:

P x f x x x x
k

n

k
i

k

k( ) = …( ) −( ) ( )
= =

−

∑ ∏
0

0

0

1

3�������� (3)

A partir de la cual se puede ver que se mantiene la 
idea de hacer un sumatoria con los productos obtenidos 
de la multiplicación de los valores f x( )  de los puntos 
recolectados y otra expresión que, mediante una 
productoria, permite relacionar todos los puntos entre 
sí, aunque este planteamiento implica que no se puede 
encontrar el polinomio interpolador inmediatamente, 
sino por partes, lo cual será usado para la variación.

Esto no solo permitiría un mayor control por parte 
de quien quiera administrar quien posee las partes del 

secreto, sino que también resulta de mayor utilidad 
puesto que, frente a una eventualidad como la pérdida 
de una pieza, un error humano o una acción deshonesta 
por parte de un empleado, no se debe cambiar todo el 
sistema como se tendría que hacer con el método de 
Lagrange, sino que existiría la posibilidad de cambiarla 
sin tener que cambiar todas las piezas restantes.

Conclusión

Como resultado de la investigación, es posible 
concluir que este esquema está construido alrededor 
del funcionamiento de la interpolación polinómica. No 
obstante, a pesar de este claro enfoque, también abarca 
otros procesos matemáticos como las determinantes. 
Igualmente, podemos afi rmar que este esquema se 
puede respaldar con las representaciones gráfi cas que 
se pueden hacer para explicar visualmente el sistema.

Siguiendo este orden de ideas, se demostró que 
gracias a la aplicación de la interpolación es posible 
descubrir una clave secreta que se encuentra en un 
polinomio dado unos puntos cualesquiera conocidos 
como sombras, permitiendo así que el secreto sea 
compartido de una manera efi caz y que la información 
que protege la clave se mantenga segura.

Sin embargo, también se pudo evidenciar que en 
algunos aspectos como seguridad para los poseedores 
del secreto se pudieron haber tomado alternativas 
matemáticas, como la aplicación de la interpolación 
polinómica de Newton en vez de la de Lagrange.

Para fi nalizar, concluimos que siempre y cuando se 
cumpla que L x P x( ) = ( )  este sistema será funcional, 
ya que esta expresión es la que, en síntesis, expresa la 
idea original del esquema límite de Shamir.
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Introducción

El objetivo de esta exploración es llevar a cabo la 
construcción de una fl or a partir de las propiedades de las 
espirales del número de oro. Para este propósito se empleará 
Geogebra con el fi n de realizar el diseño de una fl or en un 
plano cartesiano por medio de diversos procesos matemáticos, 
pues se trata de una herramienta tecnológica que no solo 
es de fácil acceso, sino que también cuenta con diversas 
funciones para el exitoso diseño de la fl or. Por lo anterior, se 
ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué 
manera se puede construir en Geogebra el diseño de una fl or 
a partir de las propiedades de las proporciones y espirales 
áureas?

Ahora bien, antes de abordar la pregunta, primero es 
importante mencionar que el estudio de las proporciones 
áureas es bastante relevante en la actualidad, puesto que el 
número de oro se encuentra presente en muchos objetos y 
fenómenos de la naturaleza, como sucede en la botánica con 
la disposición de los pétalos de las fl ores según la sucesión 
de Fibonacci. Adicionalmente, a estas proporciones se les 
ha considerado divinas en la medida en que brindan belleza 
estética a los diseños y los objetos, por lo cual han tomado 
gran importancia en la creación de estructuras, fotografías, 
obras de arte, imágenes, esculturas, entre otros. 

De igual modo, cabe resaltar que este ha sido un tema 
ampliamente estudiado a través de la historia, pues sus 
inicios incluso se remontan a los tiempos de las antiguas 
civilizaciones, como se puede notar con la mención que 
hace Euclides sobre el segmento áureo en su libro de Los 
Elementos. Desde entonces, el número de oro no ha dejado 
de captar la atención del hombre; la introducción de la 
sucesión de Fibonacci por Leonardo de Pisa en 1202 y el 
libro La Divina Proporción de Luca Pacioli editado en 1509 
(Orendain, Calvillo, & Leyva, 2009) son un ejemplo de ello. 

Estudiante investigador:
Ana Sofía Ramos. anasramosg@hotmail.com   

Estudiante IB Grado undécimo
Docente titular: 

John Jairo Vásquez.  jvasquez@docente.als.edu.co 

Por su parte, en la botánica se establecen una gran variedad 
de relaciones entre las estructuras de las plantas y el número 
áureo, por lo que el papel de este número en este campo de 
la biología recibe el nombre de Ley de Ludwig (Orendain et 
al., 2009).

Es por esto por lo que, bajo la inspiración de las múltiples 
apariciones del número áureo en la naturaleza, junto con su 
papel preponderante en el diseño gráfi co, nace la idea de esta 
exploración en la que se realice la construcción de una fl or a 
partir de las propiedades áureas con ayuda de la herramienta 
tecnológica que se seleccionó para este propósito.

Como consecuencia, la metodología para la realización 
de esta investigación es la siguiente: primero se estudiarán 
las espirales y las proporciones áureas con el fi n de encontrar 
un método alternativo para construir una espiral áurea en 
Geogebra de manera más fácil y práctica. Después de esto, 
se determinó cómo será la construcción de un pétalo a 
partir de la superposición de dos espirales áureas. Luego, se 
determinó la forma en la que los pétalos estarán distribuidos 
en el plano para la construcción de la fl or. Y, por último, se 
construyó la fl or en Geogebra teniendo en cuenta todos los 
pasos anteriores.

Desarrollo

Sobre las espirales y los rectángulos áureos.

En primera instancia, es importante conocer las 
propiedades de las espirales y de los rectángulos áureos, pues 
éstas son la base de la fl or que posteriormente será construida 
en Geogebra. Por tanto, es necesario mencionar que un 
segmento que tenga una proporción áurea “se divide en dos 
partes tal que, la razón proporcional entre la parte menor y 
la mayor es igual a la existente entre la mayor y el total, es 
decir, la suma de ambas” (Rodríguez & Martínez, 2010, p. 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA FLOR A PARTIR DE LAS ESPIRALES ÁUREAS

Exploración matemática
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1). En este sentido, para que se cumpla la proporción áurea, 
tanto la división de la longitud total del segmento entre la 
longitud de la parte mayor del mismo, como la división de la 
longitud de la parte mayor entre la longitud de la parte menor 
del segmento, deben ser igual al número de oro (ϕ ).  

Por lo tanto, si en la imagen 1, b  representa la parte 
mayor del segmento y a  representa la parte menor de éste,  
entonces: 

a b
a

a
b

+
= =ϕ

Imagen 1. Segmento con proporción áurea

Bajo esta premisa y como puede observarse a 
continuación en la imagen 2, un rectángulo de lados a b+  
y b  que cumpla esta proporción se le denomina rectángulo 
áureo. En este rectángulo, adicionalmente, el polígono de 
lados a y b resultante también será un rectángulo áureo, y lo 
mismo sucederá con cada rectángulo que se vaya formando. 
Los arcos que se trazan en el cuadrado que conforma cada 
rectángulo áureo, por su parte, forman una espiral que puede 
extenderse indefi nidamente conocida como la espiral áurea. 
Esta espiral toma gran protagonismo en la investigación, pues 
cada pétalo de la fl or se construyó a partir de la superposición 
de dos de estas espirales. De ahí que la elaboración de las 
espirales áureas en la herramienta matemática sea recurrente 
e indispensable en la presente investigación y por tanto sea 
importante describir la construcción convencional de esta 
espiral en Geogebra.

Imagen 2. Rectángulo áureo de lados b y a+b.

Construcción convencional de la espiral áurea en 
Geogebra.

Primero, se partió de un polígono regular de cuatro 
vértices, que en el caso de la imagen 3 es el cuadrado de 
vértices A, B, C y D. A continuación, se coloca el punto 
medio en uno de sus lados, que tomando como ejemplo la 
imagen 3 sería el punto E. Este punto será el centro de una 
circunferencia cuyo radio será el segmento desde este punto 
medio hasta uno de los vértices del cuadrado diferente a los 
que intersecan el lado en el que se ubica el punto E, es decir 
los puntos A o D. Aleatoriamente se seleccionó el punto D, 
lo cual puede evidenciarse en la imagen 4. 

Imagen 3 

Imagen 4
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Tomando como referencia a la imagen 5, en la 
intersección de la circunferencia y el eje x se coloca un punto 
F, el cual es uno de los vértices del rectángulo áureo que se 
está construyendo. Se traza, entonces, una recta j paralela al 
segmento DC que pase por el punto F como se puede ver en 
la imagen 5. Después de esto, se traza una recta k que pase 
por el punto D y sea perpendicular a la recta j. Por último, 
se coloca un punto G en la intersección de las rectas j y k, el 
cual es el último vértice del rectángulo áureo ADFG. 

Imagen 5

Imagen 6

En lo que respecta a la espiral, ésta se forma a partir de 
arcos que conectan dos vértices diagonalmente opuestos 
de los polígonos regulares que se van formando. Lo 
anterior se puede ver en la imagen 6 con el arco d cuyo 
centro es el punto C y el cual está formado entre los 
vértices B y D del polígono regular ABCD.

De esta manera, la construcción de la espiral áurea se 
realiza a partir de la repetición de estos procedimientos 
que van formando diversos rectángulos áureos 
adyacentes, hasta lograr una espiral como la que se 
observa en la imagen  7. 

Imagen 7. Imagen tomada de: https://culturacientifi ca.com
/app/uploads/2014/11/imagen-11.png

Imagen 8

Sin embargo, este es un procedimiento poco práctico que 
requiere de muchas fi guras, pues cada pétalo de la fl or está 
constituido de dos espirales y por tanto para su construcción 
tendrían que grafi carse 6 circunferencias (pues cada espiral 
se va a componer de 3 arcos). 

Por lo tanto, se buscó un método más fácil para la 
construcción de estas espirales, el cual sea más conveniente a 
la hora de grafi car la fl or en el plano cartesiano de Geogebra 
y evite la constante formación de circunferencias. Para este 
propósito se exploraron los radios de los arcos, es decir, los 
lados de los tres polígonos regulares que se forman en los 
rectángulos áureos, debido a que estos son determinantes en 
la formación de la espiral áurea. 

¿Cuál es un método alternativo para construir una espiral 
áurea en Geogebra?

Si se encuentra una relación entre los lados de los tres 
polígonos regulares que van a componer el rectángulo de la 
espiral áurea, en la que las longitudes de los lados de los dos 
últimos cuadrados se escriban en términos de la longitud del 
lado del primero, entonces las longitudes de todos los lados 
podrían calcularse algebraicamente y el tedioso procedimiento 
gráfi co para conocer su longitud podría evitarse.
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De este modo y tomando como ejemplo la imagen 8, el 
método para construir la espiral se basaría en escribir las 
longitudes de r2  y r3  en términos de r .  Ello con el fi n 
de conocer las longitudes de r2  y r3  al otorgar un valor 
aleatorio a r .

Para lograr esto, primero debe observarse la imagen 9 
que muestra un rectángulo áureo. En esta fi gura se muestran 
las longitudes de algunos segmentos que componen al 
rectángulo.  En ella, h  hace referencia al radio del arco con 
centro en el punto medio de r , que según el método gráfi co 
debe trazarse para conocer la longitud de  r2 .

Imagen 9

De la imagen 9 se saca una conclusión importante:

   
r h r

2 2
= −

De este modo, para poder conocer el valor de r2  en 
términos de r , primero se debe calcular en términos de r  el 
valor de h . Para esto se empleará el Teorema de Pitágoras, 
pues en la imagen 9 se forma un triángulo rectángulo de 
lados h , r

2
 y r . Por ende:

r r h2
2

2

2
+ 





 =

         

h r r r2 2

2 2

4

5

4
= + =

         

h r
=
2
5

Teniendo el valor de h  en función de r , ya se puede 

calcular el radio r2 , ya que se reemplaza h
r

=
2
5  en la 

ecuación r h r
2 2
= − , de la siguiente manera:

r r r r r
2

2
5
2

5

2
= − =

−

 

r
r

2

5 1

2
=

−( )

En este punto ya se obtiene una expresión algebraica que 
relaciona a r  y r2 . Sin embargo, si se tiene en cuenta que 

el número de oro (ϕ ) es igual a ϕ =
+5 1

2
 (ver anexo 1),

entonces r r
2

1= −( )ϕ . Esto puede comprobarse al 

reemplazar ϕ =
+5 1

2

 en r r
2

1= −( )ϕ , pues r ϕ −( )1  debe 

ser igual a r 5 1

2

−( ) , como se evidencia a continuación:

r
r

5 1

2
1

−( )
= −( )ϕ

r
r

5 1

2

5 1

2

2

2

−( )
=

+
−











r
r

5 1

2

5 1 2

2

−( )
=

+ −









r r5 1

2

5 1

2

−( )
=

−( )

Ahora, ya se puede relacionar a r3  con r . En efecto, como 
los rectángulos áureos que se van formando para dar forma 
a la espiral son semejantes y mantienen las proporciones 
áureas, r3  se relaciona con r2  de la misma manera que r2  lo 
hace con r .  Por lo tanto, se puede llegar a una conclusión: 
si bajo este contexto se relaciona un radio r  menor con otro 
radio R  mayor, r R= −( )ϕ 1 . 

Entonces, r r
2

1= −( )ϕ , r r
3 2

1= −( )ϕ , r r
4 3

1= −( )ϕ
, etc., y así sucederá con los otros polígonos regulares que 
infi nitamente se sigan formando. 

No obstante, para la construcción de la fl or en esta 
investigación solo es relevante conocer hasta el valor de r3
, el cual ya se puede obtener en términos de r  al reemplazar 
r r
2

1= −( )ϕ  en r r
3 2

1= −( )ϕ . 

Por lo que r r r r
3 2

2

1 1 1 1= −( ) = −( ) −( ) = −( )ϕ ϕ ϕ ϕ� . 

Lo cual indica que r r
3

2

1= −( )ϕ .

Llegados a este punto en el que ya se puede elaborar 
una espiral áurea en Geogebra de manera más práctica, es 
necesario ahora describir la metodología para la construcción 
de un pétalo con esta herramienta matemática.
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La construcción de un pétalo.

Para la construcción de un pétalo se van a sobreponer 
dos espirales áureas de manera que se forme un triángulo 
rectángulo cuya hipotenusa sea el lado mayor de uno de los 
rectángulos áureos ( r r+ 2 ) y cuyo cateto menor sea el lado 
menor del otro rectángulo áureo ( r ).  En la imagen 10 se 
pueden ver dos espirales sobrepuestas y en la imagen 11 se 
puede ver el triángulo rectángulo que se forma al sobreponer 
las espirales.  De este rectángulo se debe encontrar el valor 
del ángulo α , pues este ángulo encaminará a encontrar el 
ángulo θ  en el que se deben sobreponer los rectángulos 
áureos para formar los pétalos (y por ende las espirales) con 
respecto a una determinada semirrecta, pero esto se explicará 
más adelante.

Imagen 10

Imagen 11

Por ende, primero se debe encontrar el valor en términos 
de r  de la hipotenusa r r+ 2  del triángulo, a la que se le nom-
brará L . Por lo tanto, se reemplaza 

r r r
2

1

5 1

2
= −( ) =

−( )
ϕ

 en 
L r r= + 2 , de la siguiente manera:

 L r r r r= + = +
−( )

2

5 1

2

L r r= +
−( )












=

+ −







1

5 1

2

2 5 1

2

L r= +









5 1

2

Ahora, como ϕ =
+5 1

2
, entonces L r= ( )ϕ . Lo ante-

rior puede explicarse al recordar que entre los lados r  y 

L r r= + 2  del rectángulo áureo hay una proporción áurea, 
y al dividir el lado mayor entre el menor, es decir, L r/ , se 
obtiene el número de oro:

L
r

r
r

= =
ϕ

ϕ

A continuación, se debe emplear nuevamente el Teorema 
de Pitágoras para encontrar el valor del cateto mayor C  del 
triángulo rectángulo que se forma al sobreponer las espirales 
(fi gura 11):

 
C L r r r r r2 2 2 2 2 2 2 2

1 1= − = − = −( ) = −( )( )ϕ ϕ ϕ

Habiendo obtenido el valor de C, ya se puede emplear la 
Ley del Seno para encontrar el valor de α , de esta forma:

L C
sin sin90°

=
α

sinα
ϕ

ϕ

ϕ

ϕ
=

( )
=

−( )
=

−( )C
L

r

r
1 1 1

2 2

α
ϕ

ϕ
=

−( )













−
sin

1

2
1

No se seguirá resolviendo α , pues en Geogebra no se 
digitarán valores aproximados para evitar imprecisiones a la 
hora de construir la fl or.

Ahora bien, teniendo el valor de α  ya se puede obtener 
el valor del ángulo θ  que se puede observar en la imagen 
12. En efecto, en esta fi gura se puede ver una semirrecta 
que corta al pétalo por la mitad, cuya importancia radica en 
que ésta será la referencia con la cual se construirá el pétalo. 
Por lo tanto, es el ángulo θ  el que permite conocer en qué 
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posición con respecto a la semirrecta deben ubicarse los 
segmentos r  de los rectángulos áureos que se sobreponen.  

Imagen 12

De modo que de la imagen 12 puede extraerse una 
conclusión importante: 2 90θ α= + ° . 

Por tanto, se reemplaza α
ϕ

ϕ
=

−( )













−
sin

1

2
1

 en 2 90θ α= + °  
con el fi n de despejar  θ .

2 90θ α= + °

2

1

90
1

2

θ
ϕ

ϕ
=

−( )












+ °−

sin

θ

ϕ

ϕ
=

−( )












+ °−

sin
1

2
1

90

2

Ya con el valor del ángulo θ  que permite conocer la 
posición de los segmentos r  con respecto a la semirrecta, 
es necesario describir ahora cómo será la disposición de los 
pétalos de la fl or en el plano.

Distribución de los pétalos en el plano.

En la naturaleza, el número de pétalos de las fl ores 
está comúnmente relacionado con el número de oro y 
con la sucesión de Fibonacci al presentarse con bastante 
frecuencia el caso en el que los números de dicha sucesión 
son iguales al número de pétalos de distintas fl ores.  Esta 
sucesión, a su vez, se caracteriza porque la división entre 
dos de sus números consecutivos se acerca al número ϕ , y 
lo hace con mayor proximidad al tratarse de dos términos 
consecutivos grandes.

Por su parte, el número 5 hace parte de la sucesión al 
ser su quinto término y por tanto será el número de pétalos 
de la fl or que se construirá en Geogebra, lo cual indica que 

se necesitarán grafi car 5 semirrectas en el plano que partan 
del origen. 

Cada semirrecta estará separada 360
5

72
°
= °  de la anterior, 

por lo que con respecto al eje x estarán ubicadas a 0°, 72°, 
144°, 216° y 288° respectivamente.

Construcción de la fl or

Finalmente, llega el momento de construir la fl or en 
Geogebra. En este espacio se sintetizará brevemente cómo 
se realizó la construcción de dicha fl or.

Primero se deben ubicar cinco puntos en el plano a una 
distancia r  del origen y separados 72° del inmediatamente 
anterior. El valor de r  otorgado aleatoriamente fue 15. A 
continuación se trazan las semirrectas que pasan por estos 
puntos y serán el eje de simetría de cada pétalo de la fl or. 
Se debe tener en el plano lo que se observa en la imagen 13.

Imagen 13

La construcción de los pétalos es la misma para cada 
semirrecta, por lo que se explicará la construcción del 
pétalo de la semirrecta B.

Por ende, se debe ubicar un punto B1  a 
sin

θ

ϕ

ϕ
=

−( )












+ °−1

2
1

90

2
    

grados del punto B con la herramienta “ángulo dada 
su amplitud” y empleando la notación de Geogebra (θ
=(arcsen(sqrt(ϕ ² - 1) / ϕ ) + 90°) / 2). Al estar los radios 
y el ángulo θ  en términos de ϕ, es importante que en la 
herramienta matemática se le otorgue un valor a ϕ , el cual 
es 5 1

2

+   (en la notación de Geogebra ϕ =(sqrt(5) + 1) / 2). 

A continuación, se ubican unos puntos B2 y B3 de tal 
manera que entre dichos puntos, el origen y el punto B1 se 
forme un cuadrado.  Luego se traza un arco que vaya del 
origen hasta el punto B2 con centro en el punto B3. En la 
imagen 14 se encuentran estos pasos recién descritos.

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
E 

UN
A 

FL
OR

 A
 P

AR
TI

R 
DE

 LA
S 

ES
PI

RA
LE

S 
ÁU

RE
AS



58

Imagen 14

Con la herramienta “segmento de longitud dada” se 
grafi ca un segmento desde B2 hasta un punto W1 con una 
longitud de 15 1ϕ −( ) . Se traza una bisectriz entre W1 y 
B3 que pase por B2. Lo anterior con el fi n de seleccionar la 
herramienta de “simetría axial” y ubicar un punto B4 que sea 
simétrico al punto W1 con respecto a la bisectriz, como se 
puede ver en la imagen 15. 

Imagen 15 

A continuación, y como se ilustra en la imagen 16, se 
ubica un punto B5 a 90° con sentido horario del punto B2. 
Se traza un arco desde B2 a B5 con centro en B4 y se ocultan 
la bisectriz, el segmento y el punto W1.

Imagen 16

Para construir en el plano el tercer arco de esta espiral, 
se grafi ca un segmento desde B5 hasta un punto W2 con una 
longitud de 15 1

2ϕ −( ) ..  Se realiza el mismo procedimiento 
que se empleó para grafi car el segundo arco de la espiral 
y como resultado, se obtiene lo que puede observarse en la 
imagen 17.

Imagen 17

Para construir la segunda espiral, se debe emplear la 
herramienta “simetría axial” para ubicar unos puntos B’2, B’3, 
B’4, B’5, B’6 y B’7 que sean simétricos, respectivamente, a los 
puntos B2, B3, B4, B5, B6 y B7, con respecto a la semirrecta 
(que es el eje de simetría del pétalo). Se trazan los tres arcos de 
la segunda espiral y como resultado se tiene el primer pétalo. 
En la imagen 18 puede observarse el plano con los arcos que 
conforman el pétalo, pero con los puntos, los segmentos, las 
bisectrices y la semirrecta B ocultados.
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Este procedimiento debe realizarse para construir el pétalo 
de cada semirrecta, obteniendo como resultado una fl or de cinco 
pétalos construida a partir de las espirales áureas. De este modo, 
tras haber realizado la construcción de los otros cuatro pétalos y 
tras haber ocultado los puntos, las semirrectas, los segmentos y 
las bisectrices, la imagen 19 muestra la fl or áurea terminada en el 
plano cartesiano de Geogebra.

Conclusiones

La creación de una fl or en Geogebra a partir de las espirales 
áureas y diversos procesos matemáticos, permitió corroborar la 
importancia de la matemática como lo que Quirós & Vázquez 
(2006) llaman un vínculo interdisciplinar, cuyas teorías y 
aplicaciones trascienden las fronteras de esta área de conocimiento 
y se extienden a una gran variedad de campos y disciplinas. 
Por tanto, la aplicación de los distintos métodos matemáticos 
en la actualidad reconoce la importancia de considerar a las 
Matemáticas como un área de conocimiento que está activamente 
interrelacionada con las otras, ya que permite comprender los 
fenómenos de la realidad desde un valioso punto de vista.

Es por esto por lo que las matemáticas juegan un papel 
importante en la creación artística al permitir la aplicación de 
distintas teorías o métodos durante la producción de algún 
diseño u obra de arte. Tal es el caso de la fl or de la presente 
investigación matemática, pues el estudio de las proporciones 
áureas y la aplicación de algunos procedimientos matemáticos 
pudieron asegurar simetría y precisión que otorgaron un valor 
estético a la fl or. De este modo, las proporciones matemáticas, 
las diferentes relaciones que se establecieron entre variables, el 
manejo básico de ecuaciones, el uso del Teorema de Pitágoras 
y de la Ley del Seno e incluso la aplicación de algunas premisas 
básicas de la geometría durante la construcción de la fl or, fueron 
indispensables para la creación de este diseño.

Ahora, si bien la elaboración de la fl or no tuvo grandes y 
profundos cálculos matemáticos, todo lo que implicó su diseño 
y construcción le otorga un grado de complejidad al presente 
trabajo. Dentro de estos elementos se encuentran:

1. La selección de la herramienta tecnológica que brindará la 
posibilidad de llevar a cabo la construcción de la fl or de la 
manera más exitosa y práctica posible impuso la necesidad 
de explorar distintas herramientas tecnológicas y las diversas 
funciones que éstas ofrecen. Al respecto, cabe resaltar que 
fi nalmente se optó por seleccionar Geogebra, pues se trata de 
una herramienta de fácil acceso que no es muy complicada de 
usar y cuenta con diversas funciones tales como la posibilidad 
de crear deslizadores, “ángulo dada su amplitud” o “segmento 
de longitud dada”, que fueron indispensables para el desarrollo 
de la investigación.

2. A pesar de que Geogebra no es muy complicado de usar, el 
enfrentamiento con una herramienta matemática que no se 
había estudiado a profundidad, representó un desafío, pues 
era necesario familiarizarse con ella para poder conocer sus 
funciones y decidir cuáles eran las más adecuadas para la 
construcción de la fl or.

3. El diseño de la fl or y de la metodología para su construcción 
representó un gran desafío que trajo consigo la evolución 
de distintas ideas y modelos para la creación del diseño 
fi nal que se llevó a cabo. Lo anterior representó un mayor 
grado de difi cultad debido a que:
a. Tras realizar la construcción de un espiral áureo por el 

método gráfi co convencional y ver que requiere de 
muchas fi guras y objetos, la poca practicidad de este 
método fue clara e inmediatamente pudo considerarse 
inadecuado para la investigación. Como consecuencia, 
fue necesario idear un método distinto que permitiera 
crear el espiral áureo de manera más rápida, efectiva y 
fácil que no saturara mucho al plano de objetos.

b. Decidir sobre la manera en que se iban a sobreponer 
los espirales fue una de las tareas más complicadas. 
Sin embargo, tras decidirse que se iban a sobreponer 
dos espirales de tal forma que crearan un triángulo 
rectángulo, todo fl uyo con mayor facilidad.

No obstante, es igualmente importante señalar que pudo 
haberse complejizado un poco más el uso de las matemáticas 
en la investigación con el fi n de lograr un mejor resultado en el 
diseño de la fl or, por lo que se tendrá en cuenta un mayor rigor 
matemático para futuros proyectos. Pero en lo que respecta a 
este, quizás la implementación de otra hilera de pétalos o de 
una fi gura más compleja pudo haber exigido un mayor grado 
de contenido matemático.

Y para fi nalizar, es bueno hacer hincapié en la importancia 
de seguir ampliando el estudio y las aplicaciones de las 
proporciones áureas, debido a que hasta al momento no 
solo han mostrado estar presentes en muchos ámbitos de la 
naturaleza, sino que también han servido como importantes 
herramientas para la elaboración de distintos proyectos, 
especialmente en lo que a la creación artística se refi ere.
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Introducción

 En este trabajo, exploré el movimiento de algunos 
cuerpos celestes tras la lupa de la trigonometría. En primer 
lugar, las matemáticas me han permitido revelar verdades 
acerca del mundo en el que vivo, y más allá, de cosas que 
se encuentran fuera de nuestro alcance. La trigonometría 
ha permitido calcular distancias, velocidades, y demás. En 
consecuencia, uno de los campos más favorecidos por esta 
disciplina ha sido el espacio. 

 En segundo lugar, Es de suma importancia tener en 
cuenta el papel que tienen las matemáticas para descubrir los 
patrones que se crean en los fenómenos de la naturaleza. Por 
esto, decidí observar los patrones que crean las fases Lunares 
y para lo cual retomé algunos conceptos de la trigonometría. 
En este caso, observé el movimiento entre la Tierra, la 
Luna, y el Sol, y desarrollé un estudio acerca de los tipos de 
triángulos que se forman tras el movimiento de estos cuerpos 
y los tipos de triángulos más frecuentes que se crean y cómo 
podemos explorar estos patrones por medio del uso de las 
leyes de la trigonometría.

 Para desarrollar este estudio, estudié las fases lunares. 
Es decir, las posiciones que se observan entre los tres cuerpos 
celestes (Luna, Sol, y Tierra) en diferentes momentos. Es 
importante aclarar que en el proceso de esta exploración 
consideré que el Sol y la Tierra se mantendrán estáticos, 
creando una línea recta. Esto signifi ca que la Luna es la que 
cambiará de posición, y defi nirá los diferentes triángulos 
que se forman entre los cuerpos celestes. Tras este proceso, 
analicé la existencia de algún tipo de patrón entre estas 
posiciones Lunares, y los triángulos que forman. 

Fases Lunares

 Las fases lunares son las diferentes posiciones en las 
que se encuentra la Luna a través de su ciclo por la Tierra. 

Es decir, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, cambiando 
constantemente su posición. Más el movimiento alrededor 
de la Tierra no es el único que tiene la Luna, esta también 
gira en su propio eje. Todos estos movimientos causan que 
la refl exión de la Luna en la Tierra sea distinta en diferentes 
momentos. Ya que la luz que ilumina a la Luna no se refl eja 
de la misma manera si este cuerpo ha cambiado su posición. 
Y es aquel movimiento el que defi nirá los ángulos y fi guras 
que analizaremos en esta investigación. 
 
 Para tener  claridad sobre los datos que necesitamos 
saber sobre las fases Lunares, se elaboró una tabla de datos 
que contenía la información necesaria. Estos datos fueron 
obtenidos de un material otorgado por la NASA, que por 
medio del Orbitador de Reconocimiento Lunar (ORL) ha 
logrado identifi car ciertas cualidades del movimiento Lunar 
(Hoang y Dunford. 2017).

Fase Lunar Ángulo
Luna Nueva 0º

Luna Creciente 45º
Cuarto Creciente 90º

Menguante Creciente 135º
Luna Llena 180º

Menguante Gibosa 225º
Cuarto Menguante 270º

 Menguante 315º

Tabla 1. Ángulos según fase Lunar

 Distancia entre cuerpos

Para desarrollar la exploración, retomé algunos conceptos 
acerca de las distancias y los tamaños de los cuerpos celestes. 
Específi camente exploré la distancia entre la Luna y la Tierra 
y la distancia entre la Tierra y el Sol. Para esto utilicé algunos 
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referentes que fueron establecidos por astrólogos como 
Hiparco (190 A.C. - 120 A.C.) y Aristarco (310 A.C.- 230 
A.C.). 

 Distancia Luna y Tierra

Para encontrar la distancia entre estos dos cuerpos 
establecí un radio para cada uno. Hiparco de Nicea, ingenió 
una manera de crear una relación entre el radio de la Tierra y 
la Luna. Esta técnica consistió en medir la proyección de la 
Tierra en la Luna en el momento de un eclipse, y comparar esa 
circunferencia con la circunferencia Lunar. Como podemos 
observar en la imagen 1, donde RL corresponde al radio de 
la Luna. Así obtuvo que la Tierra tiene un tamaño 3.7 veces 
mayor que la Luna (López,  Refolio. Rubio y Moreno. 2007), 
de esta manera creó una relación que nos dice:

RadioTierra
Radio Luna

.= 3 7

Imagen  1. Relación entre el radio de la Tierra y radio de la Luna 
según Hiparco (No está a escala real).

Hiparco conocía el radio de la Tierra, ya que Eratóstenes 
(276 A.C. -194 A.C.). desarrolló este referente previamente. 
Este afi rmó que el radio de la Tierra es alrededor de 6,366 
Km, que hoy en día sabemos que son 6,378 Km aproximados 
(García. 2011). Un dato bastante cercano considerando la 
época en la que se formularon estas afi rmaciones. Al utilizar 
este radio de la Tierra, entonces podemos confi rmar el radio 
de la Luna, usando la ecuación previamente mencionada.

 
.

6 366
3 7

Km
radioluna

=

 

6 366

3 7.

Km radioluna=

1 722Km Radiodela Luna aprox= ( )

Este dato, aunque que es mayor, exactamente 1.737Km 
(García. 2011), permitió a los antiguos pensadores tener una 
mejor idea del tamaño de nuestra Luna. Y también, permitió 

el desarrollo de la exploración de la distancia entre la Luna 
y la Tierra.

Aristarco, por medio de observaciones a la Luna y su 
movimiento frente a la Tierra, estableció que la Luna se 
mueve a una velocidad angular de 0 0089.  rad/s. La velocidad 
angular se refi ere al ángulo que se recorre en determinado 
tiempo, en este caso la Luna se mueve 0.0089 radianes cada 
segundo. De todas maneras, cabe resaltar que este dato se 
obtuvo durante una época en la que se pensaba del movimiento 
de la Luna y la Tierra como circular y no podemos ignorar 
que el movimiento es elíptico, lo que signifi ca que este 
dato, aunque fue trabajado por estos astrónomos, no es un 
dato exacto.  Entonces, Hiparco estableció otra conclusión, 
teniendo en cuenta que el diámetro de la Luna corresponde 
al doble de su radio, y R hace referencia al radio de la Tierra:

dela tierraDiametro dela Luna
Velocidad angular dela Luna

Longitud d
=

eecircumferencia total
rad2π

3 438

0 0089

2

2

, Km
rad s

R
rad

=
π
π

Hiparco utilizó los 360º, ya que este es el equivalente 
al ángulo de una circunferencia total, considerados en ese 
momento. Posteriormente,  buscó el radio (R) faltante, que 
daría la distancia entre la Tierra a la Luna. Hiparco quería 
crear una relación entre una distancia y un ángulo, para 
fi nalmente encontrar una distancia incógnita. 

R Km rad
rad s

=
×

× /

3 438 2

2 0 0089

π
π

R Km= 386 241,

Tras este proceso, Hiparco concluyó que el radio de la 
Tierra corresponde a 386,241 Km según su razonamiento. 
Sin embargo, según la primera ley de Kepler que dice: “Los 
planetas se mueven según órbitas elípticas que tienen al Sol 
como uno de sus focos.” (Serrano. 2009. P 113), se conoce 
ahora que la distancia de la Luna frente a la Tierra no siempre 
es la misma. Según Kepler, el perigeo (distancia mínima) y 
el apogeo (distancia máxima) son respectivamente, 356,410 
Km y 406,700 Km. De todas maneras, la media de estas 
dos distancias encontradas, efectivamente se acerca a la 
predicción de Hiparco, y es el dato que utilicé en el desarrollo 
de la exploración.

R =
+Perigeo Apogeo

2

R Km Km
=

+356 410 406 700

2

, ,

R Km= 381 555,

De esta manera, podemos concluir una distancia promedio 
de 381,555 Km que existe entre la Luna y la Tierra.
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 Distancia Sol y Tierra

 La distancia entre la Tierra y el Sol es un dato clave 
para los problemas que se presentan en la astronomía. Es por 
esto, que se ha establecido esta medida como una ‘unidad 
astronómica.’ Esta unidad equivale a 149’597,870.691 Km. 
(El Universo, 2015).

  Distancia Luna y Sol

Ya que obtuve la distancia entre la Tierra y el Sol, y de 
la Tierra a la Luna, podemos establecer la distancia entre la 
Luna y el Sol. Para esto, se utilizaron una serie de gráfi cas 
para tener una mejor idea del procedimiento.

