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Centro de Investigaciones y Altos
Estudios Legislativos Jorge Aurelio 

Iragorri Hormaza
CAEL

El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos Jorge Aurelio 
Iragorri Hormaza – CAEL, conjunto de programas académicos del saber Le-
gislativo del Congreso de la República de Colombia según el Artículo 6º de la 
Ley 2165 de 2021 busca fortalecer las funciones orgánicas a través de soporte 
científico, investigativo y académico, con el apoyo de Instituciones de Edu-
cación Superior y Centros de Investigación a nivel nacional e internacional. 

Dentro de sus líneas de acción, CAEL desarrolla procesos de apoyo a la 
labor legislativa, formación y capacitación, investigación y desarrollo, partici-
pación académica y científica y actividades de reconocimiento y distinción.

En el año 2007 surgió el primer acercamiento con diferentes univer-
sidades y centros de pensamiento para generar insumos legislativos de 
apoyo a la labor congresional mediante la proyección del Software ARCA 
(Articulación Congreso – Academia). (Resolución 148 de la Mesa Directiva 
del Senado de la República).

En el año 2014 se creó el Centro de Investigaciones y Altos Estudios 
Legislativos CAEL orientado por la Secretaría General del Senado de la Re-
pública, con el propósito de fortalecer la actividad legislativa mediante la 
ciencia, la investigación y la articulación con la Academia (Resolución 177 
de 2014 de la Mesa Directiva del Senado de la República). 

Durante el año 2018 CAEL logró obtener el reconocimiento como Centro 
de Conocimiento Legislativo proferido por el Departamento de Ciencia, Tec-
nología e innovación - Colciencias, actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de acuerdo con la Resolución 750 de 2018.

Por medio de un trabajo en equipo entre CAEL y el Senado de la Repú-
blica se ha demostrado interés por la vocación, el conocimiento científico y la 
formación académica de su talento humano y sus congresistas. Alcanzando 
una aceptación generalizada, lo que ha permitido obtener una posición pres-
tigiosa dentro del universo de la actividad política y académica en Colombia.

CAEL se proyecta como un conjunto de programas académicos y le-
gislativos fundamental para avanzar en la construcción de una autonomía 

e independencia frente a las demás ramas del poder público y los órganos 
de control. Las expectativas son grandes frente al futuro de CAEL. Asimismo, 
el compromiso hacia la gestión, el cumplimiento de metas y las actividades 
realizadas, por ejemplo: el Curso de Altos Estudios Legislativos ofertado en 
conjunto con la Universidad Externado de Colombia; la Revista Legislación & 
Prospectiva, diseñada y producida por CAEL y la Universidad Nacional de Co-
lombia, la alianza entre la Universidad La Gran Colombia y CAEL para cursar 
una Maestría especialmente dirigida al derecho legislativo y el repositorio de 
actividades académicas y publicaciones de gran impacto y con excelentes 
resultados del Centro.

A partir de las distintas líneas de acción de CAEL, los pasantes y practican-
tes forman parte elemental de las estrategias de fortalecimiento de las activi-
dades congresionales a partir del apoyo del talento humano innovador, crea-
tivo, con nuevo conocimiento y visionario, por tanto, CAEL proyecta la Revista 
Emerminds (Mentes Emergentes), que con un trabajo coordinado y compro-
metido compila artículos académicos de distinta índole desarrollados por los 
integrantes de semilleros CAEL, que pretenden exponer, explicar y debatir so-
bre temáticas de alta trascendencia social nacional e internacional. 
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García Ferrando (1990) define el deporte 
como “una actividad física e intelectual hu-
mana, de naturaleza competitiva, gobernada 
por reglas institucionalizadas”. En este senti-
do, es importante señalar que el deporte for-
ma parte activa de la cultura social del ser hu-
mano, trascendiendo el sentido recreativo de 
la actividad, es decir, llegando a formar parte 
del proyecto de vida de miles de personas, es 
por esto que nace la necesidad de revisar de 
qué manera los gobiernos latinoamericanos 
han actuado en aras de apoyar esta construc-
ción de proyecto de vida en torno al deporte, 
revisando la creación de instituciones o inicia-
tivas que busquen respaldar al deporte en sus 
determinados territorios. 

 En el territorio latinoamericano, los paí-
ses con más representación son Argentina y 
Brasil; el primero cuenta con alta represen-
tación en deportes como baloncesto, tenis y 
fútbol, contando con un palmarés amplio en 
esas disciplinas e incluso puntualizando re-

presentantes en cuestión en dichas disciplinas, 
destacando a Lionel Messi y Diego Maradona 
por parte del fútbol; Juan Martín del Potro 
como representante del tenis en este país y 
con Manu Ginóbili, Luis Scola y Andrés Nocioni 
como insignias del basquetbol argentino.

 Por otra parte, Brasil es un país recono-
cido por su rendimiento en varias disciplinas 
deportivas, destacando el fútbol, deporte por 
el que este país es mundialmente conocido 
por su exportación de talentos, destacando 
nombres como Pelé, Ronaldo Nazario, Ronal-
dinho, Neymar, entre otros; también Brasil se 
destaca en el atletismo y otros deportes olím-
picos, siendo el país sudamericano con más 
medallas olímpicas, destacando en discipli-
nas como el atletismo, el boxeo y fútbol. 

1. Brasil 

 Hasta el año 2021, en Brasil existió un 
Ministerio del Deporte, cuando el gobierno 
de Bolsonaro decidió suprimir la institución 
por una Secretaría . En materia de legislación 
en el país amazónico, según la Red Nacional 
del Deporte (2016)  la Ley 11438 del 29 de di-

Javier Steven Rodríguez Aguirre

LA LEGISLACIÓN EN TORNO AL DEPORTE 
EN AMÉRICA LATINA: BRASIL, ARGENTINA 

Y COLOMBIA.

Resumen

El presente artículo busca entender de qué manera se ha llevado a cabo el acompaña-
miento gubernamental para los ciudadanos que buscan construir su proyecto de vida en 
torno al deporte, es decir, revisar qué esfuerzos se han hecho desde los gobiernos de algu-
nos países en América Latina para apoyar el desarrollo de la vocación de sus ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Deporte, América Latina, Ciudadanos, Gobiernos.

ciembre de 2006 o la Ley del Incentivo al De-
porte funciona como forma de fomentar los 
proyectos deportivos en Brasil: “con la Ley de 
Incentivo al Deporte, personas físicas y jurídi-
cas comenzaron a tener el derecho de incen-
tivar proyectos deportivos, de modalidades 
olímpicas, paralímpicas y otras, por medio de 
donaciones o patrocinios, usando para ello un 
porcentaje a ser descontado del valor debido 
al Impuesto a las Ganancias.” 1. Ley Nª 9.615 
de 1998. que establece normas generales so-
bre el deporte y dispone otras medidas. 24 de 
marzo de 1998. D.O. No. 25.3.1998.

 La citada ley está centralizada en tres 
puntos distintos: proyectos aplicados al de-
porte como recreación, al deporte como ins-
trumento de educación y alto rendimiento. 
En este sentido, la dinámica de apoyo guber-
namental de respaldo al deporte lo hace en 
aras de construir la cultura deportiva en Bra-
sil de manera escalada, desde la recreación 
hasta el alto rendimiento, es decir, desde el 
sentido del esparcimiento hasta el que forma 
parte del proyecto de vida de los ciudadanos 
brasileños. 

 Otra ley en Brasil referente al deporte es 
la Ley 9.615 del año 1998, ley que busca esta-
blecer normas generales de su práctica en el 
país que el deporte es un derecho, partiendo 
desde ser un derecho individual el que se fun-
damenta en varios principios, los cuales son: 
soberanía, autonomía, democratización, liber-
tad, derecho social, diferenciación, identidad 
nacional, calidad, descentralización, seguri-
dad y eficiencia. 

 Lo que se busca con esta ley no sólo es 
establecer que el deporte forme parte de la 
vida profesional de los ciudadanos, sino que 

sea un derecho en sí mismo, es decir, que sea 
un objeto de protección social por parte de las 
entidades gubernamentales competentes. 
La dinámica en Brasil va en pro del amparo 
del deporte como parte de la cultura social 
del país.

2. Argentina.

 En Argentina, al igual que en Brasil 
existen 2 leyes principales en torno al depor-
te, siendo la primera la Ley No 20.655 del año 
1974, ley en la que desde el inciso C. del capí-
tulo 1., Artículo 1. Manifiesta que “El fomento 
de la práctica de competencias deportivas en 
procura de alcanzar los máximos niveles de 
las mismas, asegurando que las representa-
ciones del deporte argentino a nivel interna-
cional expresen la jerarquía cultural y deporti-
va del país” Ley No 20.655 de 1974. Promoción 
de actividades deportivas en todo el país. 21 
de marzo de 1974. D.O. No. 26.655.1974., esta-
bleciendo así la importancia que desde el pa-
norama cultural se le da al deporte como par-
te de la identidad argentina per se. 

 Esta ley ha tenido una serie de modi-
ficaciones que buscan moldear esa imagen 
que se busca del deporte argentino, desta-
cando el decreto 92 de 2019, que en su capí-
tulo 2, artículo 4 establece la creación de la 
Agencia del Deporte Nacional “Créase, como 
organismo descentralizado y autárquico en 
el ámbito de la Secretaría General de la Pre-
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sidencia de La Nación, la Agencia de Deporte 
Nacional, que será el órgano de aplicación de 
la presente ley y tendrá a su cargo el diseño, 
coordinación y ejecución general de las políti-
cas públicas en materia deportiva”. 

 En estas modificaciones, el objetivo es 
la institucionalización del deporte en miras a 
fortalecer la identidad argentina a partir de 
este fenómeno cultural; esto se muestra tam-
bién en la segunda ley de vital importancia 

para el deporte en Argentina, que es la Ley 26. 
573 del 2009 o la Ley ENARD, ley que busca 
la creación de instancias institucionales para 
la implementación de políticas de alto rendi-
miento, y así lo establece el artículo 1 del capí-
tulo 1 “Créase el Ente Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo, como persona jurídica de 
derecho público no estatal destinado a ges-
tionar y coordinar apoyos económicos espe-
cíficos para la implementación y desarrollo de 

las políticas de alto rendimiento”. 
Esta ley establece la persona jurídica que 

tiene como fundamento de su creación la ca-
pacidad de administrar los recursos asigna-
dos a la misma ley afectando los siguientes 
ítems: becas, subsidios, honorarios, contrata-
ción, apoyo económico, cobertura médica, 
subsanación de gastos e implementación de 
proyectos para los cometidos de la ley.

3. Colombia

En el país andino el deporte es una pa-
sión, sin embargo, no hay una identidad que 
defina al país como potencia en el deporte 
de manera general, más allá de algunas dis-
ciplinas como el ciclismo y patinaje (deportes 
en los cuál es potencia mundial) , no obstan-
te, la construcción institucional del deporte 
en Colombia ha ido en alza, muestra de ello 
es la creación del Ministerio del Deporte en 
el año 2019.

Respecto a la legislación deportiva en 
Colombia existen varias leyes, siendo princi-
pales afines a esta temática la Ley 181 de 1995 
y la Ley 49 de 1993; la primera ley citada tiene 
como finalidad “el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promo-
ción de la educación extraescolar de la niñez y 

la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas las personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas. 
Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la forma-
ción integral de la persona en todas sus eda-
des y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 
obligaciones como miembro de la sociedad”. 
Artículo 1. Ley 181 de 1995. Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo li-
bre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 18 de enero de 1995. 
D.O. 41.679.1995.

 Esta ley en cuestión está dotada de un 
carácter institucional per se, es decir, que tie-
ne como finalidad la institucionalización del 
deporte en Colombia, particularmente con 
la creación de Sistema Nacional del Deporte, 
siendo un avance importante en materia de 
respaldo al deporte como insignia de la cultu-
ra colombiana, no obstante, como la misma 
ley lo manifiesta en el artículo 2 del capítulo 1:

“El objetivo especial de la presente Ley, es 
la creación del Sistema Nacional del Deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre, la educación extraescolar y la educación 
física”. Capítulo 1. Artículo 2. Ley 181 de 1995. 
Por la cual se dictan disposiciones para el fo-
mento del deporte, la recreación, el aprove-
chamiento del tiempo libre y la Educación Fí-
sica y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 

Imagen 1.  Ministerio del Deporte de Colombia

Fuente: La foto muestra la sede principal del Ministerio del Deporte de Co-
lombia. Tomado de Elsia Radio.

² Federación Colombiana de Ciclismo. 
2019. Nuestros Campeones. Recuperado 
de: https://federacioncolombianadeciclis-
mo.com/nuestros-campeones/.
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18 de enero de 1995. D.O. 41.679.1995.
 El artículo citado manifiesta de forma 

clara y concisa el objetivo de la ley que decide 
abarcar el deporte en sus términos recreati-
vos más allá de la construcción de este como 
proyecto de vida de los colombianos, refle-
jando así la situación del escaso acompaña-
miento en las disciplinas deportivas de alto 
rendimiento, salvo algunos ejemplos como 
los mencionados con anterioridad. 

Conclusiones

 A partir de la revisión de las leyes princi-
pales sobre deporte en Argentina, Brasil y Co-
lombia se puede concluir que: 

 La legislación en los países de Argenti-
na y Brasil está ligada a la proyección profe-
sional y al deporte como proyecto de vida de 
los ciudadanos, en el marco de la identidad 
social y cultural de los argentinos y brasile-
ños; en contraposición, la legislación deporti-
va en Colombia contempla el deporte en un 
sentido recreativo, y la construcción de este 
como proyecto de vida de los colombianos 
se empieza a ver reflejada en los recientes 
años con la creación de instancias guberna-
mentales como el Ministerio del Deporte en 
el temprano 2019.

 El acompañamiento gubernamental 
de los deportistas por parte de los estados 
de Argentina y Brasil va más allá de la crea-
ción de mecanismos que permitan construir 
el deporte, sino que velan por la participación 
activa de los deportistas nacionales en las 
competencias de alto rendimiento, es decir, 
buscan la excelencia deportiva, en el caso de 
Colombia esto no está del todo claro ya que 
como se menciona con anterioridad, la ins-
tancia del Ministerio es aún muy reciente. 

 Por último, la creación de instancias 
que velen por el correcto funcionamiento del 

deporte no es por sí sola garantía del funcio-
namiento de esta, pues como todas las pro-
fesiones, el deporte debe contar con códigos 
deontológicos que dicten disposiciones en 
materia de responsabilidad profesional, que 
en el caso de Argentina existe, en el de Bra-
sil no está del todo claro y en el de Colombia 
existe un régimen disciplinario, más no un có-
digo deontológico.
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Montesquieu (2000) en su obra “El espí-
ritu de las leyes” dice: “es necesario que, por 
la disposición de las cosas, el poder limite al 
poder” (p. 166), líneas atrás, se refiere al hom-
bre que se reviste y se le da el poder, y que 
aquel, es tentado a abusar del mismo, lle-
vándolo hasta donde encuentre límites, es 
ahí donde se refiere a la constitución la cual 
regula, pues solo el poder es quien frena al 
poder. En el contexto del pensamiento de 
Montesquieu, es de saber, que él era un crí-
tico de la monarquía absolutista y de un Es-
tado despótico, en los que el poder está diri-

gido solamente por una persona, el Rey, por 
ejemplo, es el que hace las reglas, las vigila y 
las manda a ejecutar, es decir solamente una 
persona está a cargo de delimitar las reglas 
a la manera que esa persona quisiera, es ahí 
que el poder se mantiene en uno solo y para 
Montesquieu, eso no es justo. Por esto, que 
la teoría de los tres poderes de Montesquieu 
está basada en el liberalismo, exactamente a 
lo que él llama como libertad política para el 
ciudadano en un Estado de derecho.

Según Montesquieu (2000), la libertad 
política es ligada a la confianza direccionada 
a la tranquilidad del ciudadano y la percep-
ción que tiene sobre su seguridad, es decir 

Diego Alexander Zúñiga Gómez

DIÁLOGO SOBRE LAS TEORÍAS CLÁSICAS DEL 
SURGIMIENTO DE LOS PODERES PÚBLICOS:      

APORTES DE MONSTESQUIEU, LOCKE Y
“FEDERALISTA”.

Resumen

En su obra "El espíritu de las leyes", Montesquieu sostiene que, para evitar abusos de 
poder, es esencial que el mismo se limite a través de la constitución. Crítico de la monarquía 
absolutista, propone la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, destacando 
la independencia y armonía necesarias entre ellos para prevenir el despotismo. Subraya la 
importancia de la libertad política ligada a la confianza y seguridad del ciudadano. Por otro 
lado, Locke, influenciado por Montesquieu, limita el poder legislativo a los derechos natu-
rales, abogando por la aprobación pública de leyes y proponiendo un gobierno mixto con 
poderes separados. "El Federalista", al basarse en las ideas de Montesquieu y Rousseau, abor-
da la debilidad del gobierno central bajo los Artículos de la Confederación, defiende la se-
paración de poderes y critica las facciones, resaltando la importancia de bloquear iniciativas 
para proteger los derechos de las minorías en democracias. En conjunto, estos pensadores 
abogan por estructuras gubernamentales que eviten la concentración de poder y aseguren 
la protección de los derechos individuales.

PALABRAS CLAVE:  Poderes públicos, Monstesquieu, Locke y “Federalista”

que no tenga miedo uno del otro. Por tanto, 
propone mantener la libertad política den-
tro de un Estado de derecho para derrumbar 
aquellos poderes abusivos como la monar-
quía absolutista y el despotismo, mante-
niendo como condición una tripartición del 
poder Guilhon (2001); primero, el poder le-
gislativo, es aquel que es capaz y tiene el po-
der de pensar, discutir, proponer y formalizar 
las leyes; como segundo, el poder ejecutivo, 
el cual, pone en práctica el funcionamiento 
de las leyes, las hace cumplir y administra en 
todo el territorio; por último el poder de juz-
gar como lo llama Montesquieu o sea el po-
der Judiciario, este se encarga de vigilar las 
leyes, fiscalizarlas y juzgar.

En el poder legislativo, esta sobre la res-
ponsabilidad del parlamento, el poder eje-
cutivo está en manos del gobernante y el 
poder judiciario recae sobre los magistrados 
y jueces. Así mismo para Montesquieu los 
tres poderes son independientes y autóno-
mos entre sí, cada uno cumple su respectiva 
función, pero, al mismo tiempo estos tienen 
que convivir en armonía uno del otro, es de-
cir, que uno de los poderes no puede ejercer 
el poder del otro, para que el poder no caiga 
en uno solo, de igual manera, vigilar uno del 
otro para que ningún poder abuse del poder 
dado, es decir se limitan entre sí para no caer 
en el despotismo. Cabe resaltar que Guilhon 
(2001) también menciona la idea de Montes-
quieu de la prerrogativa de juzgamiento, el 
cual, en el caso de delitos políticos donde la 
separación no es “necesaria ni conveniente” 
esto se debe a que tendrían que actuar con-
juntamente en contra de aquellos actos de 
abuso de poder. Otra de las cosas que el autor 

destaca de Montesquieu es aquella impar-
cialidad que tiene que tener el poder de Juz-
gar pues bien dice en la obra “El espíritu de 
las leyes” que, el poder de Juzgar debe ser se-
parado del legislativo pues el juez se conver-
tiría en legislador y “el poder sobre la vida de 
los ciudadanos seria arbitrario” Montesquieu 
(2000, p. 168) por tanto aquel juez cumple un 
papel importante de equidad con la ley y el 
ciudadano, de igual forma el poder ejecuti-
vo no podría estar unido al legislativo porque 
no habría libertad y seria como si el mismo 
monarca crease las leyes y pueda cumplir el 
papel abusivo de poder. Al anterior sistema 
en la obra “El espíritu de las leyes” de Montes-
quieu (2000) se le llamó de frenos contrape-
sos ya que mantiene un equilibrio entre los 
poderes sin necesidad que uno controle a los 
otros o se sobreponga de los demás.

Otra de las visiones importantes sobre 
la separación de poderes es el pensamiento 
de Locke, él separa los poderes en legislativo, 
ejecutivo y federalista. Locke consideraba lo 
legislativo como un poder supremo, pero li-
mitado a los derechos naturales, es decir el 
derecho a la vida, a la propiedad privada y a 
la libertad de las personas. es con eso que 
uno de los principales instrumentos para de-
fender los derechos naturales es el estableci-
miento de una ley positiva, la cual se traduce 
en el establecimiento del poder Legislativo, 
algo importante a resaltar es que como po-
der supremo pero que respeta los derechos 
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naturales, no puede abusar del poder que se 
le otorgo, Locke, declara que no hay otro tipo 
de poder que sobreponga leyes injustas o ti-
ranas para el pueblo, pues el poder legislati-
vo es otorgado a quienes el mismo pueblo 
eligió, por tanto ninguna “ley tiene valor si no 
tiene aprobación publica” Locke (2001, p. 162) 
aquella aprobación publica se da mediante 
las personas en la asamblea que el pueblo 
eligió y otorgó el poder legislativo.

Locke muestra cuatro características 
para limitar el poder del poder legislativo, 
con el fin de que en cualquier tipo de gobier-
no y toda sociedad civil. Primero, el poder le-
gislativo debe gobernar mediante normativa 
ya establecida y no debe modificar nada con 
el fin de que las reglas se mantengan tanto 
para ricos y pobres, el favorito de la corte y el 
campesino que trabaja la tierra, así, no actuar 
de manera tirana ante algunos escogidos, es 
entonces que “este poder no tiene otra fina-
lidad sino es la preservación, por tanto, nun-
ca tiene el derecho de destruir, esclavizar o 
intencionalmente empobrecer a los demás”. 
Como segundo limite característico del po-
der legislativo es que la finalidad de la crea-
ción e instauración de las leyes, es el bien del 
pueblo, siendo entonces generador de justi-
cia y creador de derechos del pueblo, en este 
sentido aquellas leyes no deben ser de acuer-
do a la voluntad del que tiene el poder sino a 
la del pueblo. El tercer limite es que el poder 
no puede quitar a ningún hombre cualquier 
tipo de su propiedad sin que éste lo permi-
ta, en este sentido, Locke afirma que aque-
lla persona que entró en una sociedad y está 
viviendo en ella debe tener propiedad y que 
el gobierno debe optar por protegerla pues 
por algún motivo aceptó ser parte de aque-
lla sociedad, es entonces que nadie puede 
privar a nadie de la propiedad sino es con su 
consentimiento o por aquellos representan-

tes que este eligió. Es de anotar también que 
resalta que aquel que imponga impuestos a 
la propiedad por su propia voluntad, estaría 
abusando del poder e invadiendo la ley fun-
damental de la propiedad. Continuando con 
otro limite al poder legislativo es que aquel 
poder que fue dado a aquellos representantes 
no se puede transferir a nadie pues el pueblo 
fue el que lo delego pues aquel será descono-
cido para el pueblo que confió en el que es-
cogió para cumplir aquel papel (Locke, 2001).

Locke afirma que para algunas socie-
dades mejor organizadas es posible que los 
que cumplan su papel en el poder legislativo 
sean varios y que cuando sea efectivo su pa-
pel de creación de leyes, ellos se sujetan a las 
misma para ser efectuadas en ellos mismos 
y por tanto se garantiza que aquellas leyes 
sean para el bien del pueblo pues ellos hacen 
parte de él, al mismo tiempo Locke recalca 
que es importante que haya un segundo 
poder para ejecutar la normativa creada sin 
que tengan interrupción, es entonces que 
aquel poder no debe tener interrupción al-
guna tanto en el proceso de vigor y perma-
nencia, para que no haya conflicto tanto en 
la creación como en la ejecución de la nor-
mativa es mejor que tanto poder legislativo 
como ejecutivo sean separados y en manos 
de diferentes personas pues se puede correr 
el riesgo de ejecutar para el bien propio y no 
del pueblo. Locke conduce por último su teo-
ría al poder al cual llama de federal o natural, 
pues corresponde a lo que cada persona po-
see naturalmente antes de entras en alguna 
comunidad (es decir la vida, la libertad y a la 
propiedad privada) ahora, cuando aquella 
persona comienza a entrar en medio de una 
comunidad y hace parte de ella y por tanto 
a ser gobernados por las leyes de la misma, 
pero sin dejar atrás el estado natural de la 
persona. Lo anterior implica en que cuando 
se viola algún derecho de algún miembro 
de la comunidad, es toda la comunidad que 
repara lo causado es por tanto que Locke se 

refiere a esta comunidad como un cuerpo 
único y concluye con que este poder federa-
tivo puede hacer la guerra o la paz, ligacio-
nes y alianzas dentro y fuera de las comuni-
dades. Es entonces que el autor resuelve que 
el poder ejecutivo y federativo que, aunque 
diferentes estos difícilmente deben ser sepa-
rados pues lo dos requieren de la fuerza de 
la sociedad para su efectuación (Locke, 2001).

“El federalista” el cual es interpretado y 
analizado por Papaterra (2001) es una publi-
cación en donde el autor habla sobre la cons-
titución de los Estados Unidos, los autores 
que trabajaron conjuntamente para lograr el 
objetivo de cambiar los artículos de la confe-
deración por una nueva constitución federal, 
se trata de Alexander Hamilton (1755- 1804), 
James Madison (1751-1836) y John Jay (1745-
1859), estos tres personajes según el autor 
fueron los responsables de redactar los 85 
artículos, Así mismo, los autores de “El Fede-
ralista” se basaron principalmente en la teo-
ría política de Montesquieu hasta Rousseau 
para construir los textos constitucionales. El 
autor de capitulo también comenta sobre 
las dificultades teóricas que tuvieron que en-
frentar para construir los artículos, pues, lo 
que se quería demostrar principalmente era 
que las tradiciones y el espíritu comercial de 
la época no impedían la construcción de los 
gobiernos populares y que tampoco estos 
dependían del pueblo o permanecer confi-
nados a pequeños territorios.

El Moderno Federalismo, en “El Federa-
lista” uno de los puntos importantes es la crí-
tica o ataque que le hacen a la debilidad del 
gobierno central instituido por los artículos 
de la confederación. En cuanto a las leyes, el 

congreso no tenía ningún poder para exigir 
su cumplimiento, aunque el mismo las apro-
bara, en tanto, los Estados eran responsables 
de hacerlas cumplir y castigar a quienes las 
desobedecían. Entonces, para crear un go-
bierno central es facultarlo para llevar a cabo 
el cumplimiento de la normativa que cree, 
es entonces que para que eso se cumpla, la 
unión debería relacionarse con los Estados 
para ampliar su acción a los ciudadanos. La 
constitución propuesta defendía entonces 
la creación de una nueva forma de gobierno, 
pero no era de alcance nacional ni federal, 
sin embargo, el federalismo se consideraba 
en ese entonces un sinónimo de la palabra 
federal y al día de hoy un país confederado 
se entiende como un gobierno centralizado 
conformado por Estados (Papaterra, 2001).

Así mismo, el autor también destaca las 
reflexiones de Montesquieu sobre las perso-
nas que no apoyan las iniciativas federalistas 
porque se suponía que había riesgos para 
la libertad de los Estados. Por otra parte, el 
autor habla sobre “La Separación de los Po-
deres y la Naturaleza”, un tema que “El Fe-
deralista” se centra es en establecer los con-
troles bien definidos sobre los detentores del 
poder, para evitar la tenencia natural de que 
el poder sea arbitrario y tiránico, las estruc-
turas de internas de un gobierno beben ser 
bien establecidas. Papaterra (2001) también 
resalta que un gobierno mixto no quiere de-
cir que exista una separación de los poderes 
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principales del Estado, legislativo, ejecutivo 
y judicial. Sin embargo, hace referencia con 
claridad a que la separación de los poderes 
y el gobierno mixto sin autónomos y respon-
sable para las funciones que les corresponda.

El autor recalca que las diferentes ramas 
del poder necesitan ser dotados de fuerza su-
ficiente para enfrentar las amenazas de unos 
con los otros, así, garantizan que cada uno se 
mantenga dentro de los límites fijados cons-
titucionalmente, también cabe mencionar 
que, en cada forma de gobierno, por ser di-
ferente, habrá un poder más fuerte que otro 
y en este sentido tiene que haber medidas 
adicionales para frenar su poder. Es entonces 
que la creación de la institución del senado 
es para ese fin, pues una segunda cámara le-
gislativa compuesta con diversos principios 
de quienes las conforman, siendo esto méto-
do de que la acción de una lleve a la modera-
ción de la otra.