De todas maneras, tomaremos como referencia dos 
posiciones. Una en el momento de la Luna Nueva, es decir 
cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra. También 
utilicé la posición de Luna Llena, esta se da cuando la Tierra 
se encuentra a entre la Luna y el Sol. Para calcular estas 
distancias se aplicaron  las siguientes ecuaciones:

XZ Km=149597 870 691'
, .

AB Km=149597 870 691'
, .

YZ Km= 381 555,

BC Km= 381 555,

Luna Nueva:

Imagen  2. Distancia entre los cuerpos celestes en fase de Luna 
Nueva. (No están a escala real)

Luna Llena:

Imagen 3. Distancia entre los cuerpos celestes en fase de Luna 
Llena. (No están a escala real)

Teniendo una imagen más clara de la situación presente, 
también debemos tomar en cuenta el hecho de que la Luna 
órbita alrededor de la Tierra. Por ende, la distancia varía ya 
que cuando la Luna está alineada en el centro de la Tierra y 
el Sol, o cuando se encuentra alineada cuando la Tierra se 
encuentra en el centro. 

Distancia dela luna al sol XZ YZ1 = −

Distancia dela luna al sol AB BC2 = +

Al desarrollarlas, se obtuvieron dos distancias entre la 
Luna y el Sol.

Distancia dela luna al sol XZ YZ1 = −

D Km Km
1
149597 870 691 381 555= −'

, . ,

D Km
1
149597 488 445= '

, .

Distancia dela luna al sol AB BC2 = +

D Km
2
149597 870 691 381 555= +'

, . ,

D Km
2
149979 425 691= '

, .

Sin embargo, estas dos distancias no son las únicas que 
encontré dentro de la rotación entre los tres cuerpos. Para 
continuar con mi análisis acerca de los cuerpos celestes fue 
necesario observar otras posiciones. 

Trigonometría en el espacio

Es en este momento que entraré en la verdadera 
indagación sobre las leyes de la trigonometría en el espacio. 
Previamente, analicé la distancia que cumplen las posiciones 
de Luna Llena, y Luna Nueva. Al contar con un ángulo de 
0º y 180º respectivamente el cálculo para hallar la distancia 
entre los cuerpos resulta más sencillo. Pero ahora, tendré que 
relacionar ángulos para lograr el objetivo.

Primero, encontré las diferentes distancias lunares que 
necesito, y en el proceso podré analizar el tipo de triángulo 
que estas posiciones forman. Exceptuando la posición de 
Luna Llena y Nueva. Porque las posiciones que ocupan los 
cuerpos celestes son colineales. Es decir, que su posición 
resulta en un ángulo llano, lo que imposibilita la existencia 
de un triángulo entre ellos. Gráfi camente la situación se da 
de esta manera:

 

Imagen 4.  Triángulos formados por fases Lunares. (No están a 
escala real)
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Posteriormente, para cada uno de los ángulos presentados 
tendré que repetir el procedimiento a continuación, así que 
me limitaré a mostrar uno de los procedimientos únicamente. 
La Luna Creciente cubre un ángulo de 45º. Gráfi camente se 
muestra de esta manera.

XY = D

Imagen 5. Esquema de los cuerpos celestes en la fase de Luna 
Creciente. (No están a escala real)

De esta manera, y con esta representación gráfi ca de 
la situación, se aplicó  la ley del coseno para encontrar la 
distancia D. Utilizando la ley del coseno ya que los datos que 
se conocen son, dos lados, y el ángulo que se ubica entre estos 
dos lados, es decir el ángulo incluido (LAL). Adaptando la 
ecuación de esa ley a los términos de la gráfi ca obtenemos:

D XZ YX XY YZ cosYZX2 2 2

2= ( ) + ( ) − ( )( )

Y reemplazando los datos que ya se conocen en esta 
ecuación

D Km Km Km2
2 2

149597 870 691 381 555 2 149597 870 691 3= ( ) + ( ) − ( )' '
, . , , . 881 555 45, Km cos( ) °

D x Km2 16
2 22 10= .

D Km=149328 314 295'
, .

Esta distancia es acorde con los cálculos hechos 
previamente. Ahora, para encontrar más datos sobre esta 
posición Lunar, clasifi camos la forma triangular obtenida. 
En primer lugar, según la clasifi cación de triángulos por sus 
lados, el triángulo formado es un triángulo escaleno, lo que 
indica que sus lados no son congruentes. Sin embargo, para 
conocer su clasifi cación según sus ángulos, hice otro cálculo. 
Utilicé la ley del seno, ya que esta permite establecer una 
razón entre la longitud de los lados y el seno del ángulo 
opuesto a los lados respectivos. Aplicando esta ley se obtuvo: 

XY
Sen

XZ
SenXYZ45°

=

149328 314 295

45

149597 870 691
' '

, . , .Km
Sen

Km
SenXYZ°

=

( )( )149328 314 295 149597 870 691 45
' '

, . ( , . )Km SenXYZ Km Sen= °( )

0 7084. = SenXYZ

45 1035. ° = XYZ

Luego busqué la medida del ángulo restante, es decir el 
ángulo YXZ. Para encontrar este valor, sumé los dos ángulos 
conocidos y restamos ese resultado a 180º, ya que, en un 
triángulo, sus ángulos internos deben igualar 180º al ser 
sumados.

45 45 1035 90 1035° + ° = °. .

� . .180 90 1035 89 8965° − ° = °

Esto signifi ca que el triángulo que forman los cuerpos 
celestes es un triángulo acutángulo, ya que todos sus 
ángulos interiores corresponden a un valor menor que 90º. 
Continuando con el análisis, desarrollé el mismo proceso 
para el resto de las fases lunares, completando una tabla de 
datos que analizaré en las conclusiones.

Tabla 2. Fases Lunares y características.

Imagen  6. Posiciones Lunares según fase. (No están a escala 
real)

Conclusiones

Con este análisis me doy cuenta de que existe un tipo de 
refl exión en los datos. Con esto me refi ero a que posiciones 
como 90º y 270º, cuentan con la misma distancia hacia 
el Sol. Al igual que un mismo tipo de triángulo; como es 
demostrado en la imagen.

Imagen 7. Refl exión en fases lunares. (No están a escala real)
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Esencialmente, las razones trigonométricas entre los 
ángulos que tienen la misma distancia, como por ejemplo 
en la Luna Creciente y Menguante, es usualmente la misma. 
Lo que causa que, al hacer el procedimiento de ley del 
seno y coseno, sus distancias y ángulos sean congruentes. 
De todas maneras, podemos observar y analizar, que 
independientemente de su posición, la Luna presenta una 
distancia muy parecida durante todo su ciclo.  De igual 
manera podemos observar en la tabla 2 y la imagen 6, que 
existe un patrón frente al tipo de triángulo según su ángulo. 
Se puede observar también, que se mantiene el orden de un 
triángulo acutángulo, recto, obtusángulo, y fi nalmente llano. 
Este patrón se repite dos veces en un mismo ciclo. 

Por otro lado, las formas triangulares según sus lados sí 
presentan variaciones. Y también podemos afi rmar que son 
4 las formas que asumen las relaciones entre los tres cuerpos 
espaciales. Inicialmente un ángulo llano, durante la posición 
de Luna Nueva y Luna Llena, debido a la alineación entre los 
tres cuerpos. También vemos que un cuarto de las posiciones 
que se consideraron en esta exploración, o el 25%, se 
caracterizan por formar ángulos acutángulos, en este caso 
en las fases lunares Creciente y Menguante. El siguiente 
25% lo ocupan las posiciones que crean entre ellas un 
triángulo obtusángulo, en este caso, Menguante Creciente y 
Menguante Gibosa. El otro 25% es ocupado por los ángulos 
rectos, dados en las fases de Luna Cuarto Creciente y Cuarto 
Menguante. Y fi nalmente, 25% son ángulos llanos, dadas en 
las fases de Luna Nueva y Luna Llena.  Esta información se 
ve representada en la siguiente gráfi ca.

 

Imagen 8. Ángulos según fase lunar. (No están a escala real)

Por último, a partir de este  trabajo he podido concluir que 
existe relación entre los cuerpos espaciales y la trigonometría, 
desde épocas antiguas, la trigonometría ha ido de la mano con la 
astronomía y ha acercado cada vez más al hombre a una galaxia 
de tamaño infi nito. De todas maneras, considero que el trabajo 
con conceptos del espacio crea limitaciones al momento de 
investigar, ya que al ser cuerpos de gran magnitud y cuerpos 
que se encuentran fuera de alcance, no hay certeza de que mis 
conclusiones sean completamente verídicas. Otra limitación 
se encuentra en que trabajé con conceptos formulados por 
astrónomos de épocas antiguas, lo que signifi ca en ese entonces 

no se abordaron algunos conceptos como las Leyes de Kepler. 
Considero interesante trabajar una investigación utilizando 
un movimiento elíptico en vez de circular, aunque me parece 
interesante trabajar con conceptos antiguos de todas maneras. 
Independiente de esto, las matemáticas cada día me acercan 
más a la manera como en realidad funciona el mundo, y desde 
este ejercicio he logrado indagar sobre el espacio utilizando 
leyes y números. 
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Dentro del programa del Diploma IB, Historia  forma 
parte del grupo tres:  Individuos y sociedades, de las  áreas  
básicas que el estudiante  debe cursar. Esta asignatura  se 
caracteriza por ser una disciplina  dinámica  que implica el 
apasionante contacto con los hechos del pasado, como punto 
de partida   de los análisis que  conllevan   la comprensión 
del presente.  De igual manera, se  destaca el desarrollo de 
habilidades y capacidades  de los estudiantes tal como lo 
indica el documento  ofi cial,  al referir  que la historia  “Es una 
disciplina que conlleva la exploración y fomenta el sentido de 
la indagación; también es interpretativa, ya que da lugar a la 
consideración de múltiples perspectivas y a la pluralidad de 
opiniones” (IB Historia – 2015)

El programa  general de historia recae en un curso de historia 
universal con implicaciones  regionales que permite el análisis 
comparativo  de perspectivas en torno  a aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales.  A lo largo del proceso,  se 
hace especial  énfasis en el fortalecimiento del pensamiento 
crítico y refl exivo, a partir de un  continuo análisis de hechos  
vistos desde  las relaciones de causa y efecto, de continuidad  
y cambio, de perspectivas y de importancia o trascendencia.  

Dentro  del plan  de esta asignatura y sobre todo  desde 
el contexto  evaluativo,  está contemplado que el estudiante 
elabore una investigación en Historia.  Este trabajo forma 
parte de la evaluación interna del curso y pretende  propiciar 
un escenario en el que  cada estudiante se sienta  historiador 
seleccionando un hecho histórico, abordando un método de 
investigación y descubriendo los desafíos  que  en la vida real  
enfrentan los historiadores. De esta forma  el estudiante también 
deberá  abordar  tales desafíos y superarlos  hasta completar su 
proyecto dando respuesta a  su pregunta de investigación. 

Historia

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) 
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

Docentes titulares de la asignatura: Pedro Alejandro Cortés 
Jorge Luis Mosquera 

Giovanny Vargas

Imagen 1.  Tomada de: http://licentiare.
blogspot.com
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Título Tipo de actividad 
pedagógica Estudiante Docente supervisor/

titular

La pertinencia de la “Unidad” en 
el discurso político Upecista para 

el contexto político colombiano de 
1985 y 1986.

Monografía Ana Sofía 
Ramos

Jorge Luis 
Mosquera

Participación femenina en la Guerra 
de los Mil Días.

Investigación en 
historia

Gabriela 
Ramírez 
Martínez.

Pedro Alejandro 
Cortés

Implicaciones de la toma del 
Palacio de Justicia.

Investigación en 
historia

María Camila 
Ramírez 
Martínez

Pedro Alejandro 
Cortés

De igual manera,  los estudiantes tienen la posibilidad de   realizar  su trabajo de monografía en 
Historia.  Para ello  deberán tener en cuenta  la pasión que sientan  por las temáticas y sucesos que 
han ocurrido en la historia de la humanidad.   Estos trabajos monográfi cos,  pretenden  desarrollar las  
habilidades investigativas  de los estudiantes  en torno a temas que surgen de su propio interés, siguiendo 
una metodología adecuada  que lo  lleve a la consecución de sus propósitos.

La monografía en Historia,  es ante todo un  ejercicio de aplicación   en el cual   los estudiantes  ponen 
en juego, no solo su dominio conceptual  sino también  sus  habilidades analíticas  para expresar  causas 
y efectos,  cambios y continuidades,  importancia y perspectivas de un hecho histórico, desde  un enfoque 
crítico.  Desde luego  que  todo el proceso de  elaboración  de  la monografía implica poner en práctica 
otras habilidades tales como la administración responsable   del tiempo,  la perseverancia, la toma de 
decisiones  y por lógica, las habilidades de tipo comunicativo.

Para el año 2017 – 2018,  cinco estudiantes  del Diploma IB optaron por  realizar su trabajo  de 
Monografía en Historia. Estos trabajos  analizaron  temáticas interesantes, tanto de la historia local  como 
global y refl ejan  un ejercicio dedicado y comprometido que indudablemente  les facilitará el  abordaje  
de  investigaciones   futuras en el campo universitario.

Bibliografía: Organización del Bachillerato Internacional.(2015). Guía de Historia IB. Le Grand-
Saconnex Ginebra (Suiza).

A continuación se relacionan los estudios publicados en este número de la revista.
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Resumen

En este trabajo se aborda la pertinencia de la “unidad” en el 
discurso político de la Unión Patriótica en sus primeros años de 
ejercicio, con respecto al contexto político colombiano de la época 
(1985 y 1986). Para este propósito, se realizó una metodología de 
análisis y revisión de fuentes, propia de una investigación histórica. 
Como resultado, de este trabajo investigativo pudo concluirse que 
las pretensiones de unidad que estructuran el discurso político 
upecista fueron pertinentes para el contexto político colombiano 
de la época puesto que sirvieron como estrategia para el desarrollo 
del proyecto político de este partido.

Palabras clave: discurso político, unidad, contexto político, 1985 
y 1986, Unión Patriótica.

Abstract

In this work it is addressed an important element of the 
Union Patriotica’s political discourse, which is “unity”. In fact, 
the discourse on the subject of unity is analyzed in reference 
to the political context of 1985 and 1986 in Colombia. For that 
purpose, it was carried out a methodology based on the analysis 
and revision of various bibliographical sources and, as a result, it 
was concluded that the party’s pretensions of unity were relevant 
to its political context of the time, due to the fact that it served as a 
strategy for the development of the party’s political project. 

Keywords: political discourse, unity, political context, 1985 and 
1986, Unión Patriótica.

Introducción

Este trabajo toma como objeto de estudio al discurso político de 
la Unión Patriótica específi camente en el tema de la unidad, pues 
lo analiza en relación con el contexto político de 1985 y 1986 en 
Colombia. De modo que, en este trabajo investigativo se toma a 
la “unidad” upecista, que es un elemento recurrente en el discurso 

de este partido, y se analiza de qué manera es pertinente para el 
escenario político colombiano de los años seleccionados. De ahí 
que la pregunta problema que orienta la presente investigación sea 
la siguiente: ¿cuál fue la pertinencia de la “unidad” a la que aspiraba 
el discurso político de la Unión Patriótica para el contexto político 
colombiano de 1985 y 1986? 

De igual modo, cabe resaltar que la importancia de este trabajo 
radica en que la investigación histórica del discurso upecista permite 
comprenderlo con mayor profundidad. Esto debido a que el estudio 
de dicho discurso específi camente desde una perspectiva histórica, 
tiene en cuenta las circunstancias contextuales de su producción 
que son determinantes para interpretar su sentido y contenido.

Imagen 1: tomada de Romero citando a Semanario Voz (2012). (p.183) 

Metodología

Para la realización de este trabajo se empleó una metodología 
de análisis y revisión exhaustiva de fuentes bibliográfi cas. Lo 
recién mencionado por dos razones principales: la primera es que 
el enfoque de esta investigación es cualitativo y por lo mismo se 
sustenta en la revisión de fuentes y, la segunda, es que debido a 
su naturaleza de investigación documental que realiza un análisis 
histórico, el uso y el manejo de fuentes resulta indispensable. 

Estudiante investigador: 
Ana Sofía Ramos.  anasramosg@hotmail.com 

Docente supervisor:
Jorge Luis Mosquera.  jmosquera@docente.als.edu.co  

Asignatura:  Historia

LA PERTINENCIA DE LA “UNIDAD” 
EN EL EL DISCURSO POLÍTICO UPECISTA

PARA EL CONTEXTO POLÍTICO COLOMBIANO
DE 1985 Y 1986



69

LA
 P

ER
TI

NE
NC

IA
 D

E 
LA

 “U
NI

DA
D”

 E
N 

EL
 E

L D
IS

CU
RS

O 
PO

LÍT
IC

O 
UP

EC
IS

TA
 P

AR
A 

EL
 C

ON
TE

XT
O 

PO
LÍT

IC
O 

CO
LO

MB
IA

NO
 D

E 
19

85
 Y

 19
86

Con respecto a la selección de las fuentes en esta investigación, 
debe mencionarse que estas giran en torno a dos ejes temáticos 
troncales que son, por un lado, la unidad en el discurso político de 
la Unión Patriótica y, por el otro, el estudio del contexto político 
colombiano de 1985 y 1986. Por ello, se emplearon principalmente 
dos fuentes secundarias; una de Rodrigo Santofi mio y otra de 
Fernando Giraldo. La primera permitió la comprensión del contexto 
político colombiano que ve nacer a la Unión Patriótica, la segunda 
permitió la comprensión del discurso político de este partido basado 
en el tema de la “unidad” y las dos, en conjunto con otras fuentes, 
permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Es por esto que la metodología de esta investigación consistió, 
en primera instancia, en la revisión de fuentes con el fi n de identifi car 
tanto los elementos característicos del discurso político en el tema 
de la unidad de la UP de 1985 a 1986, como las características 
del contexto político de Colombia en estos años. En segunda 
instancia, se organizó la información recolectada con ayuda de 
unos organizadores mentales tales como mapas conceptuales. En 
tercera instancia, se realizó un análisis de la información en el que 
se establecieron relaciones entre ambos ejes temáticos para que, 
fi nalmente, pudiera determinarse cuál es la pertinencia de la unidad 
a la que aspiraba el discurso político upecista para el contexto 
político colombiano de la época. 

Resultados y análisis

El contexto político colombiano de 1985 y 1986 estaba 
caracterizado por un profundo ambiente de exclusión entre los 
actores políticos, puesto que había una fuerte fragmentación en 
la arena política. Lo recién mencionado tiene sus orígenes en 
dos fenómenos históricos principales. El primero es la historia de 
administración bipartidista de la política del país, ya que desde su 
creación en el siglo XIX hasta fi nales del siglo XX se alternaron en 
el poder los Partidos Conservador y Liberal de Colombia, evitando 
la participación de otras corrientes políticas. Por tanto, el escenario 
político que ve nacer a la Unión Patriótica se caracterizaba por una 
indiscutida hegemonía bipartidista en cuyas manos se concentraba 
el poder político del país.

El segundo fenómeno tiene que ver con el contexto 
internacional de Guerra Fría durante la segunda mitad del siglo XX. 
La polarización ideológica mundial en unos bloques capitalista y 
socialista, ocasionaron no solo que durante la década de los años  
80 en Colombia se acuñara un gran componente de anticomunismo 
bajo el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional, sino que 
también se fomentó la intolerancia entre posturas de derecha e 
izquierda al interior del país. La infl uencia del contexto de Guerra 
Fría en los asuntos internos de Colombia, por tanto, se prestó 
como el escenario perfecto para el ejercicio de la política bajo un 
sistema excluyente en el que predominaban dos partidos políticos 
tradicionales con un duro tratamiento a la oposición.

Dicha situación política en el país la aborda Santofi mio (2011) 
al hacer uso de la expresión “Guerra Fría colombiana”, pues 
señala que “a medida que la Guerra Fría parecía desvanecerse y 
perdía importancia para explicar las relaciones internacionales 
y la geopolítica (...), Colombia, por su parte, viviría su propia 
Guerra Fría, la cual se hizo patética y creíble en la confi guración 
de derecha/izquierda” (p.17). De ahí que se presentara lo 
que este autor denomina como la izquierda y derecha en sus 
versiones mutuamente excluyentes, pues la izquierda compuesta 
principalmente por la Unión Patriótica1 y el Partido Comunista se 
presentaba como una antítesis de la derecha (que estaba compuesta 
por los sectores “radicales” del Partido Conservador y del Partido 
Liberal) en tanto buscaba el reordenamiento de la política que 
recaía en las manos de su contrario.

Imagen 2: tomada de Romero citando a Voz (2012) (p.348)

Ahora, en lo que respecta al discurso político de la Unión 
Patriótica, debe mencionarse que este se construye alrededor de 
un concepto de unidad del pueblo en el que convergen gentes 
de diferentes colores políticos o corrientes de opinión, pero que 
tienen como objetivo común la renovación total de la situación 
política nacional. Así, durante el primer congreso de la Unión 
Patriótica que se lleva a cabo en noviembre de 1985, la UP reitera 
el “carácter amplio, de frente político (…) que tiene el movimiento, 
expresado en una directiva nacional pluralista, pluripartidista y con 
representación destacada (…) (de) la intelectualidad y las fuerzas 
democráticas (…)” (Giraldo citando a Unión Patriótica, 2001, p. 
53).

Por tanto, la unidad a la que aspiraba el discurso upecista era una 
unión de las masas sin sectarismo que resultaría en la posibilidad 
de sumar más adherentes a la UP y así edifi car una base social 
más amplia de la cual el partido pueda apoyarse para el ejercicio 
de la política. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de 
las pretensiones upecistas de presentar al partido como un actor de 
amplio carácter ideológico, la unidad en el seno del discurso estaba 
altamente infl uenciada por la tendencia ideológica del comunismo. 
Esto se debe a que la dirección de la UP desde sus inicios en 1985 

1Aunque desde la perspectiva de la Unión Patriótica, el partido no se ubica 
dentro de la derecha ni de la izquierda tradicional, éste aún guarda algunos 
elementos característicos del discurso político de la izquierda que permiten 
catalogarlo como un partido de esa tendencia ideológica.
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había estado mayoritariamente compuesta por los miembros de la 
dirección del Partido Comunista Colombiano, razón por la cual era 
inevitable que algunos elementos del discurso político del Partido 
Comunista se trasladaran al de la Unión Patriótica. Adicionalmente, 
la infl uencia comunista también se debe a que la Unión Patriótica 
surge del proceso de paz de Belisario Betancur en 1984 como idea 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
cuya inspiración ideológica se encuentra en el marxismo.

Bajo esta premisa,  si bien la UP buscaba edifi car un nuevo 
discurso e introducirse como un partido que se deslinda de lo que 
tradicionalmente ha conocido el discurso político en Colombia, 
este aún conserva algunos elementos del discurso de izquierda. 
Por tanto, como afi rma Giraldo (2001), el discurso upecista integra 
los valores del “bien” y del “mal” dado que clarifi ca lo bueno (sus 
objetivos, sus aliados, sus intereses e ideas) en oposición a lo malo 
(sus adversarios; sus enemigos y sus programas). 

Imagen 3: tomada de Romero citando a Voz (2012) (p.420)

De ahí que la unidad a la que aspira el discurso upecista fuera 
pertinente para el contexto político colombiano de 1985 y 1986 
en tanto servía al partido como una estrategia que le permitía su 
movilización en la arena política excluyente de la época. Se trataba 
de una estrategia política que buscaba la unión de diversas corrientes 
colombianas que en común tenían unos intereses revolucionarios y 
anti-bipartidistas, cuyo objetivo era, por un lado, la adquisición de 
poder político por parte del partido para garantizar su supervivencia 
como movimiento político y, por el otro lado, el establecimiento de 
un gobierno alternativo que desmontara el predominio bipartidista 
de la vida política nacional.

Igualmente, cabe resaltar que la estrategia upecista de unidad se 
desarrolla principalmente al presentar al partido como una fuerza 
alternativa que había logrado deslindarse de la derecha y de la 
izquierda tradicional. Esto debido a que, por un lado, vincularse 
de lleno con la izquierda limitaría su espacio político teniendo en 
cuenta la marcada infl uencia anticomunista en Colombia derivada 
de la Guerra Fría y la poca popularidad que el comunismo tenía 
en las elecciones legislativas y presidenciales del país. Y por el 
otro lado, a la derecha la relaciona con la corrupción política, el 
monopolio del poder y la antidemocracia y por ello es menester 
del partido diferenciarse de dicha tendencia ideológica tradicional.

Como consecuencia, la aplicación de esta estrategia política 

implícita en las pretensiones de unidad y representación de las 
masas colombianas, le permitió al partido llevar a cabo una 
política de alianzas y acuerdos con otras fuerzas políticas para las 
elecciones legislativas de 1986 en más de nueve departamentos, 
lo cual consiguió aumentar la cobertura nacional y poder político 
del partido. De igual modo, dicha estrategia se tradujo en un 
éxito electoral inesperado, pues en su primera participación en 
las elecciones presidenciales la UP logró reducir el porcentaje de 
votos por los candidatos liberal y conservador a un 83.66% de 
los votos totales, el cual entre 1914 y 1990 no había bajado del 
90% (con excepción del año 1974 en el que el porcentaje de votos 
fue de 88.9%) (Noriega, 1994). Por tanto, y ya para concluir, la 
estrategia política encaminada a garantizar la supervivencia de la 
Unión Patriótica y a arrinconar a los partidos radicales de la derecha 
bipartidista, permite a la UP desplazarse y tomar relevancia en el 
excluyente escenario político colombiano de 1985 y 1986.

Tabla 1. Votos obtenidos en elecciones presidenciales 1986.  Construida 
a partir de la información de Noriega (1994).
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Elecciones presidenciales 1986.

Candidato Partido Votos
Virgilio Barco Liberal 4’214.510
Álvaro Gómez H. Conservador 2’588.050

Jaime Pardo L. Unión
Patriótica 328.752

Otros 90.506
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Objetivo de la Investigación

El objetivo de la investigación es analizar la participación 
femenina en relación al desarrollo  de la Guerra de los Mil 
Días teniendo como referencia la historia social de Colombia 
durante los siglos XIX y XX, y como esta representó una 
fuente soporte para las respectivas ideologías. Llevando al 
planteamiento de la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el papel 
desempeñado por la mujer en el desarrollo de la Guerra de 
los Mil Días?

Para el respectivo análisis, se hará uso de fuentes 
secundarias que permitan abordar elementos trascendentales 
sobre la dinámica que desarrolló la mujer en este periodo. 
Así mismo, se busca generar un análisis crítico y pertinente 
acerca de cuál ha sido el papel de la mujer en uno de los 
confl ictos sociales y políticos más trascendentales para la 
historiografía colombiana.

Análisis de Fuentes

Jaramillo Castillo Carlos Eduardo (1987), Las juanas de la 
revolución: el papel de las mujeres y los niños en la Guerra 
de los Mil Días, Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura.

Esta fuente secundaria fue escrita por un sociólogo e historiador 
colombiano. Su propósito principal es plasmar el contexto en el 
que las mujeres estuvieron involucradas en la Guerra, planteando 
que a lo largo de la historia se le ha marginado. Asimismo, se 
enfoca en relatar y describir sus principales acciones.

De acuerdo con lo anterior, el valor que puede presentar 
esta fuente es su veracidad, gracias al soporte que tiene la 
investigación del historiador con las fuentes analizadas. De igual 
manera el historiador busca aportar a la investigación histórica 

de las mujeres que por muchos años fueron ignoradas en los 
diferentes contextos históricos. Sin embargo, la Guerra de los Mil 
Días es un periodo un poco amplio, que evita la profundización 
total del historiador en los hechos; dado que el autor trabaja otros 
aspectos que no son relevantes para la investigación, pues analiza 
el papel de los niños en el mismo confl icto civil.

Nelson Austin, Herbert George (2003) El papel de la 
mujer en la Guerra de los Mil Días, Centro de Investigación 
y Docencia de Panamá

Esta fuente secundaria fue escrita por un historiador 
panameño. Su propósito es relatar los hechos históricos 
que rodearon la guerra civil colombiana, y explicar de qué 
manera las mujeres se vieron involucradas en el desarrollo 
del confl icto; detallando los papeles principales que jugaron 
y los factores que determinaron su importancia.

En cuanto al valor, se determina el uso de fuentes 
primarias y secundarias por parte del autor para  sustentar 
sus planteamientos acerca del papel de la mujer en la guerra 
civil de los mil días. El autor desarrolla un análisis crítico del 
contexto histórico para generar un estudio claro de las mujeres 
y los factores que rodearon su participación. Así mismo, 
busca plantear la relevancia de la participación femenina a lo 
largo del análisis que ha llevado la historiografía. En relación 
a las limitaciones, se evidencia que el autor desarrolla 
elementos adicionales que no contribuyen directamente a la  
investigación; pues trabaja temas como la violencia que la 
mujer vivió durante el confl icto por parte de las tropas.

Investigación

La Guerra de los Mil Días inició el 17 de Octubre de 1899 
y fi nalizó el 21 de Noviembre de 1902; se dio por parte del 
Partido Liberal y el Conservador, donde participó gran parte de 
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la sociedad. En relación a las mujeres en Colombia, se han visto 
inmersas en diferentes confl ictos, ya sea por intereses políticos 
o sociales, donde la guerra civil fue uno de los escenarios que 
permitió resaltar la necesidad de los ejércitos de contar con su 
participación. La importancia que tuvo la mujer en la guerra 
se condicionó por los papeles que desempeñó, ya fuese en el 
campo de batalla o como apoyo logístico, razón por la cual 
es pertinente afi rmar que sentaron las bases para que ambos 
ejércitos pudieran tener las capacidades de desempeñarse en la 
guerra, pues  mayoritariamente apoyaron actividades logísticas.

Inicialmente, es importante mencionar las razones que los 
historiadores aseguran, llevaron a las mujeres a involucrarse 
en la guerra; las cuales, según el autor ligan el ideal de 
experimentar nuevas hazañas. Esto se logra al analizar su 
función social en el contexto colombiano de fi nales del siglo 
XIX y principios del XX. En esa época la consideración 
de la sociedad colombiana con respecto al rol de la mujer, 
llevó a que la Guerra civil representara un escenario para 
que lograra cambiar sus actividades rutinarias y anticuadas 
a dinámicas activas e interesantes, permitiéndole adentrarse 
a más profundidad en los asuntos sociales y militares que se 
desarrollaban en el país.

 “Los motivos que las indujeron a su 
participación directa son variados, y aunque van 
desde la pasión política y el afán de lucro, hasta 
los caprichos del amor y el apego a la aventura, 
han sido estas dos últimas las razones más 
destacadas y las que mayor número de mujeres 
arrastraron a los campos de batalla”(Jaramillo 
C, 1987).

Esto demuestra las razones por las cuales las mujeres 
decidieron involucrarse en el confl icto civil, denominándolas 
“Cholas o Juanas”.

La mujer tuvo la capacidad de adaptarse al contexto 
bélico y tener un desempeño óptimo, gracias a los  amplios 
conocimientos previos con los que contaban, que las 
ayudaban a desarrollar pensamientos estratégicos en los 
diferentes campos como las comunicaciones. Las mujeres 
que prestaban servicios sociales, pero que no se involucraban 
en los campos representaban los principales medios de 
espionaje e inteligencia militar. 

A través de diversas formas de espionaje, las mujeres 
estructuraron un método de comunicación secreto que 
les permitía estar en constante contacto, informando los 
movimientos de tropas opuestas; y de este modo lograban 
informar a sus ejércitos. Uno de ellos era el uso de códigos, 
ya que por medio de estos lograban advertir y transmitir 
información sin ser descubiertas, como lo afi rma el historiador 
Herbert George: “No solo podían interpretar los códigos de 
comunicación transmitidos con silbidos y ruidos guturales 
sino que también podían interpretar los emitidos con señales 
de humo, toques de piedras toques con caracoles y señales 
con banderolas”(George,2003) Por ello, se justifi ca el por 

qué las mujeres representaron una de las bases para que las 
tropas pudiesen tener movimientos estratégicos y seguros 
durante la guerra; gracias a la información que interpretaban 
y entregaban a sus ejércitos.

Un segundo componente que representaba una de las 
bases para la actuación del ejército era el acceso a servicios 
médicos; que aseguraba el bienestar de los militares. La 
participación de las mujeres liberales en este campo fue 
más intensa, ya que la mayor parte de los hombres de las 
tropas liberales se encontraban involucrados en los campos 
de batalla, como lo plantea el historiador.

Liberales difícilmente pudieron contar 
con centros hospitalarios permanentes para 
atender a sus heridos, (...) Razón ésta que los 
obligó a implementar un sistema de salud que 
hacía de los ranchos campesinos sus hospitales 
de sangre y de fi ebre, donde las mujeres debían 
ofi ciar como médicos y enfermeras (Jaramillo, 
1987).

Esto demuestra la importancia que tuvo la mujer en el 
campo de salud, en especial para los liberales  ya que esta 
supo contrarrestar los riesgos que traería dicha limitación al no 
tener acceso a hospitales. Esta situación llevo a que las mujeres 
liberales representasen su principal fuente de sanación. Los 
diversos conocimientos tradicionales que estas desarrollaron, 
ayudaron a que  fueran estratégicas y lograran adaptarse a las 
diferentes actividades que se desempeñaban en un centro de salud  
para curar a los combatientes. Esta fue una de las participaciones 
más reconocidas de la mujer, pues su organización ayudo a la 
recuperación de combatientes; Sin embargo, es importante 
remarcar que las mujeres conservadoras también prestaron 
servicios de salud en diferentes zonas como los hospitales y 
hogares.

Como tercer punto en el campo de logística, está el suministro 
de alimentos a los militares, lo cual representaba una tarea 
complicada para las tropas, en especial las liberales, ya que el 
gobierno limitó el transporte a través del país. Este es otro de 
los campos donde se ratifi ca la importancia de las mujeres como  
buenas estrategas, ya que con el uso de sus prendas, lograban 
resolver el problema de desabastecimiento que sufrían las tropas 
liberales, al utilizarlas como medio de transporte. Otra forma 
en la que suministraban alimentación era por medio de sus 
conocimientos culinarios, como consecuencia del paradigma 
que se tenía. A fi nales del siglo XX, en la sociedad colombiana 
aún prevalecía el ideal de la mujer como la encargada de las 
labores del hogar, razón por la cual esta se especializaba en 
dichas actividades. Estos conocimientos fueron fundamentales 
en el abastecimiento de ambos ejércitos ya que las mujeres se 
encargaban de cocinar a los militares liberales y conservadores, 
disponiendo de los recursos accesibles. 

Finalmente, otra forma de participación femenina fue 
directamente en los campos como combatientes. Las mujeres 
fueron un apoyo para la organización de las tropas, en especial 
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las liberales que eran menos estructuradas a comparación de las 
conservadoras, al contar con un entrenamiento menos sólido 
y sofi sticado. Uno de los aspectos que las caracterizaba era la 
transmisión de sentimientos como la valentía de defender su 
ideología, sin importar las ideas marginales que aun prevalecían en 
el contexto. Esto se refl eja en algunas mujeres que al desempeñar 
tal trabajo con un rendimiento alto lograron adquirir títulos en los 
ejércitos, como “Capitanas”.