Así mismo, Papaterra (2001) comenta so-
bre “Las Repúblicas y las Facciones” ratifica la 
importancia de los aportes de Madison que 
habla sobre el mal de las facciones y la for-
mas de enfrentarlo, además, dice que el ob-
jetivo principal de los gobiernos es de prote-
ger el derecho de autodeterminación de los 
hombres, o su libertad. Cuando Madison ha-
bla de libertad de los hombres se refiere a la 
diversidad de creencias, opiniones y la distri-
bución de bienes con los que dispone pues 
son sus propios derechos. Además, el autor 
recalca en cuanto a las facciones las cuales 
son inevitables que el problema resulta es 
cuando el poder sea concentrado en la pro-
moción exclusiva y los objetivos de una de las 
diferentes facciones, así el principio que es la 
decisión que tome la mayoría es una regla 
fundamental de los gobiernos populares lo 
cual interfiere y se convierte en una amenaza 
para los derechos de facciones minoritarias 

Por otra parte, Madison coloca a Rousseau y 
Montesquieu en sus modelos de reflexión en 
el ámbito del gobierno popular, basado en 
las historias de los gobiernos de la época gre-
co romana que tuvieron algún tipo de éxito.

Papaterra (2001) dialoga sobre las repú-
blicas y las democracias, refiriéndose a las 
funciones gubernamentales con respecto a 
la minoría de la ciudadanía, así mismo, ca-
racteriza las repúblicas con el fin de combatir 
el mal de las diferentes facciones y así evitar 
conflictos, sobre el choque de intereses en-
tre los ciudadanos. De esta manera Madison 
afirma sobre la importancia de solucionar las 
diferencias bloqueando las iniciativas de las 
dos partes en confrontación por el gobierno, 
esto es como una suposición del pensamien-
to liberal de Madison de su forma posible de 
actuar antes estas circunstancias, por último, 
el autor afirma las serie de preocupación por 
la legislación moderna que haga control y 
coordinación a los intereses que en ese mo-
mento presentan conflictos de acuerdos de 
los intereses característicos de las democra-
cias con alto grado de popularidad.

Conclusión

             En conclusión, a partir de las 
reflexiones de Montesquieu, Locke y "El Fe-
deralista", se evidencia una preocupación 
común por evitar la concentración desme-
dida de poder y garantizar la protección de 
los derechos individuales en la estructura 
gubernamental. Montesquieu, crítico de la 
monarquía absolutista, propuso la separa-
ción de poderes como un mecanismo esen-
cial para prevenir abusos y despotismo. Des-
tacó la importancia de una constitución que 
limite y regule el ejercicio del poder. Locke, 
influenciado por Montesquieu, abogó por la 
limitación del poder legislativo, basándolo en 
los derechos naturales, y enfatizó la aproba-
ción pública de leyes para evitar la arbitrarie-

dad. Por su parte, "El Federalista" se basó en 
estas ideas al proponer una nueva constitu-
ción para los Estados Unidos, destacando la 
importancia de controles bien definidos so-
bre los detentores del poder y la necesidad 
de frenar las facciones que amenacen los 
derechos de las minorías. En conjunto, estas 
perspectivas abogan por una estructura gu-
bernamental equilibrada, donde los poderes 
se limiten mutuamente, garantizando así la 
libertad y seguridad de los ciudadanos.

Además, Montesquieu planteó la idea 
de "frenos y contrapesos", buscando un equi-
librio entre los poderes sin que uno domine 
sobre los demás, lo cual se traduce en una 
salvaguarda contra el despotismo. Su enfo-
que en la independencia y autonomía de los 
tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- 
sigue siendo un principio fundamental en la 
teoría política moderna. En el caso de Locke, 
su énfasis en la protección de la propiedad 
y la participación pública en la toma de de-
cisiones refuerza la noción de que el poder 
gubernamental debe ser ejercido con el con-
sentimiento de la población y limitado por la 
preservación de los derechos naturales.

En relación con "El Federalista", se des-
taca la visión pragmática sobre la necesidad 
de un gobierno fuerte y centralizado para 
asegurar el cumplimiento de las leyes. La 
atención específica a la separación de pode-
res y los mecanismos de control dentro del 
gobierno refleja la preocupación por evitar la 
tiranía y proteger los derechos individuales 
en un contexto federal. También se aborda 
la cuestión de las facciones y cómo prevenir 
que la mayoría oprima a las minorías, resal-
tando la importancia de salvaguardar la di-

versidad de opiniones y derechos en una so-
ciedad democrática.
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Introducción

En la era digital, el acceso a información 
geográfica precisa y actualizada se ha vuelto 
fundamental para la toma de decisiones en 
diversas esferas de la sociedad. En Colombia, 
diversas plataformas, como Colombia en Ma-
pas, Colombia OT, Geovisor del SGC y Terri-
Data, han emergido como herramientas cla-
ve que ofrecen a la ciudadanía, empresas y 
entidades gubernamentales acceso a datos 

georreferenciados de alta calidad. Desarro-
lladas por el Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi (IGAC) y otras instituciones, estas plata-
formas no solo facilitan la comprensión del 
territorio colombiano, sino que también des-
empeñan un papel esencial en la creación y 
ejecución de políticas a diferentes niveles. En 
este contexto, exploraremos la importancia y 
las contribuciones de estas herramientas en 
el desarrollo y la implementación efectiva de 
políticas en Colombia.

Jhon H. Aguirre Grajales 

LA IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumen

Las plataformas de búsqueda de información territorial en Colombia, como Colombia 
en Mapas, Colombia OT, Geovisor del SGC y TerriData, constituyen recursos cruciales para 
el país. Al proporcionar acceso a información georreferenciada de alta calidad, estas herra-
mientas influyen directamente en la toma de decisiones en áreas clave como la planificación 
territorial, la gestión del riesgo, la planificación empresarial y la investigación de mercados. 
Su capacidad para visualizar de manera intuitiva datos geográficos promueve la transparen-
cia y la participación ciudadana, mientras que su impacto en la educación fortalece la com-
prensión geográfica de la población.

Estas plataformas no solo ofrecen datos precisos, sino que también actúan como faci-
litadoras de procesos participativos y transparentes, esenciales para la creación de políticas 
inclusivas y sensibles a las necesidades reales de la población colombiana. La integración de 
tecnologías innovadoras, herramientas de análisis espacial y la posibilidad de colaboración 
entre usuarios refuerzan su utilidad y versatilidad, convirtiéndolas en instrumentos esencia-
les para el desarrollo sostenible y la toma de decisiones informada en el contexto colombia-
no.

Palabras Clave: Planificación territorial, Datos geográficos, Gestión del riesgo, Geovisor, Análi-
sis espacial.

Las herramientas de busqueda de
 informacion territorial

Colombia en Mapas (IGAC, s. f.-a)

Colombia en Mapas, desarrollado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
es un geovisor que ofrece a la ciudadanía ac-
ceso a información georreferenciada de alta 
calidad sobre el territorio colombiano. Esta 
plataforma proporciona mapas actualizados 
y datos geográficos cruciales para la toma de 
decisiones a nivel nacional, regional y local. 
Su importancia radica en la posibilidad que 
brinda de acceder a información precisa y re-
levante, facilitando decisiones informadas en 
diversos contextos. La plataforma se destaca 
por su capacidad para visualizar y explorar de 
manera intuitiva la información geográfica 
de Colombia, promoviendo la transparencia y 
la participación ciudadana al poner datos re-
levantes al alcance de los usuarios de mane-
ra accesible. Esta visibilidad contribuye a una 
mayor comprensión del territorio y fomenta 
una toma de decisiones más informada.

Además, Colombia en Mapas se caracteri-
za por su innovación tecnológica, utilizando las 
últimas tecnologías para hacer que el acceso 
y el uso de la información geográfica sean efi-
cientes y modernos. Esta característica la con-
vierte en una herramienta avanzada y actuali-
zada para la sociedad.

Los aportes de Colombia en Mapas se 
extienden a diversas áreas, beneficiando al 
gobierno en la planificación y gestión del 
territorio, gestión del riesgo y toma de de-

cisiones ambientales. Asimismo, empresas 
encuentran apoyo en la plataforma para la 
planificación empresarial, gestión de recur-
sos e investigación de mercados. En el ám-
bito educativo, la herramienta sirve como un 
recurso valioso para la enseñanza de la geo-
grafía y la ciencia. Para la ciudadanía, facilita 
la participación, promueve el turismo, la re-
creación y ofrece información relevante para 
diversas necesidades cotidianas.

Colombia OT (IGAC, s. f.-b)

Colombia OT, el geovisor del Observatorio 
del Territorio del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), es una plataforma web inte-
ractiva que proporciona a los ciudadanos infor-
mación georreferenciada de alta calidad sobre 
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el territorio colombiano. Ofrece ventajas signi-
ficativas, como acceso a datos territoriales ac-
tualizados, visibilidad intuitiva, transparencia, 
y uso de tecnologías innovadoras.

En términos de aportes, Colombia OT 
beneficia al gobierno para la planificación te-
rritorial, gestión de recursos y toma de deci-
siones ambientales. Para empresas, facilita la 
planificación empresarial y la investigación de 
mercados. En el ámbito educativo, sirve para 
la enseñanza de la geografía y la ciencia, mien-
tras que, para la ciudadanía, permite la parti-
cipación ciudadana, el turismo y la recreación. 
Entre sus ventajas específicas, se destaca la 
integración de datos de diversas fuentes, he-
rramientas de análisis espacial avanzadas y 
la capacidad de colaboración entre usuarios, 
mejorando la visualización y comprensión in-
tegral de la información territorial.

Geovisor del SGC (Geoportal, s. f.)

El geovisor del SGC es una plataforma 
web que proporciona a los ciudadanos acceso 
a información geográfica de alta calidad sobre 
Colombia. Destacando por su actualización 
constante, esta herramienta facilita la toma 
de decisiones a nivel nacional, regional y local. 
Su interfaz intuitiva contribuye a la transpa-
rencia y participación ciudadana, respaldada 
por tecnologías innovadoras. Los aportes del 
geovisor del SGC abarcan diversas áreas, des-
de apoyar la planificación gubernamental y la 
gestión ambiental hasta respaldar la planifica-
ción empresarial y la investigación de merca-
dos. También se extiende al ámbito educativo 
para la enseñanza de la geografía y la ciencia, 
así como a la ciudadanía para participación, tu-
rismo y recreación.

Entre sus ventajas, se destaca la integra-
ción de datos provenientes de diversas fuen-
tes, permitiendo una visualización más com-

pleta. Además, ofrece herramientas avanzadas 
de análisis espacial y promueve la colaboración 
entre usuarios, facilitando el intercambio de in-
formación y la toma de decisiones conjuntas.

TerriData (TerriData :: DNP, s. f.)

TerriData es una plataforma web de datos 
abiertos que concentra y organiza informa-
ción geográfica de Colombia. Destacándose 
por proporcionar acceso a mapas y datos geo-
gráficos de alta calidad, actualizados y prove-
nientes de diversas fuentes, la herramienta 
se erige como fundamental para la toma de 
decisiones a nivel nacional, regional y local. Su 
interfaz intuitiva fomenta la transparencia y la 
participación ciudadana, respaldada por tec-
nologías innovadoras.

Los aportes de TerriData abarcan áreas 
clave como el respaldo a la planificación gu-
bernamental, la gestión ambiental, la planifi-
cación empresarial, la investigación de merca-
dos, la educación geográfica y la participación 
ciudadana. Entre sus ventajas específicas se 
encuentran la integración de datos de diversas 
fuentes, herramientas avanzadas de análisis 
espacial y la posibilidad de colaboración entre 
usuarios, facilitando el intercambio de infor-
mación y la toma de decisiones conjuntas.

La Importancia De Estas Herramientas 
En La Creación De Politicas 

Estas plataformas, como Colombia en Ma-
pas, Colombia OT, Geovisor del SGC y TerriData, 
desempeñan un papel esencial en la formula-
ción de políticas en Colombia al proporcionar 
información geográfica detallada y actualiza-
da. Su contribución se extiende a diversos as-
pectos fundamentales para el desarrollo de 
políticas a nivel nacional, regional y local. Por 
ejemplo, Colombia en Mapas y Colombia OT 
ofrecen datos esenciales para la planificación 
territorial, identificando áreas de riesgo y ubi-

cación de servicios públicos. Además, estas he-
rramientas, como TerriData y Geovisor del SGC, 
son valiosas para la gestión del riesgo y la toma 
de decisiones ambientales, abordando proble-
mas como desastres naturales y promoviendo 
la sostenibilidad ambiental.

En el ámbito económico, TerriData y Co-
lombia en Mapas son cruciales para las em-
presas al facilitar la planificación empresarial, 
la identificación de áreas para nuevos pro-
yectos y la gestión eficiente de recursos. Esto 
puede influir directamente en el desarrollo de 
políticas económicas y estrategias de creci-
miento. Además, TerriData y Colombia OT son 
herramientas valiosas para la investigación de 
mercados, proporcionando datos geográficos 
detallados que pueden influir en políticas re-
lacionadas con el comercio, el turismo y otras 
áreas económicas.

En el ámbito educativo, Colombia en Ma-
pas y Colombia OT se destacan como recur-
sos fundamentales para la enseñanza de la 
geografía y la ciencia. Una población educa-
da es clave para el desarrollo del país y puede 
influir en la formulación de políticas educati-
vas. Además, todas estas plataformas, al ser 
accesibles a la ciudadanía, fomentan la parti-
cipación de los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones. Este aspecto contribu-
ye a la creación de políticas más inclusivas y 
sensibles a las necesidades y preocupaciones 
reales de la población, promoviendo así un 
enfoque más democrático en la formulación 
y ejecución de políticas en Colombia. En re-
sumen, estas herramientas no solo ofrecen 
información valiosa, sino que también actúan 
como facilitadoras de procesos participativos 
y transparentes que son fundamentales para 

el desarrollo y la implementación efectiva de 
políticas en el país.

Conclusiones

Finalmente, las herramientas de bús-
queda de información territorial en Colom-
bia, como Colombia en Mapas, Colombia OT, 
Geovisor del SGC y TerriData, desempeñan un 
papel crucial en la creación de políticas a nivel 
nacional, regional y local. Estas plataformas 
ofrecen acceso a información georreferencia-
da de alta calidad, contribuyendo a la toma 
de decisiones informadas en diversos contex-
tos. Su importancia radica en la capacidad de 
proporcionar datos precisos y relevantes, fa-
cilitando la planificación y gestión del territo-
rio, la gestión del riesgo, la toma de decisiones 
ambientales, la planificación empresarial y la 
investigación de mercados.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA

Resumen

La ingeniería puede tener un papel importante en la creación y ejecución de políticas 
públicas, ya que puede proporcionar soluciones prácticas y técnicas a los desafíos de la po-
lítica y la gestión pública. Además, la investigación en políticas públicas es un campo de 
investigación científica que busca aportar mayor racionalidad, efectividad y democracia a 
los procesos.

Las políticas públicas desde la ingeniería buscan contribuir con el diseño, la implemen-
tación y la evaluación de proyectos con el objetivo general en  satisfacer las necesidades que 
existen en las comunidades. Para realizar lo anteriormente mencionado es necesario tener 
en cuenta aspectos de vital importancia como lo son los técnicos, que implican contar con 
las condiciones adecuadas para generar los proyectos de infraestructuras que cubrirán la 
necesidad de las sociedades; económicos, que generan los recursos para la construcción de 
estos; sociales y ambientales, lo que garantiza que se respete el medio ambiente y los dere-
chos de los ciudadanos a convivir en ambientes sostenibles. 

Palabras Clave: Ingeniería, políticas Públicas, gestión pública, infraestructura, recursos, am-
biente sostenible.

Introducción

El ser humano es un ser político y social 
por naturaleza, que hace parte de un entor-
no en el que se tienen que definir reglas y 
políticas para que esta sociedad se manten-
ga y lleve un orden. Por tanto, son necesarias 
las políticas públicas, como las restricciones 
de movilidad, políticas y decisiones para el 
Metro de Bogotá. De ahí que, para algunos 
ciudadanos y la comunidad académica en 
general se pregunte ¿Estas políticas las dise-
ñan las personas idóneas, la política determi-
na las políticas públicas? 

La ingeniería, las ciencias sociales y las 
políticas, trabajan de la mano con el fin de di-

señar políticas inclusivas, equitativas y basa-
das en la evidencia, así como también evalúa 
el impacto y la efectividad que esta tiene en 
la sociedad y cuánto tiempo se demora en 
este proceso.

Es importante considerar que tanto la 
ingeniería como las ciencias políticas y so-
ciales desempeñan roles fundamentales en 
la formulación y ejecución de políticas públi-
cas. Las ingenierías, en especial la ingeniería 
civil, juega un rol estratégico en la planifica-
ción, diseño, construcción y mantenimiento 
de diferentes infraestructuras como carrete-
ras, puentes, edificios de grandes dimensio-
nes e incluso sistemas de agua y alcantarilla-
do. La ingeniería social desempeña un papel 
fundamental al ofrecer una comprensión 
más profunda de los diversos problemas so-
ciales, económicos y políticos que afectan a 

la sociedad. Estos problemas son la raíz de 
las diferentes necesidades que la sociedad 
experimenta. Dichas disciplinas posibilitan 
el análisis y la evaluación de las demandas 
y requerimientos de la sociedad, al mismo 
tiempo que proponen soluciones y estrate-
gias viables para satisfacer esas necesidades. 

Justificación

En 1951, el norteamericano Harold 
Lasswell (1992) publicó un artículo titulado “La 
orientación hacia las políticas”. El trabajo de 
Lasswell ha tenido un impacto duradero en 
el estudio de las políticas públicas y la ciencia 
política, sentando las bases para un enfoque 
más sistemático y basado en evidencia para 
el análisis y desarrollo de políticas. Su énfasis 
en comprender los factores que influyen en 
el proceso político y la necesidad de políticas 
eficientes y efectivas sigue siendo relevante 
en el discurso político contemporáneo. De 
ahí se abordará en este articulo la articula-

ción y la importancia del estudio y desarrollo 
de políticas para abordar las necesidades de 
la sociedad.

El pensamiento científico ha permeado 
a las ciencias que estudian sistemas socia-
les, y se espera que una explicación científica 
brinde lineamientos de actuación, es decir, 
la "ciencia para la acción". La ciencia políti-
ca, como disciplina, se enfoca en el examen 
sistemático de los procesos e instituciones 
gubernamentales, las ideologías políticas, 
la estructura del Estado y las dinámicas so-
ciales. Los politólogos se dedican a analizar 
las conductas humanas y a entender las for-
mas de organizarse políticamente para de-
sarrollar políticas públicas que den solución 
a la problemática de los diversos colectivos 
conformados por las más de 7 mil 800 mi-
llones de personas que pueblan el mundo 
en la actualidad.

La ingeniería social, en el ámbito de la 
ciencia política, se refiere a los esfuerzos para 
influir en actitudes, relaciones y/o acciones 
sociales en la población. Este término tam-
bién se emplea para referirse al uso que, a 
juicio de algunos, hace la izquierda de la ley o 
del poder político para tratar de modificar as-
pectos de las relaciones de poder social o la 
conducta privada de las personas. Por ejem-
plo, respecto a relaciones entre hombres y 
mujeres, o entre diferentes grupos étnicos, 
o respecto a la salud individual. Los políticos 
conservadores en los Estados Unidos han 
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acusado a sus oponentes de ingeniería social 
a través de su promoción de la corrección po-
lítica, en la medida que se intenta cambiar 
las actitudes sociales al definir los lenguajes 
o actos aceptables e inaceptables.

En el Congreso de la República de Co-
lombia, tanto en Cámara de Representantes 
y Senado existen las dos comisiones Acci-
dentales de Ordenamiento Territorial, donde 
se sesionan todos los temas técnicos y políti-
cos a nivel nacional, sin embargo, es impor-
tante recalcar que estas políticas se diseñan 
con ayuda del D.N. P1 , I.G.A.C2 ,entre otros 
centros académicos. En esta comisión, las 
políticas se elaboran mediante estudios de 
ingeniería, garantizando así un enfoque fun-
damentado y estructurado. No obstante, en 
las comisiones permisivas, el debate se limi-
ta a discusiones entre políticos, lo que impli-
ca que dichas políticas puedan no abarcar 
todos los puntos de vista y consideraciones 
académicas relevantes.

En la Comisión Primera del Senado, “se 
llevó a cabo un debate de control político so-
bre el proyecto de construcción del Metro de 
Bogotá. Allí se hicieron presentes la alcalde-
sa de Bogotá, Claudia López, el ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes y otros funcio-

narios del Gobierno Nacional” (Prensa Sena-
do,2022).  

Según el informe "La ingeniería civil y 
las políticas públicas: una relación dinámi-
ca" de John W. Fisher y Gerald G. Fox, la par-
ticipación de la ingeniería civil toma impor-
tancia en el proceso de toma de decisiones 
que permiten la generación de proyectos 
que están enfocados en cubrir alguna ne-
cesidad de la sociedad. Los autores mencio-
nan que los ingenieros civiles aportan su ex-
periencia técnica para evaluar la viabilidad y 
sostenibilidad de proyectos, así como para 
identificar los impactos sociales, económi-
cos y ambientales.

Por otro lado, el artículo "La influencia de 
las políticas públicas en la ingeniería civil", de 
la autoría de María Eugenia Paredes analiza 
la manera en que las políticas públicas influ-
yen en la forma en que se desarrollan los pro-
yectos de ingeniería civil. La autora enfatiza 
en que las decisiones políticas pueden deter-
minar la asignación de recursos, los estánda-
res de calidad y seguridad, y la consideración 
de aspectos sociales y ambientales.

La ingeniería civil se relaciona estrecha-
mente con las políticas públicas, ya que con-
tribuye al desarrollo y la ejecución de proyec-
tos que impactan significativamente en la 
sociedad. Las decisiones políticas influyen en 
cómo se llevan a cabo estos proyectos y has-
ta qué punto son desarrollados, consideran-
do aspectos técnicos, económicos y sociales.

Conclusión

La ingeniería emerge como un actor 
clave en la formulación y ejecución de polí-
ticas públicas, proporcionando soluciones 
técnicas y pragmáticas para los desafíos de 
la gestión pública. Desde la perspectiva de la 
ingeniería civil, su contribución se enfoca en 
el diseño, implementación y evaluación de 

  1El Departamento Nacional de Pla-
neación en base al Decreto 1665 de 2021 
trabaja en los estudios técnicos e insumos 
en materia de descentralización Nacional.

 2El IGAC se encuentra acompañando 
y efectuando el monitoreo en la operación 
de los proyectos piloto, especialmente para 
la revisión y verificación del cumplimiento 
de los estándares y especificaciones téc-
nicas para la implementación del catastro 
multipropósito.

proyectos de infraestructura que buscan sa-
tisfacer las necesidades de las comunidades. 
Esta colaboración se torna esencial al consi-
derar aspectos técnicos, económicos, socia-
les y ambientales para garantizar proyectos 
sostenibles y socialmente responsables.

La investigación en políticas públicas, 
como campo científico, se define como un 
medio para infundir mayor racionalidad, 
efectividad y democracia en los procesos de 
toma de decisiones. La intersección entre 
ciencias sociales, políticas e ingeniería se re-
vela como fundamental para diseñar políti-
cas inclusivas y basadas en evidencia.

La influencia de las decisiones políticas 
en la ingeniería civil se evidencia en casos 
concretos, como el proyecto del Metro de 
Bogotá, donde las políticas públicas deter-
minan la asignación de recursos, estánda-
res de calidad y consideraciones sociales y 
ambientales. La participación de comisio-
nes técnicas, integradas por expertos en 
ingeniería, resalta la importancia de un en-
foque fundamentado en la elaboración de 
políticas, en contraste con debates exclusi-
vamente políticos.

En última instancia, la ingeniería civil no 
solo se centra en la viabilidad técnica de los 
proyectos, sino que también evalúa su soste-
nibilidad en aspectos sociales, económicos y 
ambientales. La atención a la sostenibilidad 
y la colaboración efectiva entre la ingeniería 
y las ciencias políticas se perfilan como ele-
mentos esenciales para abordar los desafíos 
contemporáneos y garantizar la implemen-
tación de políticas públicas que beneficien 
integralmente a la sociedad.
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¿CÓMO SE PUEDE ABORDAR DE MANERA
 INNOVADORA LOS AVANCES Y DESAFÍOS DE LA 

PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN EL ÁMBITO 
POLÍTICO COLOMBIANO?

Resumen

Para abordar de manera innovadora los avances y desafíos de la participación indígena 
en la política colombiana, se podría fomentar un diálogo inclusivo mediante plataformas di-
gitales, promover la representación indígena en todos los niveles políticos, utilizar enfoques 
educativos que destaquen la diversidad cultural y desarrollar políticas específicas para aten-
der las necesidades de estas comunidades.

Además, sería crucial el desarrollo de políticas específicas que aborden las necesidades 
particulares de las comunidades indígenas, como el acceso a la tierra, la preservación cultu-
ral y la autonomía en la toma de decisiones locales. De igual manera, es importante la pro-
moción activa de la representación indígena en todos los niveles de gobierno. Esto podría 
lograrse mediante políticas que fomenten la participación activa de líderes indígenas en los 
procesos políticos y la inclusión de sus perspectivas en la formulación de políticas.

Palabras Clave: Comunidades indígenas, desarrollo de políticas, inclusión, diversidad cultural.

Introducción

En la encrucijada de avances y desafíos 
que define la participación indígena en el 
ámbito político colombiano, surge la nece-
sidad imperante de una abordaje innovador 
y comprensivo. Las comunidades indígenas, 
ricas en cultura y diversidad, a menudo en-
frentan barreras significativas para participar 
plenamente en los procesos políticos y be-
neficiarse equitativamente de las decisiones 
gubernamentales. En esta coyuntura, explo-
rar estrategias que fusionen la tecnología, la 
educación y las reformas políticas se presen-
ta como un imperativo para cultivar una par-
ticipación auténtica, inclusiva y respetuosa 

de la voz y visión indígena en la construcción 
del futuro político de Colombia.

Palabras claves: Participación indígena, 
innovación, avances, desafíos, innovación po-
lítica, estrategias.

Justificación

La naturaleza del partido político Alian-
za Social Indígenas, ASI, es una asociación 
voluntaria multiétnica y pluricultural de ciu-
dadanos y ciudadanas, donde confluyen 
además fuerzas políticas, organizaciones so-
ciales, étnicas y culturales que, sin perder su 
identidad, tienen como propósito construir 
una opción de poder político, democrático, y 
participativo en nuestro país. Su forma de or-
ganización se divide de manera nacional, re-
gional y local, teniendo al frente de cada una 

de estas subdivisiones las direcciones y co-
mités pertinentes. La Convención Nacional 
es la máxima autoridad del partido político, 
en la escala de jerarquía después se encuen-
tra la dirección nacional, el comité ejecutivo 
nacional, posterior se encuentran los órga-
nos departamentales, municipales y locales. 
Participan como delegados plenos, con voz y 
voto, en las distintas Convenciones de la ASI.

 Lo que concierne a los mecanismos de 
participación implantados por el partido po-
lítico al interior, se dan las elecciones de los 
militantes directivos por partes de todos los 
afiliados al partido y comprenden periodos 
de cuatro años sin la opción de reelección. Al 
ser un partido posterior a la Constitución Po-
lítica de 1991, en representación a lo pactado 
donde a los indígenas se les otorga curules 
en el Congreso de la República y también 
participando en las elecciones regionales y 
nacionales que se llevan a cabo en el país.

La participación indígena en el ámbito 
político colombiano ha tenido avances signi-
ficativos en los últimos años. Como lo es la 
inclusión de la participación indígena en la 
Constitución Política de 1991 donde reconoce 
los derechos de los pueblos indígenas en la 
participación política, la consulta previa y la 
autonomía, también la creación de circuns-
cripciones electorales especiales para pue-
blos indígenas, estas circunscripciones ga-
rantizan que los pueblos indígenas tengan 
una representación proporcional en el Con-
greso de la República de Colombia.

 En la actualidad, los pueblos indígenas 
ocupan escaños en el Congreso de la Repú-
blica, en las Asambleas Departamentales y 
en los Concejos Municipales. Sin embargo, 

aún existen desafíos que deben abordarse 
para garantizar una participación plena e in-
clusiva de los pueblos indígenas en la vida 
política del país, como lo es, la discriminación 
y el racismo que aun enfrentan los pueblos, 
tampoco ayuda la falta de recursos y de re-
presentante que ha dificultado la participa-
ción en la vida política.