Ester Quintero, capitana de las fuerzas Restauradoras. 
De ella se cuenta que viendo fracasada la toma de Honda…
(…), y reaccionando ante un parte de derrota dado por un 
oficial, decide, después de increpar la cobardía mostrada 
por los hombres, montar y lanzarse a la cabeza de un grupo 
de atacantes, para ir a morir en el desarrollo de la acción 
(…)” (Jaramillo,, 1987).

De acuerdo con lo anterior, es pertinente justifi car las 
razones por las cuales las mujeres podían acceder a ciertos 
rangos por medio de sus funciones y acciones ejercidas 
en los diferentes enfrentamientos. Son una evidencia  que 
ratifi ca su compromiso y su aptitud de guiar tropas con base 
en sus pensamientos estratégicos guiados por un sentimiento 
de pertenencia muy fuerte hacia su ideología. Una capacidad, 
que a pesar de la marginación en esos años; se le resalta era su 
habilidad de estructuración  y organización que le permitían 
desarrollar movimientos estratégicos.

Con base en lo anterior, es posible concluir que la mujer 
desempeñó papeles determinantes para que ambos ejércitos 
lograran desenvolverse en la guerra que estaban afrontando; 
su rol fue desempeñado tanto desde el punto de vista de 
combatientes como de logística, clave para ambos ejércitos 
ya que se determinaba  la efectividad y adicionalmente la 
capacidad de preservar  a los militares en buenas condiciones. 
Es importante enfatizar el papel que la mujer ha tenido a lo 
largo de la historia colombiana y no olvidar que su rol en la 
sociedad no es menos importante al rol desempeñado por un 
hombre.

Refl exión

Es posible  identifi car los retos que presenta un 
historiador a la hora de analizar un hecho histórico en 
relación al uso de fuentes determinadas. Sin embargo y dado 
que las fuentes otorgan al historiador una base de apoyo para 
lograr desarrollar y sustentar su investigación; sin embargo 
la elección de estas debe darse con un proceso riguroso de 
análisis de fuentes en el cual se determina  por medio del 
origen, propósito, valor y limitaciones su viabilidad para la 
investigación histórica.

En cuanto a mi proceso de investigación, pude determinar 
ciertos factores que limitaron su desarrollo; pues a la hora 
de seleccionar las fuentes y realizar el análisis pertinente 
pude identifi car una de las difi cultades con las que cuenta 
un historiador al momento de seleccionar su pertinencia. 
Esto se vio refl ejado en la fuente proveniente del historiador 

colombiano Carlos Jaramillo; pues el enfoque de la 
investigación era analizar únicamente el papel de la mujer en 
la Guerra de los Mil Días; sin embargo dicha fuente exponía 
además el papel de los niños en el desarrollo del confl icto 
armado. Esto lleva a la realización de un análisis de fuentes 
riguroso que permita establecer la viabilidad de ambas 
fuentes para responder a la pregunta que se estableció.

Dentro del mismo proceso de investigación, pude 
identifi car la importancia que representa para un historiador 
la relación existente entre las fuentes a desarrollar; de este 
modo se logrará identifi car la factibilidad y objetividad 
en relación al contenido que ellas le brindan al historiador 
y al proceso. Al momento de llevar a cabo mi proceso de 
investigación, fue fundamental identifi car la similitud que 
presentaron ambas fuentes con el objetivo que se buscaba 
cumplir; que en este caso era analizar los diferentes papeles 
que jugó la mujer en la Guerra de los Mil Días. La relación 
de ambas fuentes le proporcionó a mi investigación un 
soporte más sólido y estructurado. Gracias al proceso de 
investigación que se ha desarrollado; sustentado en el 
análisis de fuentes para la elaboración de la investigación 
histórica; se logra tomar el rol de historiador, asumiendo los 
retos a los que este se enfrenta para que sus análisis logren 
aportar a la historiografía.
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Identifi cación y análisis de fuentes

El objetivo principal de este trabajo es analizar los hechos 
acaecidos durante la Toma del Palacio de Justicia y determinar 
las consecuencias, fruto de la postura adoptada por parte de las 
Fuerzas Armadas Colombianas dentro del confl icto que allí se 
vivió, llevando a la formulación de la siguiente pregunta:¿Qué 
consecuencias produjeron las acciones tomadas por las 
Fuerzas Armadas de Colombia en la Toma del Palacio de 
Justicia en 1985?   

Para el desarrollo del trabajo se analizaron fuentes 
secundarias, en las cuales se expone la información más 
relevante en relación al acontecimiento histórico, haciendo 
énfasis en el impacto ejercido gracias al desenvolvimiento 
de los involucrados en el mismo. Se hará uso de una obra 
historiográfi ca y un informe. 

En ambas fuentes se evidencia el desarrollo de la Toma y 
el papel jugado por los estamentos del poder  político y militar 
como lo son el Presidente de la República y en especial, las 
Fuerzas Armadas, posibilitando entender y conocer el vínculo 
entre dichas acciones llevadas a cabo por la fuerza pública y 
las consecuencias ligadas a este trágico suceso.

Análisis de fuentes

Vega Cantor, Renán (2015), Ejemplo emblemático del 
Terrorismo de Estado en Colombia (6-7 de noviembre de 
1985) LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA, Bogotá, 
Rebelión.

Esta obra historiográfi ca, la cual corresponde a una fuente 
secundaria, fue escrita por Renán Vega, historiador Colombiano. 
Su propósito es realizar una divulgación y análisis de los sucesos 
posteriores a la Toma del Palacio de Justicia como resultado 
de las posturas adoptadas por los involucrados en la misma. 

Según lo anterior, su valor para la investigación es que 
presenta y sugiere una nueva interpretación y análisis de los 
hechos más relevantes que marcaron este acontecimiento 
histórico, evaluando el papel jugado por parte de los 
implicados en el confl icto, especialmente el de las Fuerzas 
Armadas. Sin embargo, la ideología social y política del autor 
puede repercutir en el análisis de la información, viéndose 
infl uenciada por una visión imparcial y poco objetiva.

Gómez Gallego, Jorge Aníbal, Herrera Vergara, José 
Roberto, Pinilla Pinilla, Nilson (2010), Informe fi nal de 
la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de 
Justicia, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario.

Este informe corresponde a una fuente secundaria y fue 
escrito por la “Comisión de la Verdad sobre los hechos del 
Palacio de Justicia”, integrada por Jorge Aníbal Gómez; 
Jurista Colombiano, José Herrera; abogado Colombiano 
y Nilson Pinilla; ex magistrado de la Corte suprema. Su 
propósito es realizar una exposición defi nitiva de los hechos 
ocurridos en relación a la Toma del Palacio de Justicia, desde 
los antecedentes hasta los hechos posteriores. Se centra en la 
divulgación de información 100% confi able.

Según lo anterior, su valor para la investigación radica 
en la fi abilidad y la veracidad de la información allí escrita, 
en donde se expone y se explica claramente cada uno de los 
acontecimientos que marcaron el desarrollo de la toma ligado 
al papel desempeñado por las fi guras de poder en cada uno. 
Sin embargo, el enfoque del informe se encuentra dirigido no 
solo al análisis de hechos, sino a la exposición de estos de 
forma extensa, llevando a cabo un análisis superfi cial.

Investigación

La Toma del Palacio de Justicia, acontecimiento histórico, 
cuyo desarrollo se vio enmarcado en la violencia, trajo 

Estudiante investigador:
María Camila Ramírez Martínez.  canirama43@hotmail.com     

Estudiante IB Grado undécimo
Docente titular: 

Pedro Alejandro Cortés.  pcortes@docente.als.edu.co

IMPLICACIONES DE LA TOMA DEL 
PALACIO DE JUSTICIA

Investigación en Historia
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consecuencias lamentables para el país relacionadas con el 
accionar desmedido de las Fuerzas Armadas Colombianas, 
dentro de las cuales se encuentran la violación de los derechos 
humanos, el debilitamiento de la imagen presidencial y militar 
y la fractura profunda de la estructura judicial

En primer lugar, es importante enfatizar en el conocimiento 
previo con el que contaba el Estado y las Fuerzas Armadas 
acerca de una posible toma del Palacio de Justicia que sería 
llevada a cabo por el movimiento M-19, pues los magistrados 
de la Corte Suprema habían sido víctimas de amenazas 
continuas, por lo cual, la ejecución de un posible acto de 
carácter insurgente fue moldeándose hasta convertirse 
en una amenaza real, llevando al Consejo de Seguridad 
Nacional a tomar medidas de precaución para la protección 
de los magistrados, funcionarios y las instalaciones de la 
edifi cación, mediante la implementación de un esquema de 
seguridad conformado por un ofi cial, un subofi cial y veinte 
agentes de la policía. Sin embargo, dicho esquema fue 
removido el 6 de Noviembre sin justifi cación alguna, dando 
paso a teorías que pretendían explicar porque se llevó a cabo 
dicha acción. La hipótesis que ha tomado mayor fuerza es la 
denominada  “la ratonera”, según la cual, dicho retiro fue una 
estrategia militar planeada para  facilitarle la entrada al grupo 
guerrillero y posteriormente “acorralarlo” para debilitarlo 
militarmente, pues, la estructura del palacio así lo permitía. 
No obstante, dicha estrategia falló y se mostró inefi caz al no 
dimensionarse la capacidad de resistencia impuesta por el 
M-19, generando en el momento de la toma una pérdida del 
control por parte de Las Fuerzas Armadas. Se puso en duda 
la efectividad de su papel al originarse una toma que hubiera 
podido ser evitada y junto a ella, las consecuencias que la 
acompañaron, tal como se afi rma a continuación:

La información sobre los planes del M-19, 
así como el seguimiento a sus miembros, 
debieron ser motivo de análisis por parte 
de los grupos de inteligencia del Ejército 
Nacional, la Policía Nacional y el DAS, ya que 
eran “elementos esenciales de información” 
(EEI), para mantener informado al mando 
militar y policial y al gobierno, así como para 
desarrollar operaciones preventivas, disuasivas 
y ofensivas encaminadas a evitar la comisión 
de actos delictivos por parte del movimiento 
guerrillero. (Vega, 2015)

Es posible evidenciar un fallo en el análisis y uso de la 
información de inteligencia, pues un manejo más provechoso 
de la misma, encaminado a prevenir cualquier intento de 
acto insurgente, hubiese traído consigo un desenlace más 
favorable.

Respecto a la Retoma del Palacio, se llevó a cabo el 
denominado “Plan Tricolor”, que fundamentado en la acción 
militar, pretendía manejar la situación; no obstante, su 
aplicación imposibilitó el uso del diálogo, cerrando puertas 
hacia la obtención de resultados más óptimos, pues el “modo 

de obrar” de las Fuerzas Armadas sentaba sus bases en la 
doctrina de seguridad nacional, la cual legitimaba el uso 
de la violencia y la toma del poder por parte de la Fuerza 
Pública para asegurar el orden interno nacional. El “Plan 
Tricolor” refl ejó los ideales operativos de dicha doctrina, 
y en el afán de hacerla cumplir, se utilizó la acción militar 
en forma desmedida, con el único propósito de aniquilar a 
los integrantes del M-19 que adelantaron la Toma, trayendo 
consigo repercusiones a nivel humanitario. Según el General 
Arias, director del operativo, dicho plan no preveía el rescate 
de rehenes y “El cese al fuego”, anhelado por aquellos 
retenidos dentro del Palacio, nunca fue una opción:

El cese el fuego no es simplemente el pedido 
de detener una desproporcionada operación 
militar desatada en respuesta al demencial 
ataque de un movimiento guerrillero que 
provocó el Holocausto del Palacio de Justicia, 
sino la exigencia de pensar una forma distinta de 
resolver los desacuerdos entre colombianos; (…) 
una exhortación al diálogo y al respeto irrestricto 
de la vida   humana por sobre consideraciones 
estratégicas. (Gómez et al, 2010).

Lo anterior es entendible teniendo en cuenta una 
polarización existente entre la política de paz de Belisario 
Betancur y la mentalidad operacional de la fuerza pública 
que consideraba el acto de la palabra como sinónimo de 
debilidad y así mismo al proceso de paz y principalmente 
el cese al fuego un acto humillante y desmoralizador que 
ponía en vulnerabilidad la fi rmeza del estado, incentivándola 
a actuar con independencia y llevando a que el Presidente 
de la República careciera de autoridad frente a la toma de 
decisiones durante la retoma. Se sostiene que dicha posición 
llevó a una extralimitación de funciones por parte de los 
militares, quienes violaron lo establecido en la constitución y 
en la justicia militar, causando lo que se denominó, según el 
historiador Renán Vega, como un “Golpe de Estado Exprés” 
que agravó la situación interna al no permitirle al presidente 
entablar una comunicación con el grupo guerrillero, poniendo 
en riesgo la seguridad de los rehenes, tal como se postula a 
continuación:

Un golpe de Estado transitorio por parte 
del Ejército, cuyos principales agentes [...] 
no permitieron que el presidente (Belisario) 
Betancur escuchara ningún pedimento del 
grupo ilegal [...]. Detrás del control absoluto 
del mandatario se observa un manejo irregular 
dado por la institución castrense al operativo, 
al ocultar información que hubiera podido 
disminuir graves consecuencias (Vega, 2015). 

Las Fuerzas Armadas procedieron a ejecutar actos de carácter 
militar, donde se posicionaron como atacantes ofensivos mientras la 
guerrilla tomó la posición de defensores. Dichos actos fueron causantes 
de la destrucción del Palacio y de la muerte de 94 personas, entre ellas 
11 magistrados de la Corte Suprema, además de la violación de los 
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Derechos Humanos, pues, un gran número de personas que lograron 
salir del palacio, fueron desaparecidas o encontradas muertas, al ser 
catalogados como “rehenes especiales” y ser víctimas de la desconfianza 
de los agentes de la fuerza pública que llevaron a cabo prácticas de tortura, 
según lo plasmado seguidamente por la comisión de la verdad:

“…desgarradores relatos dan cuenta de las 
torturas y los tratos inhumanos y degradantes a 
que fueron sometidos varios de estos “rehenes 
especiales”. Este es el caso de dos estudiantes 
de derecho de la Universidad Externado de 
Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo 
Matson (…) fueron llevados al segundo piso 
de la Casa del Florero, zona reservada para los 
“rehenes especiales” (…) fueron víctimas de 
abusos físicos y psicológicos.” (Gómez et al, 
2010).

Esto fue el resultado de la posición desmesurada  de 
las Fuerzas Armadas en la retoma, que dio origen a un 
pronunciamiento de la corte Interamericana de Derechos 
Humanos: 

…el Estado, ya sea a nivel internacional 
o en su ordenamiento interno, y por actos 
de cualquiera de sus poderes o de terceros 
que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia 
o negligencia, no puede actuar en contra del 
principio de igualdad y no discriminación, en 
perjuicio de un determinado grupo de personas.
(Gómez et al, 2010).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto la 
verdad judicial como la verdad histórica de la Toma del 
Palacio tienen como antecedentes la violencia, el uso de la 
fuerza y la violación de los Derechos Humanos. 

En conclusión, el papel desempeñado por las Fuerzas 
Armadas Colombianas durante la Toma del Palacio de 
Justicia, se caracterizó por la violencia ejercida que conllevó 
a la pérdida de vidas de inocentes que pedían al gobierno 
acudir al diálogo antes que a las vías de hecho, se fracturó 
profundamente la estructura de justicia  por la muerte de 
magistrados y funcionarios de la rama. De otro lado, se 
debilitó la imagen presidencial y militar, dando a entender la 
importancia de tomar medidas efectivas en lo que respecta al 
contraataque de acciones de carácter insurgente que tomen 
en consideración la postura del Presidente de la república y 
la fuerza pública para asegurar el bienestar poblacional y a 
su vez la estabilidad de la nación. 

Refl exión 

Una vez fi nalizado el proceso de investigación, es posible 
identifi car y entender los retos a los cuales se enfrentan 
los historiadores, pues indagar y así mismo reconstruir 
un hecho de carácter histórico por medio de material de 

archivo, resulta ser una tarea con un alto grado de difi cultad 
por diversos factores que limitan un óptimo desarrollo.

Inicialmente, las mayores difi cultades se dieron durante 
el proceso la selección de fuentes, la tarea de encontrar 
información cuyo enfoque completo concordara con el 
tema de investigación y proporcionara bases sólidas para 
la realización de un análisis que respondieran la pregunta 
planteada, fue un proceso complejo, pues muchas veces 
el contenido de las fuentes que se leyeron se desviaba del 
objetivo propuesto, se encontraba infl uenciado por altos 
niveles de subjetividad y realizaba una exposición de 
hechos cuyo análisis era bastante superfi cial, limitando 
la fuente hasta llegar al punto de no considerarla útil para 
la investigación. Es por esto, que la evaluación de las 
fuentes según su origen, propósito, valor y limitaciones 
fue un procedimiento que si bien era necesario, tendía a 
tornarse tedioso y monótono. Cabe resaltar que un factor 
importante a tener en cuenta durante la selección de fuentes, 
que también signifi có un gran reto, fue encontrar fuentes 
que presentaran posiciones similares frente a los hechos 
expuestos, asegurándose, mediante una revisión detallada 
de cada una, que no fueran a contradecirse en alguna 
información relevante que obstaculizara la investigación. A 
lo largo de la investigación, me percaté de cuan complejo es 
analizar un acontecimiento histórico de manera imparcial, 
pues, la perspectiva de los diferentes historiadores infl uye 
en la manera como se evalúa y se interpretan los hechos. 

Esta investigación fue importante para entender en qué 
consiste el trabajo de un historiador y los retos que este 
debe enfrentar a lo largo del proceso para lograr hacer un 
profundo análisis y exposición de aquellos acontecimientos 
relevantes que han forjado la historia nacional. 
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Estado en Colombia (6-7 de noviembre de 1985) La masacre 
del palacio de justicia, Bogotá, Rebelión.

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 S
EP

TI
EM

BR
E 

20
18

 /
 IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 IM
PL

IC
AC

IO
NE

S 
DE

 LA
 TO

MA
 

DE
L P

AL
AC

IO
 D

E 
JU

ST
IC

IA
  /

 P
ÁG

IN
AS

 7
4-

76



77

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 E
PT

IE
MB

RE
 2

01
8 

/ 
IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 D
uc

im
us

am
 fu

gi
ae

 re
pe

re
he

ni
 d

i 
do

lu
m

 q
ui

a 
au

t a
ud

it,
 q

ue
 c

on
se

ca
te

m
 h

ar
um

 iu
m

 e
t r

e 
vid

ici
 u

lp
ar

ch
 ic

iae
pu

da
er

a 
do

les
 e

t o
di

 d
em

po
ri 

co
m

ni
m

illi
s d

en
is 

ni
ss

im
aio

n 
en

da
e 

sa
nt

i t
em

. V
ol

up
tu

r s
eq

ui
 a

ut
 q

ua
tis

 u
lp

a 
co

m
ni

ae
 ve

ni
m

in

Á
re

a 
d

e 
Fi

lo
so

fí
a

Fo
to

: 
 I

sa
b

el
la

 V
iñ

as
, 

Es
tu

d
ia

n
te

 1
0

D
  A

.L
.S

.



78

Filosofía

La asignatura de Filosofía pertenece al grupo 3 (individuos y sociedad) del modelo del programa del diploma. Como 
tal, está diseñada para robustecer una de las características propias del perfi l que busca desarrollar en los estudiantes el 
bachillerato internacional: ser pensadores. Esto implica el desarrollo de las habilidades del pensamiento tales como la 
resolución de problemas y el pensamiento lateral, la curiosidad, la fl exibilidad, el planteamiento de problemas, la toma de 
decisiones, la razonabilidad, la creatividad, el asumir riesgos y otras formas de ver la realidad que apoyan el pensamiento 
crítico y creativo. (Guía de Filosofía Primera evaluación, 2016)

Por lo anterior es que la fi losofía debe ser vista más que como aprendizaje, como una puesta en práctica de todos los 
conceptos que le permiten al estudiante desarrollar su propia voz fi losófi ca, examinando sus perspectivas, como las de los 
demás. En una frase, un constante HACER FILOSOFÍA

Su objeto de estudio debe girar en torno al SER HUMANO y desde allí, al análisis de cómo se ve afectado bajo cualquier 
circunstancia, lo cual se debe desarrollar en la monografía y en el ensayo interno que exige el programa, ubicando esa 
cuestión fi losófi ca en un estímulo no fi losófi co y poniendo en evidencia la curiosidad que debe movernos como seres críticos 
frente a un mundo lleno de situaciones por analizar. 

Bibliografía: Organización del Bachillerato Internacional.(2016). Guía de Historia IB. Le Grand-Saconnex Ginebra 
(Suiza).

A continuación se relacionan los trabajos que aparecen publicados en este número de la revista:

Docentes titulares de la asignatura: 
Julio César López

William Fernando Perilla

“Sócrates no enseñaba fi losofía, enseñaba a fi losofar”.
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Resumen

Desde el surgimiento de las primeras sociedades hasta 
la actualidad, éstas han formulado códigos de conducta 
que los individuos han de seguir para pertenecer a la 
misma. Sin embargo, se puede afirmar sin ninguna duda 
que dichos códigos se han transformado a lo largo de 
la historia y no todas las sociedades siguen los mismos 
códigos. Teniendo esto en cuenta, cabe resaltar, que 
estos códigos de conducta sin importar su contexto están 
ligados a la moral y es esta moral la que llega a definir 
los códigos.

El propósito de esta investigación es evidenciar cómo 
la religión logra tener una injerencia en el código de 
conducta. Ya que la religión tiene injerencia en la moral 
y por esto resulta factible que la religión influencie la 
ley.

Palabras clave: Religión, legislación, código de 
conducta, opinión pública, moral religiosa, legislador.

Abstract

From the emergence of the first societies to the 
present, these societies have formulated codes of conduct 
that individuals must follow to belong to it. However, it 
can be stated that these codes have been transformed 
throughout history and not all societies follow the same 
code. Bearing this in mind, it should be noted that these 
codes of conduct, regardless of their context, are linked 
to morality and it is this morality that defines the codes. 
The purpose of this investigation is to demonstrate how 
religion manages to have an interference in the code of 
conduct as religion has an influence on morality and in 
consequence, it is feasible that religion influences the 
law. 

Key words: Religion, legislation, code of conduct, 
public opinion, religious morals, legislator.

Introducción

Colombia ha mantenido un apego a corrientes religiosas 
tradicionales. Estas corrientes han logrado por lo general 
infl uenciar a la opinión pública para que esta esté a favor de 
decisiones basándose únicamente en lo que les es dicho por 
la religión. 

Esto se puede afi rmar, ya que se ha observado que en 
Colombia la opinión pública se ha manifestado a favor de la 
moral religiosa, es decir, en Colombia ha habido protestas, 
movimientos sociales, y otros tipos de manifestaciones 
políticas que han logrado cambiar las conductas del gobierno 
colombiano. Un ejemplo de esto, es el ocurrido en agosto 
de 2016, donde diversas organizaciones sociales y con 
tendencias ideológicas relativas a la religión protestaron en 
contra de unas cartillas de educación sexual (con el objetivo de 
fomentar el respeto de los derechos humanos de la población 
perteneciente al grupo LGTBIQ1) y fi nalmente lograron 
hundir esta iniciativa. Lo relevante de este fenómeno para 
los propósitos de esta investigación es que dichas protestas 
fueron apoyadas y fomentadas por sectores religiosos.  
Esto se constata por intervenciones como las hechas por la 
conferencia nacional episcopal que afi rma,   

Saludamos y felicitamos a los padres 
de familia y organizaciones civiles de 
diferentes credos que han manifestado 
públicamente su preocupación por la 
implantación de la ideología de género en 
la revisión de los manuales de convivencia 
de los colegios por parte del Ministerio 
de Educación (El tiempo citando a la 
Conferencia Nacional Episcopal, 2016).
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Imagen 1. Tomado de: https://www.semana.com/nacion/
articulo/procurador-le-pide-explicaciones-a-santos-por-
las-cartillas-de-mineducacion/486468

A raíz de este suceso y otros de carácter similar 
surge el interés de investigar cómo en Colombia es 
posible que factores religiosos tengan injerencia en 
el código de conducta colombiano, si en la teoría se 
afirma que el estado colombiano era un estado laico. 
Por consiguiente, el propósito de esta investigación va 
centrado y direccionado a determinar los sucesos que 
permiten que la religión, inclusive en la actualidad, 
pueda tener influencias en el proceso legislativo 
colombiano.

Metodología

Esta investigación es de carácter cualitativo, por 
consiguiente, se fundamentó en la lectura de diversas 
fuentes que pretendían adquirir unos conceptos, 
desarrollados por diversos autores, que están 
direccionados a explicar los fenómenos observados, y 
que además tienen la característica de que pueden ser 
contextualizados de una manera adecuada a la realidad 
colombiana.

Profundizando lo dicho en el anterior párrafo, 
el marco teórico, se fundamenta en dos filósofos 
claves. El primero de estos, Kant que en su libro 
Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres 
(2007), expone la necesidad que el hombre tiene de un 
código de conducta, es decir, él afirma que el hombre 
que pretende vivir en sociedad ha de someterse a un 
código, de otra forma este no será capaz de vivir en 
sociedad. Adicional a esto, cabe resaltar que una vez se 
establece esta necesidad de una legislación surge una 
duda fundamental, planteada por el autor, dicha duda 
es ¿cómo se forma la legislación de una sociedad?

Para responder esta pregunta se abordó la 
perspectiva expuesta por Hannah Arendt en Hombres 
en Tiempos de Oscuridad (1990), donde expone que 
el hombre se cobija en lo que conoce y con base en 
eso piensa. Por consiguiente, se puede afirmar que 
una sociedad piensa con base en lo que conoce el 
hombre que la compone. De esto se puede deducir 
que un legislador puede con facilidad cobijarse en sus 
creencias individuales (en especial en sus creencias 
religiosas) con el fin de legislar cómodamente.

A raíz de lo anterior, surge la intervención del 
segundo filósofo significativo para esta investigación, 
Friedrich Nietzsche en su obra Genealogía de la Moral 
(2010), donde expresa que la religión ha logrado que 
el hombre se someta a los valores religiosos que le son 
impuestos por cultura.

Finalmente, cabe resaltar que una vez se logró 
obtener los fundamentos teóricos de la investigación, 
estos fueron coordinados de tal manera en que se 
pudieran acoplar en un solo marco conceptual que 
permitiera resolver la pregunta, y que adicionalmente 
pudieran ser contextualizados con ejemplos de la 
realidad colombiana. 

Resultados y análisis

Una vez se establecieron los autores a trabajar 
en la investigación, se logró constituir relaciones 
entre estos, y estas relaciones a su vez fueron lo 
que permitió la construcción del marco teórico. Las 
relaciones, entre los autores, se pueden sintetizar en 
el hecho de que Kant (2007), logra proponer que la 
legislación es un elemento fundamental de cualquier 
sociedad, mas cabe resaltar que él formular una 
legislación que evite cualquier conflicto social (que 
es el objetivo de un código de conducta) resulta un 
trabajo arduo y dificultoso. Es por esto, que se logra 
relacionar a Arendt (1990) en la investigación, ya que 
al proponer la teoría de que el hombre se siente cómodo 
en lo conocido y expresando lo que conoce, se puede 
sostener que el hombre ante un trabajo arduo, como el 
de formar un código, puede abogar con base en lo que 
le resulta cómodo, es decir, con base en lo que conoce. 
Finalmente, se puede relacionar a Nietzsche con esto, 
ya que él afirma que el hombre se subyuga a los valores 
religiosos que le son impuestos por la religión, por 
consiguiente, conoce estos valores, aunque puede que 
no sea consiente del efecto que estos valores tienen 
sobre él.

En síntesis, se puede decir, que Kant proporciona 
el concepto de que un código de conducta es necesario 
(cabe resaltar que con base en esa teoría kantiana la 
legislación se ha de basar únicamente en el impedir 
conflictos sociales), Arendt proporciona la idea de que 
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el hombre usará lo que le resulte más conocido para 
superar esta ardua tarea. Finalmente Nietzsche da la 
idea de que la religión es lo que el hombre conoce y a 
lo que el hombre se subyuga con facilidad. Con esto se 
puede inferir que el legislador al ser un hombre puede 
basarse en la religión para legislar con comodidad.

Con base en estas precisiones, se empieza a 
evidenciar teóricamente como la religión puede 
tener injerencia en la legislación por medio del 
legislador. A raíz de esto, se empieza a buscar eventos 
o sucesos dentro de  la legislación colombiana, para 
evidenciar que factores hacen que en la realidad la 
legislación sea afectada por la religión. Estos eventos 
seleccionados para analizar fueron entre otros, el 
conflicto que ocurrió entre el ministerio de la salud, 
la corte constitucional y la procuraduría, y que se 
lidiaba en medio del debate de la eutanasia, este quedó 
constatado en artículos escritos por El Tiempo (2015) 
como “Procuraduría vs. Minsalud, en el pulso por la 
eutanasia” o “Procuraduría y Corte Constitucional 
defienden posición sobre eutanasia” (cabe resaltar que 
el procurador de ese entonces era según las 2 orillas, 
en su artículo Alejandro Ordóñez: un creyente católico 
inclinado ante los pastores evangélicos (2016), es un 
lefebvrista radical). 

Otro evento que fue analizado es el ocurrido entre 
sectores religiosos y la fiscalía, que discutieron debido 
a una propuesta polémica de despenalizar el aborto y 
que quedó constatado en artículos como “Católicos 
y cristianos, unidos contra propuesta del Fiscal 
para despenalizar aborto”, escrito en El Espectador 
(2015). Finalmente, el último ejemplo evidenciado 
fue el mencionado al principio de este artículo y que 
corresponde al fenómeno social que ocurrió a raíz de 
las cartillas de educación sexual.  En ambos conflictos 
se constata cómo dos sectores discreparon acerca de la 
legislación, y como uno de los sectores que discrepó 
se mantuvo fuerte en su posición por medio del uso de 
los argumentos religiosos.     

Con dichos ejemplos, donde se constatan 
presencias e injerencias marcadas de la religión, se 
aíslan dos factores que la investigación determina 
como los más significativos para que la religión tenga 
injerencia en la legislación. El primer factor, es una 
población religiosa (este fenómeno se puede certificar 
por medio del artículo “Ocho de cada 10 colombianos 
se declaran religiosos”, escrito por El Espectador 
(2015)), esta circunstancia permite que el legislador 
sea sometido a presiones religiosas, ya que este 
legislador necesita el apoyo popular para mantener su 
cargo, cede a las presiones para mantener su cargo y 
permite que su labor tenga una injerencia religiosa, si 
esta le es impuesta por la opinión pública.  El segundo 
factor, es que los legisladores de por sí pueden tener 

inclinaciones religiosas, y estas hacen que el legislador 
con determinadas creencias se refugie en las mismas 
para legislar, ya que como establece Nietzsche (2010),  
el hombre se subyuga a los valores religiosos y los 
considera ciegamente como verdad universal, lo que 
explica porque el legislador se cobija en sus creencias 
para hacer leyes que considere correctas.

Estos dos factores, al modo de ver de la investigación 
son las que explican cómo el código de conducta se 
vea alterado por factores religiosos.

Imagen 2. Tomado de: https://twitter.com/alainjasaf/
status/624990528619331584

Conclusiones

Los resultados de la monografía permiten decir 
que la religión si incide en la legislación ya sea por 
medio de la presión que ejerce la opinión pública a los 
funcionarios del estado o por medio de las creencias 
religiosas que pueda tener un legislador. Sin embargo, 
cabe resaltar que la investigación no va direccionada 
a decir si la intervención religiosa que existe en la 
legislación es adecuada o no. Lo que concluye la 
investigación es que existe una legislación que 
teóricamente no debería tener injerencia religiosa si 
se tiene en cuenta que Colombia es un estado laico 
como establece la constitución de 1991 y si adicional 
a esto se tiene en cuenta la visión kantiana acerca del 
código de conducta. No obstante, en la práctica la 
moral de la religión si incide en la legislación por los 
factores anteriormente mencionados. Finalmente, no 
es pertinente concluir que esta injerencia tenga o no un 
efecto positivo en el propósito de una legislación, que 
es el evitar los conflictos sociales que pueden suceder 
en una sociedad como lo es el estado colombiano.
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Resumen 

La violencia en Colombia ha sido un problema social 
que ha ocurrido durante décadas y que miles de personas 
han sufrido. El concepto de ‘violencia´ se ha asociado con 
‘justicia social’ y ‘derechos’ puesto que se recurre a esta para 
poder llegar a la “igualdad social”. Tal ideal ha llevado a 
Colombia a ser un país bélico durante más de cincuenta 
años. 

Aquellos que adoptaron el anterior ideal con fervor 
fueron los grupos armados colombianos que estaban al 
margen de la ley, entre ellos las FARC, que han causado 
terror en los colombianos desde 1964 hasta 2016. 

Esto fue un tema muy controversial que era urgente 
resolver, por consiguiente, a partir del 4 de Diciembre 
de 2012 se iniciaron los diálogos de paz para darle fi n al 
confl icto. Se consideró que las víctimas eran aquellas que 
tenían una importancia mayor y por ende se decidió  analizar 
el punto número cinco del acuerdo de paz para determinar 
la efi cacia de los actores directamente implicados y cómo 
serían reivindicadas las víctimas siendo sujetos de derechos 
por medio de la fi losofía de Emmanuel Lévinas, plasmada 
en su libro ‘Totalidad e infi nito’. Dicho análisis permitió 
mostrar que la teoría concuerda con el desarrollo del 
proceso. 

Palabras clave: confl icto armado, Proceso de Paz, alteridad 
(Yo-Otro), artículo cinco, víctimas, FARC.      

Abstract

Violence in Colombia has been a social issue that has 
happened during several decades and thousands of people 
had suff ered it. The concept of ‘violence’ has been associated 
with ‘social justice’ and ‘rights’ since it is resorted to this in 
order to reach ‘social equality’. Such ideal has led Colombia 
to be a militant country for more than fi fty years. Those 

who had adopted the aforementioned ideal with zest were 
Colombian armed groups outside the law like FARC that 
caused terror in Colombia since 1964 until 2016.

This was a very controversial issue that was urgent to 
solve, therefore, since December 4, 2012 the peace dialogs 
began to end the confl ict. It was considered that the victims 
were those who had greater importance and consequently 
it was decided to analyze point number fi ve of the peace 
agreement to determine the eff ectiveness of the actors 
directly involved and how they will be claimed as subjects of 
rights through the philosophy of Emmanuel Lévinas, which 
is refl ected on his book ‘Totality and infi nity’.  This analysis 
allowed to demonstrate that the theory matches with the 
development of the process. 

Key words: armed confl ict, Peace Process, Otherness (Self-
Other), fi fth article, victims, FARC. 

Introducción 

Dado el interminable confl icto, Colombia estaba 
buscando la paz a través de un proceso en el que las partes 
involucradas (Gobierno y FARC) tuvieran como objetivo 
encontrar puntos de acuerdo en cuanto a la integración de 
dicho grupo a la vida civil y en los cambios que se requerían 
hacer para la zona rural debido a la afectación debido a la 
lucha armada. Entonces, para lograr esta reconciliación, 
fue importante abarcar el tema de reparación a víctimas 
perjudicadas por la violencia guerrillera. Sin esta reparación, 
hubiese sido arduo dejar los rencores y  odios de quienes 
han sufrido en carne propia la guerra. Sin embargo, durante 
los  cuatro años que duraron los diálogos, existieron diversas 
opiniones por parte de la población colombiana frente a esa 
decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual en su 
momento limitó el avance del proceso. 