Los pueblos indígenas de Colombia han 
sido defensores de la paz y el fin del conflicto 
armado. Han salvaguardado saberes y cul-
turas milenarias que hoy aportan una visión 
sostenible de la vida y el territorio. La partici-
pación de la Comisión Étnica para la Paz en 
los diálogos de la Habana dio lugar al Capí-
tulo Étnico del Acuerdo de Paz. A través de 
un enfoque étnico y diferencial del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 
Repetición, se busca garantizar para los pue-
blos indígenas, afrocolombianos y RROM la 
reparación colectiva e individual, la justicia, la 
verdad y la no repetición, en camino a un fu-
turo en paz.

El movimiento político indígena abre 
un panorama de participación política que 
les permite visibilizar sus realidades, pensa-
mientos y saberes, y exigir su derecho a la tie-
rra y a su autodeterminación. 

Una forma innovadora de abordar estos 
avances y desafíos es a través de la participa-
ción digital. Los pueblos indígenas tienen un 
alto nivel de conectividad y uso de las tecno-
logías digitales. Esto les permite participar en 
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espacios de debate y deliberación política de 
forma remota, sin tener que desplazarse a 
los centros urbanos.

La participación digital es una herra-
mienta que puede ayudar a superar algunos 
de los desafíos que enfrentan los pueblos 
indígenas para participar en la vida política 
colombiana. Por ejemplo, puede ayudar a re-
ducir las barreras geográficas y económicas 
que dificultan la participación de los pueblos 
indígenas en los espacios de toma de deci-
siones. 1

¿Cuáles son las posibilidades brindadas 
a las poblaciones indígenas de entrar 
en la contienda política o electoral?

 Los indígenas han sobrevivido a toda la 
época colonial y la vida como República de 
los Estados. En ese trayecto de luchas y de 
sublevaciones han logrado constituir y confi-
gurar su identidad étnica y de pertenencia a 
un colectivo-pueblo, y como tal, inicialmente, 
la lucha se ha dirigido hacia la restitución de 
las tierras ancestrales y de la propia identidad 
indígena hasta la participación política, para 
constituirse en protagonistas y gestores de 
su destino como colectivos con identidad y 
derechos. Este cambio en el panorama polí-
tico de los países, obedece principalmente al 
fortalecimiento del movimiento indígena la-
tinoamericano como actor social que reivin-
dica los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, a fin de lograr en la actualidad su 
visibilizarían ante el Estado en los diferentes 
espacios de decisión.

Para ello, el pensamiento y el discurso 
político del movimiento indígena gira alre-
dedor de términos como: interculturalidad, 
plurinacionalidad, unidad en la diversidad, 
democracia participativa, entre otros. Estos 
elementos parten del reconocimiento de 

la diversidad de culturas, de sociedades, de 
identidades; pero desde su constitución, los 
Estados nacionales lo han hecho, obviamen-
te, desde su visión uninacional, vertical y ex-
cluyente. En este sentido el movimiento indí-
gena, con sus propuestas de reconocimiento 
de la diversidad, de la constitución de una 
sociedad multicultural y de la construcción 
de un Estado plurinacional, ha dado un re-
mesón a la sociedad, a los Estados naciona-
les y al poder en América Latina4. Como nue-
vo sujeto político cuestiona la democracia 
formal, el sistema político, la estructura del 
Estado y el orden establecido desde la lógica 
del poder dominante; y junto a los sectores 
sociales, plantean la necesidad de repensar 
la democracia y de romper con las prácticas 
de exclusión lideradas por los grupos hege-
mónicos de poder.

Todo este proceso de participación po-
lítica ha significado la toma del poder desde 
los gobiernos locales, lo que ha implicado de-
mocratizar las relaciones de poder desde las 
instancias locales de gobierno, así como el 
cuestionamiento al sistema político vigente 
y la construcción de un nuevo Estado pluri-
nacional desde abajo. Se evidencia una doble 
estrategia política que condensa la partici-
pación electoral (gestión de instancias pú-
blicas, centrales y locales) y movilización so-
cial, como crítica radical a la institucionalidad 
excluyente y participación ordenada dentro 
de las reglas de juego del régimen institucio-
nal. De esta forma, el movimiento y los pue-
blos indígenas han tenido el mérito histórico 
de apostar sus fichas a la acción directa, de 
contraponerse frontalmente al actual “Esta-
do de derecho” o “Estado constitucional de 
derechos” y la institucionalidad burguesa, de 
detectar que el cambio social tiene que venir 

 1 Participación política de las organi-
zaciones indígenas de Colombia, Bolivia y 
Ecuador. Un estudio comparado. (2019)

desde abajo, de la participación ciudadana, 
de la democracia directa, del ejercicio y res-
peto pleno de los derechos colectivos, indivi-
duales y derechos humanos fundamentales 
y que, por tanto, la clase política que ostenta 
el poder ha sido incapaz de revertir la lógica 
de la democracia representativa y de exclu-
sión que hasta ahora vivimos.

  ¿Existen mecanismos para garantizar 
niveles mínimos de representación de 
las poblaciones indígenas durante la 
contienda?

Varias disposiciones constitucionales y 
legales del Ecuador y de América, posibilitan 
e impulsan la participación de los indígenas 
en la actividad política. Partiendo de la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos de la ONU, que establece la voluntad del 
pueblo como base de autoridad del poder 
político y que se expresa en elecciones au-
ténticas con libertad de voto, el Pacto de De-

Figura 1.

Nota. Cambio (2023)
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rechos Civiles Políticos establece el derecho 
del voto sin distinción ni restricciones (Art. 
25). En el Sistema Interamericano, tanto en 
la Declaración sobre Derechos y Deberes del 
Hombre como en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, hay consenso en 
torno al derecho a la participación y la repre-
sentación política de todos por igual.

De manera particular el Art. 5.1 del Con-
venio 169 de la OIT, reconoce el derecho de 
los pueblos indígenas a la participación po-
lítica al disponer “que los gobiernos deberán 
estimular por todos los medios posibles la 
participación de las poblaciones indígenas 
en las instituciones electivas”; y en el Art. 6.1 
del mismo convenio señala “participar libre-
mente, por lo menos en la misma medida 
que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas” y a “conservar sus ins-
tituciones propias” (Art. 8.2).

¿Cuál es el papel de la sociedad civil 
para promover la equidad en la con-
tienda, tomando en cuenta las pobla-
ciones indígenas?

El proceso organizativo y la lucha cons-
tante de las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas han sido el factor 
que ha promovido la participación indígena 
en los procesos electorales, pero en franca 
desventaja publicitaria y de gasto electoral. 
También lo han sido el reconocimiento y los 
logros a nivel de la Constitución de la Repú-
blica y las leyes que impulsan y promueven 
la participación de las poblaciones indíge-
nas, en términos de paridad, de equidad y 
alternancia, así como la iniciativa propia de 
los pueblos indígenas, que se han organiza-
do en movimientos y partidos políticos para 
participar en las contiendas electorales. Al-

gunos partidos políticos de izquierda que 
acogen a hombres y mujeres y promueven 
la participación electoral, constituyen apor-
tes significativos en este proceso.2 

¿Método innovador para que la pobla-
ción indígena participe en la política 
colombiana? 

La participación política de la población 
indígena en Colombia como medio de inser-
ción en las dinámicas en que se definen las 
políticas para la diversidad ha traído en mu-
chos casos –como el de los Mokaná (son un 
pueblo indígena que habita en varios muni-
cipios del departamento del Atlántico) – la 
constitución de una identidad política con 
dos rasgos fundamentales: la dispersión y la 
volatilidad.

Dispersa, por cuanto está constituida a 
partir de principios diversos y en ocasiones 
contradictorios. Por ejemplo, es contradicto-
ria la pertenencia a un grupo político tradicio-
nal de la región (que reclama para sí el apoyo 
electoral de sus afiliados) al mismo tiempo 
que se pertenece a la organización indígena, 
que reclama para sí el apoyo electoral de los 
identificados como indígenas para los cargos 
de orden municipal y nacional (Senado y Cá-
mara). Volátil puesto que modifica su apoyo 
en favor de los diversos líderes y de las orga-
nizaciones, conforme se van produciendo 
transformaciones en las alianzas, por los bie-
nes simbólicos y, sobre todo, materiales que 
puedan ofrecer. Tanto la noción misma de 
pobreza como las políticas que han de tratar-
la se constituyen socialmente en el escenario 

 2 Participación política de los pueblos 
indígena. (2023) 

de lo político. La solución de los problemas 
sociales implica el ejercicio de poderes y el 
establecimiento de redes políticas. Tanto el 
Estado como los pueblos indígenas se cons-
truyen dentro de estas dinámicas. La pobla-
ción indígena construye referentes y busca 
constituirse también en referente del accio-
nar de otros actores. La población indígena 
Mokaná busca el reconocimiento de su exis-
tencia tanto por parte del Estado como de la 
sociedad civil.

Sin embargo, y en la medida en que es-
tamos ante sociedades en transformación, el 
ámbito de la determinación de lo indígena 
es dinámico y diverso. El ámbito de la etnici-
dad lo permite, pues, finalmente, en la tarea 
de integrar socialmente a lo diverso y de inte-

Figura 2.

Nota: RADIO Nacional de Colombia. (2022). La población Mokaná en el depar-
tamento del Atlántico se encuentra dividida en pequeños pueblos dirigidos por 
un líder mayor, un jefe mayor y pequeños señoríos
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grar lo que ha sido excluido, existe un amplio 
margen de acción. 

 Esto se puede implementar haciendo 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Las TIC pueden ser una 
herramienta valiosa para promover la partici-
pación indígena en la política, ya que permi-
ten superar las barreras geográficas y cultu-
rales que pueden limitar esta participación.

Por ejemplo, se pueden usar las TIC para 
crear plataformas de comunicación y partici-
pación que permitan a los pueblos indígenas 
estar informados sobre los procesos políticos 
y participar de manera remota. Estas plata-
formas pueden incluir herramientas como 
foros de discusión, encuestas, votaciones y 
aplicaciones móviles.

Además, las TIC pueden ser utilizadas 
para capacitar a los pueblos indígenas en 
materia política. Se pueden crear cursos y ta-
lleres en línea sobre los derechos indígenas, 
los mecanismos de participación política y 
las habilidades de liderazgo.

A continuación, se presentan algunos 
ejemplos específicos de cómo se pueden 
usar las TIC para promover la participación 
indígena en la política colombiana:

• Se puede crear una plataforma de co-
municación y participación indígena 
que permita a los pueblos indígenas 
estar informados sobre los procesos 
políticos, participar en debates y pro-
poner iniciativas.

• Se pueden crear cursos y talleres en 
línea sobre los derechos indígenas, 
los mecanismos de participación po-
lítica y las habilidades de liderazgo, 
dirigidos a los pueblos indígenas.

• Se pueden utilizar las TIC para pro-
mover la participación indígena en la 
toma de decisiones locales, por ejem-

plo, a través de votaciones online.
El uso de las TIC es un método innovador 

que puede contribuir a una participación in-
dígena efectiva y equitativa en la política co-
lombiana. Sin embargo, es importante que 
este método se implemente de manera ade-
cuada, teniendo en cuenta las necesidades y 
características de los pueblos indígenas res-
petando sus costumbre y cultura.

Conclusiones

Para abordar de manera innovadora los 
avances y desafíos de la participación indí-
gena en el ámbito político colombiano, es 
fundamental adoptar un enfoque inclusivo 
y respetuoso hacia las comunidades indíge-
nas. Esto implica reconocer y valorar su cono-
cimiento ancestral, sus derechos territoriales 
y su autonomía.

Es necesario promover espacios de diá-
logo intercultural, donde se escuche activa-
mente a las comunidades indígenas y se les 
dé voz en la toma de decisiones políticas que 
afecten directamente sus vidas. Además, se 
debe fomentar la participación política acti-
va de los líderes indígenas, brindándoles ca-
pacitación y apoyo para que puedan repre-
sentar adecuadamente a sus comunidades.

Asimismo, es importante implementar 
políticas públicas que garanticen el respeto 
a los derechos humanos de los pueblos indí-
genas, incluyendo medidas específicas para 
proteger su cultura, idioma y tradiciones. 
Estas políticas deben ser diseñadas en cola-
boración con las comunidades indígenas y 
adaptadas a sus necesidades particulares.

 2 Participación política de los pueblos 
indígena. (2023) 

Finalmente, es fundamental fortalecer 
la educación intercultural en Colombia, pro-
moviendo el conocimiento y valoración de la 
diversidad cultural del país desde temprana 
edad. Esto ayudará a construir una sociedad 
más inclusiva y equitativa, donde se reconoz-
ca plenamente la importancia de la partici-
pación indígena en el ámbito político.
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LA COOPERACIÓN GLOBAL EN LA INNOVACIÓN 
POLÍTICA

Resumen

La cooperación global en la innovación política emerge como un fenómeno crucial a 
consecuencia del Siglo XX dando como resultado en la era contemporánea la gobernanza 
global y la constante evolución de los sistemas políticos. Se examina en profundidad la inter-
sección entre la innovación política y la colaboración internacional, explorando cómo diver-
sas partes interesadas, incluyendo actores estatales, organizaciones intergubernamentales, 
sociedades civiles y entidades tecnológicas, se han unido para abordar desafíos políticos de 
alcance global.

A través de un recorrido histórico se da paso a lo que se conoce hoy en día como el nuevo 
orden mundial y el análisis de casos de estudio aplicados en parlamentos internacionales, se 
revela que la cooperación global en la innovación política se manifiesta de múltiples mane-
ras, incluyendo metas internacionales de objetivos de desarrollos sostenible, la creación de 
plataformas internacionales de intercambio de ideas, el desarrollo de tecnologías políticas 
innovadoras y la colaboración en la promoción de la participación ciudadana. Estas iniciati-
vas han tenido un impacto significativo en la resolución de problemas políticos complejos a 
nivel global.

Se destacan los retos y las oportunidades asociados con la cooperación global en la 
innovación política, incluyendo la necesidad de equilibrar la soberanía estatal con la coope-
ración internacional, la gestión de la brecha tecnológica y la promoción de valores democrá-
ticos compartidos. A través de un análisis exhaustivo, se ofrece una visión integral de cómo 
la innovación política y la cooperación global están interconectadas, y cómo estas dinámicas 
pueden influir en el futuro de la gobernanza global.

Palabras Clave: Orden Mundial, Participación, internacional, Política, Planeación, Estrategias, 
innovación.

Introducción

La globalización con ayuda de la tecno-
logía y telecomunicaciones han hecho que 
la política global y la innovación política se 
conviertan en una herramienta fundamental 
para abordar los desafíos en constante evo-
lución que enfrentan las naciones y la comu-

nidad internacional. La innovación política 
impulsa la adaptación y la eficacia de las es-
tructuras gubernamentales y políticas en un 
mundo caracterizado por la interconexión y 
la complejidad de los problemas sociales que 
están en constantes cambios de dinámicas. 
En este contexto, la cooperación global es un 
pilar esencial para la promoción y aplicación 
exitosa de la innovación política.

         Como Steve Jobs, fundador de Apple 

Inc, afirmó que la innovación es lo que dis-
tingue a un líder de un seguidor. La innova-
ción política no solo implica la adopción de 
nuevas tecnologías o la creación de políticas 
novedosas, sino también la capacidad de co-
laborar a nivel global para abordar desafíos 
comunes. Como tal, la cooperación inter-
nacional es esencial, ya que los problemas 
políticos, económicos, sociales y medioam-
bientales no conocen fronteras ni límites na-
cionales (Keohane, 1997).

En este contexto, se propone la idea de 
que la innovación política no puede prospe-
rar sin la colaboración internacional, y vice-
versa. Gracias a los actores claves de la diná-
mica incluyendo gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, actores no estatales 
y la tecnología, deben abordar problemas 
políticos y sociales a nivel global, siendo una 
necesidad indispensable en un mundo ca-
racterizado por su complejidad y la interde-
pendencia. 

Justificación

El siglo XX fue testigo de un periodo de cam-
bios drásticos en el panorama internacional, 
marcando al nuevo orden mundial. Fue un 
periodo de regeneración en la organización 
política, ya que, se necesitaba regular limi-
taciones de las guerras, garantizar los dere-
chos humanos en todo el planeta, limitar las 
nuevas potencias que para ese entonces te-
nían el poder en representación económica 
por medio aspectos como: fuerzas militares, 
comercio exterior, tecnología, educación, sin 
embargo, no todo era positivo, ya que, al mis-
mo tiempo de aportar gran desarrollo a las 

naciones, sentían la potestad de pasar por 
encima y vulnerar los derechos de las nacio-
nes emergentes y con altos índices de po-
breza. Desde las secuelas devastadoras de las 
dos guerras mundiales hasta la polarización 
mundial de la Guerra Fría y el surgimiento 
de nuevas potencias no tradicionales, el siglo 
XX fue un período de cambios radicales en 
la dinámica internacional y se configuró en 
gran medida como resultado de los siguien-
tes factores clave abordados de esta manera.
 
 Primera Guerra Mundial (1914- 1918)

Marcó el colapso de los imperios tradicionales 
(Imperios Austrohúngaro, Otomano, ruso y 
alemán) surgiendo Estados independientes 
y la configuración del mapa político mundial, 
lo que permitió a Estado Unidos posicionarse 
como la nueva potencia mundial del siglo. El 
Tratado de Versalles, que puso fin a la gue-
rra e impuso duras condiciones a Alemania, 
lo que sentó las bases para futuros conflictos 
(Sadurní, 2023). 

Revolución Rusa (1917) 

La Revolución Rusa, liderada por los bol-
cheviques, estableció el primer Estado comu-
nista del mundo bajo el liderazgo de Vladimir 
Lenin. Esto creó un contrapeso ideológico a 
las democracias liberales occidentales y con-
tribuyó a la Guerra Fría. 
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Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

La Segunda Guerra Mundial representó 
el capítulo más violento en la historia mun-
dial, principalmente en los territorios de Eu-
ropa occidental y Asia (Japón) afectados por 
crímenes de guerra desbordados, lo que ca-
talizó cambios importantes, como la creación 
de la ONU en 1945, esta organización tenía 
como objetivo promover la paz y la coopera-
ción entre las naciones, la consolidación de 
superpotencias (EEUU- Unión soviética) y la 
conciencia internacional sobre los crímenes 
de guerra. Este conflicto transformó radical-
mente las relaciones internacionales y dio 
forma a la geopolítica durante la segunda 
mitad del siglo XX. Su legado perdura en la 
política global contemporánea.

La Guerra Fría (1947-1991) 

La rivalidad entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética dio forma al período de la 
Guerra Fría, caracterizado por las diferencias 
ideologías de geopolítica, la amenaza nu-
clear, estrategias de contención y las carreras 
tecnológicas y militares espaciales. Aunque 
no estalló una guerra directa entre las super-
potencias, la Guerra Fría influyó en la política 
global, los conflictos regionales y cómo inte-
ractúan las naciones hasta hoy, dando como 
resultado carrera armamentista, alianzas mi-
litares como la OTAN y el pacto de Varsovia. 
Su legado perdura en la política internacio-
nal y en la percepción de las relaciones entre 
estos dos países que de forma indirecta per-
duran los ataques y amenazas. 

La Caída del muro de Berlín (1989) 

La caída del Muro de Berlín marcó el co-
lapso del comunismo en Europa del Este, el 

fin de la Guerra Fría y la desintegración de la 
Unión Soviética. Alemania se reunificó y Eu-
ropa experimentó un período de cambios 
políticos y económicos (CNDH, 2021). 

La Descolonización

 Durante el siglo XX, muchas colonias 
obtuvieron su independencia de las po-
tencias coloniales europeas, lo que cambió 
drásticamente la composición del sistema 
internacional. Esto incluyó el surgimiento 
de nuevos Estados en Asia, África y Améri-
ca Latina. Lo que altero significativamente 
la dinámica del poder en el sistema interna-
cional (ACNUR, 2018).

 Surgimiento de Potencias No 
Occidentales: 

A medida que el siglo avanzaba en me-
dio de guerras, países como Japón, China e 
India emergieron como actores importantes 
en la escena mundial. Su crecimiento econó-
mico y poder político transformó la represen-
tación del continente asiático en el panora-
ma internacional.

La Revolución tecnológica y 
Globalización 

A lo largo del siglo XX, los avances tec-
nológicos, como la computadora y la comu-
nicación satelital, permitieron la globaliza-
ción de la economía mundial dando como 
resultado la interdependiente por parte de 
las potencias no occidentales que llevaban 
en alto la bandera de la innovación, desarro-
llo de investigaciones, aumento progresiva-
mente la expansión del comercio interna-
cional, la tecnología, las comunicaciones y 
la creciente influencia de las corporaciones 
multinacionales.

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA
COOPERACIÓN GLOBAL EN 
INNOVACIÓN POLÍTICA

Gobiernos y Organizaciones 
Intergubernamentales

• Los gobiernos desempeñan un papel 
fundamental en la cooperación glo-
bal en innovación política al estable-
cer acuerdos y tratados internaciona-
les que promueven la colaboración 
política. Los tratados multilaterales 
y las organizaciones interguberna-
mentales, como las Naciones Unidas, 
UNESCO, ONU y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) también facilitan 
la cooperación global en asuntos po-
líticos (Kahler, 2013).

Sociedad Civil y Movimientos
Ciudadanos

• La sociedad civil desempeña un pa-
pel crucial al movilizar a la ciudadanía 
y presionar por la apertura, la trans-
parencia y la participación ciudadana 
en todo el mundo a los gobiernos y 
organizaciones internacionales para 
que adopten políticas más innovado-
ras y participativas (Keane, 2009).

Empresas Tecnológicas y Plataformas 
Digitales

• Las empresas tecnológicas y las pla-
taformas digitales desempeñar un 
papel activo en la innovación política 
al habilitar la participación ciudadana 
y la comunicación política, transfor-
mado la política al proporcionar he-
rramientas y soluciones innovadoras 
para la participación ciudadana y la 
administración gubernamental (No-
rris, 2001).

Instituciones universitarias y departa-
mentos de Investigación académicas

• Las instituciones académicas contri-
buyen a la cooperación global en la 
innovación política a través de investi-
gaciones, análisis y recomendaciones 
basadas en evidencia ayudando a la 
toma de decisiones políticas (Suss-
kind, 2009).
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Medios de Comunicación y Periodistas

• Los medios de comunicación actúan 
como un actor mediador clave en 
la innovación política al influir en la 
agenda política y la opinión pública, 
informan sobre cuestiones políticas 
y proporcionar una plataforma para 
el debate público, lo que influye en 
la formación de políticas innovadoras 
(Hjarvard, 2008).

Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG)

• Las ONGs, a menudo apoyadas por la 
sociedad civil, promueven la innova-

ción política al abogar por cuestiones 
específicas, supervisar la implemen-
tación de políticas, abogar por cues-
tiones importantes y supervisar la 
rendición de cuentas gubernamen-
tal" (Gibson, 2018).

CASOS DE ESTUDIO: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible– Naciones
 Unidad

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), también conocidos como Objetivos 
Globales, fueron adoptados por las Naciones 
Unidas en 2015 como un llamamiento uni-
versal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad.

Los 17 ODS están integrados: reconocen 

Figura 1.

Nota: CEPAL (s.f.) Recuperado de: https://www.cepal.org/es/temas/agen-
da-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods

que la acción en un área afectará los resulta-
dos en otras áreas y que el desarrollo debe 
equilibrar la sostenibilidad social, económi-
ca y ambiental. Los 170 países y territorios se 
han comprometido a priorizar el progreso 
de los más rezagados. Los ODS están dise-
ñados para erradicar la pobreza, reducir las 
desigualdades y la exclusión, así como a de-
sarrollar la resiliencia para que las naciones 
puedan progresar (PNUD, 2015).

A través de estos 17 ODS con sus 169 
metas y 231 indicadores, los Estados miem-
bros de Naciones Unidas han expresado fir-
memente que la agenda es universal y pro-
fundamente transformadora. Se busca dejar 
atrás viejos paradigmas donde unos países 
donan mientras otros reciben ayuda condi-
cionada. Además, se busca expresar el princi-
pio de responsabilidades comunes pero dife-
renciadas y construir una verdadera alianza 
para el desarrollo donde todos los países par-
ticipan.

 Los objetivos impulsan el cambio de 
paradigma en relación con el modelo tradi-
cional de desarrollo hacia un desarrollo sos-
tenible que integra la dimensión económica, 
la social y la medioambiental, basado en los 
derechos humanos, y en la dignidad de las 
personas. Implementándose a través de po-
líticas públicas e instrumentos de planifica-
ción, presupuesto, monitoreo y evaluación.  

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS EN LA COO-
PERACIÓN GLOBAL EN INNOVACIÓN 
POLÍTICA

La cooperación global es escénica para 
abordar desafíos políticos contemporáneos 
en un mundo de interdependencias, algu-
nos retos a los que se ven enfrentados los go-
biernos son:

Diversidad Cultural y Normativa

La diversidad de valores, normas y cul-
turas en el ámbito global puede dificultar la 
cooperación en la innovación política, ya que 
lo que funciona en un contexto cultural pue-
de no ser aplicable en otro. La adaptación de 
soluciones políticas a nivel global es un desa-
fío crítico (Pettit, 2012).

Soberanía Estatal y Autonomía

Los Estados a menudo son reacios a ce-
der soberanía y autonomía en cuestiones 
políticas a nivel global, lo que puede obsta-
culizar la colaboración. El equilibrio entre la 
cooperación internacional y la protección de 
la soberanía es un desafío constante (Keoha-
ne, 2005).

Brecha Tecnológica

La brecha tecnológica entre países desa-
rrollados y en desarrollo puede limitar el ac-
ceso equitativo a las herramientas de inno-
vación política. Esto crea desigualdades en la 
participación global y la influencia de nacio-
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nes más desarrolladas a las que están en vía 
de desarrollo.

Desigualdades de Poder

En el contexto de la cooperación global, 
existen desigualdades de poder entre acto-
res, lo que puede llevar a resultados sesga-
dos y decisiones influenciadas por las nacio-
nes más poderosas. 

Seguridad y Privacidad

La cooperación global en innovación po-
lítica debe abordar preocupaciones sobre 
la seguridad y la privacidad en un mundo 
cada vez más digital. La protección de datos 
y la ciberseguridad son desafíos críticos (Ma-
yer-Schönberger & Cukier, 2013).

Resistencia a la Innovación

La resistencia a la innovación y la tradi-
ción arraigada en la política pueden dificul-
tar la adopción de nuevas ideas y prácticas. 

Financiamiento y Recursos

La cooperación global en innovación po-
lítica requiere recursos financieros y técnicos. 
La disponibilidad de fondos y la asignación 
eficiente de recursos son desafíos críticos, 
ya que, se debe garantizar la equidad y la 
eficiencia de las ayudas financieras como el 
banco mundial para los países que solicitan 
apoyo internacional. 

Liderazgo y Coordinación

La falta de liderazgo efectivo y coordi-
nación entre los actores involucrados puede 
llevar a la ineficiencia y la falta de dirección 

estratégica en los esfuerzos de cooperación.

Legitimidad y Representatividad

La cuestión de quién representa legíti-
mamente a la comunidad global y cómo se 
toman decisiones en nombre de todos es un 
desafío persistente en la cooperación global 
en políticas.

Crisis y Cambio Inesperado

La cooperación global en la innovación 
política a menudo se enfrenta a desafíos 
imprevistos, como crisis políticas, crisis sani-
tarias, conflictos o cambios abruptos en el 
panorama global. La adaptación a estas cir-
cunstancias es esencial. Los obstáculos y de-
safíos destacan la complejidad del asunto y 
la necesidad de abordar de manera efectiva 
para lograr resultados significativos. Investi-
gar y comprender estos desafíos es crucial 
para avanzar en la promoción de soluciones 
políticas innovadoras a nivel global.

Conclusión

La globalización, como fenómeno multi-
facético, ha dejado una huella innegable en 
el panorama económico y cultural mundial. 
Este proceso ha catalizado una mayor inter-
conexión entre naciones, generando una red 
intricada de relaciones que trasciende fron-
teras geográficas y culturales. Sin embargo, 
este progreso no ha estado exento de desa-
fíos significativos que demandan una aten-
ción urgente y cooperativa.

Uno de los aspectos más destacados de 
esta nueva era globalizada es la exacerba-
ción de desigualdades tanto dentro como 
entre países. A medida que las economías 
convergen, las brechas entre los estratos so-
cioeconómicos se ensanchan, presentando 
un desafío fundamental para la equidad y la 

justicia social. Esta disparidad, unida a la pre-
sión sobre los recursos naturales en un mun-
do cada vez más interconectado, ha intensi-
ficado las preocupaciones sobre el cambio 
climático y sus consecuencias devastadoras. 
La necesidad de abordar estos problemas se 
convierte en un llamado urgente para la ac-
ción global y una reevaluación de los mode-
los económicos actuales.

Además, la ciberseguridad ha emergi-
do como un desafío crítico en esta era de 
interconexión digital. La dependencia de 
las tecnologías de la información ha creado 
vulnerabilidades que pueden ser explota-
das por actores malintencionados, amena-
zando la estabilidad de naciones enteras. La 
creciente sofisticación de los ciberataques y 
la dificultad para atribuir responsabilidades 
plantean cuestionamientos sobre la capa-
cidad de las instituciones internacionales, 
como la ONU, para abordar estos desafíos 
de manera efectiva.

En este contexto, las instituciones inter-
nacionales se enfrentan a una encrucijada, 
ya que deben adaptarse y fortalecerse para 
abordar las complejidades de los proble-
mas globales contemporáneos. La ONU, en 
particular, ha experimentado desafíos en su 
capacidad para promover la cooperación in-
ternacional y garantizar la implementación 
de soluciones efectivas. La necesidad de una 
reforma institucional que refleje la realidad 
cambiante del panorama global se presenta 
como imperativa.

A medida que avanzamos en el siglo XXI, 
es evidente que la cooperación internacional 
es esencial para abordar los desafíos globa-
les de manera efectiva. América Latina, en su 

papel dentro de esta dinámica global, debe 
aprovechar las oportunidades que se pre-
sentan, al tiempo que navega por las ame-
nazas que podrían obstaculizar su desarro-
llo sostenible. La región tiene el potencial 
de contribuir significativamente a la cons-
trucción de un orden mundial más justo y 
estable, pero esto requiere un compromiso 
firme con la cooperación multilateral, la in-
clusión y la innovación.

En conclusión, la globalización ha tejido 
una red compleja de interconexiones que 
presenta tanto oportunidades como desafíos 
para el mundo contemporáneo. La desigual-
dad, el cambio climático y la ciberseguridad 
son retos cruciales que requieren una aten-
ción concertada a nivel internacional. Las 
instituciones, especialmente la ONU, deben 
evolucionar para abordar eficazmente estos 
problemas, asegurando que la cooperación 
y la solidaridad guíen las acciones globales. 
América Latina, en su papel como actor cla-
ve, tiene la responsabilidad de contribuir de 
manera proactiva a la construcción de un 
orden mundial más equitativo y sostenible. 
Solo a través de una acción conjunta y reflexi-
va los países pueden aspirar a un futuro en el 
que la interconexión global sea un motor de 
progreso y no un obstáculo para la justicia y 
la estabilidad.
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En la actualidad, es usual notar cómo a 
pesar de los esfuerzos de los gobiernos nacio-
nales por brindar educación a todos los niveles 
de formación, esta se mantiene de manera rei-
terativa en las estadísticas con una baja cober-
tura de la población total, que generalmente 
habita en zonas o regiones abandonadas por 
las corporaciones gubernamentales y las enti-
dades públicas encargadas de ser garantes de 
los derechos fundamentales que

 

deberían tener todos y todas, entre estos, 
la educación. Según cifras oficiales, el acceso a 
la educación media tiene una tasa de cober-
tura neta aproximadamente del 50%, lo que 
quiere decir que existe un 50% de personas 
correspondientes a este nivel educativo que 
no se encuentra en un proceso de formación 
de este nivel, sumado a esto, se sabe que de 
cada 10 bachilleres, 4 ingresan a universida-
des al año siguiente a su graduación, de un 
promedio anual de 480 mil estudiantes que 
cursa grado once en los establecimientos 
educativos del país, cerca de 290 mil no ac-
ceden de forma inmediata a educación supe-
rior, además que, la situación se agudiza para 
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¿Y QUÉ SE PUEDE HACER CUANDO NO HAY 
EDUCACIÓN TRADICIONAL? LA EDUCACIÓN 

POPULAR COMO SOLUCIÓN TRANSFORMADORA 
A LAS BRECHAS SOCIALES

Resumen

En el siguiente escrito se podrán encontrar descripciones, propuestas, soluciones y eva-
luación sobre la educación popular y comunitaria como elemento fundamental para el de-
sarrollo social, abordando y explicando las distintas tipologías teóricas en el tema, para lograr 
el máximo entendimiento del ejemplo, con el proyecto sobre el diplomados “Mujeres, Terri-
torio y Economías Vivas” que demuestra el éxito de las alternativas educativas en la sociedad. 
Además de abordar las reflexiones y el trasfondo de la educación popular desde su creación, 
diversos autores y reflexiones propias que ayudan a comprender de manera más completa 
los campos de acción, consecuencias de las metodologías y estrategias contrarias a la cos-
tumbre.

PALABRAS CLAVE: Educación, educación popular y comunitaria, procesos organizativos, 
agroecología, soberanía alimentaria, mujer campesina, acceso, brechas diferenciales, violen-
cias basadas en género, cuidado, aprendizaje.

los jóvenes que provienen de la zona rural don-
de la tasa de cobertura se ubica en 23,9%, fren-
te al 44,8% que provienen de la zona urbana, 
lo que muestra una brecha diferencial y pro-
funda de las regiones abandonadas o de difí-
cil acceso estatal, como se dijo anteriormente 
(MEN, 2023).

Esta problemática y falta de cobertura 
lleva a considerar que se deben plantear so-
luciones desde el ordenamiento social y te-
rritorial, que cuente con diferentes enfoques 
y metodologías de acceso a la educación, 
dichas soluciones deberían responder a la 
pregunta ¿y qué se puede hacer cuando no 
hay educación tradicional? Una de ellas será 
desarrollada a continuación. Es bien sabido 
que la educación y el conocimiento se ha ad-
quirido en las sociedades actuales por medio 
de la transferencia de información de gene-
ración en generación, mediante la tradición 
oral, escrita, entre otras formas de adquirir y/o 
compartir aprendizaje; finalmente, este cono-
cimiento a lo largo de la historia estuvo pasan-
do de clases sociales altas y dominantes, a las 
clases sociales bajas, que no detentan poder 
o el capital social y educativo que se obtiene 
a través de la educación formal, que pertene-
cen a instituciones académicas tradicionales.

Estos conocimientos se hicieron públi-
cos en zonas rurales y sus comunidades, que 
como se mencionó anteriormente, no po-
seen acceso a la educación formal con facili-
dad, sin embargo, son poseedores de saberes 
que por costumbres populares se colectivi-
zaron para alcanzar crecimiento territorial, 
por ejemplo los tiempos de siembra, las pla-
gas en las cosechas, las formas de erradicar 

sin hacer uso de químicos y agrotóxicos, el 
uso de plantas medicinales, entre otras co-
sas, esto indica que son sabedores, personas 
educadas, pero no bajo dinámicas de la aca-
demia formal, sino que tienen conocimien-
tos populares atravesados por la experiencia 
y se consolidan como una solución a la fal-
ta de acceso a la educación. Es aquí, donde 
aparece un concepto fundamental para el 
presente análisis, es el de saberes populares 
que conlleva a pensarse si se puede hacer 
uso de esta sabiduría en conjunto, como re-
sistencia a las inequidades y brechas sociales 
en el acceso a la educación, dando paso a la 
educación Popular, tema fundamental de 
este escrito.

Inicialmente, es necesario mencionar que 
la educación popular ha establecido sus raíces 
en el cruce de distintos movimientos filosófi-
cos y sociales a lo largo de la historia y su naci-
miento se dió como respuesta a las brechas y 
exclusiones en el acceso al conocimiento, este 
tipo de educación está estrechamente vincu-
lada a movimientos de emancipación y lucha 
por la justicia social desde movimientos de li-
beración, hasta los esfuerzos por garantizar 
igualdad en el acceso educativo, su origen se 
nutre también de la necesidad de empoderar 
a comunidades marginadas proporcionándo-
les las herramientas necesarias para transfor-
mar sus realidades. Dicho enfoque educativo 
ha encontrado difusión y crecimiento en la 
promoción de la conciencia crítica y la movi-
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lización social, erigiéndose como un agente 
de cambio que supera fronteras y desafía las 
estructuras de poder y capitales socialmente 

establecidas, permitiendo a poblaciones e in-
dividuos cuestionar los paradigmas conven-
cionales y participar activamente en la confi-
guración de un entorno más equitativo y justo.

Eminentes pensadores como Paulo Frei-
re han sentado algunas bases para este mo-
vimiento educativo, al subrayar que la educa-
ción no es simplemente una transferencia de 
conocimientos, sino que es un proceso dialó-
gico y liberador que capacita a los individuos 
para que puedan cuestionar las estructuras 
de poder y luchar por la justicia social en cada 
uno de sus entornos. Freire (1970) afirmó que 
"La educación no cambia el mundo. Cambia 
a las personas que van a cambiar el mundo" 
el enfoque que posee en la conciencia crítica, 
de clase y en la acción transformadora ha sido 
una inspiración para numerosos movimientos 
de liberación a nivel global.

Por su parte, el pensador y reconocido 
Sociólogo Colombiano Orlando Fals Borda ha 
resaltado la importancia de la educación po-
pular como una poderosa herramienta para 
empoderar a las comunidades, a través de la 
colaboración, participación e investigación 
conjunta, en pro de las transformaciones socia-
les (Fals Borda, 1979). Su énfasis en la investiga-
ción-acción participativa ha dejado una huella 
indeleble el campo de la educación popular, 
como también toda una línea investigativa en-
cargada de innovar las formas de ver el mun-
do y a las comunidades, junto con una serie 
de paradigmas fundamentales dirigidos o es-
tablecidos a la creación de sociedades críticas 
y formas de desarrollo territorial en diferentes 
aspectos desde la creación organizativo-políti-
ca, subrayando la importancia de la

participación activa de las personas en la 
identificación y resolución de problemas loca-
les con la ayuda de proyectos comunitarios y 
populares, como es el caso de la educación.

Ivan Illich, en su obra "Deschooling Socie-
ty", desafía la noción convencional de educa-
ción, al momento de abogar por la solución al 

problema de la desescolarización como parte 
de la promoción de sistemas de aprendizaje 
autodirigidos (Illich, 1971). Illich argumenta que 
la educación formal a menudo limita la auto-
nomía de las personas, su desempeño y la for-
ma en que se relacionan en los entornos esco-
lares, por esto, se encarga de intermediar por 
una transformación del modelo educativo y 
que dicho cambio sea hacia el aprendizaje au-
tónomo, utilizado como un medio para que los 
individuos tomen el control del desarrollo de 
su propia educación, y en última instancia, del 
desarrollo libre de sus acciones, efectos perso-
nales también de sus vidas.

La educación popular al contar con su res-
pectivo enfoque participativo y orientado ha-
cia la conciencia crítica y de clase, ha adoptado 
una diversidad de aristas que son esenciales 
para abordar los desafíos críticos de la socie-
dad y buscar unas posibles soluciones a estos; 
desde la alfabetización concientizadora hasta 
la educación en salud y medio ambiente, mo-
viéndose entre la formación en derechos labo-
rales y la educación con enfoque de género; 
estas visiones representan un catalizador po-
deroso para el empoderamiento de individuos 
y comunidades, promoviendo la conciencia 
crítica y movilizando hacia el cambio social, 
además, su enfoque versátil permite adaptar-
se a una amplia gama de temáticas y proble-
máticas presentes en las sociedades. Este en-
foque integral de la educación popular no solo 
ha sido una herramienta de transformación 
a nivel local, sino que también ha impactado 
a nivel global, influyendo en movimientos y 
políticas que buscan sociedades más justas y 
equitativas para todos. Al explorar las perspec-

tivas de estos destacados académicos y educa-
dores, se evidencia cómo la educación popular 
no solo constituye un pilar fundamental en la 
educación, sino que también desempeña un 
papel crucial en la construcción de sociedades 
más justas y equitativas para todas las perso-
nas que las conforman. Por lo cual, en las próxi-
mas secciones, se realizará una profundización 
en algunas de las variables que hay dentro de 
la educación popular y una exploración de su 
relevancia y repercusión o transformación en 
las sociedades actuales.

En primer lugar, se encuentra la alfabe-
tización concientizadora, empoderadora y de 
conciencia crítica desarrollada por Paulo Frei-
re, que va más allá de enseñar a las personas 
a leer y escribir, su importancia radica en el 
empoderamiento de individuos a través de 
lacomprensión crítica de su realidad. Adqui-
riendo estas habilidades, las personas se con-
vierten en agentes activos capaces de analizar 
las estructuras de poder y luchar por la justicia. 
Esto es crucial en la construcción de una socie-
dad más equitativa, donde todos tengan la ca-
pacidad de participar en la toma de decisiones 
y ejercer su ciudadanía de manera efectiva.

Asimismo, está la educación para la ciu-
dadanía como factor esencial para elevar la 
participación cívica y la toma de decisiones de-
mocráticas, su trascendencia radica en la for-
mación de ciudadanos activos y comprometi-
dos que entiendan los principios democráticos 
y ejerzan su ciudadanía de manera efectiva, al 
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fortalecer a las personas para abogar por sus 
derechos y participar en la vida política, se al-
canza con mayor eficiencia la justicia social, 
tan anhelada.

Del mismo modo, está la perspecti-
va educativa que aborda temas de género 
donde se propende por proporcionar herra-
mientas que ayuden a cuestionar y aportar 
situaciones como las violencias basadas en 
género, la desigualdad y cualquier espa-
cio en el que las mujeres participen como 
agentes protagónicas, en los casos donde 
las mujeres tienen acceso a la educación y 
modifican la conciencia sobre sus derechos, 
fortalecen la lucha contra la discriminación 
de género y la violencia.

Otro tipo de educación popular que pese 
a ser diferente, complementa las anteriores, 
es la que se da en un contexto de explotación 
laboral y desigualdad en el lugar de trabajo, 
la formación en derechos laborales adquie-
re una relevancia crítica. Proporcionándole 
a los trabajadores conocimientos sobre sus 
derechos laborales y la capacidad de nego-
ciación colectiva como un paso crucial hacia 
la justicia laboral. La importancia de este tipo 
de educación radica en la creación de con-
diciones laborales justas y en la defensa de 
los derechos de los trabajadores, esto no solo 
beneficia a los empleados, sino que también 
contribuye a una sociedad más equitativa y a 
la promoción de una economía justa.

Adicionalmente está la educación en sa-
lud que es esencial en la sociedad contem-
poránea, donde el acceso a información de 
calidad y la promoción de prácticas saluda-
bles son fundamentales. La importancia de 
este enfoque radica en su capacidad para 
aumentar la conciencia sobre temas de sa-
lud y facultar a las personas para tomar de-
cisiones informadas, cuando los individuos 
comprenden su bienestar y los factores que 
lo afectan, son más propensos a llevar vidas 

saludables y a ser defensores de sistemas de 
atención médica

equitativos y de calidad, contribuyendo 
al mejoramiento de la salud pública y a la re-
ducción de las disparidades en la atención 
médica.

Por otra parte, está la educación am-
biental que se ha vuelto esencial en un mun-
do amenazado por el cambio climático y la 
degradación ecosistémica, su importancia 
radica en el fomento de la conciencia ecoló-
gica y la sostenibilidad, al educar a las perso-
nas sobre los problemas ambientales y cómo 
abordarlos, se estimula la conservación del 
entorno natural. Siendo esto esencial para 
garantizar la preservación del planeta para 
que las futuras generaciones disfruten de un 
entorno saludable y sostenible.

Igualmente, hay otros componentes a 
considerar como objeto de métodos comu-
nitarios y populares de educación, desde los 
derechos humanos, pasando por comunida-
des para el cambio, arte, cultura, hasta eco-
nomías alternativas.

En todas las categorías anteriormente 
mencionadas, que son parte fundamental 
de la vida en sociedad y su enriquecimiento, 
se tiene como fin la concientización, la pro-
moción de derechos, la lucha contra la dis-
criminación, la desigualdad, dando origen a 
programas y estrategias que incentiven la re-
ducción de las brechas de desigualdad multi-
dimensional, identificando desafíos, atacando 
necesidades y otorgando autonomía a las lu-
chas con participación altamente activas.

Ahora bien, la educación popular lejos 
de ser estática se presenta como una filo-
sofía educativa dinámica y adaptable que 
encuentra su pertinencia continua en la so-
ciedad contemporánea. En sintonía con la 
multiplicidad de desafíos cambiantes que 
enfrentan las comunidades a nivel global, la 

educación popular se destaca por su misión de 
abordar de manera efectiva y evolutiva estas 
problemáticas en constante transformación.

De igual manera, el avance en temas de 
educación se ve influida y apoyada en la mo-
dernidad por la revolución tecnológica prove-
niente de la globalización, característica dis-
tintiva de la era digital, este se ha fortalecido 
a favor de la posición de educación popular al 
proporcionar herramientas innovadoras para 
ampliar su influencia, como plataformas de 
educación en línea, redes sociales y sistemas 
de aprendizaje colaborativo que han enrique-
cido su arsenal, no solo extendiendo su alcance 
geográfico, sino también permitiéndole llegar 
de manera más eficaz a comunidades previa-
mente marginadas o de difícil acceso.

Esta flexibilidad inherente a la educación 
popular se manifiesta en su capacidad para 
ajustarse de manera dinámica y receptiva a las 
necesidades que emergen en contextos socia-
les en constante evolución adoptando un en-
foque participativo, esta filosofía educativa se 
convierte en un espacio activo donde el diálo-
go y la colaboración no solo son bienvenidos, 
sino fundamentales. A través de este proceso 
interactivo, las personas que se enfrentan a de-
safíos sociales tienen la oportunidad no solo 
de comprender a profundidad sus circunstan-
cias, sino también de participar activamen-
te en la creación de soluciones tangibles que 
impulsen la transformación; la diversidad de 
perspectivas y experiencias presentes entre los 
participantes añade una dimensión única a la 
educación popular, esta multiplicidad de vo-
ces enriquece la discusión y potencia el apren-
dizaje, permitiendo la construcción colectiva 
de conocimiento por lo que cada aporte se 
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convierte en un elemento vital que contribu-
ye enfoque al tejido educativo, consolidando 
así la excepcional efectividad y alcance de esta 
modalidad educativa.

Esta concepción participativa no sólo 
empodera a los individuos para comprender 
y abordar sus desafíos locales, sino que tam-
bién fortalece la capacidad de la educación 
popular para adaptarse a las dinámicas glo-
bales. Las interconexiones entre participan-
tes de diversas comunidades y regiones ge-
neran un intercambio constante de ideas y 
estrategias, enriqueciendo aún más la expe-
riencia educativa. En consecuencia, más allá 
de sus fronteras locales, la educación popu-
lar ha trascendido y se ha convertido en una 
fuerza global. Movimientos sociales y proyec-
tos educativos fundamentados en esta lógica 
han cruzado fronteras, impactando positiva-
mente a comunidades de diversas culturas y 
contextos, este fenómeno resalta su relevan-
cia universal y su capacidad para contribuir a 
la construcción de un mundo más equitativo 
y justo, demostrando que la educación po-
pular emerge, así como una fuerza educativa 
versátil y poderosa que sigue moldeando el 
panorama educativo global en pro de la jus-
ticia y la igualdad.

Poniendo en la mira los resultados efec-
tivos y reales de la educación popular que 
permiten darle un nuevo significado a la aca-
demia y a la pedagogía, se tiene en cuenta 
el ejemplo del diplomado “Mujeres, territo-
rio y economías vivas”, el cual fue creado por 
la Red Popular de Mujeres de la Sabana, de 
ahora en adelante RPMS, que es una organi-
zación de mujeres que resisten y defienden 
el territorio mediante el cuidado de la tierra 
y la producción de vida, esta agrupación de 
mujeres parte de procesos de base, o colecti-
vidades en territorios de la Sabana de Bogotá 
que convergen en banderas de lucha, unifi-

cando esfuerzos  y experiencias que llevaban 
a la materialización de proyectos, programas 
y resistencias que construyen territorio y me-
joran las condiciones de las comunidades. 
Una de las banderas comunes que unen a 
las integrantes de la RPMS, es la pedagogía 
comunitaria y popular como instrumento de 
lucha y proyección de un mejor futuro, por 

ello, es que llegamos a la Colectiva de Muje-
res de Facatativá, proceso de base que con-
forma la Red y nutre la defensa del territorio 
desde la diversidad de mujeres participantes, 
desde la construcción del municipio, dando 
prioridad al trabajo comunitario con las mu-
jeres, niños y niñas del territorio.

Entre estas entidades hermanas, se au-
togestionó la aplicación del proyecto que re-

cibe el nombre de diplomado “Mujeres, Te-
rritorio y Economías Vivas”, para su segunda 
edición, aplicada en Facatativá Cundinamar-
ca, se dio el desarrollo de la materialización 
de la teoría plasmada por diversos acadé-
micos como Claudia Korol en el 2007, que 
se refiere a la educación popular como “una 
pedagogía de los oprimidos y las oprimidas, 
y no para los oprimidos y oprimidas. Es una 
creación popular, en la batalla emancipato-
ria, en su organización; y no un instrumento 
del Estado para la domesticación y el con-
trol de las rebeldías.” dándole también una 
connotación feminista a la pedagogía que se 
aplica en este caso puntual, permitiendo que 
se dé un enfoque de cuestionamiento cons-
tante a la hegemonía implantada del mismo 
movimiento en los múltiples aspectos que 
atraviesan a las sociedades como lo político, 
lo económico, laboral, social, sexual, etc., mos-
trando las potencialidades de las sociedades 
del sur global, específicamente Latinoaméri-
ca, que se ha planteado incrementar el es-
tímulo de nuevos saberes y conocimientos 
construidos colectivamente, llegando a te-
ner nuevas conciencias en las diferentes ge-
neraciones que se abarcan, porque de eso se 
trata orgánicamente la educación popular, 
de programas específicos construídos entre 
todos los y las participantes, tanto de educa-
dores y educadoras como de estudiantes.

En el caso del diplomado realizado en la 
Sabana de Bogotá, es importante contextua-
lizar desde donde nace el proyecto del diplo-
mado y cómo se logra aplicar en territorios 
específicos con el fin de demostrar que es 
posible llegar a conclusiones exitosas de al-

ternativas a la academia tradicional. Este pro-
yecto nace de las resistencias femeninas que 
han dedicado su vida a la lucha y emancipa-
ción desde la colectividad, esta Red cuenta 
con más de quince años de experiencia en 
la incidencia territorial, logrando la detención 
de macroproyectos perjudiciales para la Sa-
bana, aplicando proyectos, formando socie-
dad e investigando sobre temas de interés.

En un principio, se plantearon las eta-
pas a seguir para poder ejecutar el plan en 
mente, al comienzo de todo el proceso se 
enfrentó la postulación y posterior aplicación 
del proyecto, se logró obtener el respaldo de 
entidades que dieron su aporte en términos 
económicos o académicos con completa au-
tonomía de gestión de la organización para 
darle mayor credibilidad y alcance al diplo-
mado, en esta oportunidad, estuvieron parti-
cipando el Instituto Pensar de la Universidad 
Pontificia Javeriana, el cual facilitó el acom-
pañamiento de profesionales en formación 
de la carrera de psicología y la entrega final 
de certificados del curso para las mujeres 
que cumplieran con los requisitos mínimos 
para la graduación, por otra parte, estuvo la 
ONG Pact Colombia Vamos Tejiendo, que se 
encargó de dar los recursos económicos para 
la adquisición de los recursos educativos, lo-
gística y sistematización del diplomado.

Después de aprobados los requisitos ad-
ministrativos y con los pasos a seguir, se dio 
la preparación de la convocatoria de mujeres 
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a las que estudió como población objetivo, 
específicamente se refirió a las trabajadoras 
y ex trabajadoras del sector floricultor y sus 
necesidades, por lo cual la costumbre popu-
lar de las organizaciones y trabajo pasado con 
el sector permitió que se tuviera la experticia 
sobre cómo abordarlas y llamar su atención, el 
plan fue hacer el lanzamiento y apertura de ins-
cripciones dentro de un mercado campesino, 
se explicó que el diplomado contaría con el es-
pacio seguro para las mujeres y para los niños 
o niñas que dependan de ellas en los horarios 
de los que se requería disposición, incluyendo 
así el factor intergeneracional de la pedagogía, 
para un posterior relevo de responsabilidades y 
la garantía de condiciones mínimas para acce-
der a la educación.

Alcanzadas estas primeras fases, se pro-
cedió a iniciar los módulos pedagógicos en-
tre los que oscilaban cátedras de formación 
política, reconocimiento de violencias y pasos 
a seguir, también agroecología, soberanía ali-
mentaria, cuidado del medio ambiente, femi-
nismos, entre otros, todos estos contenidos 
de la malla curricular estaban adaptados a 
las niñas y niños participantes del diplomado, 
con la idea de estar en sintonía entre todas las 
asistentes, educadoras y estudiantes. Como 
este tipo de modelos educativos no son linea-
les ni completamente uniformes, se tenían 
previstos unos apoyos psicológicos para apo-
yar a las mujeres y que lograra ser un espa-
cio seguro tanto en lo académico como en lo 
emocional y salidas pedagógicas que permi-
tieran ir a recibir y entregar aprendizajes de 
maneras diferentes a las del contexto urbano, 
con la intención también de hacer una carto-
grafía del territorio desde lo empírico.

Se recorrió todo el camino de este nue-
vo método académico a lo largo de 4 meses 
que dejaron experiencias enriquecedoras que 
demostraron que más allá de la academia tra-

dicional y hegemónica, con doctrinas y regla-
mentos rígidos hay otros elementos que per-
miten acceder a la educación que reduzca de 
manera real las brechas. Llevando de esta ma-
nera la sistematización de toda esta trayectoria 
con la ayuda de relatos y fotografías a una pie-
za gráfica llamada Fanzine.

A modo de conclusión y para recoger 
todo lo aquí presentado, si bien se entien-
de que en la educación popular se hace una 
construcción colectiva del conocimiento, la 
metodología está estructurada de manera 
organizada, en este ejemplo, por módulos de 
trabajo con sesiones y actividades específicas 
para las participantes. Dicho lo anterior, se eri-
ge a la educación popular como una respuesta 
dinámica y evolutiva a las brechas y exclusio-
nes en el acceso al conocimiento en la socie-
dad contemporánea, inspirada en movimien-
tos de liberación y lucha por la justicia social, 
este planteamiento educativo ha encontrado 
difusión y crecimiento al promover la concien-
cia crítica y la movilización social. Paulo Freire, 
Orlando Fals Borda e Ivan Illich, Claudia Korol, 
entre otros, han contribuido a sentar las bases 
de este movimiento, destacando su capacidad 
para empoderar a comunidades y desafiar las 
estructuras de poder establecidas.

Los diferentes enfoques de la educación 
popular, desde la alfabetización concientiza-
dora hasta la formación en derechos labora-
les y la educación ambiental, demuestran su 
versatilidad para abordar una amplia gama 
de problemáticas sociales. Esta flexibilidad se 
manifiesta en su capacidad para adaptarse 
dinámicamente a las necesidades emergen-
tes, fomentando el diálogo, la colaboración y 
la participación activa. Todos estos factores sin 
ser mutuamente excluyentes, es decir, la apli-
cación de proyectos con este enfoque no se 
rige bajo una sola modalidad, tiene la capaci-
dad de acudir a todos los recursos necesarios 

para nutrir de la forma más pertinente, con las 
particularidades de cada caso.

La educación popular no solo tiene un 
impacto local, sino que trasciende fronteras, 
influenciando movimientos y políticas a nivel 
global. Su relevancia generalizada, se desta-
ca en su contribución a la construcción de un 
mundo menos desigual, la revolución tecnoló-
gica ha fortalecido su alcance al proporcionar 
herramientas innovadoras, como plataformas 
en línea y redes sociales, ampliando su influen-
cia y llegando de manera más eficaz a comu-
nidades previamente marginadas. El ejemplo 
del diplomado "Mujeres, territorio y economías 
vivas" en la Sabana de Bogotá ejemplifica 
cómo la educación popular se materializa en 
proyectos concretos, impulsados por comuni-
dades y organizaciones sociales, este enfoque 
participativo y feminista cuestiona constante-
mente la hegemonía, promoviendo la cons-
trucción colectiva de saberes y conocimientos, 
comprobando así, que este tipo de educación 
es una respuesta efectiva a situaciones en las 
cuales no hay educación formal.