A la hora de resolver un confl icto armado, es de vital 
importancia conocer el valor del papel de las víctimas en 

 Estudiante investigadora:
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medio de lo sucedido, porque al tenerlas en consideración 
se puede evidenciar la efi cacia y viabilidad del proceso, 
teniendo en cuenta que el accionar de las FARC dejó 7.9 
millones de muertos por desplazamiento forzado, secuestros, 
masacres, entre otros. 

Imagen 1. Lévinas.  Tomada de: https://www.biografi asyvidas.
com/biografi a/l/levinas.htm

La teoría ético-filosófi ca conocida como ‘alteridad’ de 
Lévinas es una alternativa para comprender más a fondo el 
por qué las víctimas son las protagonistas de esta situación, 
ya que él sostiene que la paz es idealizada o alcanzada gracias 
al Yo, porque este está pendiente del Otro, lo acoge para 
llegar a la paz deseada. Cabe resaltar que esta paz no está 
ligada al concepto de ‘guerra’, sino que se refi ere a una paz 
como libertad si existe voluntad. Además, el Otro es aquel 
que permite la eliminación del egoísmo (individualidad), el 
ser (Yo) es empujado fuera de sí mismo para que exista un 
equilibrio entre exterioridad e interioridad para fi nalmente 
llegar a crear un ser moral. 

      Por consiguiente, fue pertinente plantear la siguiente 
pregunta: Mediante la teoría Yo-Otro de Emmanuel Lévinas, 
¿será posible comprender qué tanta importancia tienen las 
víctimas en los acuerdos de paz y cómo será su reparación? 
Se buscó determinar si el punto número cinco se evidencia 
en la teoría, examinando simultáneamente la relación de este 
con conceptos clave y con la ley 1448 de 2011. 

 Metodología 

La metodología aplicada corresponde a un método de 
investigación cualitativo al hacer énfasis en el análisis de 
este fenómeno social junto al  entendimiento a profundidad 
de la fi losofía de Lévinas, para así llegar a una comprensión 
correcta de lo que se quería examinar. Se decidió este 
método ya que la información recolectada se obtuvo 
mediante la interpretación  de signifi cados y la selección de 
determinados insumos para así lograr una inducción analítica 
fundamentada en la teoría. 

Inicialmente, se escogió el libro ‘Totalidad e infi nito’ 

escrito por dicho fi lósofo, el cual permitió conocer los 
antecedentes de la teoría y posteriormente el análisis 
completo de la misma. 

Por otro lado, se consultó en una plataforma ofi cial sobre 
el estado del proceso y el cómo iba avanzando a medida 
que pasaban los meses. Por ejemplo cómo iba el tema de la 
dejación de las armas y el cese al fuego.

Luego de conocer de qué se trataban  la teoría y el 
proceso, se comenzaron a relacionar los conceptos más 
importantes del libro con el punto cinco del acuerdo, junto a 
la ley 1448 de 2011. 

Por ende, se creó un índice compuesto por dos capítulos, 
en los cuales se observan los nexos entre la teoría y el proceso 
de paz debido al análisis riguroso hecho y fi nalmente se logró 
concluir cómo la reivindicación a las víctimas contribuyó a 
establecer una paz estable y duradera. 

Resultados y análisis 

Emmanuel Lévinas estudió al ser,  más allá, estableció 
como prioridad las pasiones y los sentimientos, siendo 
estos aspectos básicos de carácter ético. Se dio cuenta de 
que el hombre es individualista y debido a esto se generan 
confl ictos y se carece de valores como la tolerancia. Uno 
de los principales objetivos de él era lograr que el hombre 
llegara a un neutro, es decir, que llegara a una alteridad con 
los demás, convirtiendo a ese otro en alguien semejante que 
fi nalmente podrá ser comprendido. Además, para desarrollar 
su pensamiento, se basó en la fenomenología de Edmund 
Husserl y Martin Heidegger. 

En primera instancia, Husserl (2012)  hace una relación 
entre objetos y conocimientos; las personas  perciben los 
objetos de una forma y a su vez de otra cuando se asocian con 
conocimientos previos. Se debe desarrollar una conciencia 
frente al mundo para poder entenderlo y es por esto que 
Husserl utiliza el concepto de ‘Yo’, este (el sujeto) se ve 
inmerso en una serie de vivencias que necesariamente están 
conformadas por entes. En otras palabras, los sujetos deben 
si o si convivir con los entes y a su vez examinarlos para 
darle una especie de sentido a la existencia. 

En segunda instancia, Heidegger es uno de los discípulos 
de Husserl ya que él estudió al ente como aquello que de 
cierta manera depende del sujeto. Según Daniel Guillot 
(2002), los entes encuentran su autenticidad al salir de si y 
ocultan su mentalidad alienada.. 

Como punto de partida, Lévinas (2002) tiene en 
consideración las ideas ontológicas de los autores, sin 
embargo, sus ideas están encaminadas a una fi losofía más 
que toda ética. Esta se originó a causa de una serie de 
acontecimientos en su vida (relacionados con el nazismo) 
ocurridos en la segunda guerra mundial. Por consiguiente, 
debido a que vivió en carne propia la violación de los derechos 
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humanos, utilizó la violencia como base de su pensamiento, 
él consideró que es más importante la primacía del otro que 
la primacía del ser como un ser totalmente individual ya que 
de ser así cada una de las personas, entonces la sociedad 
sería egocéntrica y cruel. 

Al escribir ´Totalidad e infi nito’ utilizó un concepto de 
‘alteridad’, que quiere decir que las personas deben tener 
la capacidad de ser alguien distinto, alguien que rechace 
el egoísmo y escuche al Otro. El concepto de ‘totalidad’ 
(Lévinas, 2002) hace referencia a un todo completamente 
cerrado, al mundo del Yo, un mundo donde sus propias 
verdades son las únicas, donde no hay lugar para algo 
‘extraño’, donde el Yo hace de sí mismo el todo y el resto 
sobra, es excluido. Luego, el concepto de ‘infi nito’ se refi ere 
al resto, lo que desborda al Yo, lo que no es propio. 

Ahora bien,  presenta al Otro en la forma de huérfano 
(sin familia), viuda (sin esposo) y extranjero (solo en 
un lugar nuevo desconocido, lejos de su patria) como la 
representación de la debilidad que tiene el Otro y por ende el 
Yo tiene una responsabilidad sobre este. Lo primero que nos 
acerca al Otro es el rostro, es ese cara-a-cara expuesto al Yo. 
Es una metáfora que Lévinas utiliza para hacer referencia a 
aquello que es inalcanzable pero es cercano.   

Imagen 2. Tomada de: https://www.semana.com/nacion/
articulo/proceso-de-paz-el-23-de-marzo-se-fi rmara-el-fi n-del-
confl icto/443590-3

En cuanto al proceso de paz, se buscó un benefi cio 
colectivo para todo el país y por eso se tuvo  en cuenta  la 
vulnerabilidad de las víctimas, ya que todo giró en torno a 
ellas y se buscó ayudarlas mediante lo establecido por la 
ley teniéndolas presentes a como dé lugar. 

 
A partir del planteamiento anterior, en el cual se dice 

que hay que ponerse en el lugar del otro teniendo en 
cuenta cuánto afecta y cuánto importa, para llegar a un 
acuerdo concreto, considerando las diferentes posiciones 
involucradas en el proceso y la disposición de las víctimas 
y de los victimarios para dialogar, se tuvo la idea de una 
mejor calidad de vida para los involucrados, generando 
efectos positivos en la sociedad colombiana. 

Por un lado, las FARC en su momento pusieron por encima 
sus intereses individuales, desestabilizando a la sociedad. Este 

grupo insurgente es el ejemplo del concepto de ‘mal’ que surge 
de la ética.  Lévinas utilizó un concepto denominado ‘gozo’, el 
cual tiene una estrecha relación con el accionar de este grupo 
insurgente. Este quiere decir felicidad y por ende dependencia, 
abarca todos los contenidos que llenan la vida. Se podría decir 
que  lleva al egoísmo ya que el hombre complace sus propias 
necesidades y tiene poder sobre las mismas. Por otra parte, el 
papel del gobierno estaba encaminado a lograr la reparación a 
víctimas de la mejor manera, siendo esta institución  un ejemplo 
del concepto de ‘bien’ porque es una institución reguladora que 
en este contexto estaba a favor de los inocentes ya que buscaba 
la justicia y el esclarecimiento de la verdad. 

Ahora, las FARC se convirtieron en un ‘proyecto’ de 
inclusión social, democracia y participación, dándole  
inicio a la relación entre el Yo y el Otro; el acercamiento 
al Otro permitió que se generara una conciencia moral. Al 
aceptar al Otro en la totalidad del Yo, este último ya no 
puede ejercer acción sin tener en cuenta al Otro.

 Con respecto al acuerdo sobre las víctimas, este se 
desarrolló alrededor de diez ideas principales que surgieron 
a partir de cinco principios. La creación de este acuerdo 
fue el origen del cambio y un claro ejemplo de cómo el 
Gobierno Nacional fue consciente de la vulnerabilidad de 
estas personas. 

 Adicionalmente,  la ‘verdad’ fue un aspecto fundamental 
para que los involucrados en el proceso de paz comenzaran 
a tener un acercamiento. Lévinas habló sobre la crítica, que 
es aquella que tiene como base el poder de cuestionamiento, 
y este lleva al concepto de ‘cogito’ (primera verdad). “La 
teoría en la que surge la verdad es la actitud de un ser que 
desconfía de sí. El saber sólo llega a ser saber de un hecho 
si, al mismo tiempo, es crítico, si se cuestiona, si se remonta 
más allá de su origen”. (Lévinas,  2002).

Por otro lado, el Gobierno Nacional buscó constituir la 
paz por medio de la preservación de la seguridad, el orden 
público, el respeto por los derechos y mecanismos de justicia 
que garantizaran la reconciliación. Por lo tanto, en la ley 
1448 existen una serie de artículos de modo que garantizaron 
que las entidades y los involucrados en el proceso tuvieran 
una responsabilidad sobre los afectados. 

Se buscó lograr que las víctimas y los victimarios 
encontraran un balance entre sí para lograr la paz. Los 
artículos de la ley que tienen que ver con el respeto de 
derechos son un claro ejemplo de cómo la libertad del Yo 
retrocede por la relación que se tiene con la libertad del 
Otro, es decir que la libertad de las víctimas se da porque la 
libertad de las FARC retrocede.    

Un punto importante dentro de la ley es la restitución 
de tierras, que se entiende como devolver las tierras (junto 
a sus bienes inmuebles) a los que las perdieron por el 
desplazamiento forzoso por medio de indemnizaciones, 
teniendo en cuenta que el nuevo territorio tenga las 
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condiciones óptimas como seguridad y sostenibilidad para 
que sea adquirido. Lévinas resaltó la importancia de la 
‘morada’ para el hombre porque es aquel lugar en el que este 
se siente totalmente a gusto y seguro de cualquier peligro 
exterior. 

Pues bien, el hombre es individual y en consecuencia 
surge el ‘Genio Maligno’ que se tiene en el interior. No 
obstante, las FARC se abrieron a la otra palabra, la tuvieron  
como posibilidad sin dejar atrás sus verdades, sus propias 
creencias. Al abrirse a tal posibilidad, se pudo llegar a una 
‘mundanidad’ y a la signifi cación. Esta última adquiere 
relevancia a medida de que se le va dando importancia; es 
la interpretación en relación con el Otro y se manifi esta en el 
lenguaje. Tener un sentido es enseñar y ser enseñado, hablar 
o poder ser dicho. La palabra es enseñar y es el comienzo 
del saber, es el origen de toda signifi cación, por medio de 
esta llegamos al dato, del dato a las frases y de las frases 
fi nalmente a la defi nición. La palabra permitió establecer 
una comunicación entre todos para poder llegar a una 
‘multiplicidad’ en la que el sujeto se abrió hacia el Otro. 
Es una herramienta fundamental para poder generar una 
respuesta que permita al emisor junto al receptor llegar a una 
fi nalidad específi ca.  Al recibir al Otro se crea una relación 
moral que fi nalmente logra garantizar la paz. 

Conclusiones 

En suma, los diálogos de paz son la evidencia de la 
importancia de la ‘palabra’ para Lévinas, concepto que viene 
del juicio moral (perteneciente a lo que implica el lenguaje). 
Esto quiere decir que en la medida en que el hombre use el 
lenguaje en cuanto a dicho juicio, este tendrá una dimensión 
ética.

Como resultado, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV) es una institución que 
surgió como resultado de los diálogos, es el nuevo paso para 
que defi nitivamente las víctimas reciban la merecida ayuda 
y atención. Al crearse la UARIV y dejar que las FARC se 
reincorporen a la vida civil y política, se generó una inversión 
del interés, es decir que el interés individual pasó a ser un 
desinterés y así la alteridad se mantiene entre los sujetos. 

Al dejar que el Otro se interponga entre el Yo y el deseo 
individual, entonces se hace un reconocimiento total del 
rostro y por consiguiente se crea una nueva apertura para 
un nuevo  desarrollo de índole social, benefi ciando a los 
afectados. Gracias al arduo esfuerzo por parte del gobierno 
y la disposición de las FARC, el proceso de Paz es un claro 
ejemplo de cómo la teoría del Yo-Otro de Lévinas se puede 
llevar a cabo y es el inicio del fi n del periodo de violencia 
que parecía no tener cese, y mediante la creación de diversas 
leyes y organizaciones, este puede ser el principio de una 
esperanza y un futuro próspero para Colombia como país. 
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Resumen 

Ante la realidad que demuestra la carencia de recursos 
destinados a satisfacer las necesidades sanitarias de los 
ciudadanos y ante las frecuentes fallas y confl ictos en términos 
de sostenibilidad fi nanciera, efi ciencia estructural y calidad de 
la atención en la salud, se ha destacado la clara incidencia de la 
posición y contexto social, como determinante de las diferencias 
entre regímenes contributivo y subsidiado. En este sentido, se 
trata de recurrir a la justicia social para replantear las prácticas 
y acciones de los principales actores del sistema, quienes se 
muestran infructuosos frente a las necesidades de los usuarios.  

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue analizar 
en el libro Teoría de la Justicia de John Rawls los conceptos 
de “Justicia”, “Posición original”, “Principio de efi ciencia”, 
“Principio de diferencia” y “Principio de imparcialidad” para 
establecer las contribuciones de éstos en la interpretación de las 
fallas del Sistema Público de Salud de Bogotá.  A partir de un 
análisis cualitativo, se comprende que el sistema perecedero de 
una concepción de la justicia, deberá reestablecer su modelo de 
acción y atención sanitaria. 

Palabras Clave: Justi cia social, reparto igualitario, injusti cia, 
determinantes sociales, sistema público de salud, sostenibilidad, 
efi ciencia, calidad, régimen contributi vo, régimen subsidiado.  

Abstract

Facing the reality that demonstrates the lack of resources to 
meet the health needs of citizens and the frequent failures and 
confl icts in terms of fi nancial sustainability, structural effi  ciency 
and quality of health care, the clear impact of the position 
and social context has been highlighted as a determinant of 
the diff erences between contributory and subsidized regimes. 
Accordingly, it is about resorting to social justice to rethink 
the practices and actions of the main actors of the system, who 
are ineff ective towards the needs of the users. In consequence, 
the objective of this study was to analyze in the book Theory 
of Justice by John Rawls the concepts of "Justice", "Original 

position", "Principle of effi  ciency", "Principle of diff erence" and 
"Principle of impartiality" to establish their contributions to the 
interpretation of the failures of Bogota’s health system. From a 
qualitative analysis, it is understood that the perishable system 
of a conception of justice must reestablish its model of action and 
health care.

Key Words: Social justice, equal distribution, injustice, social 
determinants, sustainability, effi  ciency, quality, contributory 
regime, subsidized regime.

Introducción

Resulta imprescindible fi jar la mirada en el hecho de que la 
salud se ha considerado un elemento esencial para el desarrollo 
de la vida y un derecho fundamental básico para el ciudadano. 
Ciertamente, el derecho a la salud asegura la igualdad de 
oportunidades y supone el acceso a los servicios médicos 
pertinentes que serán garantizados por el Estado. En esencia, para 
la construcción de una sociedad estrictamente justa, es necesario 
que se garanticen los derechos y servicios correspondientes 
mediante un reparto equitativo de los mismos en la sociedad. Así, 
la salud junto a su correcta distribución y garantía hacen parte 
de la justicia social, la cual adquiere relevancia al momento de 
mantener un orden y asegurar el bienestar.

Dentro de e ste contexto, en los últimos años, el Sistema 
de Salud de Bogotá se ha enfrentado con serios problemas que 
podrían llevar al sistema a una crisis general refl ejada en su 
inequidad. Los problemas radican en la desigualdad e injusticia 
producida por la falta de calidad y efi ciencia hacia algunos 
sectores del país, marginación y segregación, lo cual atenta contra 
el derecho a la salud pública de los ciudadanos, y problemas de 
decisiones y soluciones que están generando fallas dentro del 
sistema. Fundamentalmente, las desigualdades e injusticias 
dentro del sistema de salud están determinadas por el acceso al 
capital humano de cada uno de los ciudadanos. La inequidad e 
injusticia social son entonces concebidas a partir de las relaciones 
existentes entre el ingreso y condición social, con el acceso y 
reparto del servicio de salud. Debido a esto, resulta conveniente 

Estudiante Investigadora: 
Valentina Vergara Echeverri.  valevergara@outlook.com    

Docente Investigador: 
Julio César López.  jlopez@docente.als.edu.co  
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EL CONCEPTO DE JUSTICIA EN EL SISTEMA DE SALUD 
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analizar y determinar las principales falencias del sector desde 
sus determinantes sociales, sostenibilidad, efi ciencia y calidad. 

Sin duda alguna, John Rawls ha restaurado y transformado el 
concepto de justicia social dentro del marco de un Estado liberal 
igualitario, donde el Estado asume una función fundamental 
ante las necesidades de la sociedad. En efecto, la Teoría de la 
Justicia (1971) establece que la justicia es la primera virtud de 
las instituciones sociales, las cuales infl uirán en las expectativas 
del ciudadano. De este modo, Rawls construye y examina el 
concepto que regularía a una sociedad ordenada y razonable, bajo 
determinados principios.

A decir verdad, vivimos y actuamos bajo un sistema de 
cooperación, regido por una concepción de la justicia, dentro 
del cual “las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan 
por establecidas defi nitivamente y los derechos asegurados por 
la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de 
intereses sociales.” (Rawls, 2010) En este sentido, entendiendo 
el Sistema Público de Salud como una institución social, este 
debería obedecer ciertos criterios y principios de justicia; lo 
cual nos lleva a cuestionarnos: ¿De qué manera la Teoría de la 
Justicia propuesta por John Rawls podría solucionar las fallas en 
el Sistema Público de Salud de Bogotá?

Bajo esta mirada, para dar pie a la pregunta, se interpretó 
la teoría y sus principales componentes, se determinaron las 
principales fallas en el Sistema de Salud desde los conceptos 
de calidad, efi ciencia, determinantes sociales y sostenibilidad, y 
como punto fi nal, se estableció la relación entre las propuestas 
principales de la teoría y las fallas del sistema.  

  

Imagen 1. La Teoría de la Justicia. Tomado de: https://bit.
ly/2qFzfVZ 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 
eligió un enfoque cualitativo fundamentado en la inducción y la 
hermenéutica, dado el hecho de que en  la investigación se plantea 
la posibilidad de informar y difundir con claridad y precisión 
acerca de las observaciones mediante un análisis descriptivo. 

Particularmente, se utilizó el método de estudio de caso, explicado 
por Martínez (2006), el cual permite obtener información desde 
una variedad de fuentes: documentos, registros de archivos, 
observaciones. Este tipo de metodología permite caracterizar una 
situación mediante la descripción e interpretación de la misma con 
su contexto y conceptos teóricos.  

Dentro del plano epistemológico, se articula la idea de que 
la perspectiva cualitativa se refi ere a la explicación comprensiva 
de la situación a estudiar (Martínez, 2006), donde sobresale el 
papel constructivo-interpetrativo del trabajo.  De esta forma, se 
estableció como objeto de estudio las falencias del sistema de salud 
en Bogotá dimensionadas en cuatro categorías: determinantes 
sociales, sostenibilidad fi nanciera, efi ciencia y calidad. Las 
anteriores categorías, desarrolladas gracias a la revisión de 
archivos y datos del Ministerio de Salud, fueron relacionadas con 
los referentes teóricos Rawlsianos, de manera que la organización, 
categorización y triangulación, junto al análisis herméneutico, 
permitieron el establecimiento de resultados y conclusiones.  Bajo 
estas ideas, se establecen siete pasos a seguir bajo los criterios de 
Shaw (1999) citado por Cristina Martínez (2006): 

Imagen 2. Pasos a seguir en un estudio de caso basado en Shaw. 
Recuperado de: https://bit.ly/1zYH7Te
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Imagen 3. Cuadro sobre los determinantes sociales en la salud 
según la OMS. Citado en Diderichsen, F., Evans, T. y Whitehead, 
M (2002). Recuperado de: https://bit.Iy/2yhkz3L.

Resultados y análisis 

Los resultados correspondieron a la descripción de las 
principales falencias del Sistema Público de Salud de Bogotá 
en términos de los determinantes sociales, la sostenibilidad 
fi nanciera, efi ciencia estructural y calidad en la atención de la 
salud. Posteriormente, se realizó el análisis y articulación de ideas 
con los principios rawlsianos. 

I. Determinantes sociales  

En Bogotá, según el Análisis de la Situación de Salud (2016), 
la calidad de vida y posición social son un gran factor para 
determinar la salud puesto que la incidencia de la enfermedad está 
mayormente destacada por los factores económicos y sociales de 
la persona. En este sentido, se encontró que existen y persisten 
desigualdades signifi cativas dentro de la población dada la 
circunstancia del usuario. A raíz de ello, se determinó que tanto 
el estatus social como el factor económico y político infl uyen en 
las inequidades sanitarias; generando, a su vez, el fenómeno de 
cohesión social. (Véase Imagen 3) 

Incluso se evidenció que las personas de estratos bajos, se 
enferman más y viven menos años que las personas de estratos 
altos. Particularmente, el fenómeno se observó en la tasa de 
morbilidad de ciertas localidades con respecto a otras; según el 
Diagnóstico Sectorial de la Salud (2015), la tasa de morbilidad 
en los estratos bajos presentó los picos más altos mientras que 
los respectivos estratos altos presentaron los más bajos. En este 
orden de ideas, las fallas del Sistema son resultados de políticas 
y programas que desfavorecen a los sectores marginales. En 
efecto, se destacó que las circunstancias de la persona no deberán 
determinar y/o infl uenciar la forma cómo se toman decisiones.  

En este punto, se hizo énfasis en la idea de la posición original, 
que asegura que los acuerdos  dentro de una sociedad sean 
imparciales. En principio, Rawls nos sitúa en una sociedad cuyos 

miembros son racionales y se hallan cubiertos por el “velo de 
ignorancia”, es decir que, desconocen las características del otro. 
En este sentido, la idea de satisfacer tanto intereses personales 
como particulares empieza a perder fuerza, pues ahora los sujetos 
son desinteresados. Digamos que la justicia consistiría en una 
virtud que tiene que desconocer a quienes se les van a conceder los 
derechos para dejar a cada persona con una misma oportunidad de 
adquirir benefi cios. Al igual, Rawls entiende que las desigualdades 
sociales son inmerecidas, y que por tanto es injusto que el contexto 
social de alguien determine su destino. 

II. Insostenibilidad fi nanciera 

Básicamente, se enmarcó el problema con el de las barreras 
relacionadas con la oferta del servicio de salud. Según el Boletín 
Bimestral No.2 (2016) del Ministerio de Salud, en Bogotá, se 
invirtió del total del gasto del gobierno $20,8 billones en el 2016 
con una variación del 12.5% comparado con el 2014. No obstante, 
se identifi có una fuerte diferencia entre lo que se invierte en el 
régimen contributivo y en el subsidiado pues el primero recibe 
aproximadamente el 63.7% del total de gasto. Lo que ocurre es 
que se ha venido presentando una inefi ciencia al momento de 
distribuir adecuadamente los recursos. Evidentemente, el sistema 
no es capaz de potenciar la capacidad fi scal para un reparto 
igualitario del bien.  

Al respecto, Rawls (2010) afi rma que si la cantidad de 
recursos es fi ja, se supone que mientras una persona gana, la otra 
pierde. Habría que decir que este fenómeno de cierta manera 
ocurre pues de los 20 billones que se invierten, solo 22% de 
los usuarios son benefi ciados con dicho presupuesto, según el 
Banco de la República (2016). Ahora bien, aunque esto tiende a 
ocurrir, el principio de efi ciencia nos permitió entender que "una 
confi guración es efi ciente siempre que sea posible cambiarla 
de modo que benefi cie a algunas personas sin que dañe a otras 
personas.” (Rawls, 2010) Partiendo de la idea anterior, el principio 
de efi ciencia opta por la modifi cación de la distribución de los 
recursos, de modo tal que esta genere expectativas en todos los 
individuos. Así, la distribución de los recursos estaría siendo 
ajustada a los lineamientos de la justicia social, que busca la 
semejanza entre ambos grupos.

III. Inefi ciencia estructural 

Actualmente, los actores del sistema no ejercen efi cazmente 
sus funciones. Después de la ley 100, fundamentada en el objetivo 
de generar equidad, se introdujo el concepto de salud como un bien 
comercial. De esta forma, el Estado pasó a establecer un mercado 
de servicios frente al cual debió formular políticas regulatorias, 
no obstante, el Estado no asumió su papel de regulador. Así, se 
ocasionó una divergencia de objetivos entre los actores del sistema 
de salud, la cual se da en el momento en el que se le entregan 
benefi cios al régimen contributivo, sin objeción o control alguno, 
como ha sido constatado en el trabajo. Defi nitivamente, se halló 
que los benefi ciados del sistema de salud suelen ser las personas 
que tienen capacidad de compra. Entonces, el mal manejo de 
las condiciones sociales del usuario en cada régimen por parte 
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de los entes reguladores representó la mayor falla estructural. 
En resumen, estructuralmente el sistema de salud de Bogotá se 
encuentra perecedero pues los actores no cumplen con la labor de 
buscar el benefi cio integral.  

Para Rawls (2010) el principio de diferencia “sólo es 
justifi cable si la diferencia de expectativas funciona en benefi cio 
del hombre peor colocado.” es decir que afi rma que las 
desigualdades solo serán aceptables si benefi cian al desfavorecido. 
Así, el sistema de salud de Bogotá deberá, si quiere llegar a tener 
un esquema parcialmente justo, ofrecerle al régimen subsidiado 
mayores benefi cios. De esta forma, se estaría generando una 
desigualdad con aquellos del régimen contributivo pero se estarían 
maximizando las expectativas de los desfavorecidos; atendiendo 
la idea del maxi-min, y reduciendo, a su vez, las brechas entre 
regímenes y divergencias entre los actores del sistema. Igualmente, 
se atiende al principio de igualdad, pues se busca un equilibrio en 
cuanto al papel de los actores.  

IV. Falta de calidad de la atención en la salud  

Examinando los indicadores del A.S.S.C (2016) resultó fácil 
comprender que dentro del régimen contributivo y del subisidiado, 
el 91% de los usuarios con capacidad de pago afi rman estar 
satisfechos con los servicios, afi rman no haber esperado un tiempo 
excesivo y haber presenciado tratos adecuados por parte del 
personal. Como se esperó, el 84% de los usuarios desfavorecidos, 
se quejan acerca del tiempo esperado, de la falta de atención por 
parte del personal, y se sienten insatisfechos. Naturalmente, en 
el Sistema de Salud de Bogotá, los usuarios en condiciones de 
pobreza presentaron el mayor tipo de afectación.  

Es claro que para Rawls, la sociedad es un sistema de 
cooperación y en esta medida debe estar orientada por reglas. Más 
allá, el principio de equidad “mantiene que a una persona debe 
exigírsele que cumpla con su papel y como lo defi nen las reglas de 
una institución.” (Rawls, 2010) En palabras estrictas, el principio 
de imparcialidad exige que el individuo siga lo establecido. 
Entonces, si se estipula la garantía del derecho a la salud como 
servicio público, los individuos que hacen parte del Estado 
deberán actuar acorde a ella, en tanto sea justa, para garantizar 
el derecho, dentro del cual se concibe la adecuada calidad del 
servicio. Básicamente, las obligaciones surgen de los acuerdos y 
promesas que como individuos hacemos y, en este sentido, cada 
persona recibe una porción equitativa cuando todos cumplen con 
su parte. 

Conclusiones 

La injusticia no surge de una falla humana, sino de una 
combinación de circunstancias que hacen fracasar el objetivo de 
las normas, como señala Rawls (2010). Al observar las fallas del 
Sistema de Salud de Bogotá, entendemos que la mayoría de ellas 
se dan debido a que los actores actúan con base a la circunstancia 
social de la persona. He tratado entonces de exponer en amplia 
medida como en algunas características del sistema, como el gasto 
público, la estructuración y la calidad en la atención, se evidencia 

el determinante más infl uyente: El contexto social del usuario.  
Al llegar a este punto, la revisión de las ideas de Rawls como la 
posición original, el principio de diferencia, de efi ciencia, y de 
imparcialidad, ha demostrado que realmente las desigualdades 
del sistema de salud son potencialmente injustas, y que se es 
necesario materializar la justicia tanto en las instituciones como en 
los individuos, para poder llegar a un bienestar integral. Al fi nal, 
es un asunto de moralidad, en donde se identifi có la existencia de 
situaciones precarias, para a raíz de ello, actuar adecuadamente.    

Lo cierto es que Rawls propone puntos interesantes, que de 
una u otra forma, pueden ser aplicados al sector para inclinar la 
balanza hacia algo equitativo. El bien común debe orientar los 
objetivos del sistema hacia uno más justo en donde la circunstancia 
no esté por encima del individuo. John Rawls nos regala una teoría 
ideal y normativa de la justicia social, que en la práctica serviría 
para garantizar el acceso y derecho a la salud. 

En últimas, se requieren políticas para un modelo de atención 
primaria, eliminar las barreras de acceso, desplegar acciones 
que mitiguen los determinantes sociales, desarrollar planes de 
benefi cios, regular la distribución de recursos en todas las partes 
y fortalecer a los entes reguladores. Estas cuantas y posibles 
medidas, entonces, deberán ir acompañadas de las propuestas 
Rawlsianas para llegar a establecer verdaderos componentes de 
la justicia social. 
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Imagen 1. Límites del control. Fuente: fnac.es

Límites del control es una película estrenada en el 2009 
y dirigida por el estadounidense Jim Jarmusch en la cual se 
evidencia el existencialismo de Martin Heidegger y Albert 
Camus en varios aspectos. En el presente ensayo se analizará 
la escena de la película en la cual el personaje principal, 
quien realiza un viaje de trabajo, se encuentra con un hombre 
quien le habla sobre los bohemios, mencionando que ellos 
son los verdaderos artistas y cuestionándose sobre la relación 
entre el arte y el uso del concepto. 

A continuación, el hombre le entrega una guitarra que 
se supone solía ser de Manuel Sevillano, concluyendo 
posteriormente su encuentro con el personaje principal al 
mencionar una frase existencialista: la vida no vale nada. 
Frente a lo anterior y de acuerdo con lo visto en el programa 
de fi losofía acerca del existencialismo desde diferentes 
autores, se plantea la siguiente problemática: ¿De qué 
manera contribuye la esencia de la técnica a la construcción 
del ser frente al absurdo? 

I. Martin Heidegger

En primer lugar, para Heidegger la tarea fundamental de 
la fi losofía es encontrar el Dasein: el sentido, la trascendencia 
y la posibilidad del ser. De la escena se puede evidenciar que 
el hombre responde a los cuatro problemas planteados por 
Heidegger, los cuales son: ¿qué es el ser?, ¿cuál es la relación 
del ser con los entes? ¿cuál es la esencia de la técnica? y ¿qué 
es la facticidad?

En cuanto al primer problema planteado por Heidegger el 
personaje principal, intencionalmente o no, se encuentra en 
una búsqueda de su propia existencia a través de la apreciación 
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hacia el comentario del hombre. Esta búsqueda se centra en 
el sentido del arte, lo cual le permite al personaje principal 
buscar el sentido de lo que hace y aquella fi nalidad que debe 
cumplir. El personaje principal se relaciona con los entes a 
su alrededor, específi camente en esta escena, observando el 
mundo y apreciando las ideas expuestas por el hombre que 
le entrega la guitarra, para realizar una introspección sobre 
su existencia, viendo los elementos en perspectiva y creando 
conciencia de la experiencia de aquellas refl exiones de aquel 
hombre de las cuales abstrae ideales, encontrando así tanto 
el sentido como la posibilidad de su ser. Haciendo referencia 
a la trascendencia del ser del personaje principal, esta se 
puede encontrar en la fundamentación del existir mediante 
el Dasein ya encontrado por él, quien es consciente de la 
fi nitud de su tiempo, y quien parte de su fi nalidad a cumplir 
(que es el objetivo de su trabajo), para que su trabajo tenga 
un impacto.

En cuanto al segundo problema, la relación del ser 
del personaje principal con los entes a su alrededor es 
una relación de sentidos más no de signifi cados, ya que el 
hombre les ve el sentido a los entes y al hombre a quien 
escucha, esto se evidencia en la apreciación que el hombre 
hace a entes tales como la guitarra que un hombre le da. 
Después de apreciarlo, el hombre concibe el sentido de estos 
entes mediante la abstracción y logra así relacionarse con 
ellos de tal manera que no defi ne estos objetos solamente por 
su utilidad, sino que abstrae sus elementos y esto lo ayuda a 
encontrar su Dasein.

En cuanto al tercer problema, es importante resaltar 
el texto de Esquirol (2011), quien explica que entre las 
ideas fundamentales de Heidegger: la técnica los lleva a lo 
instrumental, y lo instrumental a la causalidad a través de la 
cuestión del aparecer, frente a lo cual la técnica es un modo 
de des-ocultación pues hace aparecer los entes, los cuales 
no aparecen como objeto sino como existencia, sacando de 
lo oculto lo real y efectivo como existencias. Frente a lo 
anterior, se podría decir que el personaje principal encuentra 
la esencia de la técnica en los entes que concibe de tal 
manera que lo ayudan a fortalecer su ser, ya que busca lo 
verdadero en todo lo que hace para salir de lo oculto, lo cual 
logra mediante su propia técnica basada en la apreciación, 
el silencio, el análisis, la tranquilidad, la serenidad y el 
procesamiento de la información que se le es expuesta.

Con respecto al cuarto problema, la facticidad del 
personaje principal se encuentra en la materialidad de su 
Dasein, lo cual se traduce en la trascendencia del mismo. 
En la escena no se hace referencia al tiempo en el que el 
personaje ya ha muerto y por ende no se demuestra si existe 
alguna trascendencia, pero es evidente que la existencia del 
personaje se caracteriza por una gran autenticidad, y que su 
tiempo es fi nito, pero es posible intuir que el sentido de su 
ser dejaría una trascendencia en cuanto a la condición de 
fundamentación del existir mediante el Dasein ya encontrado 
por este personaje, quien parte del objetivo de su trabajo para 

que sus actos y su ser tengan un impacto, de una manera 
reservada pero atenta al momento de abstraer el sentido y 
signifi cado de todo aquello que se le presentase, para llegar 
a un fi n que se vería materializado en la construcción del 
sentido de su ser.