En última instancia, la educación popular 
sigue siendo una fuerza educativa poderosa y 
relevante en la búsqueda de sociedades más 
justas y ecuánimes. Su capacidad para adap-
tarse, su enfoque participativo y su impacto 
a nivel global la posicionan como una herra-
mienta fundamental para abordar los desafíos 
actuales y construir un futuro educativo más 
inclusivo y transformador, haciendo resistencia 
y oposición a las afectaciones causadas por las 
inequidades y brechas en el acceso a la educa-
ción para todos y todas.
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“HOMBRE NO ES GENTE” PERSPECTIVAS 
MASCULINAS FRENTE A PROBLEMAS DE 
PARTICIPACIÓN Y RELACIONAMIENTO 

ACADÉMICO LIGADO A CUESTIONES DE GÉNERO 

El presente artículo explora el impacto de las cuestiones de género y el feminismo en 
las dinámicas sociales, particularmente en entornos académicos. Destaca la importancia 
de adquirir conocimientos sobre género para mantener relaciones saludables. Se aborda 
la presencia de corrientes radicales en el feminismo, que cuestionan el papel del hombre 
en la sociedad. La discusión incluye la violencia de género contra los hombres, enfatizando 
la necesidad de reconocer todas las formas de violencia. La propuesta central de este texto 
consiste en la promoción de una educación en género inclusiva, que no solo aborde las pro-
blemáticas enfrentadas por las mujeres, sino que también contemple las nuevas masculini-
dades. Se propone como medida para tratar esta problemática la realización de un diálogo 
constructivo y empático, fundamentado en la comprensión mutua, para superar tensiones 
sociales. En este contexto, se destaca la normalización de la violencia sexual contra hombres 
y se aborda la importancia de derribar estereotipos de género, esto conlleva a resaltar la im-
perante necesidad de una comprensión profunda de las complejidades de las cuestiones 
de género en casos como el de los hombres, abogando entonces por la promoción dentro 
de las dinámicas de formación educativa en torno a la igualdad y el respeto en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: énero, Feminismo, Nuevas Masculinidades, Educación Inclusiva, Violen-
cia de Género, Roles de Género, Relaciones Interpersonales, Diálogo..    
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El auge de las cuestiones de género que 
ha llegado gracias a las diferentes oleadas fe-
ministas ha influido de manera contundente 
en las dinámicas sociales presentes en cada 
uno de los entornos sociales, esto interviene en 
la reconfiguración de las maneras en las cuales 
se construyen constantemente los relaciona-
mientos entre individuos. Se puede observar 
en diferentes espacios como la diversidad de 
género, el feminismo, las nuevas masculinida-
des y las maneras de ver el orden social fuera 
de las violencias, se convierten en cuestiones y 
formas imperantes de entender la sociedad, lo 
que conlleva a que cada individuo requiera o 
llegue a considerar necesario poseer cierto co-
nocimiento en torno a temas asociados con el 
género, para con esto poder mantener relacio-
nes amenas con las personas que intervienen 
o forman parte de sus entornos.

Teniendo esto en cuenta, se puede evi-
denciar también que para ciertas personas 
que no son conocedoras de estos asuntos, se 
pueden tornar complicadas en gran medida 
las relaciones que se dan en espacios donde 
es estrictamente necesario poseer un míni-
mo conocimiento en cuestiones de género, 
como, por ejemplo, espacios académicos 
como universidades, encuentros, congresos, 
talleres, foros, semilleros de investigación, 
entre otros. El presente documento plantea 
analizar la forma en que se pueden dar di-
chas afectaciones en los espacios de relacio-
namiento e inclusión social, por cuestiones 
ligadas a la falta de conocimiento en torno 
a los asuntos de género, como también en 
cierta medida, a los sesgos relacionados con 
cuestiones de género.

 Es usual encontrar dentro de diversos 
espacios académicos múltiples personas 
con conocimientos e interesadas en poder 
dialogar, estudiar, debatir, crear conocimien-
to y formarse en los estudios de género, lo 

que abrió paso a la creación de programas 
curriculares, centros de estudio y de investi-
gación, observatorios y escuelas enfocadas 
en los estudios de género a nivel mundial. 
Estos enfoques han impactado de gran ma-
nera a los programas curriculares en las insti-
tuciones educativas, como forma de prevenir 
las violencias sexuales y de género presentes 
en la sociedad, en suma, dentro de carre-
ras universitarias en áreas del conocimiento 
como las ciencias humanas es usual ver di-
versos cursos con enfoques transversales en 
género, debido a su importancia e impacto 
en los entornos universitarios, conllevando 
a la creación de mesas, comités, grupos, en-
tre otros, ligados al género, y, usualmente, al 
movimiento que ha traído consigo estos de-
bates, el feminismo.

La influencia del pensamiento feminis-
ta en las sociedades es una cuestión suma-
mente importante debido que con esta se 
puede llegar a solucionar problemáticas que 
no eran visibilizadas o tenidas en cuenta en 
tiempos pasados, enfrentando dinámicas 
arraigadas al pensamiento machista, como 
lo son la normalización de cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres o contra las per-
sonas que se identifican como pertenecien-
tes a las diversidades sexuales. Sin embargo, 
algunas divisiones de estos movimientos 
han llegado en la actualidad a presentar una 
serie de fenómenos que pueden ser materia 
de observación, discusión y análisis. 

Por medio de algunas observaciones 
realizadas en entornos científicos a lo largo 
del trasegar académico, se ha podido notar 
como existen espacios en los cuales se evi-
dencia una tendencia radicalista o separa-
tista por parte de algunas personas que se 
identifican dentro de los movimientos femi-
nistas, independientemente de la corriente 
a la que se encuentran ligadas, dicho fenó-
meno consiste en la utilización de frases y co-
mentarios en los cuales se ataca al “hombre”, 

haciendo mención de cosas como el hecho 
de que por tener este papel ante los ojos de 
la sociedad y de estas personas “no son gen-
te”, “no son personas”, o simplemente atribu-
yen valores negativos al papel del “hombre”, 
no obstante, esto lleva a una serie de pregun-
tas como ¿cuál es el papel del hombre en la 
sociedad ante los ojos de estas personas? ¿A 
qué se desea hacer alusión por medio de la 
palabra “hombre”? ¿Qué influencia tienen los 
movimientos feministas y la lucha contra las 
dinámicas patriarcales en este fenómeno di-
rigido a los “hombres”? ¿Es el “hombre” la re-
presentación directa del modelo opresor con 
el que socialmente se lucha desde estos mo-
vimientos? ¿De qué manera impactan este 
tipo de comentarios dentro de las relaciones 
interpersonales en la sociedad? Es entonces 
necesario para el desarrollo del presente ar-
tículo realizar una revisión a términos que 
pueden verse contextualmente de otras for-
mas, para luego poder abordar las formas en 
que este fenómeno puede impactar en las 
dinámicas de sociabilidad. 

En relación con lo previamente expues-
to, es crucial destacar que el reconocimiento 
de la violencia contra los hombres no es equi-
valente a disminuir la atención prestada a la 
violencia contra las mujeres, sino que lo que 
se pretende abordar a continuación es una 
muestra integral de análisis a todas las ma-
nifestaciones de violencia de género. Resul-
ta esencial comprender que la lucha contra 
las dinámicas patriarcales y de poder no im-
plica una demonización general del género 
masculino, sino que debe propiciar la desar-
ticulación de los roles de género restrictivos 
y opresores que afectan a todas las perso-

nas. Por ello, con relación a las interrogantes 
planteadas frente al papel del hombre en la 
sociedad, es fundamental reconocer que la 
diversidad es inherente a este sector social, 
ya que, dentro del mismo sujeto colectivo se 
busca evitar generalizaciones que perpetúen 
estereotipos perjudiciales, como sucede 
también con ciertas corrientes ideológicas 
y sus subdivisiones, es decir, pertenecientes 
a la misma colectividad, pero como se men-
cionó anteriormente, con diversas aristas. 

Una representación evidente de estas 
colectividades son los grupos feministas, 
que buscan cuestionar las normas, estructu-
ras, tipos de poder ilegítimos y expectativas 
o roles de género que oprimen a la femini-
dad, intentando buscarle nuevos papeles al 
papel de la mujer, no obstante, desde hace 
algunos tiempos, también han realizado es-
tudios ligados a las masculinidades, y al pa-
pel de lo masculino en la reconfiguración 
social que se plantea como necesaria desde 
las escuelas de género y las nuevas formas 
de contemplar los roles e identidades de gé-
nero gracias a estas (Kimmel, 2000); por ello 
es preciso analizar el hecho de que bajo las 
lógicas de las nuevas masculinidades, en las 
que una persona se identifique como “hom-
bre” y haciendo uso de la conciencia de los 
roles de género que se desean romper, el 
debate presente en torno a estos temas no 
podría tratarse sobre considerar al "hombre" 
como la representación directa del modelo 
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opresor, sino que por el contrario, gracias a 
la formación en género para las nuevas mas-
culinidades, tendría que ser sobre la decons-
trucción de las estructuras que limitan la li-
bertad y equidad para todas las identidades 
de género. 

Es necesario agregar a este fenómeno 
que la violencia contra los hombres puede 
manifestarse de diversas formas, que inclu-
yen el abuso físico, emocional o sexual en 
relaciones íntimas o entornos domésticos 
(Instituto Mexicano de la Juventud, 2017), 
pero que esta no se presenta únicamente 
en entornos domésticos, sino que se puede 
evidenciar también en espacios en los cua-
les existen relaciones de poder en las cuales 
el hombre juega un papel en el que se en-
cuentra por debajo de la mujer en la escala 
de poder, este tipo de casos se pueden evi-
denciar, por ejemplo, en los liderazgos de 
espacios académicos donde se posea una 
tendencia a la ideología de género ligada al 
feminismo radical, o en casos más de la co-
tidianidad, en entornos laborales donde se 
posea como persona al mando a una mujer 
que posea una ideología en la cual el papel 
del “hombre” es ante los ojos de esta persona 
mal visto, es decir, que posee un sesgo ligado 
al género.

Es evidente que debido a las formas en 
que el machismo ha permeado a las socieda-
des modernas es que los hombres pueden 
enfrentar desafíos complejos al momento 
de buscar ayuda o denunciar cualquier tipo 
de violencia, esto se debe a las expectativas 
impuestas por los roles de género histórica-
mente impuestos por la sociedad con respec-
to a la masculinidad (La Vanguardia, 2018). El 
estigma hacia el papel del hombre ligado a 
dinámicas machistas arraigadas a parte de la 
población y falta de recursos específicamen-
te diseñados para las víctimas de violencia 

masculinas, son factores pueden contribuir 
a que se normalice de manera constante la 
violencia de género que puede llegar a ejer-
cerse contra los hombres, con esto no se pre-
sente entonces realizar una especie de revic-
timización al papel privilegiado que poseen 
la mayoría de estos, pero sí entender porqué 
se puede llegar a incurrir en casos de violen-
cia verbal o psicológica al momento de mini-
mizar o insultar por medio de este tipo de co-
mentarios al papel del “hombre” únicamente 
por ser hombre. Esto último se puede notar 
cuando una persona que se identifica como 
hombre se siente violentado al momento de 
recibir este tipo de tratos, la misma ideolo-
gía machista, va a configurar dicha violencia 
como una cuestión normalizada, porque se 
puede ver dicho insulto, minimización o in-
fantilización como un cobro a la deuda histó-
rica que poseen los hombres con las mujeres 
debido a todos los años de opresión que han 
sufrido estas, sin embargo, esto lleva a la pre-
gunta ¿verdaderamente una persona que se 
identifica como “hombre” y que no ha bus-
cado ejercer poder debido a su privilegio es 
merecedor de este tipo de violencias por el 
mero hecho de ser hombre?

Aquí entra un debate fundamental, y es 
que no solo se reciben insultos, sino que se 
puede observar en diversas dinámicas socia-
les cómo este fenómeno trasciende la agre-
sión verbal, a un punto de convertirse en no 
solo violencia de género, sino que también 
en algunos casos, en violencia sexual norma-
lizada. Es evidente que el machismo continúa 
arraigado al orden mundial, a los poderes y 
las formas organizativas de las sociedades en 
cada uno de sus contextos y grupos sociales, 
sin embargo, en algunos casos se puede ob-
servar la manera en que se llegan a legitimar 
conductas machistas provenientes de muje-
res, ya que evidentemente, como se mencio-
nó, este machismo está arraigado a todas las 
personas; dichas conductas provenientes de 

algunas mujeres se pueden ver representa-
das en dinámicas como el acoso sexual o la 
violencia de género hacia los hombres, y di-
chas conductas son legitimadas por medio 
de la normalización, la presión y la coacción 
social que ejerce el mismo machismo inmer-
so en la sociedad, para ejemplificar esto, se 
puede notar el hecho de que comúnmente, 
es usual que los métodos de crianza tradicio-
nales llevan a que algunos hombres que ro-
dean o hacen parte fundamental de la vida 
de otros hombres que han sido víctimas de 
violencia física o verbal les minimicen, y que 
a aquellos que son víctimas de acoso, violen-
cia sexual o de género, se les enseñe a tener 
normalizadas este tipo de conductas como 
formas o demostraciones de interés por par-
te de las mujeres, conllevando a pasar por 
alto y normalizar diversos actos sumamen-
te cargados de violencia por parte de estas 
(Kimmel & Aronson, 2003).

Es importante abordar el tema de la 
violencia de género contra los hombres con 
sensibilidad y sin disminuir o restar atención 
a la violencia contra las mujeres. Sin embar-
go, es necesario reconocer y abordar todas 
las formas de violencia, independientemen-
te del género o la forma en la que se iden-
tifique la víctima, esto es fundamental para 
poder crear una sociedad que promueva la 
seguridad y el respeto de todas las personas. 
Los comentarios públicos de tendencia ra-
dical, en tono de burla y crítica que buscan 
descalificar, minimizar o infantilizar, entre 
otras cosas, al género masculino o la repre-
sentación de dicha identidad por medio de 
la palabra “hombre” pueden generar tensio-
nes en las relaciones sociales en todo tipo 

de entornos y contribuir a la polarización y la 
violencia de género, como también a entor-
pecer la creación de lazos sociales y comuni-
tarios amenos, en lugar de fomentar un diá-
logo constructivo para la deconstrucción de 
los modelos que se encargan de controlar y 
oprimir a las nuevas formas de ver los relacio-
namientos entre todas las personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pue-
de decir que de las claves para poder generar 
transformaciones tangibles y que impactan 
a largo plazo en los relacionamientos socia-
les podría radicar entonces en promover un 
enfoque inclusivo y educativo, que sea trans-
versal a la formación académica de todas las 
personas, y que estimule la comprensión de 
la otredad por medio de la empatía, derri-
bando barreras y brechas entre las posturas 
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machistas generalizadas en torno a los roles 
e identidades de género, conllevando a la 
construcción de puentes entre los diversos 
puntos de vista en el debate que gira en tor-
no a las visiones y problemáticas de género 
(Farrell, 1993). 

La educación en género, no solo cen-
trada en las problemáticas enfrentadas por 
las mujeres, sino también en las nuevas 
masculinidades y las diversas identidades 
de género, es esencial para cultivar un am-
biente donde la diversidad sea celebrada y 
donde las relaciones interpersonales estén 
fundamentadas en el respeto y la igualdad 
(Chacón, Buritica & Castañeda, 2023). El diá-
logo constructivo, basado en la empatía y la 
apertura al entendimiento, constituye una 
herramienta clave para superar las tensiones 
generadas por comentarios radicales, cons-
truyendo puentes hacia una sociedad más 
equitativa y armoniosa.

En conclusión, se puede evidenciar que 
la influencia del pensamiento feminista en la 
sociedad es innegable y ha permitido abor-
dar problemáticas antes invisibilizadas. Sin 
embargo, los hallazgos sugieren que ciertos 
comentarios radicales pueden generar ten-
siones interpersonales dentro de las diná-
micas sociales. Ante esta problemática, se 
destaca la necesidad urgente de un enfoque 
inclusivo y transversal en el ámbito educa-
tivo, que fomente un diálogo constructivo 
para procurar la comprensión mutua entre 
diferentes perspectivas y promover la de-
construcción de roles de género restrictivos. 
Con esto se permite a través del enfoque 
educativo trascender las barreras académi-
cas en cuestiones de género y extender es-
tos asuntos a la sociedad en su conjunto, pro-
moviendo así una comprensión más amplia 
y profunda de las complejidades de dichos 
temas; la educación en género no solo debe-

ría abordar las problemáticas específicas en-
frentadas por mujeres, sino también ilumi-
nar las nuevas masculinidades y reconocer 
las diversas identidades de género presentes 
en nuestra sociedad diversa, como que cada 
una de estas puede llegar a ser víctima de 
violencia, por más minimizada que se vea 
debido al machismo. Estos conocimientos 
no solo contribuirán a desmontar estereoti-
pos machistas arraigados a nuestras socie-
dades, sino que también permiten empo-
derar a individuos de todas las identidades 
de género, para participar activamente en la 
construcción de relaciones más legítimas y 
equitativas.

El diálogo constructivo, respaldado por 
la empatía y la apertura al entendimiento, se 
erige como un pilar esencial en esta transfor-
mación. Facilitar conversaciones abiertas y 
respetuosas sobre género dentro de comu-
nidades académicas permitirá la superación 
de las tensiones generadas por comentarios 
radicales y permeará en todos los espacios de 
la sociedad en general. Este enfoque inclusi-
vo no solo buscaría corregir las percepciones 
erróneas sobre el género masculino que se 
encuentran aparentemente infundidas en 
la mentalidad de las personas sesgadas por 
cuestiones ligadas al género que realizan este 
tipo de comentarios, sino que también fortale-
cerá la solidaridad entre diversos grupos socia-
les y sujetos colectivos que representen en con-
junto las diversas identidades y roles de género. 
Es crucial reconocer que la deconstrucción de 
roles de género restrictivos no solo beneficia a 
un género en particular, sino que es un paso vi-
tal hacia la construcción de una sociedad más 
equitativa, armoniosa y plenamente consciente 
de la riqueza de sus diversas identidades de gé-
nero, sin hacer alusiones a la violencia o recurrir 
a la interrupción de las relaciones hegemónicas 
de poder entre los diferentes géneros.
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En términos generales la democracia se 
identifica como un sistema político en el que 
el poder reside en el pueblo y se ejerce a tra-
vés de la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones. Este sistema se basa en 
una serie de valores fundamentales que son 
esenciales para su funcionamiento y desa-
rrollo. Por ende, en la democracia los valores 
y principios están estrechamente relaciona-
dos, puesto que la democracia representa y 
aplica lo justo para una sociedad. Tal como lo 
mencionaba Jean Jacques Rousseau dentro 
de su obra literaria el Contrato Social donde 
indica que “si hubiera un pueblo de dioses, se 
gobernaría democráticamente. Un gobier-
no tan perfecto no conviene a los hombres” 
(Rousseau, 1819).  Es decir, la democracia es 
un sistema adecuado ya que es el que per-
mite la participación social con todas y las 
debilidades que se puedan atribuir en lo que 
representa la justicia.

En primer lugar, la democracia se sus-
tenta en el valor de la igualdad. Todos los 
ciudadanos tienen los mismos derechos y 
deberes, independientemente de su origen, 
sexo, religión o condición social. La igualdad 
es un principio fundamental que garantiza 
que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades de participar en la vida polí-
tica y social de su país, como lo señalaba el 
filósofo griego Aristóteles, la democracia ha 
surgido de la idea de que sí los hombres son 
iguales en cualquier respecto, lo son en to-
dos (384 AC-322 AC).

Otro valor clave es la libertad. Los ciu-
dadanos tienen derecho a expresar sus opi-
niones, asociarse con otros, participar en 
elecciones y tomar decisiones sobre su pro-
pio destino. La libertad de prensa, de expre-
sión y de reunión son fundamentales para el 
buen funcionamiento de la democracia, ya 
que permiten el debate y la confrontación 
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VALORES Y PRINCIPIOS COMO FUENTE DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SU ALCANCE EN 

RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PÚBLICA DE UN 
ESTADO DEMOCRÁTICO 

Para empezar, es importante cuestionar si dentro de las funciones esenciales de un es-
tado se podrían calificar a los valores y principios como un pilar necesario para la objetividad 
en el ejercicio de un gobierno democrático para construir una sociedad justa. Por tal razón, 
en el presente artículo se examina la importancia de la relación que hay entre principios y 
los valores intrínsecos en una sociedad y cómo este influye a partir de las funciones dentro 
de un estado social de derecho. 
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de ideas. Tal como lo señalaba el líder social, 
político y activista Nelson Mandela al referir-
se en una de sus frases célebres a la libertad 
“Porque ser libre no es solamente desama-
rrarse las propias cadenas, sino vivir en una 
forma que respete y mejore la libertad de las 
demás personas” (Mandela, 1990). Dando un 
significado que la libertad no solamente es 
liberar de ataduras propias si no que ser libre 
también significa velar y promover el respeto 
por la libertad del otro. 

La tolerancia y el respeto son también 
valores esenciales en una sociedad demo-
crática, por lo que, en un sistema democrá-
tico, es fundamental respetar las opiniones 
y creencias de los demás, incluso cuando no 
coinciden con las propias. La tolerancia ha-
cia la diversidad de ideas, culturas y formas 
de vida es necesaria para construir una so-
ciedad inclusiva y plural, como lo menciona 
John Kennedy en una de sus frases célebres: 
“La democracia es una forma superior de 
gobierno, porque se basa en el respeto del 
hombre como ser racional” (Kennedy, 1963).

La justicia y la solidaridad son otros va-
lores fundamentales en una democracia. 
La justicia implica el respeto a las leyes y la 
igualdad ante la ley, así como la protección 
de los derechos humanos donde el valor de 
la justicia se ve reflejado en el ordenamiento 
del estado. La solidaridad, por su parte, im-
plica la colaboración y el apoyo mutuo entre 
los ciudadanos para hacer garantizar y reco-
nocer lo justo para el pueblo. basado en lo 
que expresó Montesquieu (s.f.) “Una cosa no 
es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley 
porque es justa”.

Los valores constitucionales tienen su 

fundamento junto a los principios en la 
Constitución Política de Colombia. Como nos 
menciona en la jurisprudencia lo siguiente:  
"También son valores los consagrados en el 
inciso primero del artículo 2 de la Constitu-
ción en referencia a los fines del Estado: el 
servicio a la comunidad, la prosperidad ge-
neral, la efectividad de los principios, dere-
chos y deberes, la participación, etc. Todos 
ellos establecen fines a los cuales se quiere 
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llegar" (Sentencia T-406 de 1992. M.P. Dr. Ciro 
A. Barón-Subrayado propio).

Partiendo de la anterior premisa, la de-
mocratización en un Estado social de dere-
cho hace tránsito a un nuevo sistema basado 
en valores y principios constituyendo de tal 
manera un sistema que se considera justo y 
que se rige bajo estos valores y principios an-
teriormente mencionados como la libertad, 
igualdad, tolerancia y respeto y otros valores 
los cuales se encuentran inmersos dentro 
de la parte dogmática de un estado. Por lo 
tanto, estos se practican dentro de las fun-
ciones para cumplir esos fines estatales. En 
el caso de Colombia, que se identifica como 
un Estado social de derecho, el cual tiene ca-
racterísticas de democracia, podemos inferir 
que en él se encuentran valores constitucio-
nales y con ellos, principios fundamentales 
que están emanados por la Carta Magna de 
tal forma como lo señala Garcés (2021) “una 
constitución democrática, muy avanzada, 
pluralista, que busca la diversidad, la acepta y 
la reconoce. Es una constitución muy garan-
tista para la gente, que le sirve al país de hoy”.

En relación con la Constitución Política 
de Colombia (1991) es importante destacar 
que desde un inicio en el Preámbulo de la 
misma ésta señala que “en ejercicio de su po-
der soberano, representado por sus delegata-
rios a la Asamblea Nacional Constituyente, in-
vocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar  a 
sus integrantes la vida, la convivencia, el tra-
bajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídi-
co, democrático y participativo que garantice 
un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana decreta, sancio-
na y promulga la siguiente”.

Tras lo anterior, desde el inicio la Cons-

titución Política de Colombia menciona valo-
res como justicia, igualdad, libertad y los ubica 
dentro de su marco jurídico. Haciendo hin-
capié que en un estado social de derecho es 
imprescindible en sus cimientos los valores y 
principios para la aplicación de lineamientos 
de un gobierno con distinciones democráticas. 

En cuanto a los principios, de manera 
implícita la Constitución Política de Colom-
bia, señala en el Artículo 3 que “La soberanía 
reside exclusivamente en el pueblo, del cual 
emana el poder público. El pueblo la ejerce 
en forma directa o por medio de sus repre-
sentantes, en los términos que la Constitu-
ción establece”. [Const] (Art 3. del 7 de julio 
de 1991). Bajo este artículo es posible inferir 
que el principio de igualdad es de suma im-
portancia, teniendo en cuenta que reconoce 
la soberanía que recae en el pueblo como 
poder ante un estado, es decir, que, para este 
caso, el poder absoluto no lo tiene un estado 
en cabeza de sus mandatarios, sino que tam-
bién reside en pueblo colombiano. 

Por otra parte, el Artículo 5 indica que el 
Estado reconoce, sin discriminación alguna, 
la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institu-
ción básica de la sociedad. [Const] (Art 5. del 
7 de julio de 1991). Lo que quiere decir que 
nuevamente se hace referencia al principio 
de igualdad  lo que se traduce en que este 
artículo explica que la constitución reconoce 
y garantiza bajo el criterio de igualdad una 
amplia gama de derechos fundamentales.

De igual manera, el Artículo 113 hace re-
ferencia a las Ramas del Poder Público, la 
legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además 
de los órganos que las integran existen otros, 
autónomos e independientes, para el cum-
plimiento de las demás funciones del Esta-
do. Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armó-
nicamente para la realización de sus fines. 
[Const]. Art 113. del 7 de julio de 1991. 

En este artículo se identifica el principio 
de separación de poder dando a entender de 
que se establece la división de poderes en el 
Estado, con el fin de evitar la concentración 
del poder en una sola instancia. Se recono-
cen y delimitan las funciones del poder eje-
cutivo, legislativo y judicial, como también se 
ejerce el principio de armonía en el artículo 
dado que, a pesar de que estas ramas del po-
der público estén separadas, funcionan de 
manera armónica entre sí, colaborando para 
el cumplimiento de sus propias funciones sin 
sobrepasar la jurisdicción de la otra. 

Ahora bien, en este punto hay que te-
ner en cuenta que en un Estado Social de 
Derecho que cuenta con un enfoque demo-
crático, es común ver los valores y principios 
inmiscuidos dentro de la Constitución y un 
marco jurídico del mismo estado como en 
el caso de Colombia. Sin embargo, surge la 
interrogante si la realidad del país en el ejer-
cicio mismo de dicha función pública se apli-
ca a cabalidad los valores y principios consti-
tucionales y así mismo, qué impacto tendría 
dentro de la función pública del estado no 
garantizarlos y promoverlos.  

A la hora de hablar de función pública se 
hace referencia a un conjunto de actividades 
y responsabilidades para gestionar recursos 
del estado y la implementación de políticas 
públicas para el cumplimiento en el sector 
público o administrativo. 

En Colombia, los valores y principios se 
enmarcan en la categoría de ser constitucio-
nales, dado que están consagrados en la Car-
ta Magna. En consecuencia de esto, dentro 
de la función pública ejercer sus funciones 
implica llevar a cabo estos principios y valo-

res constitucionales como fines del Estado. 
En cuanto a la realidad, un ejemplo de esto 
se podría encontrar en los diferentes actos 
administrativos expedidos por estas entida-
des que para darle cumplimiento a una fun-
ción pública deben estar bajo el principio de 
transparencia, principio de publicidad. Esto 
quiere decir que en cada acto administrativo 
se establece el cumplimiento de éstos, a par-
tir del acto de poner a disposición del público 
o los interesados la información completa y 
permanente sobre toda actuación de la ad-
ministración, la cuál debe ser publicada en 
medios oficiales de cada entidad que emita 
dicho acto para que toda persona sin discri-
minación alguna tenga acceso y conozca de 
las decisiones de estas entidades públicas. 
Y en línea con lo mencionado a lo largo del 
artículo, nuevamente se evidencia como se 
respeta la supremacía de la Constitución, 
alegando que, dentro de las funciones des-
centralizadas de un Estado a través de las 
entidades públicas, sus actuaciones no pue-
den ser contrarias a lo que emana ésta, en 
este caso son los principios y valores que ad-
quieren esa distinción constitucional. Con 
base en lo anterior, es notable que, desde el 
enfoque de la supremacía constitucional se 
vuelve un pilar fundamental para el ejerci-
cio de la función pública de un Estado Social 
de Derecho los principios y valores constitu-
cionales consagrados de suma importancia 
para ser aplicados dentro de cada actuación 
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en cumplimiento, por ser parte de los fines 
del estado. 