Adicionalmente, es posible relacionar lo postulado 
por Byung-Chul Han en “Sobre el poder”, en cuanto a 
la situación de la sociedad contemporánea en la cual el 
capitalismo funciona a través de una forma de poder y este 
no opone resistencia, frente a lo cual se reprime el Dasein, 
pues el hombre se encuentra arrojado en una sociedad 
que ha creado un modo de interpretar su entorno, en unos 
términos y desde una perspectiva estática. De ésta manera, se 
considera que la sociedad tiene un carácter represivo y que, 
según Han (2016), el poder es apertura y ruptura del dominio 
impuesto por la sociedad. Entonces, el personaje principal 
de Límites del control representa esta necesidad de encontrar 
su ser lejos de la sociedad y acercándose a ella únicamente 
en encuentros breves, tal y como el encuentro de la escena 
en el cual el hombre se limita a responder brevemente sin 
interactuar de manera dinámica con el hombre de la guitarra, 
de tal manera que le sea posible comprender su entorno 
desde su perspectiva y fi nalmente descubrir el sentido 
de las palabras del hombre de la guitarra, abstrayendo los 
elementos relevantes de la conversación de tal manera que 
se relacionen con la frase “la vida no vale nada”.

II. Albert Camus

En segundo lugar, se hará referencia a Camus, quien 
reconoce que los seres humanos interiorizan la idea de 
que la vida tiene sentido pues desarrollan un sentimiento 
de propósito ligado a su propia identidad, pero en realidad 
la vida no tiene sentido, lo cual crea una contradicción 
para la existencia, un absurdo, el cual debe ser aceptado y 
superado por los seres humanos para construir un sentido 
propio (Sánchez, 2001).

Es posible relacionar la manera en la cual el personaje 
principal actúa y se relaciona con el hombre de la guitarra 
en la escena, con los planteamientos de Camus al hacer 
énfasis en el carácter solitario y reservado del personaje; 
en su encuentro con el personaje desconocido que le da 
apreciaciones refl exivas sobre aspectos de la vida como 
“la vida no vale nada”, Este personaje representa uno de 
los principales componentes de la teoría existencialista de 
Camus: el principio de que la vida carece de sentido, pues 
no existe en realidad un motivo por el cual el hombre deba 
existir ya que su trabajo no es funcional ni necesario para 
el mundo.

Al mismo tiempo, la escena gira en torno al proceso 
de descubrimiento del hombre de sí mismo y de lo que 
hace, así como de la vida en general y la realidad, ya 
que, frente a las reiteraciones del personaje desconocido, 
el hombre busca expandir su mente y conocerse a sí 
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mismo mediante la apreciación del arte y de la pintura 
en específi co. Lo anterior concuerda con lo explicado por 
Camus pues los seres humanos desarrollan un sentimiento 
de auto descubrimiento de su ser y de propósito ligado a su 
identidad.

Es así como la escena representa la contradicción de la 
existencia explicado por Camus, al cual denomina como el 
absurdo, ya que el hombre cree que su vida tiene sentido, 
pero esto es falso. En este punto, la escena se salta la fase 
de frustración por la que pasarían los seres humanos al 
darse cuenta del absurdo, pues el personaje principal en 
vez de frustrarse ante la reiteración del personaje sobre 
la carencia de sentido de la vida y percibir estas como 
un atentado a su identidad, pasa directamente al modo 
deseable de vivir que propone Camus, pues supera esta 
contradicción, aceptando la tensión que causa la carencia 
del sentido e inmediatamente la asume. Lo anterior implica 
que el hombre no busca un sentido de la vida ya existente, 
sino que intenta construirlo por sí mismo, ya la ausencia 
de un sentido de la vida determinado es un supuesto de la 
libertad con la que cuentan los seres humanos para crear un 
sentido propio a su existencia según Camus. Así, el hombre 
asume la responsabilidad de encontrar un sentido propio a 
la vida por medio de su propia interpretación sobre su vida, 
lo cual logra al refl exionar frente a los hechos que vivió 
y al practicar actividades que lo llevarían a desarrollar y 
descubrir el sentido de la existencia de su ser.

III. Análisis

Llegados a este punto, es importante relacionar a los 
autores y mencionar que desde sus perspectivas se busca 
que el hombre encuentre su ser para existir plenamente. Por 
un lado, para Heidegger la estructura básica de la existencia 
es el ser en el mundo, y la esencia de un objeto es su misma 
existencia, pero que en cambio en el ser humano la existencia 
precede a la esencia que es plasmada en la inspección sobre 
la existencia de cada hombre con su transcendencia y su 
posibilidad. Heidegger hace un énfasis en la importancia 
de la esencia de la técnica para lograr un descubrimiento de 
lo verdadero, de la existencia, ya que a través de la técnica 
se des-ocultan los entes y se muestra la realidad, frente 
a la cual es posible abstraer la existencia. En cuanto a la 
escena, es posible que el hombre, mediante la pregunta por 
la técnica, pueda notar que, aquello que utiliza para un fi n y 
aquel hacer de sí mismo lo pueden llevar a lo instrumental 
y por ende a la causalidad, que consiste en el cuestionar 
y desvelar los entes de su alrededor para hacer ver estos 
entes de una manera diferente, más real, para dejar de ser 
un objeto y pasar a ser entendido como existencia, frente a 
lo cual el hombre puede entender el sentido de su ser.

Por otro lado, Camus afi rma que el hombre está 
compuesto por la experiencia y la conciencia, y que la 
existencia humana carece de sentido, lo cual es un absurdo 
ya que los seres humanos tienen un sentido de propósito. 

Adicionalmente, afi rma que es a partir del reconocimiento 
de la existencia donde es posible re-construir el sentido de 
esa existencia y la realidad del ser humano como un fruto 
de su libertad. Camus considera al absurdo como positivo 
puesto que éste le permite al hombre tomar responsabilidad 
para encontrar un sentido propio y original a la existencia, 
tomando la libertad como el eje central de la existencia del 
ser. En la escena se postula la idea de que “la vida no vale 
nada”, frente a lo cual ambos hombres no realizan ninguna 
discusión ni responden con ningún argumento en contra, 
sino que optan por dejar la frase como un planteamiento 
existencial indiscutible y trascendental, que resalta el 
carácter absurdo de la vida, el cual les es posible aceptar 
y acoplarlo a sus realidades de manera efectiva para hacer 
uso de él en función de descubrir el sentido de su ser.

IV. Conclusión

En conclusión, la esencia de la técnica contribuye a 
la construcción del ser frente al absurdo ya que se parte 
de este último para vivir de un modo deseable, aceptando 
la tensión que causa la carencia del sentido. Lo anterior 
implica que el hombre no busca un sentido de la vida ya 
existente, sino que intenta construirlo por sí mismo con 
ayuda de la técnica, pues es a partir de esta misma que el 
personaje principal descubre los entes que concibe de tal 
manera que lo ayudan a fortalecer su ser, ya que busca lo 
verdadero en todo lo que hace para salir de lo oculto y lograr 
un descubrimiento de lo verdadero, haciéndole frente a la 
contradicción del absurdo mientras abstrae la existencia de 
los entes que lo rodean. Es a través de la técnica que se des-
ocultan los entes y se muestra la realidad, frente a la cual es 
posible abstraer el sentido de su ser para aceptar el absurdo 
y entenderlo de una manera más concreta al resaltar la 
verdad de los entes, causando así una construcción del ser 
y de un entendimiento del sentido del mismo.
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Imagen 1. Figuras ocultas. Fuente: www.casadellibro.com

Situación problema

La película “fi guras ocultas” toma lugar en los años 60 
en EEUU, justo en medio de la fase de coexistencia pacífi ca 
de la guerra fría donde uno de los objetivos principales de la 
potencia capitalista americana, era ganar la carrera espacial 
en contra de la URSS. Adicionalmente, esta película se 
desarrolla en una época en la que la segregación racial era 
una de las mayores problemáticas sociales que vivía el país 
americano. En medio de todo esto, Katherine Johnson junto 
a una gran cantidad de mujeres afroamericanas que hacían 
cálculos para la NASA en el sótano de un edifi cio 4 millas 
al oeste de otros edifi cios principales de la organización 
espacial. Un día normal de trabajo, Katherine es promovida 
a la ofi cina de programas espaciales, pues necesitaban 
una “computadora” allí, con el fi n de ayudar con cálculos 
importantes que tenían relación con el lanzamiento de un 
hombre al espacio.

Hay una escena dentro de la película, donde al llegar 
a la ofi cina que sería su nuevo lugar de trabajo, Katherine 
se da cuenta que allí solo hay hombres blancos. Siendo 
ella una mujer afroamericana, entra con la cabeza en alto 
directo hacia su nuevo puesto mientras que los que serían sus 
compañeros la miraban con desdén y superioridad. A partir 
de este evento, se generaron diferentes confl ictos entre los 
hombres blancos y Katherine frente a su color de piel y la 
convivencia con ella. Sin embargo, a lo largo de la película 
tanto los hombres como Katherine, tuvieron que dejar sus 
diferencias a un lado con el fi n de trabajar en conjunto para 
llevar al hombre al espacio y así ganarle a la URSS en la 
carrera espacial.

Estudiante investigador:
Juanita Suárez Albarracín.  juanita0194@gmail.com     

Estudiante IB Grado undécimo
Docente titular: 

 William Perilla.  wperilla@docente.als.edu.co

EL UTILITARISMO SOBRE
LA CREENCIA COMÚN
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El utilitarismo sobre la creencia común

En la descripción del problema, se evidenció que el 
sacrifi cio de la felicidad, comodidad o placer de unos iba 
a generar un contento general, el cual, en este caso sería el 
orgullo nacional al ganar la carrera espacial frente a la Unión 
Soviética. Esto, lo relacioné con el utilitarismo, doctrina 
teleológica creada por Jeremy Bentham y desarrollada por J.S. 
Mill (2014) que estudia, mide y entiende la felicidad que puede 
llegar a causar una acción o decisión; es así como esta doctrina 
puede defi nir los actos buenos y malos dependiendo de la 
consecuencia que estos tengan para una persona o comunidad. 
Para esto, se deben tener en cuenta cuatro factores: 

1. Defi nir qué se entiende por placer o felicidad; 
2. Justifi car por qué debe ser considerado como 

nuestro fi n último; 
3. Dilucidar la relación que cabe darse entre búsqueda 

de felicidad personal y búsqueda de felicidad de 
todos; 

4. Dilucidar cómo debe hacerse el cálculo de las 
consecuencias.” (Warburton, N. 2014)

A partir de estos criterios, y siguiendo las visiones de 
Bentham y Mill (2014), frente a la situación problema elegida, 
se puede llegar a responder la siguiente pregunta: ¿En qué 
medida, según los criterios propuestos por Nigel Warburton 
(2014) se puede considerar la aceptación de Katherine 
Johnson, una mujer de color en el programa espacial de la 
NASA, como una acción buena?

Para comenzar, se debe “1. Defi nir qué se entiende por 
placer o felicidad” (Warburton, N. 2014), frente a este criterio, 
Bentham y Mill tienen puntos de vista diferentes. Por un lado, 
el pionero del utilitarismo, cree que los placeres corresponden 
a todo lo que le de felicidad a una persona, y estos tienen el 
mismo valor a pesar de que puedan ser diferentes, por ejemplo, 
a una niña le da el mismo placer el comerse un helado, que ser 
la ganadora de un concurso. Por otro lado, Mill (1864) opina 
que los placeres son lo que te cause felicidad en alguna medida, 
para él los placeres no tienen un mismo valor, por ejemplo, 
para él a una niña le da mayor placer ganar un concurso que 
comerse un helado.

 Ahora, respecto a la situación problema, se podría decir 
que el autor que encaja en mayor medida respecto al primer 
criterio es J.S. Mill (2014) dado que, el placer que se busca es 
el de llevar al hombre a la luna, este sobrepasa cualquier otro 
evento, ya sea que Katherine sea promovida, o para sus nuevos 
compañeros, que están dispuestos a sacrifi car un placer que en 
este caso sería el de seguir en un ambiente segregado, para 
dar paso al placer mayor. Es decir, hay un placer que hace que 
otro sea irrelevante. Por otro lado, si se aplicara la posición de 
Bentham entonces el placer de llegar a la luna sería igual al de 
seguir con una sociedad segregada por lo que no habría razón 
de incluir a Katherine en el proyecto y la situación problema 
no implicaría incomodidad frente a los compañeros de esta 
matemática.

Luego, se debe “2. Justifi car por qué debe ser considerado 
como nuestro fi n último” (Warburton, N. 2014) el cual se 
divide en tres partes, el hedonismo psicológico, el hedonismo 
ético egoísta y el hedonismo ético universal. El primero 
refi ere a la búsqueda del máximo placer y mínimo dolor, el 
segundo a que ambos, el placer y el dolor defi nen nuestras 
acciones y el tercero refi ere a que “No puede ofrecerse 
razón alguna [justifi cación] de por qué la felicidad general 
[universalidad] es deseable [valor] excepto que cada persona 
[egoísmo], en la medida en que es alcanzable, desea [hecho] 
su propia felicidad” (Etxeberria, X. 1998) Entonces, lo que 
un individuo desea, puede llegar a ser alcanzable a través de 
la lucha por la felicidad general.

 Lo anterior, se relaciona directamente con la situación 
elegida, dado que al aceptar a Katherine se pone a prueba 
la medición del dolor y del placer, generando incomodidad 
por parte de los nuevos compañeros de ella, o dejando a un 
lado lo que Áida Rivera (2011) llama el principio de utilidad 
enunciativo el cual corresponde al placer particular, con el 
fi n de generar un placer general o un principio de utilidad 
“sensorial”. Lo que implica que, al medir la diferencia entre 
ambos, se puede decir que hay mayor felicidad que dolor en 
la acción de aceptar a Katherine en el programa espacial, lo 
cual representa el hedonismo psicológico. Adicionalmente, 
esta medida de placeres dio pie a la razón por la cual se 
aceptó en un edifi cio de personas blancas a una mujer de 
color, que más que el tono de su piel poseía la inteligencia 
necesaria para generar la felicidad de todos la cual sería 
representada al llevar al hombre al espacio, abarcando así 
el hedonismo ético universal. Dando consecuentemente, 
una explicación de lo evidenciado a partir de la situación 
problema, y demostrando que, según esta medición, la 
entrada de Katherine al programa espacial, fue un hecho 
bueno.

Posteriormente, está el “3. dilucidar la relación que cabe 
darse entre búsqueda de felicidad personal y búsqueda de 
felicidad de todos” (Warburton, N. 2014) A pesar de que 
este factor se ha mencionado a lo largo del ensayo, allí se 
especifi ca que en el utilitarismo se busca una “distribución 
justa de la felicidad” (2014) la cual según Mill (2014), va 
emparejada por diversos factores entre los cuales está la 
solidaridad y empatía, sin embargo estos últimos ¿Qué 
incidencia tienen en el utilitarismo? Pues, se puede explicar 
a través del hedonismo ético egoísta, dado que se busca la 
felicidad propia, pero el individuo sabe que esto no puede 
lograrse sin el bienestar comunitario, obligando a todos a 
actuar para lograr un objetivo y cumplir con la premisa de 
darle mayor felicidad al mayor número de personas, que 
implicaría lograr el bienestar propio cumpliendo con el de 
todos. 

Esto se relaciona con la situación problema, dado que 
en busca de un objetivo general que era llevar al hombre 
al espacio, se juntaban muchos intereses personales, que 
en conjunto, podrían lograr más que como individuos, lo 
que generó que los compañeros de Katherine tuvieran que 
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sobreponer su placer personal a uno mayor alcanzado con 
empatía y solidaridad con ella al hacer parte equipo que 
trabajaba en el programa espacial, logrando al fi nal cumplir 
con el objetivo que traería el bienestar comunitario.

Finalmente, está el criterio: “4. dilucidar cómo debe 
hacerse el cálculo de las consecuencias” (Warburton, N. 
2014) Cálculo de alta complejidad pues según Mill (2014), 
la felicidad para un conjunto de personas está repartida 
desigualmente, ya que las consecuencias de un acto, pueden 
ser mayores para algunos y menores para otros generando 
diferentes grados de satisfacción. Frente a esto, Nigel 
Warburton (2014) plantea que no hay una justicia igualitaria 
ya que o se recibe mayor satisfacción desigualmente 
repartida o menor satisfacción repartida igualmente. Es 
decir, las consecuencias de un acto que involucre a muchos 
y los benefi cios varían dependiendo de cada individuo, por 
lo cual, al intentar defi nir un acto, se pasará sobre quienes la 
lucha por el benefi cio general les genera menor satisfacción, 
para generar un benefi cio a la mayoría.

Por tanto, es complicado calcular las consecuencias de un 
acto en una sociedad donde sus integrantes se van a querer 
ver benefi ciados, es por esto que se crea “una norma que 
todos los seres racionales pudiesen aceptar con benefi cio 
para intereses colectivos” (Warburton, N. 2014)  Esto es lo 
que se evidencia en la situación problema, pues la presencia 
de Katherine en un ambiente machista y racista, pero con un 
propósito de benefi cio general, que produjo un cambio en 
sus compañeros, pues generó que la comenzaran a aceptar y 
a verla como igual. A partir de esto, las consecuencias a partir 
de la llegada de Katherine, disminuyeron no solo para ella 
sino para sus compañeros quienes cambiaron de mentalidad 
para llegar a la meta de llevar al hombre al espacio.

En conclusión, los cuatro criterios que defi nen lo que 
es considerado bueno, aplican de manera positiva en la 
situación problema dado que, en primer lugar, se evidencia la 
defi nición de algo bueno a partir de las prioridades que tenga 
una acción, en este caso el ascenso de Katherine a una ofi cina 
llena de hombres blancos que de cierta forma toman el placer 
de llevar al hombre a la luna, sobre el placer de no compartir 
con personas de color un mismo lugar. En segundo lugar, se 
evidenció que se debía pasar por el hedonismo psicológico, 
luego por el hedonismo ético egoísta y fi nalmente por el 
hedonismo ético universal con el fi n de darse cuenta que la 
única forma de llegar a la felicidad general es mediante el 
cumplimiento de la felicidad de cada uno. 

En tercer lugar, se trató el tema de como pasar del 
hedonismo psicológico o interés individual para llegar al 
interés general, llegando a la conclusión que un objetivo 
personal no se puede cumplir a no ser que se vuelva un 
objetivo de muchos, lo cual se lograba a través de la 
solidaridad y empatía, que es a lo que se tuvieron que 
enfrentar los compañeros de Katherine, si querían cumplir 
el objetivo de ganar la carrera espacial, haciendo que valga 
la pena el cambio de mentalidad para llegar a la felicidad 

conjunta, En cuarto y último se evidenció que se debía llegar 
a la justicia, es decir, al cambio de comportamiento por parte 
de los nuevos compañeros de Katherine para que pudieran 
cumplir con su objetivo conjunto.

Se puede decir que, el utilitarismo infl uye en gran 
medida en la situación problema, y que el acto que es 
descrito de la llegada de Katherine a la nueva ofi cina, se 
puede considerar un acto bueno según los cuatro criterios 
establecidos por Nigel Warburton (2014), pues a pesar de 
generar cierto descontento la llegada de esta mujer. Luego, 
éste se transforma en aceptación y solidaridad para que se 
pueda cumplir con el interés general que en este caso sería 
el poder llevar al hombre al espacio e ir ganando la carrera 
espacial, refl ejando la teoría utilitarista de Jeremy Bentham 
y J.S. Mill.
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Docentes titulares de la asignatura: 
Greysi Milena Giraldo Aguirre

Daniel Guerrero Fernández

Lengua A: Lengua y Literatura

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD)
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
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uso social

Lengua en su
contexto social

La lengua y la
comunicación
de masas.
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• Jóvenes Pensadores

• Jóvenes 
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• Jóvenes buenos
  Comunicadores
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Imagen tomada de:
https://www.google.com/search?q=planeta+azul&source
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Título Tipo de actividad 
pedagógica Estudiante

Docente 
supervisor/

titular

Amarillismo en el programa 
séptimo día y su infl uencia en 
adolescentes.

Monografía María Paula 
Zamudio

Greysi Giraldo 
Aguirre

Efectos del uso de las redes sociales 
sobre el comportamiento de los 
adolescentes.

Monografía Daniela Harker 
Güete

Margarita Martínez 
Posada

El motor de una sociedad: La 
estigmatización de la mujer en los 
medios.

Texto argumentativo Valentina Vergara Greysi Giraldo 
Aguirre

La asignatura Lengua A: Lengua y Literatura del Programa de Diploma del Colegio Abraham 
Lincoln está estructurada en cuatro grandes partes: La Lengua en su Contexto Cultural, La Lengua y la 
Comunicación de Masas, Literatura: Texto y Contexto y Literatura: Estudio Crítico. A través de estas 
partes, los alumnos estudian, entre otras cosas, de qué manera la lengua juega un papel fundamental en 
contextos culturales específi cos, cuáles son las relaciones entre la lengua y los medios de comunicación, 
de qué manera se articula la literatura con los contextos socioculturales y las visiones de mundo, y de qué 
forma la literatura vehicula una estética, una estilística y unos rasgos particulares determinados por el 
autor, así como el contexto en el que se escriben las obras, las historias contadas, las estrategias utilizadas 
y las intenciones expuestas.

En consonancia con estos aspectos, el curso de Lengua A: Lengua y Literatura propende por formar 
lectores críticos, capaces de interactuar e interpretar diversos tipos de textos tanto orales y escritos como 
literarios y no literarios. Para ello, también se fundamentan otras habilidades como la escucha, el habla, 
la escritura, el análisis textual y el pensamiento tanto divergente como convergente. Para lograr tales 
alcances, el curso se apoya en procesos como  la síntesis y el análisis textual, a través de métodos como 
la hermenéutica textual, la exégesis, el análisis del discurso y la investigación documental, entre otros.
En este sentido, se desarrollan competencias que buscan acercar al estudiante al análisis y producción 
de textos académicos como diversos tipos de ensayos, artículos científi cos, monografías, columnas de 
opinión, comentarios de texto, comentarios orales individuales, análisis de medios, resúmenes, etc.; que 
propenden por la formación de individuos críticos con mentalidad internacional capaces de relacionarse 
- a través de buenos fundamentos teóricos - con la literatura, la lengua y los medios de comunicación.

En la asignatura se realizaron cuatro monografías de las cuales se eligieron dos para la presente 
publicación y un artículo de opinión:
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Resumen 

Hoy en día, los adolescentes están expuestos a varios  
tipos de información en los medios de comunicación que 
llegan a todas las edades, y su veracidad es importante para 
que la posición o perspectiva tomada frente a algún evento 
sea objetiva. Si no se le da un correcto uso a la información 
divulgada, las personas podrían tener una visión errónea 
de los hechos, y aún más con el grado de susceptibilidad en 
el que se encuentran los adolescentes frente a los diversos 
cambios de perspectiva que surgen en situaciones de la vida 
real. Por ello, programas como Séptimo Día, que transmiten 
cierto tipo de crónicas las cuales generan una sensación 
o impacto en la comunidad que los ve,  da como resultado  
una visión pasional y emotiva de la información mas no del 
todo objetiva como debería ser. De acuerdo a lo anterior, la 
intención de este programa es generar rating y consumidores 
por medio de historias fuertes de la vida real que se salen 
del contexto de los espectadores, y esto causa un aumento 
de interés frente a historias exageradas sin ningún tipo de 
relevancia.

 
De acuerdo con lo anterior, en el proyecto se buscó 

analizar el punto de vista y percepción de los adolescentes 
frente a un capítulo del programa de entretenimiento 
nocturno Séptimo Día, que no solo permitió comparar 
diferentes perspectivas, sino también entender el nivel de 
análisis y crítica de los espectadores jóvenes que están 
desarrollando frente a los estímulos visuales que reciben 
y conectándolos con su realidad, además de comprobar si 
los estudiantes perciben el fenómeno del amarillismo en una 
muestra presentada.

Palabras Claves: Televisión, amarillismo, adolescentes, 
crítica, Séptimo Día, información.

Abstract

Nowadays, teenagers are exposed to all kinds of 
information in the media. The veracity of the information 
is really important so the perspective of the viewer ends 
up being objective. If the use given to the information 
disclosed is well developed, people may have an erroneous 
perspective of the issues, and even more with the level of 
susceptibility in which teenagers fi nd themselves , faced 
with the diff erent changes of perspective that arise in real 
life situations. That´s why programs like Séptimo Día, 
show some sort of chronicles that create and impact and 
sensations on the crowd that watches the chapters, and this 
signifi cance can lead to a wrong thought according to the 
information presented. According to this, the intention of 
this program is to generate rating and consumers through 
shocking chronicles of real life that have been modifi ed in 
some way, and can promote a subjective vision of a real life 
issues in the viewer, which are infl uenced by the scenes they 
watched. Based on these conjectures, this project intended to 
analyze the point of view and perception of the teenagers on 
a chapter of Septimo Dia, that not only permitted to compare 
diff erent perspectives, but also to understand the critical 
level that young spectators are developing facing the visual 
stimulations that they are receiving and connecting them 
with their own reality, and an also proving if students notice 
the phenomenon of “amarillismo” in sample presented. 

Key Words: Television, amarillismo, teenagers, perspective, 
Séptimo Día, information.

Introducción

La televisión hace parte de la vida de los adolescentes al 
estar en contacto con este medio la mayoría de su tiempo, 
puesto que como lo afi rma Rodríguez, A (2005) “Los 
adolescentes consideran que la televisión, como fuente 
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de información, es más importante que los profesores, e 
incluso los mismos padres”. La anterior idea se entiende 
como el gran valor que los adolescentes le han brindado a 
la televisión, convirtiéndola en un modelo más importante 
que sus adultos cercanos. Y es en especial en el horario 
nocturno que el fenómeno del amarillismo, el cual invade 
los noticieros y programas periodísticos como Séptimo Día 
con títulos impactantes e imágenes explícitas que atraen 
a los espectadores a sentirse afectados y atraídos  frente 
a lo que ven. La razón de mostrar este tipo de recursos 
es intrigar e impactar al televidente frente a lo que ve, 
causando rating a favor del programa y una divulgación 
subjetiva de la información entre la comunidad. 

Imagen I. Cobertura de tragedias. Tomado de Magnus 
Opus- wordpress.com

 
Este tipo de información afecta a adolescentes, 

pues estos se encuentran desarrollando su visión sobre 
la realidad que afrontarán, dado que, al ver televisión, 
estos pierden la visión sobre quiénes son y desean ser 
al estar siempre manipulados y mediados por los lentes 
de la televisión, y esta se vuelve su única manera para 
comprender las experiencias. (Rincón,2015). Si no se 
tiene una base confi able de donde argumentar, no se puede 
esperar mucho de las decisiones tomadas en un mañana. 
Además, los adolescentes desarrollan ciertos intereses por 
tipos de programas, donde la violencia y la insensibilidad 
de imágenes recalcan entre los destacados. Como Marithza 
Sandoval afi rma que los niños que ven más de tres horas de 
televisión al día, dependiendo de los programas, se vuelven 
menos empatizantes con las víctimas y la violencia en 
general.  (Sandoval,2006). Debido a lo anterior, se entiende 
que los niños se hipernormalizan con los hechos que ven, 
y se vuelven ajenos a sensibilizarse con las imágenes y 
noticias que ven. 

Es por esto que llegamos a afi rmar que las incidencias 
de los programas que muestran violencia e insensibilidad 
de información a los niños inciden más profundamente de 
lo que las personas normalmente son conscientes, puesto 
que ven un modelo de imitación en estos.

Imagen 2.Amarillismo, Tomado de Enciclopedia Wikia

De acuerdo con los anteriores planteamientos, el presente 
proyecto busca analizar si la información de tipo amarillista 
en el programa de Séptimo Día infl uye de alguna manera en 
la posición crítica de los adolescentes frente a su realidad, 
y si se da una refl exión frente al tipo de información que se 
visualiza día a día en programas de entretenimiento.

Metodología

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, de manera 
que se pudo estudiar el comportamiento de la población 
mediante material de recolección de datos adquiridos, y el 
tipo de investigación que se utilizó fue descriptivo junto con 
herramientas obtenidas de los estudios etnográfi cos, pues se 
describió y se analizó el fenómeno del amarillismo visto por 
los jóvenes de manera general. La población escogida fue 
los estudiantes de 11 A del Colegio Abraham Lincoln, en un 
rango de edades de 17 y 18años, puesto que se considera que 
cuentan con la madurez sufi ciente para manejar asuntos que 
se deben analizar con profunda crítica en el medio. El objeto 
a analizar fue el capítulo La Muerte de Natalia Ángel (2017) 
del programa Séptimo Día, el cual da a conocer el caso de 
una joven que teniendo una vida adecuada, acabó con su 
vida por razones desconocidas y se desarrollaron diversas 
hipótesis de acuerdo a su paradero y el por qué se suicidó.



102

AL
S’

 Q
UE

ST
 /

 V
OL

UM
EN

 8
 /

 S
EP

TI
EM

BR
E 2

01
8 

/ 
IS

SN
 2

24
8-

48
76

 /
 B

OG
OT

Á-
CO

LO
MB

IA
 /

 A
MA

RI
LL

IS
MO

 
EN

 E
L P

RO
GR

AM
A 

SÉ
PT

IM
O 

DÍ
A 

Y 
SU

 IN
FL

UE
NC

IA
 E

N 
AD

OL
ES

CE
NT

ES
  /

  P
ÁG

IN
AS

 10
0-

10
3

De esta manera, se aplicó en primer lugar una encuesta 
de opción múltiple vía e-mail a los estudiantes donde se 
plantearon preguntas de conocimiento general sobre la 
televisión colombiana y los puntos de vista que tenían 
frente al programa Séptimo Día con su manera de tratar 
la información. Preguntas como ¿Qué piensa usted que 
hace a este programa entretenido para las personas? o 
¿Cuáles piensa usted que son los temas de mayor interés 
y relevancia en el programa?, se estipularon para saber 
qué clase de crítica sobre el manejo de información de 
este programa manejaban los adolescentes. Después de 
obtener los resultados, se mostró el capítulo La Muerte de 
Natalia Ángel (2017) y  posteriormente se aplicó un taller 
de opción múltiple y preguntas abiertas  de análisis sobre 
las perspectivas y opiniones que había generado la crónica 
en los estudiantes. Algunas preguntas fueron: ¿Cuál frase 
o imagen fue la que más le impactó del capítulo? y ¿Cuál 
es la intención de los productores al mostrar los vídeos 
personales de la familia en el capítulo?, las cuales los 
estudiantes respondieron de manera abierta.

Después de obtener estos resultados, se compararon 
las perspectivas de los estudiantes y además, también se 
tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta inicial 
para analizar si los estudiantes eran críticos frente a las 
preguntas y coincidían con sus respuestas  antes de la 
presentación del capítulo. También se tabularon preguntas 
de opción múltiple con porcentajes en tablas de pie para 
observar gráfi camente el contraste de respuestas.

Resultados y análisis

En cuanto a la encuesta de análisis de medios, los 
estudiantes contestaron que solo ciertos domingos veían 
Séptimo Día, pero que cuando lo hacían, les generaban 
cierto tipo de sensaciones incomodas frente a las historias, 
como pena o lástima. En la gráfi ca 1 encontramos los 
resultados ante una pregunta relacionada con la perspectiva 
que generaron los estudiantes hacía el programa.

Gráfi ca 1. Resultados encuesta análisis de medios – 
adjetivos.

También el análisis de temas manejados por el programa 
fue respondido por los estudiantes, donde hubo una opinión 

general hacia el constante tipo de temáticas tocadas donde se 
desea refl ejar únicamente realidades oscuras del país. Como 
lo afi rma Bordieu  (1997) “La televisión tiene como contra 
partida un formidable censura, una pérdida de autonomía 
que está ligada al tema impuesto y que las condiciones de 
la comunicación también lo sean”. Lo anterior se referiría 
a que las historias publicadas en estos tipos de programas 
dejan de ser de las personas para convertirse en contenido 
de  entretenimiento para el programa.

Gráfi co 2. Resultados encuesta análisis de medios – temas 
de interés. 

Ahora retomando el taller de análisis crítico de la 
tv, se vio una fuerte crítica de los adolescentes hacia el 
contenido del programa donde estos evidenciaron que 
ciertos factores manipulados por el programa afectan 
las sensaciones del espectador frente a la crónica de la 
muerte de la joven, como lo hizo uno de los estudiantes, 
quién respondió “Esta ambientación hace más atractivo 
el reportaje y ayuda en que el televidente haga más 
intuiciones o inferencias sobre lo que posiblemente pudo 
ser una respuesta a la causa de que Natalia tomara una 
decisión de tan amplia magnitud.”

A lo largo del taller, se siguieron encontrando 
respuestas de este tipo, donde se plantea que el programa 
tiene ciertos intereses y beneficios al mostrar ciertas 
imágenes e información para subir el rating. Cuando se 
les preguntó a los estudiantes sobre qué frase o imagen 
los había impactado más, uno de ellos respondió: 
Impactó la imagen de los objetivos personales de 
Natalia, el lugar donde atentó contra su vida, ya que esto 
genera en el televidente una imagen de los hechos de esa 
tragedia y por ende sube el rating del programa. Esto 
quiere decir que la historia impactó de alguna manera en 
el estudiante, ya que se contextualizaron detalles íntimos 
del personaje.

En todas las respuestas de la encuesta y el taller, 
se vio una firme posición de los estudiantes los cuales 
concordaban sobre que partes de la historia mostraban 
la realidad de la situación, y que otras se iban desviando 
del contexto para manipular al espectador a que tome una 
posición subjetiva dentro del capítulo, o a veces parecía 
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que el contenido era exagerado e insensible, pero a la 
vez llamativo, tanto que los adolescentes quisieron ver la 
historia hasta el final para ver cuál era el desenlace de la 
historia. Allí se encuentra la ambigüedad de saber el tipo 
de trato que se le dan a historias crudas como una muerte 
de una joven, pero se sigue patrocinando la emisión de 
estos, gracias a su manera de presentar la información.

Imagen 3. Amarillismo y Notas rojas, Retomado de 
Blumeik

Conclusión

Para fi nalizar, quisiera afi rmar que, frente a la tesis 
planteada en el proyecto, los adolescentes si tienen un 
sentido crítico frente a la información que ven y esta 
efectivamente impacta en las perspectivas que estos 
tienen de situaciones de la vida real. Estos reconocen que 
es verídico y que se siente como información manipulada 
y exagerada frente a otras maneras de expresar la 
información como lo es en noticieros.  A pesar de los 
experimentos que se han hecho con mentes jóvenes, 
el impacto que la televisión ha hecho en las nuevas 
generaciones consumistas, y la manipulación de pantalla 
superfi cial de la realidad que haya en este medio para 
que las personas reciban cierto tipo de información, no 
invalida el hecho de que los adolescentes puedan darse 
cuenta de lo que están viendo verdaderamente si está 
pasando o solo es cuestión de rating y benefi cios para el 
programa, quién se aprovecha de estas historias.

Cabe resaltar que por más que los adolescentes 
supieran que algo no estaba bien con la situación que 
estaban observando, de todas maneras se captó la atención 
de estos casos en el programa debido a la insensibilidad, a 
la crudeza, a la manipulación de esta por rating, los cuales 
saben que tratar la información de manera imprudente no 
está bien, pero paradójicamente, estos factores son los que 
más atraen a los adolescentes al ser hechos que se salen 
de su realidad y les intriga indagar más sobre el tema, 
lo cual genera que los productores cumplan su objetivo 
que es ganar espectadores. Finalmente, es importante 
mencionar que los adolescentes tienen las capacidades de 
decir que información es verídica y que no, pero desde 

pequeños hasta grandes, han sido expuestos a creer en un 
mundo de situaciones subjetivas donde la información 
muchas veces contribuye a un interés de quien muestra 
la información, y por ello, generaciones tras generaciones 
se han involucrado en una red de ideologías rodeadas de 
mentiras.
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Resumen

Las redes sociales, con el paso de los años, se han visto 
cada vez más involucradas en la vida de los adolescentes, 
en la medida en que éstas les permiten ampliar su círculo 
social y desenvolverse de una manera más abierta y, 
para muchos, más segura. Sin embargo, hacer mal uso de 
dichas herramientas puede traer consecuencias negativas 
para la construcción de su identidad. Por eso, el objetivo 
de esta investigación fue analizar la manera cómo los 
estudiantes de grado noveno del colegio Abraham Lincoln 
utilizan las redes sociales actualmente, y cómo esto afecta 
su desarrollo personal y social, a través de una serie de 
encuestas en las que,  a pesar de que no se encontraron 
patrones de comportamiento que denoten adicción, se 
evidencia la infl uencia del uso de redes sociales sobre su 
percepción del mundo.

Palabras claves: Redes sociales, adolescente, identidad, 
desarrollo personal y social, amistad, popularidad.

Abstract

Social networks have been increasingly involved in 
teenager’s life over the years, to the extent that they allow 
them to expand their social circle and to develop in a 
more open a safer way. However, misusing these tools can 
have negative consequences for the construction of their 
identity, that is why the objective of this research was to 
analyze the way ninth-grade students at Abraham Lincoln 
school use social networks nowadays and how this 
aff ects their personal and social development through a 
series of surveys in which, although there were not found 
behavioral patterns that denoted addiction, the infl uence 
of the use of social networks on their perception of the 
world is evident.

Key words:  Social networks, teenager, identity, personal 
and social development, friendship, popularity.

 
Introducción

Los medios digitales, defi nidos como el conjunto de 
contenidos de audio, vídeo e imágenes codifi cadas, son 
instrumentos fundamentales en la vida de un adolescente, 
ya que en esta etapa de su vida comienzan a experimentar 
no solo cambios físicos, sino psicosociales. Empiezan a 
cambiar su manera de pensar, expresarse y comunicarse, 
lo cual es producto de su transición de la niñez a la adultez. 
En este caso, trabajaremos con estudiantes en la etapa de 
la adolescencia media (14 a 16 años) que se caracteriza 
por la búsqueda de identidad, autonomía, la exploración 
de sus capacidades y el interés por nuevas actividades. 
(Krauskopf, 2011). 

Los jóvenes, sobre todo a esa edad, satisfacen 
muchas de sus necesidades del día a día en internet, ya 
sea la búsqueda de información, relaciones sociales o 
entretenimiento, y para ello, una de las herramientas más 
útiles son las redes sociales. Las redes sociales, de acuerdo 
con un documento ofi cial del ministerio de educación en 
Argentina, son portales digitales que funcionan mediante 
el establecimiento de contactos, a través de un perfi l 
(entiéndase como el conjunto de contenidos audiovisuales 
que permiten identifi car a un usuario), y el intercambio de 
contenido personal.

En efecto, ¿a quién no le emociona la idea de hacer 
nuevos amigos? El ser social es quizás una de las principales 
características de un adolescente, y las redes sociales hoy 
en día han permitido que relacionarse con otras personas 
sea mucho más fácil y rápido. Sin embargo, no son el 
tipo de amistad que muchos creen. Una investigación 
elaborada por estudiantes de la Universidad de la Sabana 
(2014) revela que las redes son portales de información 
donde existen lazos débiles entre usuarios, es decir, se 
evidencia la ausencia de una conexión emocional, aunque 
sí existe intercambio de información (pg. 328). Si nos 
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regresamos al tema de los jóvenes, la obtención de nuevos 
vínculos y amistades constituye lo que se conoce como 
“popularidad”. La popularidad es aquella tendencia de 
fama o prestigio que tiene una persona dentro de un círculo 
social, la cual crea esa sensación de bienestar, aceptación, 
reconocimiento y satisfacción consigo mismo, puesto que 
lo que se piensa o expresa es socialmente aceptado.

Según Erik Erikson (SF) este deseo de popularidad 
surge a partir de la amistad como un modelo de liderazgo: 
“Muchas veces el adolescente está más preocupado por lo 
que él puede aparentar en los ojos de los demás, o sea la 
imagen que proyecta, que en cómo él realmente se siente”. 
(pg. 17). Esto quiere decir que el contexto social toma un 
papel primordial en la vida del adolescente, por lo cual 
puede llegar a depender de la opinión de los demás.

En el campo de las redes sociales, puede que una 
persona se sienta popular por la amplitud de su lista de 
contactos o seguidores, o porque fácilmente logra entablar 
una conversación con cualquiera de ellos provocando 
empatía con la otra persona. Pero la realidad es que los 
adolescentes se están limitando a relacionarse con las 
demás personas en la red, puesto que en un portal de 
internet les es fácil manipular su manera de ser a favor de 
la aceptación, es decir, que pueden aparentar lo que no son 
para aumentar la expectativa de quiénes son y así sentirse 
admirados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del 
siguiente trabajo de investigación se centra en determinar: 
¿Cómo afecta el uso de las redes sociales al desarrollo 
personal y social de los adolescentes entre 14 y 16 años 
del Colegio Abraham Lincoln.

Metodología

Una vez delimitada la pregunta de investigación y los 
objetivos que se pretendían alcanzar, el paso a seguir fue 
la construcción de un marco teórico para desarrollar los 
conceptos clave de la investigación, para lo cual se realizó 
una revisión bibliográfi ca minuciosa para profundizar 
en  los conceptos de red social y adolescencia (haciendo 
referencia específi camente a la adolescencia media) y la 
manera como estos se relacionan afectando la personalidad 
de cada joven.

Posteriormente, ya teniendo los referentes teóricos, se 
construyó una encuesta cerrada de carácter descriptivo, 
compuesta por 15 preguntas que indagaban sobre las redes 
sociales más utilizadas por los estudiantes participantes, 
las necesidades que satisfacían al momento de usarlas, 
frecuencia de uso y algunos ítems relacionados con la 
infl uencia que estas ejercen en su desarrollo personal y 
social, incluyendo aspectos como popularidad, autoestima 
y ambiente social.

Para llevar a cabo este ejercicio, obtener mayor 
exactitud en los resultados, y elaborar conclusiones que 
permitieran resolver la pregunta de investigación, se 
trabajó con un grupo de 75 estudiantes de grado noveno 
del colegio Abraham Lincoln, entre hombres y mujeres, 
quienes comprenden edades entre 14 y 16 años y estratos 
entre 3 y 5, lo cual les permitió tener acceso diariamente a 
servicios de internet, televisión, entre otros.

Una vez aplicadas las encuestas, se realizó la tabulación 
de los datos y el análisis de resultados. Este paso fue 
quizás el más importante, ya que permitió organizar y 
presentar los datos de manera clara y precisa (a través de 
gráfi cos circulares con porcentajes) y obtener las debidas 
conclusiones de manera más efi ciente.

Resultados y análisis

Después de aplicar la encuesta a la muestra seleccionada,  
mediante el uso de bases de datos en Excel, se realizó 
el proceso de tabulación de los datos recolectados. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfi co 1. Redes sociales preferidas por los estudiantes de 
acuerdo a su fi nalidad

En primera instancia, se indagó acerca de las redes 
sociales más utilizadas por los estudiantes de acuerdo 
a sus características y las necesidades de cada uno 
de los participantes. A partir de este ítem, fue posible 
concluir que lo que resulta más atractivo de las redes 
sociales es la posibilidad de interactuar con otras 
personas instantáneamente,  así como la posibilidad de 
compartir material audiovisual (fotos, videos, etc…) de 
manera rápida y sencilla, ya que las aplicaciones más 
populares entre los estudiantes, respectivamente, fueron 
WhatsApp en un 25%, seguida de Snapchat con un 21%, 
y posteriormente encontramos Instagram y Facebook con 
un 19%. 

Tal y como se mencionó anteriormente, cada individuo 
desea satisfacer determinadas necesidades o intereses en 
una red social. En el caso de los estudiantes del Abraham 
Lincoln, la gran mayoría buscan tener acceso a temas de 
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interés. Durante la adolescencia se preocupan por estar a 
la moda, por estar al día en las últimas tendencias, y tanto 
las redes sociales como internet en general, les permiten 
obtener mucha información de manera inmediata, lo cual 
contribuye a su uso constante.

Gráfi co 2. Necesidades en las redes sociales      

Gráfi co 3. Mundo real vs. Mundo digital

Este es un punto sustancial en el desarrollo de 
la investigación, puesto que aquí se evidencia el 
impacto que ha tenido el uso de redes sociales sobre el 
desenvolvimiento de un adolescente como ser social. 
Gran parte de los estudiantes participantes consideran 
que hoy en día es más fácil relacionarse en la red que en 
la vida real, lo que permite inferir que las redes sociales 
contribuyen al desenvolvimiento de un individuo como 
ser social, pero a su vez representan un obstáculo para la 
construcción de una identidad.

El ciberespacio se presta no solo para la manipulación 
de la información y la imagen personal, sino también 
para llevar a cabo un juicio de aquellos que nos rodean, 
mediante un sistema de comunicación indirecta en el que 
califi camos aquello que los demás muestran de sí mismos, 
y es aquí donde surgen los efectos negativos del uso de 
redes sociales, que se refl ejan en situaciones como el uso 
desmedido o inadecuado de dichos sitios web. 

Gráfi co 4. Relaciones en las redes sociales   
       

A pesar de que los estudiantes del colegio Abraham 
Lincoln consideran que las relaciones sociales son más 
efectivas a través de un chat o el intercambio de contenidos, 
en este apartado se puede ver cómo toman conciencia de la 
importancia de saber con quiénes nos relacionamos en las 
redes sociales, a quiénes les permitimos el acceso a nuestra 
información personal, ya que son pocas las personas que 
poseen un alto número de contactos desconocidos.

Gráfi co 5. Frecuencia de uso de las redes sociales

Analizando los datos de esta gráfi ca, es posible 
descartar la posibilidad de un uso desmedido de las redes 
sociales por parte de los estudiantes, puesto que el tiempo 
que la mayoría de ellos invierte en la navegación por 
las redes sociales es un promedio adecuado teniendo en 
cuenta el contexto en el que se encuentran, además de que 
la diferencia entre esta cifra y la que indica la cantidad de 
estudiantes que pueden llegar a conectarse por más de 7 
horas, lo cual puede ser catalogado como un síntoma de 
adicción, es mucho más notoria.

Gráfi co 6. Uso diario de las redes sociales
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Aunque no se ha detectado un uso desmedido de las 
redes sociales, en el gráfi co 6 es posible notar un uso 
irresponsable de las mismas, puesto que el 77% de los 
estudiantes ha descuidado otras actividades que podrían 
aportar a su desarrollo personal y social, por navegar en la 
red, lo cual es una cifra alarmante.

Gráfi co 7. Popularidad en las redes sociales

En este apartado se les pregunta a los estudiantes si 
desde su punto de vista, son personas populares en las 
redes sociales, y además, que justifi caran el porqué de 
su respuesta. Vemos que un 64% de los estudiantes se 
considera popular en estos espacios, mientras que el 
36% restante no. Entre las razones que dieron, quienes se 
sienten populares, afi rman que sus publicaciones son bien 
vistas por el público (lo cual se refl eja en los comentarios 
o en la cantidad de ME GUSTA), mientras que los demás 
no acostumbran a compartir muchos contenidos en las 
redes sociales, la cantidad de amigos/ seguidores que 
tienen en su perfi l es muy bajo en comparación con otras 
personas, o simplemente no buscan popularidad en estos 
espacios, ya que los consideran más como recreativos 
(para el entretenimiento).

Gráfi co 8. Infl uencia del entorno social en la red

Con este cuestionamiento se buscaba identifi car 
posibles efectos negativos del uso que hacen los 
estudiantes de las redes sociales sobre aquellos aspectos 
del desarrollo personal y social que durante esta etapa de 
la adolescencia son vulnerables, como lo es la autoestima 
y autoimagen. Pero en este caso, vemos cómo un alto 

número de estudiantes no se ve perjudicado por la 
opinión de los demás, a pesar de tener pocos amigos y/o 
seguidores o tener pocos ME GUSTA en una publicación, 
la perspectiva que cada uno de ellos tiene de sí mismo no 
se ve infl uenciada por la imagen que tienen los demás.

Gráfi co 9. Desarrollo de la personalidad en la red

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es 
que en el Abraham Lincoln, el 87% de los estudiantes 
encuestados aseguran no alterar ninguna característica de 
su personalidad en las redes sociales por ningún motivo, 
lo cual guarda relación con los resultados obtenidos 
anteriormente. Los participantes se muestran seguros con 
su forma de ser y no buscan en las redes sociales un espacio 
para aparentar ser lo que no son, para ser aceptados o para 
ser populares entre sus compañeros de clase o cualquier 
otra persona. 

Gráfi co 10. Percepción del entorno social en las redes sociales     
     
Finalmente, la encuesta concluye indagando acerca 

de la manera como la información suministrada en los 
perfiles de una red social puede influir en la imagen que 
se tiene de una persona.  En el caso de los estudiantes 
del Lincoln, el 45% de los participantes asegura haber 
juzgado a las personas en varias ocasiones por el 
contenido que comparten en las redes sociales. Este es 
un ejemplo de cómo la autoestima y la confianza en sí 
mismo se puede ver afectada por el deseo de aceptación 
o de encajar en la sociedad.
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Conclusiones

Después de haber analizado los resultados y 
remitiéndonos nuevamente a la pregunta de investigación, 
podemos concluir que el uso de redes sociales en 
los adolescentes del Abraham Lincoln incide sobre 
su desarrollo personal y social en la medida en que 
encuentran en ellas, una puerta hacia una nueva realidad, 
una nueva forma de vida a la que antes no tenían acceso 
pero que en su mayoría comenzaron a involucrarse en ella 
desde su infancia. 

Podemos observar que en varias ocasiones los 
estudiantes se sienten más identifi cados con esta nueva 
forma de relacionarse y desenvolverse en la sociedad, 
puesto que muchos de ellos consideran que es más 
fácil relacionarse a través de mensajes o el intercambio 
de fotos y videos que mediante un diálogo presencial, 
cosa que interfi ere en las actividades que constituyen su 
rutina diaria, además de que infl uye en la perspectiva que 
construyen de su entorno y las personas que los rodean.

Sin embargo, no se manifi estan comportamientos que 
denoten algún tipo de efecto negativo del uso de redes 
sociales, ya que los estudiantes en su gran mayoría 
hacen uso responsable de ellas, en cuanto al tiempo de 
navegación, las actividades que realizan y las personas 
con las que interactúan. Pero lo más importante en este 
caso es que el concepto que tienen sobre sí mismos a nivel 
general no se ve afectado, ya que el porcentaje que sí se ve 
afectado es muy reducido.

Adicionalmente, es pertinente resaltar la importancia 
del apoyo de autoridades como los padres de familia y 
profesores de la institución a la hora de promover el uso 
adecuado de las redes sociales. Asimismo, la orientación e 
información brindada acerca de las ventajas y desventajas 
de las redes sociales, para superar las falencias en su uso, 
que encontradas en el desarrollo del trabajo de campo de 
esta investigación puedan ser erradicadas y poder mejorar 
la manera como los jóvenes hoy en día se ven inmersos 
en estos sitios.
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Fundamentación

Escribir una columna de opinión no es tarea fácil, sin 
embargo nos abre las puertas a la posibilidad de análisis, 
valoraciones y puntos de vista acerca de algún aspecto de 
la realidad, en este caso la realidad que refl ejan los medios 
masivos de comunicación. Así, se demostrarán habilidades 
de argumentación, redacción, indagación e interpretación del 
lenguaje en un contexto específi co adquiridas a lo largo del 
curso. Bajo esta mirada, se busca fortalecer las habilidades 
críticas del estudiante, relacionadas con el estudio de la 
lengua en su contexto cultural y la comunicación de masas. 
En este sentido, la tarea elegida en relación con el curso busca 
el desarrollo de la apreciación personal, la comprensión del 
contexto y la capacidad de expresión del estudiante.

En consecuencia, el propósito del trabajo es explorar los 
estereotipos de mujer presentados en la publicidad como 
estrategia lucrativa. Dicha premisa le permitirá al estudiante 
poner sus conocimientos previos sobre el contexto social y 
cultural acerca de los modelos de conducta y roles de género. 
Para lograr este objetivo, se tratará de describir tanto los 
efectos como la infl uencia de los medios masivos en nuestro 
diario vivir, mediante la explicación de diversos estereotipos 
de la mujer presentados en programas televisivos, 
particularmente Sin senos si hay paraíso. No está de más, 
explicar las razones por las cuales los medios retratan de 
dicha manera a la mujer. En este sentido, la tarea va dirigida 
a todo el público, con interés en la materia.  

La columna, entonces, entendida como artículo 
razonador, orientador, analítico y valorativo, que requiere 
de una voz y estilo de quien la escribe, permitirá que se 
exponga y profundice en sus ideas y posturas acerca del tema 
respectivo, en este caso, los ideales de mujeres presentados 
en los medios de comunicación.

Idea generadora: Omnipresencia de los estereotipos sobre 
las mujeres en la publicidad y en cómo se fomentan estos 
estereotipos con objeto de aumentar las ganancias de las 
empresas.

El motor de una sociedad: La estigmatización de la mujer 
en los medios

No es un secreto para nadie que los medios de 
comunicación son más un refl ejo de la cultura que creadores 
de la misma. Hoy en día, los valores de una sociedad 
encuentran su modo de transmisión y expansión en los 
medios masivos de comunicación, que, sin decir menos, 
deforman a la sociedad al moldear a cada sujeto por medio 
de la imagen que en ellos se transmite. Ciertamente, no se 
busca transformar el mundo social, si no sacar provecho de 
él a expensas de la relación, que los medios mantienen, con 
las manipulaciones de los poderosos e intereses económicos. 
Es más, el refl ejo de la cultura constituye un límite en el 
enriquecimiento cultural puesto que se decide reforzar los 
estereotipos sociales existentes y transmitir pura banalidad 
y superfi cialidad, que atenta contra los modos de construir 
identidades e ideales. En este sentido, para ilustrar la idea de 
que los medios no son más que un espejo de degradación de 
la sociedad contemporánea, resultaría conveniente entender 
el hecho de que el consumo es, en su totalidad, una lógica de 
producción y de manipulación de los modelos de referencia 
que como sociedad hemos creado; reciclan prejuicios y 
estigmas como modo de exaltación de signos.

Bajo esta mirada, los medios de comunicación, como la 
televisión, se han convertido en agentes socializadores que 
buscan mantener y reproducir diversas ideologías, prejuicios 
y/o estereotipos. En una sociedad consumista como la de hoy, 
resulta sencillo admitir la idea de que hemos posicionado a 
los medios en un lugar predominante y preponderante a la 
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hora de construir ideas sobre la realidad, que a su vez defi nen 
valores y conductas en el espectador. Así, la televisión, a raíz 
de su gran impacto e infl uencia en la sociedad, es uno de 
los principales impulsores de la estigmatización. Es más, no 
solo se basa en ideas subyacentes de la cultura, si no que 
se aprovecha de los estereotipos para construir contenido 
superfl uo y sesgado. Al respecto, se dice que la televisión 
“ocupa un lugar estraté gico en la cultura cotidiana de las 
mayorí as, en la transformació n de las sensibilidades, en 
los modos de percibir el espacio y el tiempo y de construir 
imaginarios e identidades.” (Barbero, 1987) Entonces, los 
efectos de los medios se ven refl ejados cuando imitamos 
los estereotipos y modelos de conducta que en ellos son 
difundidos. Así, visto de esta manera, la televisión maneja 
y retrata la representación de la mujer basada en las ideas 
de belleza y subordinación que aún prevalecen en nuestra 
sociedad, para enseñar, a su vez, la inmovilidad del sistema 
tradicional de creencias.

Evidentemente, a lo largo de los años han existido 
modelos masculinos y femeninos que se han impuesto como 
valores sociales y pautas de comportamiento dentro de la 
sociedad, que de una u otra forma, masifi can, homogenizan 
y tienden a direccionar el accionar y modo de pensar de cada 
sujeto. Desde pequeñas, a las mujeres se les ha enseñado que 
su deber será satisfacer las necesidades del hombre, cuidar 
la casa y dar vida, mientras que el hombre, como fi gura 
de poder, ha de usar la fuerza y ha de proteger a la débil 
mujer. Justamente, estos ideales no solo confi rman la idea de 
masculinidad e inferioridad de la mujer, si no que reiteran el 
hecho de que nunca hemos dejado de vivir en una sociedad 
machista. En este marco de ideas, la estigmatización de 
género es aún materia de relevancia en la cultura colombiana. 
Es que, tan arraigada está la imagen degradada de la mujer 
que se difunde por medios como la televisión, que ni 
siquiera nos damos cuenta, porque desafortunadamente 
estamos acostumbrados. Vivimos, entonces, en una sociedad 
adiestrada por la idea del machismo, de la fragilidad de la 
mujer, de la exhibición de su cuerpo, de su maleabilidad.

En esencia, los medios de comunicación se han basado 
en el entretenimiento para acercarse a las masas. Esta lógica 
produce seducción en el espectador mediante la presentación 
de contenidos que generan emoción. A propósito, Omar 
Rincón (2006) afi rma que la televisión presenta historias 
que buscan generar conformidad y conversación, distensión 
social y placer. Esta ló gica es la que marca el discurso, 
las esté ticas y los relatos mediá ticos: efectismo, facilismo, 
predictibilidad, superfi cialidad, fó rmulas, estrellatos débiles, 
emociones instantáneas. Dentro de este contexto, surgen 
novelas como Sin senos si hay paraíso (2016), secuela del 
éxito de Gustavo Bolívar Sin senos no hay paraíso (2008), 
que ha buscado retratar el entorno de narcos, lujos y mujeres 
bellas, contenidos que, aunque muchos lo nieguen, atraen 
y entretienen a centenares de colombianos. De esta forma, 
los gustos masivos han permitido que novelas como esta 
enmarquen la imagen de la mujer de distintas maneras; la 
mujer ama de casa, el objeto sexual y la líder y/o rebelde.

Principalmente, la mayoría de programas televisivos 
conciben el rol de la mujer como encargada de la limpieza 
de la casa y cuidado de la familia, son mujeres frágiles que 
son incapaces de controlar sus emociones. Al contrario, la 
representación masculina se enfoca en mostrar a los hombres 
a cargo de ocupaciones relacionadas con la dirección de 
negocios. En realidad, a lo largo de los años se ha presentado 
una representación excesiva de la mujer en asuntos domésticos 
y familiares, que han llevado a que se reproduzca y se crea en 
este modelo de conducta en nuestras vidas cotidianas; Omar 
Rincón (2006) explica que dichas repeticiones capturan al 
espectador y lo mantienen fi el a crear expectativas sobre lo 
que conoce. Este es el escenario que dibujan los medios de 
comunicación. Particularmente, en el caso de la novela ‘Sin 
senos si hay paraíso’, se nos presenta de manera repetitiva la 
idea de que la mujer es la que debe cocinar y asear. Basta así 
con darle una mirada al personaje de Doña Hilda (Ilustración 
1 y 2), quien es una mujer y madre dedicada a las tareas 
hogareñas, nunca deja de usar el delantal, y su fi n último es 
cuidar y proteger a sus hijos. Las ilustraciones nos permiten 
observar los atributos de una mujer ama de casa retratada en 
un programa televisivo.

Imagen 1. [Fotografía de Telemundo] México, 2016. Tomada de: 
https://goo.gl/YbrH9p

Imagen 2. [Fotografía de Telemundo] México, 2016. Tomada de: 
https://goo.gl/Z3j3rP

En síntesis, el papel de ama de casa, que se le ha perpetuado a 
la mujer con el paso de los años, ha limitado su autorrealización y 
desarrollo dentro de diversos programas televisivos. Sin embargo, 
esta imagen de mujer sigue siendo llamativa y preponderante, 
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sustentada en mayor medida por la visió n de una esposa dedicada y 
un esposo que se encarga de los gastos.

Ahora bien, la mujer también ha sido retratada como aquella 
con cara bonita, delgada, curvas fi nas y voluptuosas, en la que su 
cuerpo y su escultural belleza son las características de la nueva 
imagen de mujer; aquella como objeto sexual. En primera instancia, 
el cuerpo se ha convertido en una de las herramientas básicas 
utilizadas por los medios para generar el conocido ‘rating’ o éxito. 
En este sentido, el cuerpo es el objeto más manipulado y, a su vez, 
consumido por los espectadores. Lo esencial en este punto, es que 
el cuerpo así «reapropiado» lo es de entrada en funció n de objetivos 
«capitalistas»: si se invierte en é l, es para hacerlo fructifi car. Esa 
reapropiació n del cuerpo se hace siguiendo un principio normativo 
de goce y de rentabilidad. (Baudrillard, 2009). De esta forma, es 
claro que existe un modelo de belleza hegemónico y banalizado, 
que se utiliza para dar pie a las ventas y, a su vez, para hacer el 
espectáculo.

Siguiendo con la idea anterior, se evidencia la utilización del 
cuerpo de la mujer para constituir el nuevo estereotipo de mujer 
‘sexi’, donde la mujer será dominada por el hombre y donde su 
mayor atributo será el deleite sexual. Bajo este marco de ideas, 
en Sin senos si hay paraíso, predomina esta imagen de la mujer, 
pues la mayoría de ellas estarán adiestradas por las órdenes de los 
narcotrafi cantes y utilizarán su cuerpo como arma letal en todo 
momento. Daniela (Imagen 3), es una mujer con un cuerpo que 
llama la atención del pueblo, ella tentadora y seductora, es capaz 
de obtener lo que desea por medio de su belleza. Asimismo, tanto 
Catalina la grande como la pequeña (Imágenes 4 y 5), han sido 
utilizadas sexualmente por narcos, para ganar dinero. Al fi nal, ellas 
no son más que un objeto para el hombre en la novela, inclusive, 
son acreedoras de un valor de uso y un valor de intercambio, diría 
Baudrillard (2009). 

Imagen 3. [Fotografía de Telemundo] México, 2016. Tomada de: 
https://goo.gl/63q6iz

 Imagen 4. [Fotografía de Telemundo] México, 2017.Tomada de: 
https://goo.gl/BX3L9F

Imagen 5. [Fotografía de Telemundo] México, 2016. Tomada de: 
https://goo.gl/QVVSCx

Según la cultura machista de nuestra sociedad, la mujer 
representará el éxito masculino, convirtiéndose así en una 
posesión más. Novelas como Sin senos no hay paraíso  nos 
presentan la imagen de hermosas mujeres convertidas en 
objetos sexuales del narcotráfi co, el crimen y el hombre. 

Sin embargo, con el paso de los años, las mujeres 
han superado prejuicios sociales que predominaban en 
las culturas. Ahora, la mujer no es solo portadora de un 
voluptuoso cuerpo, sino que es portadora de derecho y voz. 
En este sentido, la mujer también ha surgido como rebeldía 
y oposición a los estereotipos de género subyacentes en la 
cultura. La mujer es ahora líder. Existen personajes en Sin 
senos si hay paraíso, que demuestran la fuerza y poder de la 
mujer frente a la situación social y frente al hombre. Dentro 
de este contexto, surge Yésica o La Diabla (Imagen 6), como 
es conocida, quien es contundente en su estrategia y maldad 
para atacar y obtener aquello que desea. Ella, a pesar de 
que utiliza su cuerpo y dinero para encarar las situaciones, 
logra manejar a cada uno de los personajes que hacen parte 
de la novela, demostrando así la fi ereza de la mujer ante las 
situaciones presentadas. 

Imagen 6. [Fotografía de Telemundo] México, 2017. Tomada de: 
https://goo.gl/Fw1SAE

Su mirada y estrategias representan el punto de quiebre 
con la imagen de la frágil y maleable mujer que hemos 
tenido desde siempre. Curiosamente, es La Diabla, la que le 
otorga el drama y la esencia a la novela. Es ella, la líder y el 
eje central del espectáculo y entretenimiento. 

Sorprendentemente, los medios utilizan la lógica de la 
repetición para producir un efecto directo en el consumidor 
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a través de la reiteración e inmediatez. Básicamente, el 
espectáculo aparece de manera explícita e inmediata, razón 
por la cual, dice Omar Rincón (2006), se refuerzan los 
patrones, valores e ideales que generan visiones simples en 
grupos de espectadores, construyendo así estereotipos sobre 
un contenido en específi co;“Esta esté tica de la repetició n 
obedece a motivaciones narrativas y comerciales sobre los 
cuales descansa la ló gica mediá tica: la repetició n captura al 
espectador y las variaciones tenues en el tema lo mantienen 
fi el a crear expectativas sobre lo conocido.” La repetición 
reiterada de estas imágenes y roles de las mujeres en los 
programas, tiene un efecto concreto en el modo de pensar de 
los individuos. En este contexto, somos capaces de pensar, 
realmente, que la mujer es sumisa y subordinada ante los 
deseos del hombre, que la mujer ha nacido para cocinar y 
estar al servicio de los demás, y que su cuerpo y belleza 
constituyen un placer absoluto.

En síntesis, estamos inmersos en una sociedad de 
individuos en busca de algo en que creer y pensar para que se 
nos provea de una identidad. De esta manera, los medios de 
comunicación surgen como potenciales culturales, capaces de 
crear, reproducir y repartir certezas y signifi cantes sociales. 
Estamos inmersos en el consumo y en el espectáculo, por ello 
somos maleables ante el poder que ejercen los medios, tanto 
cultural como comercialmente. Sin duda alguna, si se toma 
en cuenta la manera en la que se plasma la mujer en medios 
como la televisión, que sin censura alguna, la presenta como 
frágil, indefensa, adiestrada, que solo reina como ama de 
casa y, depende el caso, como trofeo del hombre, se nos 
enseña la cultura o, más bien, anti-cultura en la que vivimos. 
En realidad, la televisión colombiana presenta mujeres que 
poseen los dos mayores atributos para el hombre: belleza y 
sumisión, a razón de fi nes netamente económicos, pero con 
el objetivo de impregnar de estereotipos nuestra visión. Al 
fi nal, como dice Rincón (2009) en Colombia sin tetas no hay 
televisión y sin estereotipos o prejuicios, no hay lucro. Y de 
vez en cuando, en algunas novelas surge alguien como La 
Diabla para demostrar que las mujeres no son solo cocina y 
cuerpo, más bien, son fuerza y rebeldía. 
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Language B: English

The Diplomma Programme seeks to cover and foster as many aspects as possible 
along the students’ learning process. An example is the “intercultural understanding 
as a major cohesive element of the syllabus in both Language AB initio and language 
B” (Language B guide, p. 8). Therefore, learning a second language is essential for 
the globalized world students live in and the IB knows it and works on it. 

The program’s group 2 includes Language B in two levels: standard and higher; at 
Abraham Lincoln School the foreign language chosen is English, as we emphasize 

on it in our bilingual program since its establishment back in the decade of the 1960’s. The subject is taught in higher level, 
bearing in mind that students at our institution learn English since pre-school and the Diploma sets the perfect opportunity to 
polish their skills as to graduate with excellence in the foreign language fi eld, to “communicate clearly and eff ectively in a 
range of situations, demonstrating linguistic competence and intercultural understanding.” (Language B guide, p. 10). 

Moreover, students have the possibility to develop their monography, a 4.000-word long research-based paper, in Language 
B, which adds to the abilities they have already acquired in class time. As it is stated by the organization “…teaching the 
language B course should be supported in ways that are consistent with the IB learner profi le and the pedagogical principles 
that underpin the IB programmes such as the promotion of critical- and creative thinking skills, and learning how to learn” 
(Language B guide, p. 15), then it is correct to state that the extended essay provides the proper preparation as for that, 
provided “that it is a practical preparation for undergraduate research.” (Extended Essay, 2011). Knowledge, interculturality, 
awareness, and linguistic abilities, all of them are intertwined in the processes carried out by our Lincolnian students when 
studying Language B, Higher Level. 
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Abstract

The present article exposes the compilation and analysis 
of information of Oliver Twist novel in order to answer the 
question: How did Oliver Twist character´s represent British 
lower stratum children´s growth environment during the 
Poor Law Act of 1834 in the Victorian Period? This with the 
purpose of understanding the context in which children lived 
during the Victorian period and the eff ects that The Poor 
Amendment Act provoked on them.

Key Words: Poor Law Act, Children growing environment, 
Orphans, Criminality, Workhouses.

Resumen

El presente artículo es la recopilación y análisis de 
información sobre la novela Oliver Twist con el objetivo de 
responder a la pregunta: ¿Cómo el personaje de Oliver Twist 
representa el ambiente de desarrollo de los niños británicos 
de estrato bajo durante la Poor LawAct de 1834 en el periodo 
Victoriano? Esto con el propósito de entender el contexto 
en que los niños vivieron durante la época victoriana y los 
efectos que la legislación del Poor Amendment Act generó 
en ellos.

Palabras Claves: Poor LawAct, Entorno de crecimiento, 
Huérfanos, Criminalidad, Casas de Trabajo.

Introduction

Through this extended essay I analyzed the impact the 
Poor Law Act of 1836 produced in the United Kingdom 
children social environment in both: outside and inside 
workhouses in order to contrast it with Oliver Twist and other 
characters’ experiences in the story. I used the analysis of 
secondary sources such as researches and historical reviews 
from the Victorian Period to respond to my research question. 
Furthermore, I decided to focus on the role children played 
during this period to compare it with the attitudes 

and characteristics of the prime character Oliver Twist 
which helped me understand children environment during 
the Victorian period.

In addition, it is essential to study Oliver Twist physical 
sensations and actions to contrast with British children 
mistreatment environment at workhouses and outwards. In 
the same way, I will identify the social impact in the Oliver 
Twist work in the United Kingdom during the Victorian 
Period based on poor peopl e context: low social classes. 
The fi nal objective of this extended essay is to identify the 
thoughts of Charles Dickens related to the treatment that was 
given to low resources people.

Methodology

Understanding that my primary source is the novel 
of Oliver Twist, I did a deep analysis of the story with the 
aim of having a full comprehension about the historical 
context and the unfolding of the book. For this reason, 
fi rstly I determined to read the novel, which provided me 
with enough examples regarding the eff ect of the Poor Law 
Amendment in relation to children growing environment. 
Moreover, I am going to illustrate the role of some characters 
such as Oliver Twist, Nancy, and Toby Crackit which refl ect 
the damaged environment that children were facing during 
the Victorian period. As a consequence, I will compare these 
events with some historical information from the epoch, 
databases such as magazines, essays, and academic websites 
with the objective of establishing the events of the novel that 
refl ect this period reality.