Otro ejemplo que se trae a colación es 
el reconocimiento y promoción del principio 
de interés común dentro de las actuaciones 
administrativas del Estado. Esto quiere decir 
que, en la aplicación de este principio, el inte-
rés común siempre va a primar por encima 
del interés particular para que toda decisión 
sea equitativa e incluyente, dando cuenta que 
vincula el valor de la solidaridad. Lo anterior se 
encuentra establecido en la Constitución Po-
lítica de 1991, en su artículo 1° el cual establece 
que Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la digni-
dad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalen-
cia del interés general”. [Const] (Art 1. del 7 de 
julio de 1991).  Por tal razón, en todo momento 
para cualquier entidad debe primar el interés 
común, atendiendo al principio y todas las en-
tidades en sus funciones deben trabajar para 
garantizar su realización y se considera esas 
funciones no pueden ir contrario a lo ya esta-
blecido en la Constitución. 

Con relación al artículo mencionado en 
el párrafo anterior, cuando se habla de Estado 
Social de derecho es pertinente abordar la aris-
ta social, tal como lo expresó el constituyente, 
“Lo que quedó mejor de la Constitución fue la 
Constitución misma porque logró descender 
al ciudadano de a pie y que se apropiara de 
ella.” (Esguerra, 2021). Es imprescindible en este 
punto diferencia el concepto de Estado social 
de Derecho y Estado de Derecho, puesto que 
el primero refiere que por mucho que se tenga 
una Constitución  y esta sea norma suprema 
dentro de un marco jurídico, no solo el Estado 
va repercutir en lo que señala  la misma, sino 

que en evolución desde 1991 en Colombia se 
ha venido vinculando y teniendo presente la 
repercusión en las tendencia que tiene como 
sujeto de derecho el ser humano y con ello los 
cambios normativos que estos implican, al ubi-
car al hombre como protagonista y fin esencial 
de un Estado. Así mismo, en la actualidad no 
sólo se vincula al hombre, ahora junto con él 
se habla de los demás seres sintientes, seña-
lando a los animales como un sujeto de dere-
cho al que se le reconocen derechos que antes 
exclusivos para el hombre, argumentando que 
los animales además de ser seres vivos sienten 
emociones al igual que los humanos y que es-
tos deben respetarse y protegerse. Por lo cual, 
en Colombia existen y se debaten Proyectos 
de Ley en el Congreso de la República como el 
de la prohibición de corridas de toros  y fiestas 
taurinas, lo que evidencia que desde ya se ha-
bla en materia de derecho el reconocimiento 
a las mascotas domésticas como un miembro 
de la familia para exista una protección de de-
rechos otorgados a los animales. Con base en 
lo anterior, se constata  lo que surge de un Es-
tado Social de Derecho como lo es Colombia y 
como estos principios y valores intrínsecos en 
la sociedad van cambiando y adquieren esa 
categoría de fines esenciales del estado, los 
cuales son vinculados por medio de la Consti-
tución Política de Colombia, de acuerdo con la 
necesidad  y beneficio del momento. 

En cuanto a la separación de poderes en 
la función pública del Estado colombiano tam-
bién hace incidencia en la supremacía consti-
tucional ya que este principio corresponde a 
que el poder del estado se divide en tres ramas 
las cuales son la rama ejecutiva, rama legis-
lativa y rama judicial . donde esas tres ramas 
deben trabajar en armonía para lograr un fin 
estatal  que en cumplimiento de ese artículo 
113 de la Constitución Política de Colombia que 
menciona la separación de poderes se aplica 

ese principio de armonía  donde  las tres ramas 
a pesar de ser cada una independiente  para 
cumplir los fines del estado deben  trabajar 
conjuntamente sin incurrir en competencia 
propias de otra rama, dicho esto se puede in-
ferir que se complementan a la hora de hacer 
cumplir los fines del estado.  

En contraste, existe un impacto en caso de 
no garantizar y promover estos valores y princi-
pios constitucionales dentro de la función pú-
blica lo cual se traduciría en la omisión de és-
tos, pasando por encima de lo que se señala en 

la Constitución y en la Ley. Para ello existe un 
control ejercido desde la Corte Constitucional, 
llamado Bloque Constitucional el cual, concre-
tamente, los jueces de esta jurisdicción son los 
encargados de velar por el cumplimiento de lo 
que consagra y emana la Ley puesto que cuen-
tan con la competencia y conocen los contro-
les constitucionales haciendo uso de la Acción 
de Inconstitucionalidad, Acción de Nulidad y 
Acción de Tutela que se implementan en ac-
tuaciones administrativas que se consideran 
contrarias a la Constitución y que a través de su 
labor de control se le dará sentencia en firme 
de todo acto administrativo que se considere 
inconstitucional,  nulo o absuelto de serlo. 

Tomando como ejemplo la separación de 
poderes en Colombia, como se mencionó en 
líneas anteriores, actualmente se podría de-
cir que se ha visto afectado este principio y su 
causa emerge desde las atribuciones que tie-
ne un Presidente que lo vemos señalados en el 
[Const] (Art 115. del 7 de julio de 1991). que en la 
práctica para elegir a funcionarios claves inclu-
yendo ministros, embajadores, magistrados de 
las altas cortes como la Corte Suprema de Jus-
ticia y el Consejo de Estado, el Fiscal General de 
la Nación, el Contralor General de la República, 
el Procurador General de la Nación, entre otros, 
a través de ternas que presenta el Presidente 
de la República al Congreso de la República 
para los respectivos candidatos para el cargo. 
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Esto evidencia la incidencia o influencia 
que tiene la rama ejecutiva en las otras ramas 
del poder público. Por lo tanto es evidente 
que en momento de un control y vigilancia, 
estas  entidades pertenecientes a diferentes 
ramas del poder como la Procuraduría Gene-
ral de la Nación en ejercicio de sus funciones 
del control disciplinario del servidor público 
y que además investiga y sanciona irregulari-
dades de los funcionarios públicos en el des-
empeño de sus funciones, da muestra de las 
irregularidades que se han visto en el actual 
mandato puesto que en el caso del Procura-
dor General de la Nación este fue elegido por 
terna del actual Presidente y en el caso de 
iniciar una investigación, el proceso estaría 
parcializado en consecuencia  de que existe 
una relación entre estos dos, lo que podría 
sesgar ese proceso y una posible decisión 
frente a un control disciplinario. 

 Así mismo es importante destacar que 
en otras entidades de las diferentes ramas en 
donde estén a cargo de los elegidos por el Pre-
sidente de la República ocurriría exactamente 
lo mismo, es decir, la ejecución de sus funcio-
nes no será totalmente imparciales en la me-
dida que le puedan “ayudar o disponer” para 
cada actuación desde la rama ejecutiva. Por lo 
tanto, se vislumbrar que en la realidad a pesar 
de que la separación de poderes como princi-
pio en la constitución este escrito y señalado, 
en la práctica de sus funciones este puede im-
pactar contrario a lo que está estipulado a cau-
sa de esos funcionarios elegidos por la rama 
ejecutiva, demostrando en realidad que no 
hay independencia de poder en su totalidad, 
si no que las otras ramas del poder público es-
tán a merced o a servicio de la rama ejecutiva.

Se podría concluir que los valores y prin-
cipios constitucionales son fundamentales 
para el funcionamiento de un Estado Social de 
Derecho, por lo que sí influyen de manera sig-

nificativa en las decisiones del Esado y guían 
las políticas públicas, las leyes y las acciones 
de los funcionarios estatales, a partir de la 
inclusión de la justicia, la igualdad, la liber-
tad, la transparencia, la responsabilidad y la 
legalidad. Por ende, la importancia de estos 
valores y principios que sirven de base  radi-
ca en que garantizan que todas las personas 
sean tratadas de manera justa y equitativa, 
independientemente de su origen, género, 
orientación sexual, religión o cualquier otra 
característica y que además estos valores y 
principios garantizan una gama de derechos 
fundamentales partiendo de que por medio 
de la función pública, el estado  fortalece la 
confianza de sus administrados promovien-
do un gobierno transparente que se acoge 
a un marco legal , dando a entender que en 
sus actuaciones desde las diferentes entida-
des del estado su único objeto es cumplir los  
fines esenciales del que son referentes. 

La influencia de la Constitución en un Es-
tado Social de Derecho es fundamental.

Teniendo en cuenta lo anterior, un Esta-
do social de Derecho que cuenta con carac-
terísticas democráticas para el caso de Co-
lombia, puede verse afectado por vicios que 
comprometan su funcionamiento y su legiti-
midad. Aunque a sabiendas de que la demo-
cracia sea un sistema de gobierno que busca 
la participación ciudadana, la protección de 
los derechos individuales y que finalmente 
sea justo, existen diversos factores que pue-
den afectar su integridad. 

Algunos de los factores que pueden afec-
tar a un estado democrático se pueden evi-
denciar en la corrupción tanto en el ámbito 
político como en el sector público, donde se 
puede socavar la legitimidad del Estado y de 
sus instituciones por medio de las desigual-
dades y abusos de poder donde limiten el 
cumplimiento de los fines estatales.

 Otro factor que incide es la falta de trans-
parencia en la toma de decisiones, la falta de 

acceso a la información pública y la ausen-
cia de mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas, pues que la manipulación en los 
altos cargos de las entidades públicas puede 
amenazar con un buen funcionamiento de 
un estado.

No obstante, es importante destacar que 
la existencia de estos factores no invalida ne-

cesariamente la condición democrática de un 
Estado, pero sí pueden comprometer su in-
tegridad y su capacidad para cumplir con los 
principios y valores que son democráticos. Por 
ello, es fundamental estar atentos a estos y 
trabajar en su prevención y erradicación para 
fortalecer la democracia y preservar su legiti-
midad. 

En Colombia, somos testigos de un buen 
funcionamiento de un Estado democrático 
a pesar de sus contras en cuanto a los vicios 
que este sufre por las acciones de personas 
en cargos, lo cual su voluntad es ajena a lle-
var a cabo una función justa e imparcial. Es 
por ello que se hace un control frente a estas 
situaciones en manos de las entidades com-
petentes, sin embargo no siempre es prenda 
de garantía dado a algunas personas en  altos 
cargos inciden en este control y se evidencia 
que su voluntad no es la misma a la que co-
rresponde el ejercer y esto se ve reflejado en 
factores como la corrupción y manipulación 
de los  funcionarios, que en el momento de 
ejercer las funciones que le son atribuidas, las 
aplican con intereses diferentes a los que es-
tán establecidos y en consecuencia de esto 
no se genera una independencia sino por el 
contrario una dependencia en el caso pun-
tual de la separación de poder. 

También se tiene connotaciones de que 
la importancia de la supremacía constitu-
cional en un Estado Social de Derecho recae 
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como un principio fundamental del Estado, 
puesto que establece que la Constitución es 
la norma suprema y vinculante para todos los 
poderes públicos y la sociedad en su conjun-
to. Este principio es esencial para garantizar 
el respeto a los derechos fundamentales, el 
equilibrio de poderes, legalidad y legitimidad 
para el funcionamiento democrático implícito 
de un país. Entonces podemos tener presente 
que, para este caso, en Colombia, la Constitu-
ción Política es la norma suprema de todo el 
ordenamiento jurídico y que con la aplicación 
de esta norma suprema el Estado consigue 
cumplir su fin y causa. Su impacto genera una 
limitación del poder evitando que se puedan 
llegar a vulnerar los derechos fundamentales. 

Como resultado se evidencia el alcance 
de la Carta Magna dentro de un Estado Social 
de Derecho en los diferentes escenarios de la 
función pública y cómo tiene influencia ante 
los valores y principios que consagra, protege 
y promueve. Por ende, por medio de mecanis-
mos de supervisión y control adecuados busca 
garantizar que los procesos o actuaciones en 
el ámbito de función pública se puedan ubi-
car en un marco legal y transparente, y que se 
cumplan con las normativas y regulaciones es-
tablecidas para la gestión de fondos públicos 
en virtud de los fines esenciales.  

A raíz de que estos valores y principios sean 
fundamentales para garantizar la confianza de 
la sociedad en las instituciones públicas y para 
promover un gobierno transparente, legal y 
legítimo, los servidores públicos deben actuar 
de acuerdo con estos valores y principios con-
sagrados en la constitución para que se forta-
lezca la democracia y se promueva el desarro-
llo sostenible y equitativo de la sociedad. Es por 
ello que dentro del ejercicio de las funciones 
de un gobierno que se identifique como de-

mocrático este puede construir una sociedad 
justa a partir de la garantía de que sus funcio-
nes se comprometan a proteger esos fines del 
estado para generar confianza a sus adminis-
trados, la cual se debería ver reflejada en  una 
sociedad, puesto que,  por el hecho de que 
exista un gobierno con interés de servirle a su  
pueblo de manera justa, éste en consecuencia 
se dejará gobernar bajo la misma condición. 
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En las elecciones regionales del pasado 
29 de octubre, la Colombia unificada por la 
lucha popular, la sed de cambio e izquier-
dista se vio relegada a las viejas políticas del 
país, para muchos, parece que Colombia da 
un paso adelante y dos atrás.

Se definieron más de 20.000 
cargos públicos, entre los que se 
encuentran 32 gobernadores y 1.102 
alcaldes. En las grandes capitales, 
se cumplieron los vaticinios que ha-
bían entregado las firmas encues-
tadoras a lo largo de la campaña: 
Carlos Fernando Galán arrasó en 
Bogotá al obtener más del 49% de 
los votos y duplicar los resultados 
de sus rivales Juan Daniel Oviedo 
y Gustavo Bolívar, cuya derrota es 
también una derrota para el presi-
dente Gustavo Petro, quien tiene en 
la capital uno de sus bastiones. En 
Medellín se impuso con comodidad 
Federico Gutiérrez, al igual que ocu-
rrió con Alex Char en Barranquilla 
y con Jaime Andrés Beltrán en Bu-
caramanga. En Cali, Alejandro Eder 
se impuso en la que fue la carrera 
electoral más reñida en las ciudades 
más grandes del país (2023, October 
31. EL PAÍS). 

  Los resultados de las gober-
naciones de 2023 comparadas con 
las de 2019 muestran claramente un 
avance de las fuerzas alternativas e 
independientes al pasar de 2 a 8 go-

bernadores ganados, lo que quiere decir que 
a pesar de la dispersión de estas fuerzas, se 
obtuvo un resultado positivo.

Lo anterior se compara con los resulta-
dos de las elecciones para las asambleas, que 

ELECCIONES DEPARTAMENTALES 2023 Y 
EL REGRESO DE LA DERECHA

Alejandra Castillo García

Anexo 1.

Fuente: UTL Cámara Representante David Racero.

es la radiografía de la votación de los partidos 
individuales en que las fuerzas alternativas/ 
independientes alcanzaron 31,0% de la vota-
ción en 2023 comparado con 27,33% en 2019, 
o sea, un incremento de 3,67%.

En votos, los partidos alternativos/inde-
pendientes lograron para las gobernacio-
nes en 2023, cerca de 25,96% de los votos en 
comparación con 7,7% en 2019, es decir, un 
gran avance. 

En conclusión, como en las asam-
bleas, no hubo derrota de las fuerzas al-
ternativas e independientes. Igual que en 

2019, la Costa Atlántica sigue siendo un re-
ducto del clientelismo y los partidos tradicio-
nales del sistema, así como Antioquia y los 
Santanderes. 

En este punto se puede concluir que el 
resultado global para el gobierno vigente no 
fue el más favorable. Se reconoce que una 
elección para presidencia difiere de las elec-

Tabla 1.

Fuente: Información con base en los resultados del pre-conteo de la 
  Registraduría Nacional 
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ciones regionales, pero es bien sabido que 
existe una conexión entre ambas que pue-
de tener un impacto significativo en el poder 
ejecutivo. El Pacto Histórico ha dejado pasar 
la oportunidad de fortalecerse y obtener ro-
les importantes que podrían facilitarle la vida 
al gobierno. Aunque el Pacto Histórico tiene 
ahora algo más de lo que tenía antes de las úl-
timas elecciones, es evidente que se esperaba 
mucho más. El resultado ha sido llamativo y 
para algunos, Colombia, tras avanzar un paso, 
parece haber retrocedido dos. Sin embargo, 
la responsabilidad de este acontecimiento no 
recae únicamente en el gobierno, ya que las 
administraciones municipales y regionales 
que están llegando a su fin son producto de 
un proceso que se inició hace cuatro años.

El problema con la desarticulación del 
gobierno y la presidencia es que existe una 
desconexión entre el gobierno central y las re-
giones del país. Esto dificulta la implementa-
ción de un proyecto político coherente y uni-
ficado en todo el territorio nacional. En otras 
palabras, la realidad de los ciudadanos en 
cada región parece estar desvinculada de un 
proyecto unitario de país, lo que impide que 
el todo esté articulado con el movimiento de 
las partes. Esta situación se debe a la existen-
cia de maquinarias, clientelismo y estructuras 
que mantienen el voto preso en las regiones, 
lo que dificulta la consolidación de un proyec-
to político unitario y coherente en todo el país.

Un caso ilustrativo en las elecciones re-
gionales, que no se anticipa diferente, se ins-
pecciona en Antioquia. Esto evidencia que las 
élites en la región Andina, así como los líde-
res y grupos de la costa caribe, mantienen un 
fuerte control sobre las regiones, impidiendo 
que estas se alineen con la agenda del Go-
bierno Nacional. Para enfrentar este desafío, 
el Pacto Histórico no logró presentar una al-
ternativa clara con candidatos propios y se vio 

obligado a sumarse a campañas que arrastra-
ban consigo la desaprobación de su mandato 
como una carga adicional.

En el presente esta coalición se enfren-
ta al reto de superar obstáculos que restrin-
gen su habilidad para establecer influencia 
en el ámbito territorial y presentar candi-
datos sólidos que tengan verdaderas posi-
bilidades de competir por el control en las 
distintas regiones.

Existe un proyecto político representado 
en la administración actual, sin embargo, se 
evidencia la ausencia de un partido con la ca-
pacidad de organizar y generar líderes regio-
nales independientes. En este momento, no 
se vislumbra la formación de ningún indivi-
duo capacitado para dirigir y dar continuidad 
al proyecto de cambio, lo que potencialmente 
podría poner en peligro sus avances futuros.

Las ideas predominantes de la clase do-
minante en cada período histórico, como se-
ñaló Marx, tienen una influencia decisiva. 

Para Marx, la clase dominante manipula 
la opinión pública de tal manera que aparezca 
como la opinión y los intereses de los domina-
dos. Esta manipulación se lleva a cabo a través 
de los medios masivos de comunicación, los 
cuales deben crear la ilusión de que los inte-
reses de los dominados son los mismos que el 
de los dominantes (Marx, 2014).

La clase con el poder material en la socie-
dad ejerce también un poder espiritual rele-
vante. A pesar de ser el presidente, la estrate-
gia comunicativa del gobierno ha fracasado. 
Esto se refleja en su falta de verdadero poder, 
ya que el statu quo ideológico persiste debido 
a que su materia base se mantiene intacta.

Es crucial profundizar en los cambios 
necesarios y promover una educación políti-
ca efectiva que enseñe las nuevas formas de 
dejar atrás nuestras prácticas pasadas que 
podrían considerarse bárbaras. La resistencia 
al cambio, fundamentada en la costumbre, 
según lo expresado por La Boetie, conduce a 

una suerte de servidumbre voluntaria.
Nos encontramos en una situación dubi-

tativa frente al cambio, y es común que nos 
aferremos nuevamente a lo que hemos sido, 
cayendo así de nuevo en una suerte de servi-
dumbre autoimpuesta (La Boétie, 2022).

Los medios de comunicación (como 
pretenden RCN, Caracol y Vicky Dávila) en-
fatizaron la necesidad imperativa para el go-
bierno de obtener una victoria abrumadora 
en estas elecciones si pretendía conservar su 
legitimidad. En el proceso, moldearon un dis-
curso que omitió deliberadamente informa-
ción crucial: el Pacto Histórico ingresaba a la 
contienda electoral con dudas y vulnerabili-
dades evidentes. Sin embargo, este supuesto 
"fracaso" ahora es presentado por los medios 
como una suerte de castigo colectivo dirigi-
do exclusivamente al presidente, tratándolo 
como aislado y derrotado. Cuando se quiere 
matar a alguien, se le tacha de inmoralidad. 
Esta maniobra, familiar a los partidos, cons-
tituye la vergüenza de todos los que la em-
plean (Balzac).

Las antiguas élites y sus portavoces paga-
dos han unido fuerzas en una alianza podero-
sa contra el presidente. Este reproche moral 
busca atar la vida pública a las normas éticas 
de la vida privada. Amenazan la legitimidad 
del gobierno intentando desacreditar moral-
mente a su líder. Este gobierno ha sido criti-
cado obsesivamente por detractores motiva-
dos por la envidia y la malicia, quienes vigilan 
o inventan detalles sobre su alimentación, sus 
palabras, acciones, pensamientos e incluso in-
terpretan su forma de comer como signos de 
adicción. Desde el video íntimo de Petro has-
ta la acusación sobre su depresión, ebriedad, 

conocimiento de ciertos eventos y adicción a 
las drogas, todas estas afirmaciones buscan 
desacreditar socialmente a un individuo para 
socavar a todo su gobierno.  Maquiavelo dijo 
alguna vez que las críticas benefician al Esta-
do, pero los falsos ataques lo perjudican.

“Y jamás el que entienda de estas cosas le 
reprochará cualquier acción que emprenda, 
por extraordinaria que sea, para organizar un 
reino o constituir una república. Sucede que, 
aunque le acusan los hechos, le excusan los 
resultados, y cuando estos sean buenos, siem-
pre le excusaron, porque se debe reprender al 
que es violento para estropear, no al que lo es 
para componer”. (Príncipe El/ Discurso Sobre 
Tito Livio).

Pero Gustavo Petro, que no es violento, ni 
corrupto, que no estropea, ni está empecina-
do en dañar, que, por el contrario, enmienda 
y trata de conciliar, sabe que a estas alturas su 
programa de derechos e inclusión social no 
puede cumplirse sin la gente, que de ella de-
pende su gobierno.

Las difamaciones no requieren testigos 
ni evidencia adicional, lo que permite que 
cualquiera sea difamado por cualquier per-
sona, pero no pueden ser acusados, ya que 
las acusaciones demandan pruebas auténti-
cas y circunstancias que respalden la validez 
de la acusación.

De manera similar a lo que menciona 
García Márquez, la derecha, la extrema dere-
cha (que se hace llamar “Centro”) y aquel cen-
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tro que en realidad es derecha hipócrita, han 
difundido ideas que siguen resonando en la 
mente de la gente: propagan el miedo econó-
mico, la inestabilidad política y el temor social 
a través de un plan mediático oscuro que bus-
ca generar pánico psicológico al afirmar que 
"algo grave está por ocurrir". Construyen una 
realidad ficticia sacada de su imaginación 
para crear una sensación de caos y desorden 
que pueda desencadenar una crisis.

“y empiezan a desmantelar, literalmen-
te, al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 
todo. Y uno de los últimos que abandona el 
pueblo dice: “Que no venga la desgracia a caer 
sobre todo lo que queda en nuestra casa”, y 
entonces incendia la casa y otros incendian 
otras casas. Huyen en un tremendo y verda-
dero pánico, como en éxodo de guerra, y, en 
medio de ellos, va la señora que tuvo el presa-
gio clamando: “Yo le dije que algo grave iba a 
pasar, y… me dijeron que estaba loca” (\/, 2023).

Estamos frente a un país con la capaci-
dad de tomar decisiones, tal vez la poca parti-
cipación de la ciudadanía, como pasó en Cali 
y Bogotá, que de 6.010.616 votaron 3.124.296, lo 
cual equivale al 51.97% y en Santiago de Cali, 
de 1.816.828 ejercieron el voto 640.475, lo que 
equivale solamente al 35.255% de la población 
caleña (Así Votó Cada Municipio En Las Elec-
ciones Regionales De Colombia, 2023).

Existe en Colombia una gran parte de la 
población, con poco interés por los aconte-
cimientos que nos competen a todos, el gi-
gante de la política, es algo que no es fácil de 
digerir, al no lograr digerir bien todo lo que su-
cede, nuestro país está pasando por una muy 
mala digestión de procesos, procesos que 
tienen una voluntad política de trascender y 
transformar, las comunidades, tienen un in-
menso poder para comprender y transformar 
las realidades, pero si no se hace conciencia 
y no se activa un modus operandi más acti-

vo, donde se articule tanto la academia como 
los saberes territoriales, la academia tiene un 
lugar fundamental, pero debe articularse con 
la realidad, no sólo estudiarla sino permitirse 
vivirla. Si se logra desde todos los procesos so-
ciales e individuales, sentir un país como algo 
propio, entonces nos haremos cargo, si lo sen-
timos nos duele y nos importa. A la hora de 
tomar iniciativas es necesario no ser el pueblo 
de las manos cortadas, acabar con la falta de 
voluntad política que existe ante los cambios, 
hacia la innovación que se vivió alguna vez en 
la república liberal.
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En 2020, los países miembros de la 
OCDE tuvieron un gasto público promedio, 
en educación primaria a terciaria fue del 
4,32% del PIB y se estima que al menos dos 
tercios de los países aumentaron sus presu-
puestos de educación durante la pandemia 
del COVID-19. El gasto público en educación 
continuó fortaleciéndose en 2021, el 75% de 
los países de la OCDE, con datos disponibles, 
aumentaron los montos destinados a ins-
tituciones educativas de nivel primario, se-
cundario y terciario en comparación con los 
niveles de 2020. Al comparar 2020 y 2021, la 
mayoría de los países reportaron aumentos 
del 1 al 5% en sus presupuestos para la edu-
cación primaria hasta la educación secunda-

ria superior, Colombia, sin embargo, demos-
tró disminuciones en el presupuesto público 
entre 2020 y 2021 (OCDE 2021; 2022).

Pese a los esfuerzos de los países, en 
2020, la tasa de desempleo de los adultos 
jóvenes que no habían completado la edu-
cación secundaria superior fue casi el doble 
que la de aquellos con los grados más altos 
de educación. Sumado a ello, el desempleo 
aumentó en 1-2 puntos porcentuales entre 
2019 y 2020 a la pandemia, pero no hay un 

Ana Sofía Sarria Arévalo

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO

Resumen
El Keynesianismo, probablemente una de las teorías económicas más relevantes, sostie-

ne que el gasto público tiene un efecto positivo sobre el producto interno bruto (PIB), Key-
nes explicaba que el gasto público, por ejemplo, en periodos de recesión, ayudan a estimular 
la economía al aumentar la demanda y el empleo. Ahora, ciertamente los postulados keyne-
sianos han sido reemplazados, pero ha sido un pilar fundamental para pensar las políticas y 
el gasto público, y es por eso que vale la pena preguntarse si por ejemplo, el gasto público 
en educación ayuda al desarrollo de los países, entendiendo el desarrollo como mejores 
indicadores de desarrollo humano (HDI), desarrollado por el PNUD y donde se miden la ex-
pectativa de vida al nacer, los años de educación y la expectativa de vida, y el índice de GINI, 
el cual devela cómo están los países en términos de desigualdad. 

El artículo explora el comportamiento del índice de GINI y el HDI teniendo en cuenta el 
gasto público en educación (%PIB), y el porcentaje de matriculados en la educación prima-
ria, secundaria y terciaria en países de la OCDE. 

PALABRAS CLAVE: gasto público en educación, vinculación escolar, GINI, HDI.    
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patrón claro entre los adultos con diferentes 
niveles de educación de acuerdo con repor-
tes de la OCDE (2021; 2022). 

Adicionalmente, aproximadamente la mi-
tad de los jóvenes de 18 a 24 años han aban-
donado el sistema educativo en promedio en 
los países de la OCDE, si bien hay variaciones 
significativas en la proporción de jóvenes no 
matriculados en la educación que están em-
pleados, por ejemplo, el 82% está empleado en 
Noruega, mientras que, en Italia y Turquía, la 
cifra es no supera el 50% (OCDE, 2022). 

Al revisar qué se ha propuesto en términos 
de gasto público, especialmente en educación 
y el desarrollo, Cohen (2000), explica que los 
países de América Latina a finales del siglo XIX 
asignaron los recursos al sector educación de 
manera que, se buscó minimizar los costos en 
insumos a fin de ampliar la cobertura. Para el 
autor, este proceso es problemático ya que 
lleva inevitablemente a un sistema inequi-
tativo, dado que cuando hay aumento en la 
calidad de educación se distribuye de mane-
ra desigual en función de la estructura social 
propia de cada país. Este fenómeno hace que 
la inversión del gasto público en educación 
no lleve a las altas tasas de rentabilidad so-
cial que, en el mediano y largo plazo, produce 
esta inversión social. 