At the same time, this extended essay helped me analyze 
the children´s role through Oliver Twist novel keeping in 
mind that Charles Dickens criticized the government´s 
position upon poverty in the case of British children. As a 
consequence, Charles Dickens attacked the management of 
workhouses created during the Poor Law Act as institutions 
for the poor which ended up causing inequalities among 
social classes. 

Research - student:
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On the other hand, magazines and database information 
helped me understand the daily life of British society 
during the Poor Law Act, acquiring more knowledge about 
this legislation and its consequences in London society, 
particularly in the children from poor classes. In this way, 
my qualitative research focused on the analysis of a novel 
and a historical event through the analysis of intensive 
collection of narrative data that explained the social context 
of Britain towards the Poor Law Act and the role of children 
at workhouses.

Results and Analysis

For the results, the fi rst element that I found from Oliver 
Twist character was the condition in which he was born; the 
description of his birth is found on the fi rst chapter of the 
book. In this part, the author evidences that being born at 
a workhouse as Oliver Twist is one of the most disgraceful 
situation for a child. 

Furthermore, through the fi rst chapter Charles Dickens 
wants to make clear that women’s death after giving birth 
was usual. This event can be owed to the lack of protecting 
laws towards pregnancy labour. 

Moreover, in the second chapter it can be seen the nasty 
treatment given to children at workhouses. For instance, 
Charles Dickens openly describes the immoral management 
of those places, which did not give children proper care. 
Accordingly, Dickens points out the lack of nutrition and 
health care they gave to children, since most of them were 
very ill and died for diseases or undernourishment.

Consequently, the portrait description of Oliver Twist 
character as a skinny and small child is certainly approachable 
to the real characteristics of a common poor child.

Image 1. Taken from: http://www.victorianweb.org

Contrasting the previous image, the children starvation 
conditions is refl ected at the moment when Oliver asked 
for more food to the master. Nevertheless, analyzing the 
situation and the expression of the master after the request, 
it can be assumed that Oliver had to pay for his rebellious 
act. From this picture, it can be concluded that expressing 
unconformity was forbidden; hence children could not 
protect themselves from the master´s abuses.

Continuing with the analysis of the novel, Oliver Twist 
decided to run away from the workhouse to London searching 
for new opportunities and a better lifestyle. However, 
during this journey he neither found opportunities nor better 
conditions; he entered to a criminality environment instead. 
In here he met Fagin and his gang, which main labor was to 
rob.

Furthermore, Dutta (2014) affi  rms that “Oliver Twist 
portrays the miseries and degradation of destitute children. 
(…) Oliver is sold to an undertaker, later escapes the horrid 
experience and goes to London where he is exposed to 
criminal activities of a gang led by Fagin”. This criminal 
situation was consequence of the lack of authority children 
had during the XVII century since most of the children that 
were thieves came from workhouses or were orphans. Since 
they never learned values, rules, love, respect, and honesty, 
they did not know how to behave towards society. Due to the 
fact that no one was in charge of them; the state saw them 
as nuisance and the parish did not even care, all what they 
were taught was learnt in the streets, where they obtained 
criminal habits. 

As a consequence, it is evident that workhouses 
failure system encourages the criminality on children 
as an undesirable result. This problematic situation was 
represented in Oliver Twist while he was staying in London, 
where he found help in the wrong place at the worst moment 
in Fagin´s gang. However, the support he received was fake, 
Fagin’s gang saw in Oliver just another lost child, another 
opportunity to create another thief, so he could make himself 
wealthier. 

Conclusions

As a whole, it was found that Oliver Twist character is 
a clear representation of the social conditions of orphans at 
workhouses, bearing in mind the mistreatment, hunger, and 
illness of Oliver Twist representation on the novel. Similarly, 
this event is assumed as part of the irresponsibility and lack 
of interest from the government. Therefore, Charles Dickens 
used Oliver Twist novel as a critical work to represent the 
unknown reality. 

Likewise, it was found that the system of workhouses 
was a complete failure as it was not regulated in relation to 
the living conditions of its hostages which ended up aff ecting 
directly orphan children whom could not look for a better 
maintenance possibility. Thus, this event directly aff ects 
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the growth environment of children which decided to scape 
and live in the streets instead of staying at a workhouse. For 
this reason, children as Oliver that preferred to drift around 
on the streets adopted inadequate behavior learned on the 
streets, as they were their only one option to stay alive.

Finally, Oliver Twist novel not only describes and 
criticizes the failure system of workhouses, but also shows 
the miserable future of an ordinary child during the Victorian 
epoch. Nevertheless, it must be taken into account the impact 
of literature as an instrument of infl uence that can open 
people´s eyes so they can realize de sharp reality of their 
society. In this context, Oliver Twist novel allows people 
to realize how a fault of the government new legislation 
supervisory, could cause undesirable consequences towards 
Britain society; for instance, criminality which was the 
result of the Poor Law Amendment Act of 1836, that as well 
destroyed the childhood of many children. 
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Abstract

Critical thinking, according to Facione (2011), Paul & 
Elder (2006), and Stenberg (1986) is a process where an 
individual acquires characteristics to understand the world. 
The critical thinking acquisition process was analyzed in 
Guy Montag, the main character of the book Fahrenheit 
451 written by Ray Bradbury in which a plot structure of 
the story played an important analysis role. From this 
qualitative research. emerged two components: books and 
human interaction. Both were analyzed in the light of the 
authors to understand to what extent books enhanced 
critical thinking. Accordingly, the conclusion of this process 
shows that although books are important to enhance critical 
thinking, human interaction becomes essential to critical 
reasoning about the surround. 

Key words: Critical thinking, radicalism, literature, 
acquisition, process, human interaction, plot.

Resumen  

El pensamiento crítico, según Facione (2011), Paul & 
Elder (2006), y Stenberg (1986) es un proceso donde un 
individuo adquiere características para entender el mundo. 
En la investigación realizada, analicé este proceso en un 
personaje del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 

El proceso de adquisición del pensamiento crítico fue 
analizado en Guy Montag, personaje principal en el libro 
Fahrenheit 451 escrito por Ray Bradbury en el que la 
estructura de la trama jugó un rol importante de análisis. 

De esta investigación cualitativa surgieron dos 
componentes: los libros y la interacción humana. Ambos 
conceptos fueron analizados a la luz de los autores 
para entender hasta qué punto los libros desarrollaban 
pensamiento crítico.

Según esto, la conclusión de este proceso muestra 
que aunque los libros son importantes para mejorar el 

pensamiento crítico, la interacción humana se vuelve 
esencial para razonar sobre el propio contexto. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, radicalismo, 
literatura, adquisición, proceso, interacción humana, trama.

Introduction

Image 1. taken from: https://www.theverge.
com/2017/4/20/15369396/hbo-fahrenheit-451-adaptation-ray-
bradbury-dystopian-novel

Ray Bradbury in his book Fahrenheit 451 written in 
1953, tried to predict a future where technology and only 
one political party dominated people. This book achieved a 
great success in 1954 when winning the American Academy 
of Arts award among other recognitions. Besides, there was 
a movie based on the book which enhanced its popularity 
becoming a best seller. The great success of the book lies 
in the criticism of a future society where free thinking is 
completely lost.

The book is about an utopian society in which there 
is one main rule: no one can read books or possess them. 
Paradoxically, fi remen had to burn all books found. In this 
context, the main character Guy Montag, who at fi rst is a 
normal-based fi reman, starts evolving becoming a single 
dynamic character in the story as he is infl uenced by two 
stimuli: human interaction and books.
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Hence, the main purpose of my research was to analyze 
the incidence of books in the development of critical thinking 
of Guy Montag, the main character in the book Fahrenheit 
415. Accordingly, the following inquiry emerged: to what 
extent does literature enhance the development of critical 
thinking in the main character Guy Montag in the book 
Fahrenheit 451?

Methodology:

Image 2.  taken from:https://www.score.org/event/4-easy-steps-
grow-your-business-and-get-your-life-back

 
Looking forward to developing this research, I divided 

the methodology in two parts. On one hand, I developed 
a research about critical thinking based on literature that 
analyzed in any extent this main concept in the context of 
the book. Despite of the fact that I did not fi nd any reliable 
source that contained this information, I found plenty of 
diff erent defi nitions, characteristics, and work about Critical 
Thinking. Nevertheless and looking forward to fi nding 
reliable sources that supported my arguments, I selected 
Facione (2011), Paul & Elder (2006), and Stenberg (1986) 
who proposed diff erent defi nitions, characteristics, and ways 
to analyze critical thinking in an individual.

On the other hand, I read the book trying to identify the 
diff erent stages of the story. Later, I analyzed its plot taking 
into account the following structure: exposition, raising 
action, climax, falling action, and resolution. After that, 
I identifi ed the main thoughts, actions, and decisions Guy 
Montag showed to understand the way he evolved in the 
story to fi nally organize all my information in a plot diagram. 
As a result, I started to identify that in each of the stages of 
the story the main character changed his way of expressing 
his ideas, believes, and actions to others.

Having this information clear, I started intertwining the 
decisions, thoughts, and actions of Montag in each stage of 
the story in the light of critical thinking, in order to analyze 
to what extend the main character improved his reasoning

Then, in order to systematize information, I pasted the 
names of the authors who developed the critical thinking 
theory in each section of the plot diagram to evidence the 
way Montag developed his critical faculties in the stages of 
the story. 

Taking into account the way I organized data, I divided 
my research into four chapters to analyze the plot of the 
story in the light of critical thinking. From this analysis, and 
bearing in mind the turning points in the story, it emerged 
the conclusion. 

Image 3. Taken from:https://study.com/academy/lesson/what is-
a-plot-diagra.html

Results and analysis:

As critical thinking is a process, I could perceive along 
each of the stages of the story the way Montag achieved 
diff erent characteristics and components of critical thinking.

Firstly, in the initial stage of the story, as Montag 
interacted with Clarisse McClelland, a young yet wise and 
open-minded character, he started to demonstrate refl ective 
skills when Clarisse asked him questions such as: “Do you 
ever read any of the books you burn?” (Bradbury, p. 5) and 
“Are you happy about the nonsense?”. (p. 8) The above had 
great impact on Montag and made him wonder about his job 
which shows a change according to the statement he made 
in the very fi rst line of the book: “It was a pleasure to burn”. 
(p. 1)

Secondly, in the raising action, I could evidence a 
huge development in the character. The diff erent events 
that occurred in this section of the book, allowed Montag 
to be refl ective over what was happening in his surround. 
Additionally, he started asking himself about his own reality, 
leading him to analyze, evaluate, and refl ect; characteristics 
that according to Facione (2011) and Paul and Elder (2006) 
are from an individual in the process of acquiring critical 
thinking. Besides, as he realized there was something wrong 
in his society, he shows as in Stenberg (1986) inaccurate 
principles in his own context.

Thirdly, in the climax of the story, Montag had an 
important transformation as he began to comprehend his own 
reality to reformulate his believes. This is, the way the main 
character of the story faced and despised the ignorance his 
spouse Mildred, a standard – based character, is submerged 
in, landing to a “well - reasoned conclusions and solutions” 
(Paul and Elder, 2006).
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Moreover, the interaction of Montag with Faber, an 
ex-university English teacher, provoked on him to act 
according to his new believes. In words of Sternberg (1986) 
the knowledge acquisition component which is not only to 
recognize the problem, but to make a strategy to solve it.

Image 4.  Taken from:http://edtechreview.in/dictionary/1589-
what-is-critical-thinking-meaning-and-videos

Fourthly, in the falling action and resolution of the book, 
I realized that all the interactions he had along the stages of 
the book with Clarisse, Faber, and now the society of books 
readers, helped this main character not only develop the stages 
of critical thinking, but also  express them, accomplishing the 
characteristics proposed in Paul and Elder (2006) and Facione 
(2011), as well as developing the third and last element  
proposed by Stenberg (1986) the performance component 
where the individual refl ects upon the metacomponent and 
shows deductive and inductive reasoning.

After the analysis of the book, I found that Montag achieved 
critical thinking eff ectively along the story; from a standard - 
based character in the context of the book, which was ignorant 
and full of conformism, to this new faculty. This is, not only 
developing the characteristics of critical thinking which are: 
analysis, evaluation, observation, and refl ection (Paul and 
Elder 2006); but to act according to this new understanding 
of his society which shows a signifi cant transformation of 
reasoning  in the story. 

However, along this analysis I realized on the fact that the 
stimulus of books in the formation of critical thinking worked 
in a smaller extent than the stimulus of human interaction. 
This gives an important twist to the analysis process since 
it emerges a second variable which is relevant to answer the 
research question. 

Conclusions
 
All things considered, along the diff erent stages of the 

book, Montag showed to complete the process of acquisition 
of critical thinking as he developed eff ectively each of the 
characteristics of the concept. This is, although in the fi rst 
stage of the story this acquisition was slow as Montag was 
skeptical about perceiving the world in a diff erent way, thanks 

to his interaction with Clarisse McClelland, he developed the 
meta– component, showing self - refl exivity.

In the second stage of the story, raising action, Montag got 
information from, books and the interaction with Mr. Research 
- student Beatty, the captain of Montag’s fi re Department, 
who enhanced the analysis in the main character. Besides, 
the relations he made between situations, perceptions, and 
experiences helped him build his new understanding.

As for the third stage, the interaction with Faber and the 
complete understanding of books, helped Montag  achieve 
the meta- component of Stenberg (1986) to acquire more 
characteristics of critical thinking, and to start acting according 
to his believes.

As for the falling action and resolution, the complete 
development of Guy Montag could be seen as he developed 
entirely the characteristics of critical thinking and the 
components immersed as he now interacts with a secret 
society of men.

As a general conclusion, and in order to answer the 
research question, I state that even though Montag acquired 
critical thinking, he used books in a smaller extent than human 
interaction in order to construct this ability. Thus, interaction 
was the biggest stimulus the main character had showing that 
people that surrounded him were more important in his change 
than his own impulse of curiosity. In addition, this research 
showed me that context is important when developing critical 
thinking due to the type of society, the own rules, and the new 
perspectives literature provides. 

Then, although my initial thought was not accurate, along 
the research I could see that even though tools as books are 
essential to the developing of critical thinking, the interaction 
with people becomes essential to develop of this critical 
faculty. 
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Rationale

I wanted to show the argument within the plot of the novel 1984 by George Orwell through an offi  cial report done by the 
Ministry of Love after Winston was fi nally imprisoned. I chose this text type because it allows me to explore some of the most 
essential elements that compose the story in a creative yet informative manner, which is why through this text I aim to provide 
the reader a description of the context of the literary work from the perspective of the Party. This way, the reader will get to 
access vital information on how the Party operates with special emphasis on how thought criminals are handled, as I believe 
that is when the Party’s profound interests are best shown. Finally, it is important to mention that this text type demands the 
assignment to be written in an organized and well-structured manner, using a technical and formal language. 

Written assignment

This is the report 36804 of the ongoing case M503Q7 on 6079 Smith, W. It is a level 5 report, doubleplusclassifi ed with 
limited access to authorized level 10 inner Party members only. The report must be kept safely on locker 603 located on room 
15 of the miniluv’s central building.

Student:
Ana Sofía Ramos Guerra.  anasramosg@hotmail.com

IB Student Eleventh Grade
Subject teacher: 

Claudia Patricia Escorcia Ibáñez

Oceania
Airstrip One
London
Ministry of Love

Offi  cial Report

36804

Warning: Undocument not to be rectifi ed or verifi ed by unauthorized minitrue agents (level 9.9 or 
below). If its destruction is required, do not throw into memory hole. Instead follow method “UNDO 
UNDOCUMENT 06”

OFFICIAL REPORT 1984

Written assignment
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Mission 3

The fi nal stage of mission 3 was accomplished on Monday, July the 30th of 1984 with the arrest of 
criminal 6079 Smith, W. Thought Police Patrols were in place waiting for agent A3034 Charrington, L. 
to signal the intervention into the room where the target was hidden. After given the signal “dead” in the 
form “you are the dead”, our Thought Police agents burst into the room and immediately neutralized the 
target. 

6079 Smith, W. was found with 5819 Roberts, J. (see case F321Q4) and physical pain was infl ected to 
them as the ordinary procedure demands to. The fi rst criminal was kicked on the ankle where his varicose 
ulcer is located and the second one was fi sted around the abdominal area. Afterwards, the police agents 
separated the criminals and 6079 Smith, W. was taken in a van with plates OC346 to the cells of the 
miniluv in order to be imprisoned.

Unperson

After having sent a petition to rectify possible references to an unperson under the name of Winston 
Smith, the process in the minitrue was led by agent O’Brien and handled by a couple trustworthy comrades 
selected for the job. The minitrue later responded with the following note:

18.07.84 refs unpersons, malreported speeches, malquoted documents rectifi ed and rewritten (case 
M503Q7).

Therefore, 6079 Smith, W. is offi  cially an unperson and procedure 52 may now take place. He will be 
charged for thoughtcrime/maldoublethink and will be forced to undergo painful sessions that emotionally 
and physically drain him just enough to make him sane again.

Further information

Emmanuel Goldstein’s book was successfully recovered from the crime scene. Nevertheless, after 
further inspection of the book, agents found doubleplusungood fragments that were inconsistent with the 
original copy written by the Party. This indicates that there is another copy of “The theory and practice of 
oligarchical collectivism” going around, which turns on the alarms for protocol 1673-AN.

The fragments in the forged book threaten to show the Party’s profound interests rather than just show 
the way it operates. Some examples of these are the following:

Page 98: But deeper than this lies the original motive (…) this motive really consists of 
considering power not a means but an end; in other words, having the object of power to 
be power.
Page 101: What is the motive for this huge accurately planned eff ort to freeze history at a 
particular moment of time? 

The answer relies on the fact that the Party seeks power entirely for its own sake; it seeks 
power over human beings, power over the mind (…)

Having exposed this, the miniluv will open case L6489 to study the origin of the forged book and the 
possibility of the real existence of a clandestine organization with heretical and unorthodox purposes. 
And in what regards to case M503Q7 on 6079 Smith, W. it will follow normally into stage 1 of mission 
4 “make the insane sane”.

 End of the report
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Teoría del Conocimiento -TDC

Esta asignatura ofrece la oportunidad al estudiante de preguntarse acerca de la naturaleza del conocimiento y contribuye 
a la comprensión de cómo los individuos y las comunidades construyen y examinan críticamente el conocimiento; las 
creencias, procesos, trascendencia e impacto involucrados en la integración del mismo. Para lograr este fi n se han diseñado 5 
mundos posibles: el mundo del conocimiento, el mundo de la vida, el mundo de los sueños, el mundo del legado y el mundo 
de las creencias.  La metodología implementada parte de situaciones de la vida real, las cuales se transforman en preguntas 
de conocimiento que los estudiantes abordan a través de una posición crítica y argumentada, integrando las diferentes formas 
y áreas del conocimiento. 

Las dos tareas principales en TdC consisten en la elaboración de un ensayo sobre uno de los seis títulos prescritos que 
propone la organización del IB y una presentación partiendo de una SVR (Situación de la vida real), que dialoga argumental 
y contaargumentalmente con varias preguntas de conocimiento. 

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD)
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

Docente titular de la asignatura:
Luis Augusto Hernández Casallas.  lahernandez@docente.als.edu.co

Mundo
de la vida

MUNDO DEL CONOCIMIENTO

Mundo
del legado

Mundo
de las

creencias

Mundo
de los
sueños

¿Qué es lo que 
vivo, lo cotidiano?

¿Qué conocemos?,
¿Cómo 
conocemos?

¿Quienes
han construido
conocimiento?

¿Cómo se ha
construido el
conocimiento?

¿Qué es lo que 
espero de lo 

que conozco?

¿Qué 
es lo que

creo?

Emoción

Ciencias Naturales
Ética

Historia Matemática

Sistemas indígenas de conocimiento

Razón

Imaginación

Percepción sensorial

Título Tipo de actividad 
pedagógica Estudiante Docente supervisor/titular

Pocas certezas en un mar de 
dudas. Ensayo TdC Valentina Vergara Echeverri Luis Augusto 

Hernández Casallas

El siguiente diagrama muestra en términos globales la estructura curricular del curso TdC del Colegio Abraham Lincoln: 

Imagen 1. Organización curricular curso TdC Colegio Abraham Lincoln. Fuente: Luis Augusto Hernández Casallas. 

A continuación se publica uno de los ensayos elaborados por los estudiantes de la promoción 2017-2018.
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Podríamos partir del simple hecho de que nadie cuestiona 
el valor o la utilidad del conocimiento y, en este sentido, esto 
constituiría una verdad absoluta. Sin embargo, alguna vez te 
has llegado a preguntar ¿qué es la verdad absoluta y cómo 
se llega a esta? O, tal vez, te has preguntado que ¿quizás lo 
que a ti te convence no convence a los demás? Ciertamente, 
desde niños hemos creído que nuestros padres nos enseñan 
la verdad, un conocimiento sólido y verídico. 

Imagen 1. Fuente. www.proceso.com.mx 

Entonces, cuando nos hablaron de Dios no los 
cuestionamos. Es más, nos enseñaron a rezar y creer en 
él, no había lugar a dudas. Incluso, en el colegio, muy 
probablemente, les impusieron que el mundo se creó gracias 

a la explosión y expansión de la materia. Sin embargo, 
el ser humano anhela y aspira entender el mundo, y la 
indagación no es más que una herramienta para hacerlo; 
¿qué nos reafi rma la existencia de Dios? y ¿qué pasaría si el 
universo no se expandió a partir de la nada? Duda y juicio, 
credulidad y certeza, palabras que defi nen el progreso en 
cuanto a la construcción de conocimiento se refi ere. Así, 
el hombre ha logrado avanzar a través de los cimientos del 
conocimiento, donde se han tenido razones para discrepar 
y crear consenso. De este modo, cabe preguntarnos ¿es la 
duda la clave del conocimiento verídico y absoluto? Para 
darle respuesta a la pregunta, se abordará la temática desde 
dos áreas de conocimiento: las ciencias humanas y el sistema 
de conocimiento religioso. 

En primera instancia, es posible afi rmar, tal como lo hace 
Karl Popper, que la ciencia siempre está sujeta a una crítica 
constante de sus postulados con la simple fi nalidad de eliminar 
los posibles errores presentes en las investigaciones científi cas; 
este fenómeno es más conocido como el falsacionismo. Más 
aún, las ciencias naturales son por defi nición antidogmáticas 
puesto que proceden y emergen del experimento y el error. 
Básicamente, en cualquier circunstancia y/o contexto la 
ciencia se basa en el principio de fi abilidad, el cual sostiene 
que, el conocimiento no es absoluto y se encuentra en constante 
fl ujo. Frente a estas ideas puede llegar a preguntarse ¿Cuál 
es la metodología más efi caz para establecer conocimientos 
científi cos verídicos? Esencialmente, la lógica inductiva 
e intuitiva es utilizada, en mayor medida, para establecer 
suposiciones generales, ya que son estas formas las que 
producen conocimiento inmediato y posible. Sin embargo, 
si bien es cierto que la base del conocimiento científi co es 
la inducción e intuición pues dan lugar a la suposición y 
ocurrencias, se requiere de la verifi cación. Evidentemente, no 
todas las apreciaciones o conjeturas son objetivas, relativas 
y parciales, por lo que se necesitará examinar críticamente 
dicha teoría, es decir se requerirá un razonamiento crítico y 

POCAS CERTEZAS EN UN MAR DE DUDAS

Estudiante:
Valentina Vergara Echeverri.  valevergara@outlook.com      

Estudiante IB Grado undécimo
Docente titular: 

 Luis Augusto Hernández Casallas.  lahernandez@docente.als.edu.co

Ensayo TdC
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deductivo, producto de la lógica y la razón, para obtener un 
conocimiento seguro a raíz de la duda misma.

 
En relación con lo expuesto anteriormente, las dudas 

intensifi can la búsqueda de respuestas a cuestiones 
fundamentales. Hay que mencionar además, que las ciencias 
naturales dentro de su marco de conocimiento conciben y 
buscan producir afi rmaciones generalizadas sobre el mundo 
natural, para así constituir un sistema de conocimiento. Al 
respecto, existen y persisten confrontaciones de pareceres 
en referencia a las teorías que buscan explicar cuestiones 
fundamentales gracias al constante cambio de pensamientos. 
Ahora bien, sabemos que Albert Einstein observó que la 
velocidad de la luz es constante. Esta suposición desempeñó 
un papel importante en la teoría de la relatividad general y en 
la explicación de lo que sucedió después del Big Bang. En este 
caso particular, son muchos los que han aceptado, de manera 
puntual, las postulaciones del científi co. No obstante, más de 
50 años tuvieron que transcurrir para que nuevos científi cos 
trajeran a fl ote la idea de que la velocidad de la luz, en realidad, 
es variable, lo que signifi ca que el espacio y el tiempo podrían 
ser diferentes en variadas situaciones y se podría dar lugar 
a una modifi cación de la teoría de la gravedad de Einstein. 
Comprobando, entonces, la discrepancia en el establecimiento 
de teorías, necesarias para el avance y progreso del área.

En este orden de ideas, la duda ha tenido la capacidad 
de poner a prueba la teoría de la velocidad variable de la 
luz en contra de la teoría infl acionaria, la cual dice que el 
universo pasó por una fase de expansión extremadamente 
acelerada. En este sentido, estas divergencias se basan en las 
teorías que persisten sobre los conocimientos considerados 
indispensables para la comprensión del universo y la materia. 
Llegados a este punto, cabe preguntarnos ¿Si el conocimiento 
está en constante fl ujo, al igual que la duda, entonces se 
podrá llegar a establecer una verdad absoluta? No es un 
secreto que, el área de conocimiento de las ciencias naturales 
parece apuntar hacia la posibilidad de que la ciencia humana 
consiste más en destruir errores que descubrir verdades. 

De acuerdo con las ideas previas, tanto el escepticismo 
como el relativismo nos demuestran que nada es absoluto, 
se debe cuestionar la verdad revelada, preguntarse el cómo 
y por qué mediante la razón. Fundamentalmente, la mayoría 
de las situaciones en la vida, dependen de la perspectiva y 
percepción de cada persona. Así, surge la idea de defender 
que todo es opinable, y crear así juicios sobre una materia. 
Resulta claro esclarecer el hecho de que la intuición y la 
imaginación son inefi caces como criterio de verifi cación. 
Tan solo piensa que estás en clase y el profesor te dice que 
imagines una hoja de papel que se puede doblar 50 veces 
por la mitad y que el grosor del papel doblado equivale a 
la distancia desde la tierra hasta el sol. Ante la situación, la 
duda resulta indispensable para comprobar o refutar la teoría 
del profesor. Esto equivale a decir que el científi co debe estar 
en un estado de duda permanente. Al fi nal, cabe recalcar 
que si los supuestos se encuentran limitados, entonces, las 
teorías científi cas poseen restricciones; Lo más complicado 

de la ciencia es mantener la capacidad de hacerse preguntas 
y sobrevivir en un entorno de duda. Tan así, que “la esencia 
del conocimiento científi co es su volubilidad pues cualquier 
idea puede ser descartada debido a un nuevo avance o 
conocimiento” (Eco, 2010) Es tan simple como entender que 
si que lo único que se conoce de los gases es la ley de Boyle, 
en este supuesto no habría razón para dudar de la teoría de 
Newton. Sin embargo, ¿si la ciencia es falible, puede ser 
factible?.

Por el contrario, la ciencia podría considerarse dogmática 
en ciertos casos, donde por diversos motivos no necesitará de 
una duda mayor. Estos dogmas, al parecer, no son cuestiones 
falibles, sino que son supuestos que el hombre da por 
sentado. En todas las clases, ya sea física o biología, nuestros 
profesores nos han hablado de la  fuerza de gravedad, una 
constante empírica que ha sido medida. Nadie, entonces, duda 
de la existencia de la fuerza de gravedad y, si nos preguntan 
en este instante cuál es la constante todos responderíamos 
9,8m/s. La gravedad no solo la damos por sentado, sino que, 
este comportamiento científi co se torna en creencia para el 
hombre. Ya sea credulidad, o, más bien, certeza por alguna 
teoría o supuesto, como el de la herencia biológica, la ciencia 
corre el riesgo de convertirse dogmática, en el momento en 
el que se deja de cuestionar y constituye paradigmas en las 
sociedades contemporáneas.  

Por otro lado, en contraposición a las ciencias naturales, 
el sistema de conocimiento religioso es uno plenamente 
dogmático e innegable. Esta área busca ofrecer respuestas, 
según su marco de conocimiento, sobre el signifi cado y 
propósito de la vida humana. Atendiendo a varias posturas 
críticas sobre el dogmatismo en la religión, se entiende 
que este es una actitud espontánea que se tiene desde que 
se es niño y la creencia de que el mundo que existe es 
exactamente como se percibe. Al respecto, desde muy 
pequeños nuestros padres nos han impuesto la religión como 
creencia e incluso como cultura: Dios, ese ser creador que 
dio origen al universo. Dentro de este contexto, la mayoría 
de nosotros nació y creció escuchando la idea de que Dios 
creó la tierra y el cielo y todas las formas de vida en seis días. 
Así mismo, los postulados de la biblia y la iglesia se toman 
como imposiciones, en las que no cabe duda alguna gracias 
a la fe, que no da lugar a la discrepancia religiosa. Conforme 
a esto, se entiende que el dogmatismo en la religión, como 
característica principal de la misma, es “el convencimiento de 
que la inteligencia humana puede conocer siempre la verdad 
con facilidad y certeza sin necesidad de fundamentarla ni 
tampoco confrontarla con la realidad” (Alfonzo, 2013). De 
esta forma, el dogma como doctrina sostenida por la religión 
y creencias colectivas, permite preguntarnos: ¿Puede existir 
una base crítica para el conocimiento religioso que sea 
independiente de las creencias colectivas?

En contraste con lo anterior, el hecho de que la religión 
sea un sistema de conocimiento dogmático, no signifi ca 
que no existan cuestionamientos dentro de la misma. 
Eventualmente, el hombre, por naturaleza, tiende a dudar 
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sobre el conocimiento que ha estado vigente durante largos 
años. Así, tanto la emoción como la razón, pueden dar lugar 
a sentimientos e ideas negativas hacia las religiones o formas 
de creencias en algo divino. ¿Qué pasaría, si entonces, no 
existe Dios?, el hombre al hacerse preguntas de tal magnitud 
mediante la duda crítica, tiende a optar por nuevas ideas 
que lo satisfagan. Entonces, surgen nuevas creencias como 
el ateísmo, que es el rechazo a la creencia en la existencia 
de Dios. Sin embargo, el ateísmo resultaría siendo otra 
doctrina más. En esta medida, ¿el sistema de conocimiento 
religioso solo basa sus fundamentos en la imposición? Y 
si es así, ¿la religión basa sus creencias en conocimiento 
con fundamentos? Al fi nal, esto acarrea una exagerada 
subjetividad, la cual se encuentra atada a la fe que le da, en 
últimas, un grado de certeza al hombre.

Supóngase ahora, que las dos áreas de conocimiento se 
encuentran en contraposición la una con la otra. La ciencia, por 
medio del uso de la razón, y la religión, por medio del uso de la 
fe. Dentro de este marco de ideas, nadie puede dudar hoy que 
la ciencia y la religión se han postulado como las dos grandes 
visiones del mundo, pero es ¿Dios contra la ciencia? o ¿la ciencia 
contra Dios? Indudablemente, la discrepancia entre ambas áreas 
ha sido un círculo de fl ujo constante. Tomando como referencia 
la evolución y creación, temas de los cuales el hombre siempre 
ha sentido la necesidad de buscar respuestas y verdades, ambas 
áreas han difundido concepciones contrapuestas sobre lo que 
sería la verdad. La religión postularía, entonces, que los seres 
vivos han surgido de un acto creador divino, y no son fruto de 
la evolución, mientras que la ciencia postularía que los seres 
vivos proceden, por evolución y a través de cambios a lo largo 
de los tiempos. Dicho lo anterior, es evidente que en ambos 
posicionamientos la razón y la fe en Dios se perciben como 
excluyentes e incompatibles, a través de las censuras recíprocas. 
No obstante, la complementariedad entre estas no resultaría en 
una imposible idea, puesto que la fe ilumina aquellos aspectos que 
la ciencia no alcanza, y la ciencia explica aquellos aspectos que 
la religión no logra. ¿Existe entonces una racionalidad de la fe? 
Tanto la oposición y/o complementariedad entre ambas, resultará 
entonces en la creación de conocimiento, aunque cambiante y 
variable, con fundamentos.

En última instancia, desvirtuar, corregir, refutar o verifi car 
una teoría, hecho, suposición o idea, es lo que llevará al hombre 
a avanzar en una sociedad donde el conocimiento se desborda, 
donde no todo se ha descubierto y en donde la duda es vital para 
sumergirse en las abundancias del conocimiento. Discrepar o 
aceptar, dos opciones que tiene el hombre, y dos opciones que día 
a día se ponen en juego cuando de conocimiento hablamos. Al 
fi nal, sin duda no hay principio o inquietud, no hay indagación ni 
posterior investigación, pero sin consenso, no hay conocimiento 
que satisfaga la necesidad del hombre por conocer. Si esto es así, 
¿podremos fundar conocimiento sólido algún día?...
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Creatividad - Actividad y Servicio  CAS

CAS hace parte central del Programa del Diploma, 
ubicándose como componente troncal junto a Teoría 
del Conocimiento y Monografía. Su importancia radica 
en que permite evidenciar de forma real la aplicación y 
alcance de los atributos del perfi l del estudiante IB. Las 
tres áreas de CAS se defi nen de la siguiente manera: 

• Creatividad: exploración y ampliación de ideas que 
conducen a un producto o una actuación originales 
o interpretativos. Además, deben ser un desafío 
personal, deben suponer dentro de su resultado, una 
superación personal para el estudiante, pero a la 
vez, tener metas alcanzables.

• Actividad: prácticas pertinentes que contribuyen al 
desarrollo de las iniciativas de los estudiantes. 

• Servicio: compromiso colaborativo y recíproco 
con la comunidad en respuesta a una necesidad 
verdadera. Son experiencias en las cuales se debe 
impactar de forma positiva a una comunidad, 
abordando sus necesidades, pero siempre contando 
con la comunicación previa y plena consulta a los 
individuos involucrados. 

Coordinador CAS ALS: William Amaya Gil
Jefe del Área de Tecnología e Informática

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) 
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

Una oportunidad para
cambiar el mundo

Fotografía 1.
Proyecto: FOCUS: El juego de la concentración. 
Foto de: Laura Calderón
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Título Tipo de actividad 
pedagógica Estudiantes Asesor CAS

Apoyo académico a través de una 
plataforma virtual. Proyecto CAS Ana Sofía Ramos y

Camilo García William Amaya Gil

Refuerzo académico en el área de 
matemáticas a estudiantes de octavo 
grado.

Proyecto CAS Juan Andrés Caycedo José Daniel Galeano

Sensibilización sobre la recolección 
de residuos en el Colegio Abraham 
Lincoln. 

Proyecto CAS Juanita Suárez Albarracín Yuri Eliecer Ortíz

El programa de CAS de cada estudiante debe durar máximo 18 meses. Durante ese periodo de tiempo el estudiante debe 
realizar un proyecto CAS de mínimo 6 meses de duración en el que muestre iniciativa y perseverancia, además de desarrollar 
habilidades como las de colaboración, resolución de problemas y toma de decisiones.
 