Alberto Moncada (1981), en su artículo para 
la UNESCO “Educación y Desarrollo”, analiza la 
premisa desarrollada en la década de los 60’, 
en donde la inversión en educación estaba di-
rectamente relacionada con la calidad de la 
fuerza laboral, sin embargo, explica que esta 
premisa pierde fuerza al ver la desigualdad de 
oportunidades educativas, la baja oferta de 
educativa, la desalineación de las expectativas 
del mercado con lo que se ofrece en la educa-
ción, e incluye un último punto: las crisis eco-
nómicas, ya que impiden que el gasto público 
se focalice por ejemplo, en la educación. 

Gupta, Clements y Tiongson (1998), com-
pilaron los datos de inversión en educación 
en 118 países desde 1986 a 1996, en la muestra 
66 de ellos eran beneficiaros de programas 
del FMI y 32 eran países de bajos ingresos. Lo 
anterior con el propósito de evaluar el com-
portamiento y el nivel de efectividad del por-
centaje de inversión del PIB en educación y su 
impacto en el desarrollo humano. Los autores 
encontraron que, el gasto público aumento en 
promedio en los países en desarrollo, pero dis-
minuyo en las economías en desarrollo. 

Mekdad, Dahmani, y Louaj (2014), midie-
ron el impacto de el gasto público en educa-
ción en el crecimiento económico en Argelia 
usando la prueba de causalidad de Granger. 
Su artículo demostró que el aumento del gas-
to público en educación en Argelia estaba co-
rrelacionado con el aumento de la tasa de al-
fabetización, además de la relación causal que 
tienen con el crecimiento económico, aún así, 
reconocen la importancia de tener en cuen-
ta las variables exógenas que pueden afectar 
tanto el gasto público en educación como el 
crecimiento económico. 

Datos

Se busca establecer una relación entre el 
gasto público en Educación y el desarrollo. En 
este caso, para medir el desarrollo, se usaron 
datos de 34 países, con la característica trans-
versal de ser países miembros de la OCDE ; 
las observaciones corresponden al índice de 
GINI antes de impuestos para 2020, que mide 
la desigualdad en la distribución de ingresos, 
y el índice de desarrollo humano antes de im-
puestos (HDI) para el mismo año, este indica-
dor mide la expectativa de vida al nacer, los 
años promedio de educación, un estándar de 
vida digna a través del índice de GINI per cápi-
ta. Asimismo, se tiene en cuenta el gasto públi-

co en educación primaria a terciaria (%PIB), la 
tasa de vinculación escolar primaria en niños y 
niñas de tres años (%), y la tasa de vinculación 
escolar secundaria y terciaria en jóvenes de 17 
años (%), para 2020. 

Metodología

Dado que el propósito de este documen-
to es establecer una relación entre el índice de 
GINI y el HDI con respecto al gasto público en 
educación primaria a terciaria, la tasa de vin-
culación escolar primaria, secundaria y tercia-
ria, se propone el uso de una regresión lineal 
múltiple, sin embargo, se opta por regresiones 

lineales robustas (lm_robust), ya que los mode-
los lineales no cumplen con los supuestos de 
normalidad y homocedasticidad de manera 
simultánea.  

Se propone entonces una regresión del 
tipo:

y_*= β_0+β_1 x_(1 )+ β_2 x_(2 )+β_3 x_(3 
)+ε_i

Donde y_* va a tomar los valores del índi-
ce de GINI en el modelo 1 y los valores de HDI 
en el modelo 2, β_0 es el intercepto, es decir, los 
valores que tomaría la variable y_*  en caso de 
que los valores que tomen las variables depen-

Gráfica 1. Modelo 1 GINI ~ ERST

Fuente: Elaboración propia 
Nota. Comportamiento de las variables
 GINI y ERST dentro del modelo 1.
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dientes sean iguales a 0. β_1 x_(1 ) es entonces en 
gasto público en educación primaria a terciaria 
(PSEPT), β_2 x_(2  )es la vinculación escolar prima-
ria (ERSP) y β_3 x_(3 )representa la vinculación es-
colar secundaria y terciaria (ERST). 

Resultados

Modelo 1: 
lm_robust(GINI ~ PSEPT + ERST + ERSP) 
Cuando se hace el análisis de resultados 

de una regresión lineal se debe tener en cuen-
ta, por un lado, el R-squared ya que nos permi-
te saber en qué medida explica el modelo la 
variable GINI, en este caso, R-squared es igual 
a 0,6104, lo que quiere decir que el modelo 1 
explica el 61,04%. Por otro lado, la significancia 
estadística, lo que dentro de los resultados ve-
remos como p_value, para la variable ERST, los 
valore son más bajos, por tanto, se entiende 
que es una variable estadísticamente significa-
tiva, a diferencia de las variables PSEPT y ERSP. 

El coeficiente de la variable ERST es de 
-0,0037684, lo que sugiere que por cada uni-
dad que varía ERST el índice de GINI cambia 
en -0,0038 en 2020. Pese a ser un valor bajo, se 
puede establecer una relación entre la vincula-
ción escolar secundaria y terciaria con la dismi-
nución del índice de GINI. 

Por su parte, el intercepto que tiene un 
valor de 0,736, indica que, si las variables inde-
pendientes tomaran valores de 0, la desigual-
dad sería cercana a 0,74. 

Vale la pena recordar que este índice se 
mueve entre la completa igualdad (0) y la com-
pleta desigualdad (1), al tener un coeficiente 
negativo, se puede asumir que cada que a la 
vez que aumenta el número de matriculados 
en la educación secundaria y terciaria, la des-
igualdad por ingreso disminuye ligeramente. 

Para ver un poco más claro el comporta-
miento de las variables GINI y ERST, se puede 

revisar la gráfica 1, donde a medida que son 
mayores los valores que toma la vinculación 
escolar secundaria y terciaria, el índice de GINI 
es menor, es decir que la desigualdad fue me-
nor en los países con más estudiantes de 17 
años en programas de secundaria, técnicos, 
tecnólogos y pregrado. 

Modelo 2: 

lm_robust(HDI ~ PSEPT + ERST + ERSP) 
 Al revisar R-squared se encuentra que 

el modelo 2 explica el 67,86% del comporta-
miento del HDI. Ahora, las variables estadísti-
camente significativas para el modelo 2 son 
la vinculación escolar secundaria y terciaria 
de jóvenes de 17 años en 2020 (ERST) y el 
gasto público en educación primaria tercia-
ria (PSEPT). 

 El intercepto del modelo (β_0) es igual 
a 0,541, es decir que, si las variables indepen-
dientes tomaran valores iguales a 0, el índice 
de desarrollo humano sería cercano a 0,541. 
El estimador de β_1, o de PSEPT, es igual a 
0,02 y el valor del estimador de ERST es de 
0,003, valores bajos en contraste con β_0, 
pero que no dejan de ser relevantes tenien-
do en cuenta que el HDI se mueve entre 0 y 
1, al igual que el índice de GINI. En este caso, 
los valores más cercanos a uno indican mejo-
res niveles de desarrollo humano en las tres 
dimensiones que mide: expectativa de vida, 
educación, y vida digna. 

La significancia de las variables y de mo-
delo en sí mismo, nos permite ver que son 
valores relevantes para el HDI: cada que au-
menta una unidad del gasto público en edu-
cación y se vinculan más estudiantes a la 
educación secundaria y terciaria, el índice de 
desarrollo humano mejora, es decir, aumen-
ta. La gráfica 2 nos deja ver de manera más 
clara el comportamiento que toma el HDI, 
uno más cercano a 1, cuando aumentaba la 
vinculación escolar secundaria y terciaria en 

los países analizados en 2020. 

Discusión y conclusiones  

Cohen (2000) señala la importancia de 
hacer una asignación correcta de los recursos, 
ya que, en consecuencia, se pueden generar 
escenarios de inequidades en cuanto a la ca-
lidad educativa dadas las estructuras sociales 

de cada país, como fue el caso de América La-
tina a finales del siglo XIX. Asimismo, Moncada 
(1981) resalta la desigualdad de oportunidades 
educativas, la baja oferta educativa, la falta de 

Gráfica 2. Modelo 2 HDI ~ ERST

Fuente: Elaboración propia
Nota. Comportamiento de las variables 
HDI y ERST dentro del modelo
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alineación con las expectativas del mercado y 
la interferencia de crisis económicas en la foca-
lización del gasto público en educación.

Ahora, el estudio de Gupta, Clements y 
Tiongson (1998) observo aumentos en el por-
centaje de inversión en los países más desarro-
llados en comparación de los menos desarro-
llas, y Mekdad, Dahmani y Louaj (2014) usaron 
la prueba de causalidad de Granger en Arge-
lia, para medir el impacto del gasto público en 
educación en el crecimiento económico, en-
contrando una correlación positiva entre el au-
mento del gasto público en educación, la tasa 
de alfabetización y el crecimiento económico.

Los resultados nos permiten ver que, sin 
duda, el fortalecimiento de los sistemas edu-
cativos en términos de políticas que faciliten 
la vinculación escolar, especialmente en la 
educación secundaria y terciaria tienen un 
efecto positivo en los países analizados, por 
un lado, disminuye el índice de GINI, lo que 
se entiende como menor desigualdad; y al 
mejorar el HDI, teniendo en cuenta que este 
el desarrollo humano en educación, vida dig-
na y expectativa de vida. 

 En este punto, debe tenerse en cuen-
ta dos aspectos fundamentales: el primero, la 
educación es primordial y debe ser parte de la 
agenda de los países, sin embargo, para 2020, 
todos los esfuerzos estaban concentrados en 
mitigar los efectos de la pandemia, lo que quie-
re decir que es probable que el gasto público se 
haya reducido en algunos, como la educación, 
en países más vulnerables, como los países de 
renta baja y media-baja. El segundo, si bien el 
índice de GINI y el HDI son indicadores sólidos 
y creíbles por su origen y desarrollo, valdría la 
pena hacer el ajuste después de impuestos 

para conocer el efecto real del gasto público 
en educación y la vinculación escolar de ma-
nera que se pueda hacer una comparación del 
comportamiento de ambos índices teniendo 
en cuenta el ajuste por impuestos. 

 Para concluir, ¿el gasto público en edu-
cación influye en el desarrollo de los países?, la 
evidencia nos demuestra que sí, sin embargo, 
este gasto debe ir acompañado de políticas efi-
cientes que promuevan la vinculación escolar, 
asimismo, deben estar acompañadas de cali-
dad educativa, infraestructura, herramientas 
metodológicas, evaluaciones de desempeño 
que reconozcan las capacidades de los estu-
diantes, y garantías laborales para los docentes, 
de lo contrario, el gasto público es ineficiente.  
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 IMPACTO AMBIENTAL Y POLÍTICO DE LA 
TECNOLOGÍA DESECHABLE EN COLOMBIA

Resumen

La rápida expansión de la tecnología desechable en Colombia plantea desafíos ambien-
tales y políticos significativos. Este artículo aborda de manera exhaustiva la problemática 
asociada con la proliferación de dispositivos electrónicos de un solo uso y sus consecuencias 
en el contexto colombiano.

Para comprender a fondo este fenómeno, se llevó a cabo un análisis detallado de la pro-
ducción y gestión de residuos tecnológicos en el país, destacando patrones emergentes y áreas 
críticas. La recopilación de datos incluyó la revisión de políticas existentes relacionadas con la 
gestión de estos residuos, así como la evaluación de su efectividad en la realidad colombiana.

Los hallazgos clave revelan una acelerada acumulación de residuos tecnológicos, gene-
rando preocupaciones ambientales y desafiando las infraestructuras de gestión de residuos 
existentes. Además, se identificaron brechas en las políticas actuales, subrayando la necesidad 
urgente de estrategias más efectivas y adaptadas a las circunstancias específicas de Colombia.

Este estudio no solo contribuye al cuerpo de conocimientos sobre el impacto de la tec-
nología desechable, sino que también destaca su relevancia crítica para Colombia. La com-
prensión profunda de estos problemas es esencial para informar políticas futuras, fomentar 
prácticas sostenibles y preservar el equilibrio ambiental en el país.

PALABRAS CLAVE:  Residuos, tecnológicos, ambiental, desafíos, equilibrio, desarrollo.

Introducción

La era contemporánea ha presenciado 
un aumento significativo en la adopción de 
tecnología desechable en Colombia, lo que 
plantea interrogantes fundamentales sobre 
su impacto a largo plazo en el entorno am-
biental y político del país. Este incremento sin 
precedentes en la utilización de dispositivos 
electrónicos de un solo uso, ha transformado 
la forma en que las personas interactúan con 
la tecnología y la gestión de los residuos ge-
nerados por estos productos. 

Según el Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente (PNUMA) (2022), 
el crecimiento de la tecnología desechable 
ha contribuido a una crisis de desechos elec-
trónicos a nivel mundial, con un impacto sig-
nificativo en la contaminación del aire, la tie-
rra y el agua.

Esta tendencia ha llevado a una acu-
mulación masiva de residuos electrónicos, lo 
que plantea desafíos ambientales y de salud 
pública, especialmente en países de renta 
baja. Además, la proliferación de la tecnolo-
gía desechable no solo representa un desa-
fío ambiental, sino que también está intrín-
secamente ligada a la esfera política del país. 
En Colombia, la adopción de tecnología des-
echable plantea interrogantes sobre la ges-

tión ambiental y las implicaciones políticas 
asociadas con estos dispositivos. 

A partir de lo mencionado anteriormen-
te, es crucial comprender y abordar estas 
problemáticas de manera integral, conside-
rando tanto el impacto ambiental como las 
implicaciones políticas y sociales asociadas 
con la tecnología desechable. La revisión 
exhaustiva de la literatura sobre este tema, 
proporciona un marco teórico sólido que 
contextualiza el presente estudio y establece 
conexiones significativas entre las tenden-
cias regionales y las realidades colombianas.

Según Consultorsalud (2023), en Colom-
bia la salud digital se ha convertido en una 
herramienta importante para mejorar la 
atención médica y promover la prevención 
y el tratamiento de enfermedades. El uso de 
la tecnología en combinación con una es-
trategia epidemiológica y ciencia de datos 
sanitarios, son fundamentales para desfrag-
mentar el sistema de salud, sus institucio-
nes y actores con especial énfasis en sus co-
rrespondientes plataformas de información, 
también se han desarrollado varias aplica-
ciones móviles y plataformas en línea, como 
las que permiten a los usuarios acceder a sus 
registros médicos, programar citas médicas, 
recibir recordatorios y medicamentos envia-
dos desde las instituciones que cuentan con 
dichos sistemas de información.

El uso creciente de tecnología desecha-
ble en Colombia plantea preocupaciones 
ambientales significativas. Según un infor-
me de la Universidad Nacional de Colombia 
(2022), el incremento en la generación de de-
sechos electrónicos ha llevado a problemas 

de contaminación del suelo y del agua, así 
como a la acumulación de residuos tóxicos 
en vertederos. Desde una perspectiva eco-
nómica, la adopción de tecnología desecha-
ble en Colombia ha generado un mercado 
de consumo efímero, lo que puede tener im-
plicaciones en la sostenibilidad económica a 
largo plazo. Además, el descarte inadecuado 
de estos dispositivos puede afectar negativa-
mente a las comunidades locales, especial-
mente aquellas ubicadas cerca de vertede-
ros de desechos electrónicos (SICCO, 2022). 

La era digital actual, obliga a estar vigen-
tes en los avances tecnológicos sin importar 
los daños colaterales (como el daño al medio 
ambiente, ya que los millones de toneladas 
de productos electrónicos que se tiran no se 
reciclan correctamente). Esto no quiere decir 
que se deba dejar a un lado la tecnología, al 
contrario, abre la posibilidad de que antes de 
que se decida cambiar alguno de los equipos 
personales, las personas deben asegurarse de 
que, en efecto, su vida útil ha llegado a su fin.

La tecnología desechable es una ten-
dencia que ha ido en aumento en Colombia, 
debido al constante avance tecnológico y la 
rápida obsolescencia de los dispositivos elec-
trónicos. Esto plantea desafíos significativos 
en términos de impacto ambiental, aspectos 
económicos y sociales, así como la necesi-
dad de regulaciones y políticas efectivas para 
abordar esta problemática.

Según BBC (2017), el mercado de las ci-



101100

tas por internet es un negocio enorme y está 
en continua expansión, sin embargo, los en-
gaños son comunes. Para estar más protegi-
do en los sitios de citas online, se recomienda 
usar firewalls y antivirus, crear una cuenta de 
email desechable, usar una tarjeta de prepa-
go o Bitcoins, leer las opiniones, registrarse 
manualmente, tener cuidado con el catfi-
shing y no divulgar información financiera o 
demasiado personal.

La comprensión detallada de la problemá-
tica de la tecnología desechable en Colombia 
requiere una exploración minuciosa de con-
ceptos claves que delimitan y caracterizan este 
fenómeno en el contexto colombiano. Esta 
sección se centra en proporcionar un marco 
teórico sólido para analizar las complejidades 
asociadas con la proliferación de dispositivos 
electrónicos de un solo uso en el país.

En primer lugar, es esencial abordar la 
noción de tecnología desechable, entendida 
como productos electrónicos diseñados para 
un ciclo de vida limitado antes de ser descarta-
dos. Este concepto se vincula estrechamente 
con la obsolescencia programada y la acelera-
da tasa de reemplazo de dispositivos, fenóme-
nos que han adquirido relevancia significativa 
en el panorama tecnológico colombiano.

Se examinan los conceptos de residuos 
tecnológicos y su impacto ambiental. Se 
considera cómo la rápida obsolescencia de 
dispositivos contribuye a la acumulación de 
residuos electrónicos, generando desafíos 
específicos en términos de gestión y trata-
miento de estos desechos.

Revisión de Políticas Actuales en 
Colombia

Una parte integral de este marco teórico 
implica una revisión exhaustiva de las políti-

cas vigentes en Colombia relacionadas con 
la gestión de residuos tecnológicos. Se ana-
lizan las regulaciones gubernamentales, pro-
tocolos de manejo de desechos electrónicos 
y programas de recolección implementados 
a nivel nacional y regional.

Este análisis busca identificar la efecti-
vidad de las políticas actuales en abordar la 
problemática de la tecnología desechable, 
así como posibles brechas o limitaciones 
en su implementación. La comprensión de 
la intersección entre la normativa legal y la 
realidad práctica es esencial para evaluar la 
capacidad del marco normativo colombiano 
para hacer frente a los retos planteados por 
la tecnología desechable.

Conclusiones

En el cierre de este artículo, se destacan 
conclusiones cruciales derivadas del análisis 
del impacto ambiental y político de la tecno-
logía desechable en Colombia.

La acumulación vertiginosa de residuos 
tecnológicos en Colombia revela una realidad 
alarmante. La rápida obsolescencia de dispo-
sitivos electrónicos de un solo uso contribu-
ye significativamente a la carga de residuos, 
desafiando las infraestructuras existentes de 
gestión de desechos en el país. La revisión de 
las políticas actuales ha identificado brechas 
notables, evidenciando la necesidad urgente 
de reformas y estrategias adaptadas a la rea-
lidad colombiana.

La problemática de la tecnología des-
echable en Colombia no es simplemente un 
desafío medioambiental, es un asunto intrín-
secamente vinculado a la estabilidad política 
y social del país. La acumulación descontro-
lada de residuos tecnológicos amenaza los 
ecosistemas locales y compromete la salud 
pública. Es imperativo reconocer la urgencia 
de abordar este problema de manera inte-

gral, considerando no solo su impacto am-
biental sino también sus implicaciones polí-
ticas y sociales.

Con miras a mitigar los efectos de la tec-
nología desechable en Colombia, se propo-
nen acciones inmediatas. La revisión y for-
talecimiento de las políticas de gestión de 
residuos tecnológicos son cruciales, y enlaza-
do a esto, deben implementarse programas 
de concientización pública para fomentar 
prácticas sostenibles y el reciclaje de disposi-
tivos obsoletos.

Además, se sugiere la realización de in-
vestigaciones adicionales para evaluar la efi-
cacia de las acciones tomadas y la evolución 
de la situación. Estudios sobre nuevas tecno-
logías más sostenibles, así como el impacto 
de las políticas reformadas, ya que son esen-
ciales para informar futuras intervenciones.

Este artículo resalta la necesidad impe-
rante de abordar la problemática de la tecno-
logía desechable en Colombia con una visión 
integral, considerando sus dimensiones am-
bientales, políticas y sociales. La implemen-
tación de acciones concretas y la continua-
ción de la investigación son esenciales para 
promover un desarrollo tecnológico más sos-
tenible en el país.
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EL IMPACTO TRANSFORMADOR DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MEDICINA 

FORENSE: AVANCES, DESAFÍOS Y FUTURO EN 
COLOMBIA

Camilo Andrés Marín González
Resumen

La inteligencia artificial (IA) se ha ido incorporando en la mayoría de actividades que rea-
liza el ser humano en su cotidianidad, posicionándose como una herramienta asertiva que 
ayuda en las diferentes ciencias de estudio que desarrolla la sociedad, proporcionando infor-
mación veraz con bases de estudio en un menor tiempo.

Una de las funciones principales que cumplen estos nuevos softwares de la IA, es con-
tribuir de manera significativa en la resolución de problemas, ya que hoy en día se están de-
sarrollando diferentes plataformas que ayudan en la obtención de pruebas para la medicina 
forense colombiana; siempre abordando adecuadamente los retos que se ven asociados y 
promoviendo un enfoque ético y responsable en su aplicación. 

Conforme pasa el tiempo, la tecnología presenta avances, creando la necesidad de estar 
actualizado frente a los diferentes programas que se van desarrollando, ya que mediante su 
aplicación en las diferentes áreas de la medicina forense, se obtienen datos verídicos que sir-
ven como pruebas que ayudan al reconocimiento del acusado, razón por la cual la recolección 
de datos y material probatorio ha mejorado significativamente.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia artificial (IA), Medicina Forense, reconstrucción facial, ADN, 
Colombia.

La medicina forense tiene por objeto 
combinar los conocimientos médicos con 
los temas jurídicos, administrativos y ciencias 
afines a la materia. El sistema penal colom-
biano ha ido presentando diferentes avan-
ces significativos que han transformado la 
manera en la que se abordan y resuelven las 
investigaciones criminales. En sus inicios, la 
aplicación de la IA en este campo se centra-
ba en la automatización de tareas rutinarias, 
como la organización de datos y la gestión 
de archivos forenses.

La entidad que se encarga de la recolec-

ción de material probatorio es el Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Colombia, el cual se fundó en el año 1934. 
Dicha entidad cumple un papel crucial en el 
avance de la medicina forense de Colombia, 
ya que esta es una ciencia que se encuentra 
en constante desarrollo y que ha ido imple-
mentando los nuevos avances tecnológicos 
y científicos, con el fin de mejorar la precisión 
y la eficacia en la resolución de casos. 

En el año 2003, un grupo de científicos 
suizos presentó uno de los primeros avances 
revolucionarios en materia de autopsias de 
forma totalmente virtual, sin tener que abrir 
el cadáver con un bisturí. Esta nueva técni-
ca la llamaron Virtopsia, su principal venta-

ja es que mantiene la integridad del cuerpo, 
ya que se basa principalmente en recurrir a 
imágenes del cuerpo humano que son ge-
neradas por equipos de tomografía compu-
tada, resonancia magnética y escáneres 3D. 
Esto se da gracias a la implementación de 
la IA utilizando un software especial que se 
encarga de hacer una disección digital sin la 
necesidad de realizar ningún tipo de corte 
sobre el cuerpo, permitiendo así encontrar 
las causas de la muerte sin tener que maltra-
tar el mismo.

El Dr. Michael Thali (2017) quién es el di-
rector del Proyecto Virtopsia, explica que “con 
la autopsia virtual no destruye la clave de la 
evidencia forense - el cuerpo humano-, que 
puede dañarse durante una autopsia clásica”.

Por esta razón es importante la imple-
mentación de nuevas técnicas forenses, en 
las que se apropien los nuevos programas de 
la IA para obtener imágenes de resonancia 
magnética, puesto que mediante este méto-
do se pueden observar los detalles del flujo 
sanguíneo y otros tejidos dentro del cuerpo 
humano sin dañar el material probatorio. 
Luego de tomar las imágenes con ambas 
tecnologías, los expertos usan otra técnica 
llamada fotogrametría. Explica Thali (2017) 
que cuando el médico forense realiza la au-
topsia puede que destruya en el proceso evi-
dencia clave para resolver el asesinato. Pero 
con este nuevo método hemos descubierto 
la forma de observar, estudiar, analizar y des-
cubrir la evidencia sin necesidad de escarbar 
y cavar en el cuerpo.

El problema principal de utilizar este 
nuevo software en la medicina forense es el 

costo que tiene desarrollar el programa, de-
bido a que se requieren aproximadamente 
doce (12) millones de pesos por autopsia que 
se vaya a realizar, por esta razón, aún queda 
un camino largo buscando la implementa-
ción y aceptación de este nuevo programa 
que se tendrá que implementar en un futu-
ro por su efectividad. De lo anterior se pue-
de deducir que la radiología forense será una 
nueva ciencia de estudio en la criminalística, 
utilizando el método científico para obtener 
datos criminales e identificar análisis de ries-
gos, para de esta manera organizar estrate-
gias que ayuden a enfrentar y disminuir el 
crimen.

Otras de las ciencias forenses sobre las 
cuales se ha ido implementado la IA son:

• La dactiloscopia: Se basa en el es-
tudio de las huellas dactilares con fi-
nes de identificación, en donde la IA 
ha cumplido un papel importante 
desarrollando aplicaciones que sir-
ven para la comparación automática 
de huellas dactilares, la detención de 
patrones y características, mejorando 
así la precisión en la identificación. 
Adicional a ello, también desarrolla la 
búsqueda de grandes bases de da-
tos haciéndola más rápida y eficiente, 
comparando datos de huellas dacti-
lares y también la mejora en la cali-
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dad de imágenes, de tal manera que 
contribuya significativamente a la 
mejora de velocidad y precisión en la 
identificación de individuos a través 
de sus huellas dactilares.

• La balística: Es la segunda ciencia 
de la medicina forense que se encar-
ga de realizar el estudio de proyecti-
les de armas de fuego y cuál fue su 
uso en la escena del crimen. De esta 
manera se contribuye a la obtención 
de pruebas en las investigaciones cri-
minales, en donde la IA cumple un 
papel importante realizando la com-
paración de materiales encontrados 
para definir qué tipo de proyectil fue 
utilizado, analizando de manera efi-
ciente las características propias de 
cada munición que fue recuperada 
en la escena del crimen. Este nuevo 
software también logra realizar un 
análisis de la trayectoria del proyec-
til, ayudando a descubrir la ubicación 
del tirador, proporcionando informa-
ción valiosa en las investigaciones cri-
minales.

• La antropología forense: Se en-
carga de realizar un estudio median-
te diferentes programas que buscan 
mejorar la objetividad y eficiencia en 
la interpretación de datos obtenidos, 
generando un análisis de los restos 
esqueléticos más precisos y detalla-
dos del individuo, mediante un sof-
tware desarrollado por la IA que se 
encarga de la reconstrucción forense 
mejorando la precisión en la recons-
trucción facial de individuos a partir 
de los restos óseos. Esto permite te-
ner un enfoque más realista a los an-

tropólogos forenses para que puedan 
realizar ilustraciones más acertadas. 

• La fisionomía forense: Es otra de 
las ciencias en la cual la implemen-
tación de nueva tecnología ha per-
mitido que se genere la obtención 
de características faciales, logrando la 
identificación del causante o el cuer-
po bajo estudio mediante funciones 
como la reconstrucción facial auto-
matizada, ya que mediante la ayuda 
de los algoritmos de la IA se puede 
mejorar la precisión en la reconstruc-
ción facial de los individuos a partir 
de los cráneos o restos óseos que son 
recuperados como prueba, logrando 
hacer una comparación con las ca-
racterísticas faciales que se tengan 
en imágenes forenses y analizando 
las imágenes de las cámaras de se-
guridad para identificar las caras y 
rastrear movimientos similares de in-
dividuos en entornos públicos. 

• La fotografía forense: Tiene la 
capacidad de mejora de imágenes 
mediante algoritmos de la IA, im-
plementando diversas aplicaciones, 
mejorando la identificación de de-
talles cruciales en fotografías foren-
ses, incluso en condiciones de baja 
visibilidad y el reconocimiento facial 
mediante fotografías que identifica 
los rostros, facilitando de esta mane-
ra la individualización en escenas del 
crimen, mediante coincidencia de 
imágenes para identificar similitudes 
y ayudar a la correlación de pruebas 
visuales en casos forenses.