El Proyecto CAS debe:

1. Desarrollar todas las etapas CAS.
2. Contener Experiencias CAS secuenciales. 
3. Puede trabajar uno o más aspectos: creatividad, actividad y servicio. 
4. Tener un énfasis en “piensa globalmente, actúa localmente” 
5. Tener un compromiso semanal durante los 18 meses 
6. Mostrar que el estudiante alcanzó los 7 resultados de aprendizaje.
7. Las necesidades de los proyectos deben ser reales.
8. Impactar de forma positiva y tangible a una comunidad, ya sea del entorno del estudiante o externa a este.
9. Tener cuidado con el manejo de datos, fotos,  imágenes y confi dencialidad en el manejo de la información de la 
 población benefi ciaria del proyecto. 

Como se puede apreciar el Proyecto CAS, se convierte para cada uno de nuestros estudiantes en el medio para fusionar 
sus habilidades con su conocimiento en pro de una comunidad o en su benefi cio propio. En términos generales como lo 
plantea nuestro logo, para todos nosotros, es “Una oportunidad para cambiar el mundo”. 

A continuación, los invitamos a que exploren una muestra de los Proyectos CAS desarrollados en el Lincoln para este año 
escolar 2017 – 2018.
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Objetivos:

• Población: se escogieron los 3 grados con mayor número de estudiantes, los cuales fueron, sexto, séptimo y octavo. 
Finalmente, se trabajó con 19 menores de edad.

• Proyecto: el proyecto se dividió en 5 secciones de trabajo, las cuales abarcaban objetivos  específi cos con los grados 
sexto, séptimo y octavo. Pueden observar aspectos de cada etapa desarrollada en los links que los llevan al aula virtual 
diseñada.

• Documentación y refl exión fi nal: la documentación y refl exión fi nal del proyecto se encuentran detalladas de forma 
explícita en el entorno virtual, link que se anexa a continuación.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=SOBC3DGmGpQ 
Link del blog: https://ramosygarciacas.wixsite.com/proyectocas/infraestructura

Fuente de las fotografías: autores. 

APOYO ACADÉMICO A TRAVÉS DE UNA
PLATAFORMA VIRTUAL

Objetivo General

Ofrecer a la población estudiantil del barrio Santa 
Viviana, Altos de Cazucá y sus periferias, una ayuda 
mediante el uso de una plataforma virtual que refuerce sus 
conocimientos básicos de matemáticas, por medio de la 
habilitación de cursos virtuales donde sea fácil encontrar 
material de calidad con el fín de mejorar su rendiemtno 
académico y a largo plazo, su calidad de vida.

Objetivo Específi cos

1. Dar acceso a cada uno de los benefi ciarios al aula 
virtual.

2. Capacitar a los usuarios para que tengan una 
experiencia favorable en el uso del aula.

3. Crear material de apoyo y consulta para cada grado 
que cursen los benefi ciarios de acuerdo al plan de 
estudio conocido como DBA.

4. Hacer seguimiento al rendimeinto de los 
benefi ciarios.

5. Ofrecer soporte constante con el fín de mantener una 
plataforma virtual de excelente calidad.

Estudiantes:
Ana Sofía Ramos Guerra y Camilo Alejandro García Villabona

Estudiantes IB Grado undécimo
Asesor CAS: William Amaya Gil.  wamaya@docente.als.edu.co
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Proyecto CAS
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• Población
 La población escogida para desarrollar este proyecto 

fueron 6 estudiantes del grado 8vo. 
• Investigación: esta etapa del proyecto inició con una 

refl exión, desde la cual se estructuró mi proyecto CAS. 
• Preparación: En esta etapa se determinaron los 

estudiantes que harían parte de las clases que se 
realizarían. Para esto, se realizó una entrevista con la 
profesora de grado octavo; quien me permitió conocer 
el nivel académico de los estudiantes en matemáticas. 

• Acción: se desarrollaron las clases planeadas y abordé 
las necesidades específi cas que tenían los participantes 
de las mismas, y como resolverlas.

• Demostración: Para esta etapa se realizó el blog con el 
que se compartió todo el proceso que se llevó a cabo en 
el proyecto, las difi cultades presentadas, los resultados 
y las experiencias tanto de los estudiantes como las 
propias.

• Documentación y refl exión fi nal: La documentación y refl exión fi nal del proyecto se encuentran detalladas de forma 
explícita en el entorno virtual, link que se anexa a continuación.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pep940-Q0WY 
Link del blog: https://jacaycedoscas.wixsite.com/proyectocas 

Fotografía del autor del proyecto.

Estudiante:
Juan Andrés Caycedo Serrano    

Estudiante IB Grado undécimo
Asesor CAS: José Daniel Galeano.  jdgaleano@docente.als.edu.co
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Ovjetivos 

Objetivo general:

• Apoyar a los estudiantes de octavo grado que presentan falencias académicas en el área de matemáticas, 
compartiéndoles mis conocimentos y habilidades matemáticas.

Objetivos específi cos:

• Impartir conocimentos matemáticos a los estudiantes de octavo, de acuerdo a su nivel.
• Enseñar técnicas efi cientes de solución de problemas matemáticos.
• Guiar a los estudiantes a mejorar sus hábitos de estudio.
• Compartir técnicas de análisis de problemas matemáticos a los estudiantes.

REFUERZO ACADÉMICO EN EL ÁREA
DE MATEMÁTICAS A ESTUDIANTES DE

OCTAVO GRADO

Proyecto CAS
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 • Objetivo: Concientizar a los estudiantes del 
colegio Abraham Lincoln sobre el manejo 
de las basuras, en busca del bienestar de las 
señoras de servicios generales, y de crear una 
cultura de limpieza y orden. 

• Población: La población para este proyecto 
fue seleccionada en dos fases: la primera: 10 
señoras de servicios generales del colegio 
Abraham Lincoln, y posteriormente todos los 
estudiantes del plantel educativo.

• Proyecto:
 Fase 1: se tomó evidencia de la basura dejada 

por los estudiantes en los diferentes espacios 
del colegio.

 Fase 2: se realizaron entrevistas a las señoras 
de servicios generales con el fi n de comprender 
su situación y su estilo de vida.

 Fase 3: se planteó una actividad de 
sensibilización a todo el colegio en la hora de 
dirección de grupo cuyo propósito fue hacer 
una charla y actividades de integración entre 
los estudiantes de cada curso y las señoritas 
de la limpieza para crear conciencia de como 
ellas se ven perjudicadas por el mal actuar de 
los estudiantes.

 Fase 4: se hizo una estrategia de seguimiento 
donde las señoras del aseo califi caron el estado 
de algunas zonas del colegio y así poder 
evidenciar si hubo progreso o no en la limpieza 
de los estudiantes en zonas verdes y salones.

• Documentación y refl exión fi nal: La documentación y refl exión fi nal del proyecto se encuentran detalladas 
de forma explícita en el entorno virtual, link que se anexa a continuación.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=1jF45iCAxmE 
Link del blog: https://jsuarezacas.blogspot.com/ 

Fotografías del autor del proyecto.

Estudiante:
Juanita Suárez Albarracín.  juanita0194@gmail.com

Estudiante IB Grado undécimo
Asesor CAS: Yuri Eliecer Ortiz.  yortiz@als.edu.co

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS EN EL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Proyecto CAS
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Palabras claves: Escuela de padres, familia, institución 
educativa, REDPAPAZ y Alianza Familia-Colegio.

Resumen

Hoy en día las instituciones educativas ven con 
preocupación que los padres, aunque buscan el bienestar 
integral de sus hijos y establecer un vínculo sólido de afecto, 
comunicación y cercanía con ellos, tienen que enfrentar 
desafíos adicionales al cuidado y la protección, como 
establecer prioridades, equilibrar el trabajo y la familia, 
vencer el estrés y manejar el tiempo, entre otros. 

Teniendo en cuenta esta preocupación y los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que ven la 
escuela de padres como una necesidad para favorecer el 
desarrollo de los hijos y por ende, fomentar una educación de 
calidad; es necesario apoyar a las familias Lincolnianas en el 
proceso de formación de los estudiantes. Desde este punto 
de vista, el colegio Abraham Lincoln ha venido replanteando 
el escenario de Escuela de Padres desde hace varias décadas, 
buscando alternativas diferentes que respondan al contexto 
particular, a las etapas de vida, a las expectativas de las 
familias y a las necesidades de desarrollo de los estudiantes.

Desde este planteamiento, el Departamento de 
Orientación y Consejería, ha movilizado diferentes 
estrategias de formación en el marco de la escuela de padres 
relacionadas, por una parte, con el manejo de material de 
interés sobre la crianza de los hijos, y por otra parte, con 
la generación de espacios internos a nivel institucional de 
crecimiento familiar; los cuales se han venido ampliando 
desde el año 2005 a partir de la asociación del Colegio 
Abraham Lincoln a la red de padres  REDPAPAZ y desde 
el año 2014 con la asignación de un líder institucional, que 
asistiera a las reuniones y divulgara las acciones y propósitos 
de la Alianza Familia-Colegio. 

Escuela de padres una necesidad educativa

La escuela de padres según Arteaga (1986) “ha sido una 
preocupación social a lo largo de la historia, por cuanto 
de ella depende el desarrollo formativo y social de los 
hijos, quienes conforman la nueva sociedad. Igualmente, 
porque la experiencia ha demostrado que los padres son los 
primeros agentes educativos que pueden motivar a sus hijos, 
ofreciéndoles espontáneamente afecto, seguridad y ejemplo, 
para que ellos adquieren su propia identidad y el desarrollo 
de su personalidad, conforme al equilibrio y conveniencia 
social”. Sin embargo, de acuerdo al planteamiento citado 
por Aranda (2009), “la familia y la escuela ha evidenciado 
distanciamiento; a pesar de ser dos escenarios educativos 
complementarios”, lo cual ha llevado a buscar estrategias de 
acercamiento y trabajo conjunto.

Imagen 1. Fuente: Consulta Psicológica Madrid .

En cuanto a Colombia la escuela de Padres ha sido vista, 
como una necesidad que apoya la educación de calidad. 
Desde este planteamiento el MEN ve a la familia como el 
ámbito natural de desarrollo de los niños, donde todos los 
integrantes que forman parte de ella, participan directamente 
en  su formación, con responsabilidad social para el bien 
de ellos y por supuesto de la sociedad, tal como lo propone 
la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 

Adriana Martínez.  amartinez@als.edu.co
Terapeuta Ocupacional

Departamento de Orientación y Consejería de preescolar
Adriana Rivera.  arivera@als.edu.co

Fonoaudióloga
Departamento de Orientación y Consejería de preescolar

ESCUELA DE PADRES, UNA NECESIDAD EN LA 
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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Unidas (1989). Es por ello, que se debe fortalecer la escuela 
de padres dentro de un escenario de responsabilidad y 
compromiso de todos.

A nivel nacional la escuela de padres ha surgido de 
diferentes estudios, que según Bernal (2014) revelan que 
cerca del 50% del desempeño de los estudiantes se explica 
por las condiciones de sus hogares a nivel de la crianza. Esto 
se refl eja en particular en el caso de los niños entre cero y 
cinco de años de edad, para los cuales el esfuerzo que hagan 
los padres es fundamental para determinar sus avances y 
logros.

Considerando estas cifras y el cambio del rol de la familia 
en las últimas generaciones colombianas por los factores 
sociales, culturales, educativos, económicos, etc., el MEN  
ha visto la necesidad que la institución educativa se convierta 
en “un escenario posible para que los padres o responsables 
de los niños se apoyen en ella para “aprender” a ser padres, 
ser el referente afectivo y formador de nuevas generaciones 
y ser los responsables de la formación y desarrollo integral a 
nivel físico, cognitivo, social y emocional de los hijos” 

En esencia, el MEN ha buscado que la institución 
educativa ofrezca a los padres conocimientos de las mejores 
prácticas parentales, salud, nutrición, seguridad, etapas de 
desarrollo y herramientas adecuadas para promocionar de 
manera integral el desarrollo y formación de los hijos. Sin 
embargo, un estudio reciente del Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico CEDE (Universidad de los Andes) 
revela que una fracción importante de padres de niños menores 
de 5 años piensa que los hijos se desarrollan eventualmente 
sin esfuerzo por parte de ellos como cuidadores (40%) y 
que todos los niños desarrollan las mismas habilidades sin 
importar las circunstancias (55%). 

De acuerdo con estas consideraciones, se ve la necesidad 
que las instituciones educativas sean generadoras de 
espacios de crecimiento mutuo y de unión que incremente la 
colaboración y la comunicación de experiencias entre ellos 
y que favorezcan la formación de los estudiantes, de una 
manera integral y compartida;  en la cual, la escuela de padres 
se convierta en una herramienta de orientación permanente 
que afronte las situaciones familiares, que inciden en el 
proceso de desarrollo de los hijos; y que a su vez, considere 
el impacto de la globalización y el desarrollo tecnológico en 
las actuales dinámicas familiares, que tienden a priorizar en 
la parte laboral y en la satisfacción profesional, delegando 
en algunos casos las funciones de cuidado y educación de 
los hijos. 

Escuela de Padres un objetivo institucional

Siguiendo los lineamientos del MEN y con el objetivo 
de favorecer el proceso de formación de los estudiantes,  
el Colegio Abraham Lincoln ha dinamizado, desde hace 
varias décadas, diferentes estrategias de trabajo conjunto 
con las familias que enriquecieran el rol y el crecimiento de 

los padres, para ello, se han generado escenarios diversos 
relacionados con la escuela de padres, que han buscado 
atender satisfactoriamente a las diferentes generaciones, 
según sus necesidades y expectativas, buscando de esta 
manera “recuperar el carácter natural de la familia como 
base de la sociedad”, como lo dice Aranda (2009). 

Desde este punto de vista, la escuela de padres se ha 
considerado como “una herramienta educativa, que permite 
ofrecer una experiencia compartida”, Aranda (2009), la cual 
ha buscado sensibilizar a la familia sobre la importancia del 
rol parental, el trabajo conjunto casa-colegio y las diversas 
problemáticas que afectan la prevención y atención de dichas 
realidades, a través de diferentes estrategias de formación, 
que han perdurado en el tiempo y se han venido consolidando 
a nivel institucional. 

Dentro de estas estrategias de formación a padres, el 
colegio siempre ha mostrado interés por generar espacios 
de crecimiento y refl exión de las necesidades del contexto 
familiar y de los estudiantes, a través de la orientación y 
capacitación de expertos como: Ángela Marulanda, Camilo 
Roa, Walter Riso, Nelly Rojas, Guillermo Carvajal, Annie 
Acevedo, Alejandro de Zubiría, Efrén Martínez, y el Dr. 
Jorge Eslava, entre otros, que orientaran en temas como: 
ser padres, aprendiendo a quererse a sí mismo, formación 
de la pareja, educación sexual, crianza y familia, normas, 
inteligencia emocional, entre el amor y los límites, etc.

Con este mismo interés y viendo la necesidad de 
enriquecer el trabajo conjunto y permanente con las 
familias lincolnianas, el Departamento de Orientación y 
Consejería de preescolar desde el año escolar 1993-1994, 
ha venido elaborando y divulgando artículos formativos, 
como material de consulta de los padres en temas de interés 
relacionados con: la entrada al colegio, enseñar hábitos, 
importancia de la actividad física, qué hacer con la inquietud 
motora, importancia del lenguaje, motivación escolar, el 
juego una manera de aprender,  estrategias para favorecer 
el aprendizaje escolar, niños desatentos e inquietos, éxito 
escolar y hábitos de estudio, integración sensorial, estilos 
de aprendizaje, niños felices y seguros,   autorregulación 
en niños de preescolar, desarrollo de las emociones y la 
sexualidad de los hijos en edad preescolar. 

A su vez, para continuar ampliando los medios de 
comunicación con los padres de familia, el Departamento de 
Orientación y Consejería de preescolar, ha utilizado diferentes 
herramientas de divulgación del material formativo, como: 
en las revistas el Árbol Mágico (no vigente) y Lincoln Kids 
de la sección de preescolar, en la página web en el espacio 
creado por el DOC de esta sección, llamado Notas y algo 
más…, igualmente, en las reuniones con padres y a través 
del correo electrónico de cada familia.

Por otra parte, teniendo en cuenta el incremento del ritmo 
de vida de las familias y de la ciudad, el colegio ha buscado 
adaptar los espacios de crecimiento familiar y los medios 
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a estudiantes, docentes, directivos y familias a pensarse 
como comunidad, en la que todos aportan a la defi nición y 
desarrollo de los procesos de aprendizaje” Bustamante, et 
al. (2017).

Atendiendo a  este  reto y  compromiso,  el colegio 
Abraham Lincoln, como comunidad educativa que siempre 
ha buscado el bienestar y crecimiento de los estudiantes, 
padres y equipo escolar, entró a formar parte de REDPAPAZ 
desde el 3 de marzo de 2005, reconociendo los siguientes 
benefi cios de esta Alianza Familia-colegio, en sus diferentes 
actores:

• Estudiantes: mayor éxito académico, certeza de que 
los padres se interesan por su desarrollo,  claridad de 
la coherencia y normatividad que existe entre la casa 
y el colegio, disminución de comportamientos de 
riesgo, conciencia de los progresos e identifi cación 
de acciones de mejora y pertenecía por la institución 
educativa.

• Padres y cuidadores: mayor cercanía y comprensión 
de actividades de sus hijos,  mayor seguridad 
y claridad en que sus aportes son valorados, 
identifi cación de las debilidades y fortalezas de las 
personas que intervienen en el aprendizaje de sus 
hijos.

• Docentes: conocimiento de sus estudiantes 
trascendiendo los límites del colegio y  percepción 
del apoyo por parte de otros actores en su proceso 
de formación.

• Directivos: visualización de mejores resultados 
académicos institucionales, mayor participación y 
pertenencia de las acciones. 

• Comunidad: percepción social de la institución 
educativa, como un centro de participación que 
aporta soluciones a las necesidades reales y 
comunitarias.

En consideración a lo anterior, el colegio desde febrero 
de 2014, adicional a la participación de la asociación de 
padres de familia, asignó un líder institucional perteneciente 
al Departamento de Orientación y Consejería de preescolar, 
que asistiera a las reuniones mensuales, participara en los 
conversatorios virtuales de líderes institucionales y divulgara 
en la comunidad educativa las diferentes acciones que realiza 
REDPAPAZ para empoderar a los adultos, formar a padres 
y para informar sobre los programas y las ferias Escudos del 
Alma, que son espacios académicos con una variada agenda 
de conferencias y de presentación de stands de experiencias 
e iniciativas de entidades públicas y privadas en temas 
relevantes de infancia y adolescencia dirigidos a padres, 
madres y cuidadores, que buscan generar la promoción, 
protección y defensa de niños, niñas y adolescentes en el 
ámbito familiar, escolar y público.

 
 En particular, el líder institucional de REDPAPAZ 

ha venido fortalecido las estrategias de divulgación de 
las conferencias presenciales y virtuales a través del fl ash 
informativo y del correo electrónico de los padres de 

de comunicación, a través de la divulgación de estrategias 
externas de formación a padres a nivel virtual y en otros 
espacios diferentes del Colegio, las cuales han sido apoyados 
por la Red de padres REDPAPAZ. 

REDPAPAZ: Alianza Familia-Colegio

Teniendo en cuenta que la familia es la pieza fundamental 
en la formación de los estudiantes,  en el año 2003 rectores 
y presidentes de asociaciones de padres de 34 colegios 
de Bogotá apoyaron la conformación de una red llamada 
REDPAPAZ, la cual permitiera abordar la protección de los 
derechos de los niños y adolescentes en Colombia y generar 
la Alianza Familia-Colegio, promoviendo el fortalecimiento 
de las capacidades de los adultos y actores sociales para 
garantizar su efectivo cumplimiento. 

Imagen 1. Logo Red Papaz. Fuente: sednortedesantander.
gov.co

Desde este punto de vista, según Bustamante, Castro y 
Saldarriaga (2017) REDPAPAZ ha considerado que “uno 
de los grandes retos de las comunidades educativas es el 
de construir relaciones de trabajo conjunto y colaboración 
entre las familias y las instituciones, debido a que esto se 
asocia de manera importante, al éxito escolar y los procesos 
de adaptación y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 
adicionalmente se relaciona con benefi cios como el ajuste 
social y la motivación por el aprendizaje”. 

Es por esta razón, que en los últimos años, uno de los 
principales objetivos de esta Red, se ha enfocado en el 
establecimiento de entornos seguros para los niños por 
medio de la Alianza Familia-Colegio, la cual ha sido defi nida 
como “una relación positiva basada en el respeto y la 
confi anza, en la que ambas partes reconocen el compromiso 
de corresponsabilidad y de trabajo conjunto frente al 
aprendizaje, desarrollo académico y socioemocional de los 
estudiantes, es un compromiso a largo plazo, que invita 
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la comunidad lincolniana, docentes e integrantes de los 
Departamentos de Orientación y Consejería, motivando 
a la participación en este tipo de charlas relacionadas 
con: entornos protectores, uso seguro y responsable de las 
Tics, estilos de vida para el bienestar, afectividad, crianza, 
educación, inclusión, valoración de la diferencia, educación 
para la convivencia, prevención del suicidio, del consumo de 
alcohol y sustancias psicoactivas, trastornos de alimentación 
y nutrición,  sexualidad, valores, comunicación, felicidad y 
educación para la paz, entre otros. Así mismo,  ha convocado  
a congresos internacionales, cine foros para padres e hijos y 
anualmente a la Feria Escudos del Alma.

En cuanto a las reuniones de líderes institucionales, el 
representante del colegio ha participado regularmente en el 
desarrollo y profundización de temáticas específi cas; tales 
como: en el año 2016  “La importancia del involucramiento 
parental y el trabajo en llave con la escuela” en el 2017 
“Cómo  formar una alianza familia colegio” y en el 2018 
“¿Cómo crear entornos protectores?”, las cuales se han 
complementado con  conversatorios virtuales para líderes y 
rectores, que como su nombre lo indica, son conferencias 
a las cuales se puede acceder remotamente, dirigidas por 
un especialista externo y cuya exposición perfecciona la 
temática tratada, desde las preguntas y refl exiones de los 
asistentes. 

Finalmente, esta propuesta de REDPAPAZ de favorecer 
la Alianza Familia-Colegio, ha sido y será un propósito del 
Colegio Abraham Lincoln; por ello,  la escuela de padres, 
seguirá siendo una herramienta que promueve la participación 
activa y consciente de las familias, el crecimiento mutuo y la 
orientación permanente de todos los agentes educativos, en 
pro de la formación integral de los estudiantes.
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Résumé

En rapport avec des pratiques d’enseignement-
apprentissage au sein de l’école Abraham Lincoln, le 
département de français propose une analyse réfl exive, 
appuyée par des théories du langage traditionnelles mais aussi 
avec des approches non conventionnelles. Pour illustrer la 
pertinence de l’apprentissage expérientiel en cours de FLE, 
nous exposons brièvement cinq expériences pédagogiques 
réalisées auprès d’étudiants de l’école primaire, collège et 
au lycée. 

L’analyse met en relief les avantages d’employer cette 
méthodologie, en respectant les six niveaux de maîtrise 
d'une langue étrangère et la manière dont les enseignants 
relient l’acquisition des compétences communicatives grâce 
aux expériences qui leur sont adressées et qui rapprochent 
ces tâches de la vie elle-même. Au fi l des ans, ma pratique 
comme professeur de la langue française, au sein de l’école 
chez les préadolescents et les adolescents, m’a emmené à 
penser que notre jeune public s’intéresse plutôt aux pratiques 
qui concernent la vie quotidienne.

J’ambitionne dépeindre le trajet parcouru qui m’a conduit 
à faire cette affi  rmation.

Tout d’abord, la construction du curriculum s’est faite 
en suivant les dispositions du CECRL (Cadre européen 
commun de référence dans l’enseignement des langues). Il 
gère les programmes et les niveaux communs de référence.  
Les niveaux proposés par Le Conseil de l’Europe  sont 
adoptés pour mieux enseigner, apprendre et évaluer, « En 
fait, il semble qu’il y ait un large consensus (encore que non 
universel) sur le nombre et la nature des niveaux appropriés 
pour l’organisation de l’apprentissage en langues et une 
reconnaissance publique du résultat. Tout cela permet de 
penser qu’un cadre de référence sur six niveaux généraux 
couvrirait complètement l’espace d’apprentissage pertinent 
pour les apprenants européens en langues. » (Le Conseil de 
l’Europe 2001)

D’après mon expérience, je vois comment, l’enseignement 
des langues étrangères nous emmène aux mêmes étapes de 
la vie. 

Au début, ce que l’on connaît comme Le Niveau 
introductif ou découverte A1, nous permet de parler de nous-
mêmes,  de ce qu’on ressent de manière très brève et basique. 
Ainsi qu’à la vie, nous sommes encore des petits enfants à la 
découverte d’un monde nouveau qui se présente à travers de 
sons ou des mots isolés, lesquels on répète insouciant pour 
après faire des relations avec ce qui nous entourent. Notre 
expression est limitée et nous dépendons d’un tuteur qui 
guide nos pas. 

Au fur et à mesure qu’on progresse aussitôt dans la vie 
qu’à l’acquisition de la langue, nous sommes capables de 
parler d’autrui, de se questionner ou même de se comparer 
aux autres. Nous parlons des expériences du passé lesquelles 
nous avons construit au fi l de temps. Le Niveau seuil 
(B1). Il nous présente sommairement l’étude des sciences 
naturelles, sociales et économiques, comme c'est le cas aux 
dernières années de l’école, nous abordons l’information 
pour en rendre compte, en utilisant du vocabulaire technique 
ou spécialisé. Postérieurement,  au niveau  d’utilisateur 
expérimenté (C1-C2), nous atteignons la maîtrise des thèmes 
ou des disciplines qui nous intéressent spécifi quement. Nous  
approfondissons nos connaissances à ce sujet et donnons 
notre point de vue pour devenir des observateurs critiques 
du monde.

Ces sont les expériences, dans la vie et dans 
l’apprentissage, qui rendent possible la construction de nos 
arguments sur des bases solides et il est pour cela que le 
Département de français se propose de créer des espaces de 
pratique qui rapprochent les élèves aux situations réelles de 
communication ou pourrait-on dire de la vie.

À l’intérieur de la salle de classe nous avons témoigné ce 
que  David Kolb proposait comme cycle d’apprentissage à 
propos de l’apprentissage par l’expérience.

Autor: Águeda Paola Mejía García.  amejia@docente.als.edu.co
Jefe de área Francés C.A.L. 

ANALYSE RÉFLEXIVE D’UNE EXPÉRIENCE EN COURS DE 
FLE : LA VIE COMME ACTE DE LANGUE !
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Image 1: Styles d’apprentissage de David Kolb 
Source: Experiential Learning. Experience as the Source of 
Learning and Development. Englewood Cliff s. NJ, Prentice-Hall.

Parmi une classe, au moyen de 25 étudiants, il est normal 
de trouver des diff érents profi ls d’apprenants. Toutefois, 
la classe complète profi te de l’activité qui propose une 
expérience concrète. « En eff et, les participants acquièrent 
une connaissance de la langue en la vivant directement dans 
la relation avec soi, avec les autres et avec l'environnement. 
Ils complètent et renforcent cette connaissance par un savoir 
sur la langue et la culture lorsque celui-ci s'avère nécessaire 
ou présente un intérêt linguistique ou culturel. » Bernard 
Dufeu. 

Du côté de la classe de 5ème, l’expression des goûts et 
des préférences a été acquise grâce à la création des vidéos 
où ils présentaient eff ectivement, ce qu’ils aimaient ou ce 
qu’ils n’aimaient pas. Si bien pour nous, il est un procédé 
simple, quand il faut le dire aux autres, il leur a demandé 
de réfl échir consciemment avant d'exprimer leurs pensées ou 
leurs désirs. L’on complète le cycle d’apprentissage lorsque 
les enfants passent à l’action en fonction de se communiquer.

Avec la classe de 6ème, ils sont préparés des recettes, une 
action si facile et quotidienne dans notre langue maternelle, 
ne devrait pas avoir de diffi  cultés. Néanmoins, si l’on fait 
en troisième langue, comme c’est le cas, pour des élèves 
qui débutent dans son apprentissage de français, l’action 
devient de plus en plus compliquée. Elle exige  la maîtrise 
des structures pour donner des instructions et connaître le 

vocabulaire des aliments avec l’expression de la quantité. 
En outre, savoir-faire l’articulation de tous ces éléments 
de manière cohérente pour les exposer avec la correcte 
prononciation. Cette mission simple, se tourne un vrai défi  
qu’à la fi n, nous surprend en raison de la grande qualité des 
produits livrés. La langue n'est pas une fi n en soi, mais un 
véhicule qui dévoile de futurs talents pour la haute cuisine 
ou même des réalisateurs du septième art.

La mode, qui nous a amenés à vouloir organiser un défi lé 
avec les plus chics, a inspiré un exercice qui a renforcé 
l’appropriation de vocabulaire des vêtements et celui déjà 
acquis (les couleurs, les adjectifs, les articles, etc.) en 
favorisant le développement de la créativité. Les élèves de 
7ème, ont été les créateurs des collections Automne – Hiver 
et Printemps – Eté. Dès leurs perspectives, ils ont présenté 
des vêtements Prêt-à-porter et des accessoires de la haute 
couture.

Comme ces activités se sont faites en petites équipes de 
travail, nous avons assuré que les diff érents types d’apprenants 
ont été à l’aise selon la phase du cycle d’apprentissage qu’ils 
préféraient. 

D’autre part, la classe de 8ème a eu l’opportunité d’interagir 
avec des jeunes français de l’Institut de La Tour, situé à Paris, 
en France. Ils ont participé du projet « J’ai un correspondant 
francophone ». Cet échange de correspondance a relié nos 
collégiens avec des apprenants de la langue espagnole 
comme langue étrangère. En ressortant le but de transmettre 
un message nous suivons la perspective actionnelle «Si 
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l'approche communicative met en avant la situation de 
communication, la perspective actionnelle prend en compte 
la raison pour laquelle l'apprenant doit communiquer. C'est 
l'ajout d'une dimension à l'approche communicative. Une 
dimension réelle : communiquer pour agir, qui plus est, pour 
interagir  » Fédération Internationale des Professeurs de 
Français.

La classe a pu se sentir pleinement identifi ée et motivée, 
en recevant les lettres en espagnol, ils ont constaté que les 
diffi  cultés auxquelles ils font face en cours de FLE, ne sont 
pas exclusives à eux et qu’ils doivent se risquer pour améliorer 
et mieux apprendre. En eff et, ils se sont enthousiasmés avec 
le projet et l’idée de répondre à ce nouvel ami. Ils se sont 
étonnés avec les prénoms ou noms bizarres, si diff érents, par 
l’écriture, par les voyages racontés et se sont intéressés à 
savoir plus de la culture française.

Photographie 1 : Projet « J’ai un correspondant francophone » Classe 
de 4ème, Prise par Madame Diana Gonzalez, professeur d’espagnol 
Institut de la Tour.

Nous avons travaillé deux types de textes, la carte postale 
et la lettre amicale. La carte postale, très actuel à l’étranger, 
représente une expression d’aff ection à distance et la lettre, en 
usage permanente autour du monde, raconte une expérience 
personnelle concernant des intérêts personnels divers. 
L’expression écrite a suivi un processus qui comprenait 
l’acquisition des formats des textes et l’intégration des 
points grammaires travaillés en cours, également se sont 
mis en pratiques les savoirs précédents pour se décrire, se 
présenter, etc. 

Pour les plus grands, la classe de 9ème, l’expression orale 
s’est travaillée à partir de la création des dialogues atterris à la 
vie personnelle ou des simulations avec des personnages de 
la vie quotidienne ou actuelle. De cette manière, l’interaction 
avait un contexte le plus réel possible et un propos concret. 
À la fi n d’année les élèves ont démontré une bonne maîtrise 
de ces types de situations communicatives.

À l’aide de la spontanéité et de l’utilisation des approches 
non conventionnelles, nous pouvons continuer à explorer 
comment faire de la vie une acte de langue et vice versa.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
ALS ´QUEST

La revista de investigaciones ALS’ QUEST es una revista del Centro de Investigaciones del Colegio Abraham Lincoln 
CIALS, que se publica anualmente durante el mes de agosto. El objetivo de la revista es la promoción y difusión de artículos 
de investigación formativa, refl exión de estudiantes investigadores y docentes investigadores del Colegio Abraham Lincoln 
y de otras instituciones que promueven la investigación formativa y actividades pedagógicas que hacen parte del PD IB.  En 
la evaluación del contenido se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Artículos de investigación científi ca: Documento que no exceda las 2500 palabras, en donde se presenta el proceso 
y resultados de una investigación con las siguientes características:

• Título del proyecto. 

• Autor(es): Nombre(s) y apellido(s), correo(s) electrónico(s). En la primera hoja, pie de página, breve descripción 
de(los) autor(es).  

• Resumen / Palabras claves,  Abstract/Key words: se realiza el resumen en español e inglés que incluya el 
problema, la metodología y las conclusiones principales de la investigación. No debe exceder las 100 palabras.

• Introducción: descripción narrativa del objetivo general y específi cos formulados en el proyecto, además de los 
referentes teóricos generales.

• Metodología: se dan a conocer la tipología de investigación, las etapas, instrumentos de investigación y técnicas 
de recolección y análisis de datos utilizados en la investigación.

• Resultados: exposición narrativa que dé cuenta de los resultados del estudio. Puede ser complementado con 
fotografías y gráfi cas, letra Times New Roman 8 en itálica y negrilla, de la siguiente manera: 

• Fotografía 1. Título de la fotografía. Fuente.  (Deben grabarse en formato JPG 300 puntos)

• Gráfi ca 1. Título de la gráfi ca. 

• Conclusiones.

• Bibliografía: citación de los autores que se tomaron como referente teórico en el artículo de acuerdo con las 
Normas APA. 

b.  Artículo de refl exión: Documento presentado a través de un ensayo, con una extensión máxima de 3 cuartillas acerca 
de experiencias signifi cativas en torno a una problemática, con las siguientes características:

• Título del proyecto.

• Autor(es): Nombre(s) y apellido(s), correo(s) electrónico(s). En la primera hoja, pie de página, breve descripción 
de(los) autor(es).  

• Resumen/Palabras claves - Abstract/Key words: resumen del artículo de refl exión en español e inglés, que no 
exceda las 100 palabras.

• Epígrafe (Opcional) 

• Contenido argumentado con citas. 

• Bibliografía: citación de los autores que se tomaron como referente teórico en la refl exión.  

c. Actividades pedagógicas Programa del Diploma IB: productos de las diferentes asignaturas según la estructura 
proporcionada por los manuales del PD del IB. 

El contenido del documento debe ser inédito. No debe haber sido publicado en otra revista. Formato Word a doble 
columna, hoja tamaño carta, letra: Times New Roman 10, siguiendo los lineamientos establecidos en la Asociación 
Americana de Psicología APA 2016.  Las fotografías o gráfi cas de apoyo al texto deben ser diagramas en JPG 300 puntos 
de resolución. Usar lenguaje claro. 

Recepción de documentos
Los artículos serán recibidos hasta el 24 de mayo de 2019 únicamente al correo electrónico: lincolnianresearch@als.edu.co.

Distribución de los artículos entre los pares académicos y evaluación
Una vez recibidos los documentos, estos se distribuyen entre los pares académicos quienes, a través de criterios de 
evaluación, emiten un concepto que será enviado vía e-mail. 
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