Luego de hacer un recuento por las dife-
rentes ciencias en las cuales se ha ido imple-
mentando los nuevos software de la IA, los 

cuales han logrado demostrar su efectividad 
en la obtención de material probatorio verí-
dico en las diversas disciplinas forenses y mé-
dicas, como la reconstrucción facial o la iden-
tificación del sujeto culpable de un asesino 
tomando como base la dactiloscopia o me-
diante la fotografía forense hacer la recons-
trucción del rostro de un sujeto; se puede 
evidenciar la importancia que tiene su uso 
en la labor del médico forense. La IA se pre-
senta como una oportunidad de aplicación 
en estas disciplinas al ofrecer herramientas 
novedosas para la obtención de datos que 
contribuyen a la resolución de problemas.

En conclusión, se evidencia que la inte-
gración de la IA en la medicina forense, ha 
ido impulsando diferentes avances signifi-
cativos en todas las ciencias de esta materia. 
Avances que van desde realizar una autop-
sia sin tocar el cuerpo humano  mantenien-
do así la integridad del sujeto sin destruir el 
material probatorio, hasta lograr la identifica-
ción de individuos mediante la recolección 
de huellas dactilares, o desarrollar la recons-
trucción facial mediante el análisis de imá-
genes radiológicas en donde un software de 
la IA se ha convertido en una herramienta 
invaluable que debe ser implementada por 
todos los profesionales que se desenvuelven 
en esta área, demostrando que es apropiado 
acoger todos los avances que salgan al mer-
cado ya que contribuyen a que la ciencia de 
la medicina forense se desarrolle de manera 
actualizada proporcionando información y 
resultados de calidad.
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ARMAS IMPRESAS EN 3D: DESAFÍOS LEGALES Y 
POLÍTICOS EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA DE 

FABRICACIÓN PERSONAL

Resumen

En este artículo, se explorarán las grietas éticas y legales que amenazan con ampliar las 
brechas de control y desafiar las políticas de seguridad convencionales. En un dilema donde 
la creatividad encuentra la confrontación, y donde las armas impresas en 3D desafían la com-
prensión misma de lo que es posible cuando la tecnología y la política chocan en la encruci-
jada del futuro.

Se expondrán los primeros eventos documentados a nivel mundial, resaltando un taller 
informal en Tenerife en el cual se descubrieron herramientas preparadas para su empleo. La 
investigación reveló la presencia de documentos relacionados con un presunto ataque terro-
rista, donde el armamento ya se encontraba impreso con antelación. Además, se abordará el 
caso de Cody Wilson, un activista estadounidense en defensa de los derechos de las armas y 
criptoanarquista, quien también es el creador y fundador de Defense Distributed, una empre-
sa dedicada a la elaboración de planos para armas tridimensionales. En los últimos años, Wil-
son ha protagonizado uno de los casos judiciales más peculiares en relación al uso y portación 
de armas en Estados Unidos.

Por último, se examinará el caso de 3DWorks, una empresa chilena especializada en la 
manufactura de piezas mediante tecnología tridimensional. Este escenario propone la ne-
cesidad imperativa de plantear la siguiente interrogante: ¿Es realmente viable la impresión 
de armas letales mediante modelado e impresión 3D? Este análisis se erige como esencial 
en el contexto contemporáneo, y se realiza bajo la tutela de profesionales con una considera-
ble experiencia en el ámbito, ya que han estado activos desde el año 2012. De este modo, su 
perspectiva se revela crucial para discernir la viabilidad y riesgos asociados al empleo de estas 
tecnologías, especialmente considerando la posibilidad de que individuos menos experimen-
tados, movidos por la mera curiosidad, accedan a armamento no convencional de manera 
fácil y potencialmente peligrosa.

PALABRAS CLAVE: Armas, 3D, Tecnología, Impresoras

Introducción

En este momento histórico tenso y con-
vulso que atraviesa la humanidad, marcado 
por una continua espiral de violencia, se ma-
nifiesta otro ejemplo revelador de la capaci-

dad creativa inherente a la especie humana. 
Las impresoras 3D, concebidas con la finali-
dad primordial de instaurar un paradigma 
manufacturero más flexible, veloz y adap-
tado a las necesidades individuales en con-
traposición a las metodologías tradicionales, 
surgiendo paulatinamente en el escenario 
global, estas entidades tecnológicas pro-

tagonizaron una democratización gradual, 
desafiando los cánones establecidos y cap-
turando la atención del público con su pecu-
liaridad y rebeldía conceptual.

Esta sorprendente tecnología ajena a 
convencionalismos, suscitó interés al revelar 
cómo mediante un simple compendio di-
gital, era factible imprimir paso a paso, ele-
mentos destinados al ámbito doméstico, 
desde prototipos hasta juguetes y figuras, así 
como soportes y organizadores, y un largo 
etcétera. Este repertorio ecléctico, lanzado al 
conocimiento público, consolidó a las impre-
soras 3D como un invento contemporáneo 
de índole inquietante, desafiando los límites 
de la creación tecnológica y provocando una 
reflexión sobre las dimensiones insospecha-
das de la innovación.

En el vasto lienzo de la revolución tecno-
lógica, donde las impresoras 3D esculpen el 
futuro con capas de innovación, surge una 
sombra inquietante que desdibuja las líneas 
entre la creatividad y la contención: las armas 
impresas en 3D. En este universo de fabrica-
ción personal, en la que la imaginación se 
encuentra con la materia tangible, se gesta 
un dilema que estremece los cimientos de la 
política y la legalidad.

Imaginar un mundo donde las armas ya 
no son forjadas en fundiciones industriales, 
sino esculpidas en la privacidad de los hoga-
res. ¿Una utopía de la autodeterminación o 
el preludio de una pesadilla política? En este 
escenario, las impresoras 3D se han transfor-
mado en más que meras máquinas de pro-
ducción: son las armerías de la era digital, ca-
paces de traducir archivos CAD1  en objetos 
letales con el clic de un botón.

La actualidad de las Armas impresas 
en 3D

El controvertido debate en torno al uso 
de armas, extendido a nivel internacional, se 
ha intensificado en los Estados Unidos, abar-
cando también las armas impresas en 3D. 
Esta problemática ha trascendido las fron-
teras norteamericanas para alcanzar Europa, 
donde la proliferación de este tipo de arma-
mento genera inquietud entre los gobiernos. 
En septiembre del año en curso, las autori-
dades islandesas detuvieron a cuatro indivi-
duos bajo sospecha de planificar un atentado 
terrorista con el empleo de armas semiauto-
máticas fabricadas mediante impresión 3D. 
Paralelamente, en el país vasco, España, se 
ha revelado la existencia de un individuo que 
mantenía una fábrica clandestina dedica-
da a la producción de armas mediante esta 
tecnología. Este episodio se suma a otras in-
tervenciones recientes llevadas a cabo en Es-

1Los archivos CAD, que significan "Di-
seño Asistido por Computadora" en inglés 
(Computer-Aided Design), son archivos di-
gitales que contienen información geomé-
trica y de diseño asociada a objetos tridi-
mensionales. Estos archivos son utilizados 
en diversas industrias para crear representa-
ciones virtuales de productos o componen-
tes antes de su fabricación física.
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paña, delineando un panorama inquietante 
que demanda una atención detallada y re-
flexiva sobre la intersección entre tecnología 
y seguridad.

En el inquietante contexto actual, la Ofi-
cina Europea de Policía (Europol) ha emitido 
un comunicado a la Agence France-Presse 
(AFP), señalando una creciente preocupa-
ción respecto a las armas impresas en 3D. La 
organización advierte sobre el riesgo latente 
que presenta la rápida evolución de esta tec-
nología, la cual podría transformarse en una 
amenaza considerable en un futuro próximo. 
El desafío primordial que estas armas plan-
tean a las fuerzas policiales reside en su intrín-
seca imposibilidad de rastreo, estableciendo 
así un panorama donde la capacidad para 
seguir el rastro de dichas armas se convierte 
en una tarea compleja para las autoridades 
encargadas de mantener la seguridad.

La extensión de las armas impresas en 
3D ha alcanzado tal magnitud que las fuer-
zas policiales han procedido al desmantela-

miento del primer taller ilícito de impresión 
de armas 3D en España, localizado en Tene-
rife. Durante la intervención en el año 2021, 
se decomisó una réplica de fusil de asalto, 
una carabina equipada con mira telescópica, 
así como diversos tubos metálicos destina-
dos a la fabricación de cañones. Este suceso 
se suma a una serie de eventos registrados, 
como el pronunciamiento de un juez en Esta-
dos Unidos en 2018, quien emitió una orden 
de bloqueo para las pistolas descargables e 
impresas en 3D, subrayando la creciente pre-
ocupación y la necesidad de abordar este fe-
nómeno transnacional de manera integral.

Cody Wilson, figura siniestra y 
promotor del caos

Cody Rutledge Wilson, destacado acti-
vista estadounidense en defensa de los de-
rechos de portar armas y criptoanarquista, 
figura como el fundador y director de Defen-
se Distributed, una organización sin fines de 
lucro dedicada al desarrollo y divulgación de 
diseños de armas de código abierto, especí-

Figura 1: Desarticulación del taller clandestino dedicado a la 
fabricación de armas en 3D en Tenerife.

Fuente: La Vanguardia (2021)

Figura 2: Cody Wilson Sosteniendo el 
modelo “Liberator”

Nota. La vanguardia (2018)

ficamente concebidas para la impresión 3D 
y la fabricación digital. Su notoriedad se forjó 
a raíz de un caso judicial de gran controver-
sia, ya que desde el año 2012 ha venido difun-
diendo, a través del portal oficial de Defense 
Distributed, planos destinados a la impresión 
de armamento mediante tecnología 3D. Wi-
lson, defensor acérrimo del derecho a portar 
armas y anarquista oriundo de Texas, ha esta-
do inmerso durante un extenso periodo en la 
polémica relacionada con la viabilidad de la 
producción doméstica de armas.

En respuesta a las acciones de Cody 
Rutledge Wilson, el Departamento de Esta-
do emitió una orden para la retirada de los 
archivos de su sitio web, argumentando que 
infringía regulaciones de exportación al ser 
accesible internacionalmente y por su mane-
jo de material y tecnología militar. Ante esta 
medida, Wilson interpuso una demanda en 
2015, invocando la protección de la Primera 
Enmienda, la cual salvaguarda la libertad de 
expresión. En un giro reciente, en junio de 
2018, los sucesores del Departamento de Es-
tado no sólo concedieron la aprobación para 
la continuación de sus actividades, sino que 
también acordaron indemnizar con la suma 
de 40.000 dólares para cubrir los gastos lega-
les asociados.

El fundador de Defense Distributed, 
Cody Wilson, ostenta el peculiar reconoci-
miento de haber sido destacado en el año 
2013 por la revista Wired en su lista de “Las 
15 personas más peligrosas del mundo”. Este 
reconocimiento tuvo origen en su presen-
tación en ese mismo año del proyecto que 
liberaría al dominio público los planos de la 
pistola “Liberator”, permitiendo su descarga 

e impresión a través de tecnología 3D según 
lo menciona la Vanguardia (2018). 

Arsenal 3D desplegado en actos de
terrorismo

Después de una exhaustiva investiga-
ción llevada a cabo por la Comisaría Gene-
ral de Información, la Brigada Provincial de 
Información de Tenerife y Vigilancia Adua-
nera de la Agencia Tributaria, los agentes 
descubrieron en el mismo taller en Tenerife, 
diversos objetos portadores de simbología 
supremacista, como dos banderas que re-
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presentan un trisquel y una funda para pis-
tola adornada con el emblema del Ejército 
Nacional Socialista Alemán. 

Además, de particular relevancia para 
los investigadores, se registró el hallazgo de 
más de 30 manuales, incluyendo un "ma-
nual terrorista", que abarcaba temáticas re-
lacionadas con la guerrilla urbana, tácticas 
militares, fabricación casera de explosivos, así 
como instrucciones detalladas sobre el uso, 
manejo de armas de fuego además de su fa-
bricación mediante impresión 3D. Este des-
cubrimiento plantea interrogantes signifi-
cativos sobre las implicaciones y conexiones 
de dichos elementos con actividades poten-
cialmente peligrosas y resalta la urgencia de 
examinar a fondo estas circunstancias desde 
un punto de vista académico y de seguridad.

¿Es factible la manufactura de armas 
a través de impresión 3D?

La empresa chilena 3DWorks, especia-
lizada en la impresión de componentes tri-
dimensionales para diversas compañías, ha 
abordado en un artículo en su sitio web la 
intrigante cuestión sobre la posibilidad de 
fabricar armas mediante impresión 3D. La 
génesis de esta interrogante se encuentra 
en un reportaje visualizado por un emplea-
do de la empresa. La respuesta contundente 
proporcionada por la compañía sostiene que 
no, en efecto, no es viable la fabricación de 
armamento con impresoras de plástico en el 
ámbito tridimensional. Aunque se reconoce 
la existencia de armas de fuego creadas me-
diante tecnología de impresión 3D, la em-
presa argumenta que estas armas carecen 
de practicidad y seguridad para un uso efec-
tivo. Este análisis arroja luz sobre la comple-

jidad y limitaciones vinculadas a la conver-
gencia entre la impresión 3D y la producción 
de armas, destacando la importancia de una 
evaluación crítica de estas tecnologías emer-
gentes. 3DWorks (2023) menciona que la ra-
zón principal por la cual no es posible crear 
armas de fuego completamente funcionales 
con impresoras 3D es que los mecanismos 
que permiten el disparo y el cañón tienen 
que ser de metal para soportar el trabajo. El 
plástico utilizado en la impresión 3D no es 
lo suficientemente resistente como para so-
portar la explosión que se produce cuando 
se dispara un arma de fuego. 

Efectivamente, se han documentado 
instancias de armas de fuego fabricadas en 
plástico mediante impresión 3D que po-
seen la capacidad de efectuar un único dis-
paro; sin embargo, este fenómeno se revela 
más como un experimento exploratorio que 
como una solución práctica. De hecho, varios 
de estos casos han culminado en situacio-
nes paradójicas, conocidas como "tiro por la 
culata", en las cuales el proyectil se desplaza 
en dirección opuesta, hacia atrás en lugar de 
hacia adelante. Este fenómeno ilustra las li-
mitaciones y riesgos asociados con la fabri-
cación de armamento mediante tecnología 
de impresión tridimensional, resaltando la 
necesidad de una evaluación más crítica y ri-
gurosa de estas prácticas emergentes en el 
ámbito de la seguridad. 

Conclusión

Este viaje a través del universo de las ar-
mas impresas en 3D invita a explorar las fron-
teras de la tecnología personal y confrontar 
los desafíos legales y políticos que emergen 
de esta nueva realidad. Desde la intimidad 
del taller hasta los pasillos del poder legislati-
vo, en un análisis inquietante de cómo la tec-
nología de fabricación personal ha remode-

lado no solo la fabricación de objetos, sino el 
equilibrio mismo entre la libertad individual 
y la seguridad colectiva, la paz de la humani-
dad se ve afectada. 

Aunque el futuro de la fabricación de ar-
mas mediante impresión 3D no se vislumbra 
con claridad, dado el escaso debate en tor-
no a este tema, resulta imperativo instaurar 
una pronta regulación en lo concerniente al 
uso y desarrollo de armamento tridimensio-
nal. A pesar de que los casos actuales pare-
cen ser incidentes aislados y no han capta-
do una atención mediática significativa, los 
continuos avances tecnológicos mantienen 
la capacidad de sorprender a la sociedad. 
Este panorama sugiere que la tecnificación 
y sofisticación de estas herramientas de uso 
personal no se encuentran lejos de materia-
lizarse, destacando la urgencia de un marco 
normativo que anticipe y regule de manera 
eficiente los desafíos éticos y de seguridad 
que pudieran emerger.

Es innegable que las limitaciones en el 
uso de estas tecnologías deben ser delinea-
das por cada jurisdicción, dado que las idio-
sincrasias de cada sociedad varían considera-
blemente. En este contexto, Estados Unidos 
desempeña un papel de importancia mun-
dial, siendo reconocido a nivel global por su 
enfoque permisivo en cuanto al acceso a ar-
mamento. Este escenario se ilustra de mane-
ra particular en el caso de Cody Wilson, quien 
logró salvaguardar sus intereses personales 
en virtud de la estructura de la Constitución 
estadounidense. Es plausible sostener que, 
en un contexto político distinto, Wilson po-
dría haber enfrentado consecuencias judi-
ciales más severas. No obstante, su triunfo 

destaca la necesidad de examinar este caso 
como un referente esclarecedor, con el pro-
pósito de prevenir la repetición de situacio-
nes similares en el futuro.

En última instancia, las decisiones indi-
viduales escapan al escrutinio gubernamen-
tal. En este contexto, la cultura académica 
arraigada en la población urbana emerge 
como factor preponderante en la formación 
del ciudadano. Un desarrollo óptimo propicia 
un entorno en el cual el individuo, dotado de 
una madurez intelectual y ética, no buscará 
infligir daño a sus semejantes. Sin embargo, 
con la accesibilidad a impresoras y planos en 
línea, el ensamble de armas puede realizar-
se con relativa facilidad, subrayando la ne-
cesidad imperante de regulaciones, control 
político y desarrollo cultural para mitigar los 
riesgos asociados a la fabricación y uso indis-
criminado de dispositivos de esta índole.
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La tecnología ha adquirido un auge en el 
pasado, no obstante, desde el inicio de la pan-
demia y el confinamiento causado por el CO-
VID-19, esta tecnología ha logrado unir a los 
ciudadanos de Colombia, lo que ha permitido 
unirse virtualmente. A pesar de que se esté ha-
blando de algo positivo, se ha perdido la comu-
nicación por parte de los seres humanos, dado 
que la falta de conocimiento de los avances 
tecnológicos ha generado un efecto negativo 
en la comunicación humana.

Desde los inicios de la pandemia, el siste-
ma político comenzó a implementar reuniones 
virtuales con el propósito de escrutinio, debate 
y diálogo sobre diversos asuntos de diferentes 
índoles. En Colombia, la modalidad mixta en 
la que los congresistas podían participar pre-
sencial y virtualmente, permite que se pudiera 
aprovechar más tiempo para la conversación.

A raíz de lo mencionado anteriormente, 
es importante mencionar que el nuevo códi-
go electoral quiere usar tecnología para que 
las personas participen más en las votaciones. 
Pero como se mencionó en una sección de Pe-
dagogía de la Ley con Alexander Vega Rocha, 
la participación de las personas sería del 95 % y 
se puede ver con acierto el futuro de la demo-
cracia y la participación en diferentes áreas del 
país.

La democracia es una forma de gobernan-
za que se fundamenta en la capacidad de los 
individuos que integran una comunidad para 
expresar de manera libre sus opiniones y pre-
ferencias, con el fin de lograr sus proyectos de 
vida mediante la participación política. Las pla-
taformas digitales han permitido que la parti-
cipación de los colombianos sea más efectiva, 
pero desde su llegada ha permitido que esta 
se convierta en parte fundamental en el desa-
rrollo de los colombianos.

Las redes sociales son muy importantes 
en la tecnología porque han creado movimien-

Juan Sebastián González Cifuentes

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA DENTRO DE LA 
DEMOCRACIA

En este artículo se pretende dar la opinión sobre la tecnología y cómo desde su llega-
da se ha ido implementando en el contexto político. Así pues, mediante la revisión de los 
diferentes aspectos sobre los nuevos medios que están siendo parte importante para los 
diferentes aspectos de la democracia de Colombia. Las nuevas formas en que las personas 
han logrado participar en las grandes decisiones del gobierno, ha sido por medio de la tec-
nología y las nuevas plataformas digitales las que han logrado que sea una voz más fuerte a 
los ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Tecnología, democracia, implementación, nuevos medios, participación 
política.

tos sociales como Black Lives Matter. En 2020, 
un video publicado en Twitter (ahora X), se ve 
el abuso de un oficial contra un afroamerica-
no. Esto causó repudio a las personas porque 
desde hace mucho tiempo, Estados Unidos se 
ha visto envuelto en problemas de racismo por 
parte de la policía local.

La libre circulación de información a tra-
vés de internet y las redes sociales, contribu-
yen al debate abierto y al intercambio de ideas, 
dos principios cruciales de la democracia. Los 
nuevos medios, como se ha mencionado pre-
viamente, han desempeñado un papel funda-
mental en la evolución de las personas en el 
tipo de reflexiones y noticias que transmiten a 
través de estas redes sociales.

Frente a esta importancia de los nuevos 
medios, Arab y Díaz (2015) plantean que:

Los medios digitales generan múltiples 
nuevos contextos para expresar y explorar as-
pectos de la identidad. Los individuos actúan 
en distintos espacios, creando diversas identi-
dades que van cambiando a muy rápida velo-
cidad y que pueden generar experiencias in-
terpersonales e intrapersonales (p. 8).

Los medios digitales están llamados a ser 
las nuevas voces políticas desde hace varios 
años, ya que vienen siendo instrumentos uti-
lizados por los diferentes actores políticos para 
funciones específicas. Según Jean Golbeck 
(2023), profesora de la Universidad de Maryland 
que estudia las redes sociales, comentó en Sha-
reAmerica “Para la gente que está en las redes 
sociales, es prácticamente imposible evitar los 
recordatorios y la incitación al voto”. Es por ello 
que los nuevos candidatos a localidades, alcal-
días, gobernaciones y presi
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denciales han optado por tomar su voz en 
las redes sociales, dándole la importancia y la 
voz a las nuevas generaciones, para así demos-
trar que su participación cuenta en un país de-
mocrático.

En las nuevas tecnologías se encuentran 
las redes sociales, entre ellas la más importan-
tes y la cual siempre se ha visto con buenos 
ojos para dar una participación política y dar 
un punto de vista de las situaciones del país, es 
sin duda la red social X (anteriormente llamada 

Twitter), siendo de gran importancia debido a 
que puede dar una participación política de las 
situaciones que ocurren en el país.

Esta importancia la explica de manera 
pertinente Castello (2020) al asegurar: 

La llegada de Twitter orientaría las relacio-
nes sociales y políticas en el mundo digital. Más 
de diez años han transcurrido, se han transfor-
mado las redes sociales, no solo en espacios de 
disputa para la política tradicional y en herra-
mientas para el despliegue de la es

Figura 1: Una enfermedad del Candidato Rodolfo que no lo dejaría ser presidente

Fuente: El Tiempo (2022)

Figura 2: Tweet de la Registraduría Nacional para desmentir los 2 días 
de votaciones en la segunda vuelta de las Elecciones.

Fuente: El Tiempo (2022)
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trategia comunicacional y electoral. Se ob-
serva que el debate ha versado sobre la efica-
cia de las redes sociales en cuantos medios de 
movilización política y social.

Las herramientas de las redes sociales 
pueden trascender las fronteras nacionales, 
potenciando la acción ciudadana internacio-
nal. La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó la 
campaña #ClimateChangedMe (“el clima me 
hizo cambiar” al español) en Twitter para abor-
dar el cambio climático, fomentar la participa-
ción de los ciudadanos y hacer un llamamien-
to a la acción política sobre el tema. Voluntarios 
y activistas hablan de la crisis en vídeos com-
partidos.

La problemática es más latente, enten-
diéndolo desde el contexto colombiano, un 
país que se ha caracterizado durante muchos 

años por la polarización política y por la in-
fluencia de los medios de comunicación tra-
dicionales y alternativos. Los medios tradicio-
nales siempre han manejado a su antojo las 
situaciones del país, pero luego de que los 
‘Nuevos Medios’ están en su gran auge, han 
hecho que muchos cambien su forma de ser, 
esto para las grandes industrias que tienen el 
manejo total de las comunicaciones.

Se han tratado los nuevos medios inde-
pendientes de amenazas hacia la democra-
cia, debido a que dichos medios han utilizado 
las nuevas redes para la creación de sus opi-
niones y en donde se ve disminuido la cen-
sura que varios periodistas han presentado 
en los medios tradicionales, aunque puede 
sonar un discurso de odio hacia los antiguos 
medios.

El discurso que han dado los usuarios 
sobre los medios independientes, como ya 
se mencionó, y para Vega (2019) “La propa-
gación masiva de informaciones falsas o ma-
nipuladas son herramientas cada vez más 
sofisticadas, que supone un desafío para la 

democracia”. Introduciéndolo en las últimas 
elecciones que ocurrieron en Colombia, la des-
información fue un factor clave para despresti-
giar a los candidatos, noticias como “una enfer-
medad del candidato Rodolfo que no lo dejaría 
ser presidente” (Figura 1) o “dos fechas distintas 
para votar por Petro y otra por Rodolfo” (Figu-
ra 2). Lo anteriormente expuesto es una de las 
varias representaciones de fake news que se 
dieron a conocer; o la última, la más reciente 
son gritos –presuntamente falsos- que fueron 
publicados en varios estadios de Colombia en 
el que se gritaba “Fuera Petro” (Figura 3).

Sin duda las redes sociales siempre se re-
lacionarán con el gran problema que significa 
la información engañosa. Puede que en varias 
plataformas digitales exista una política en 
donde prohíba la divulgación de noticias fal-
sas, pero existen otras donde su política no 

Figura 3: Un video de Francia Márquez 
en un estadio de futbol, con un montaje 
digital con los gritos Fuera Petro

Fuente: EL COLOMBIANO (2023)

Figura 4: El video del partido, en donde se está arengando al equipo local, son 
gritos de odio.

Fuente: EL COLOMBIANO (2023)
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es suficientemente robusta para proteger 
a los usuarios sobre la utilización de noticias 
engañosas. 

Ahora no solo las redes sociales son par-
te de las nuevas tecnologías, la inteligencia 
artificial también hace parte fundamental en 
el cambio de la política tradicional, dando así 
un nuevo cambio a la democracia. Según la 
Cámara Periodista Legislativo (2023) existen 4 
ítems que la inteligencia artificial desde su lle-
gada está implementando:

1. Toma de decisiones basadas en datos: 
Tiene el potencial de revolucionar la 
toma de decisiones políticas al analizar 
grandes volúmenes de datos en tiem-
po real.

2. Mejora de la participación ciudadana: 
Puede simplificar la participación de 
los ciudadanos al brindar estrategias 
más eficaces y accesibles para la co-
municación con los líderes políticos. 
Los chatbots y las plataformas de IA 
pueden proporcionar información y 
respuestas en tiempo real, fomentan-
do un diálogo interactivo entre los ciu-
dadanos y los políticos.

3. Identificación y prevención de la desin-
formación: Conviene tomar la medida 
necesaria para prevenir la propagación 
de la información y las noticias falsas en 
el ámbito político, mediante el análisis 
de contenido y el monitoreo de redes 
sociales, los algoritmos de IA pueden 
detectar patrones de desinformación y 
alertar a los usuarios sobre información 
potencialmente engañosa. 

4. Supervisión ética de la IA: Las políti-
cas y regulaciones deben garantizar la 
protección de la privacidad de los ciu-
dadanos, la equidad en el acceso y la 
utilización responsable.

Esto quiere decir que no solo se trata de 
redes sociales, sino que también se encuentra 
la inteligencia artificial, como lo señaló Rolando 
(2023) ésta nos puede brindar “algoritmos que 
pueden ayudar a los urbanistas a detectar zo-
nas potenciales de crecimiento y con ello, pre-
decir mejor la infraestructura y los servicios ne-
cesarios”, algo que sin duda puede contribuir a 
un gran desarrollo de la ciudadanía. A pesar de 
haber sido discutido en este artículo tanto en 
lo que se refiere a la inteligencia artificial como 
en las redes sociales, resulta crucial examinar 
los posibles errores que puede causar la inteli-
gencia artificial, ya que como se comentó, esta 
persiste sin un control. 

La inteligencia artificial es una máquina 
que brinda información y credibilidad, esto lo 
confirma Rolando (2023) en su artículo, en el 
que señala que “Es necesario establecer me-
didas en función de los riesgos que supone la 
inteligencia artificial” (p. 5), dado que a pesar 
de ser una máquina, esta puede equivocarse 
y aportar errores que pueden ocasionar desas-
tres o malas cifras y, por lo tanto, se tomaron 
decisiones equivocadas.

En conclusión, las grandes tecnologías 
han ayudado a la sociedad a desarrollar a los 
seres humanos, analizar leyes y tomar decisio-
nes. Aunque se ha mencionado, esto es una 
herramienta de doble filo, entendiendo que al 
proporcionar información actualizada, puede 
cometer errores que puedan desempeñarse 
como una gran responsabilidad; se trata de la 
democracia, por lo que la toma de decisiones 
es una parte fundamental para el bienestar de 
la población.

Las tecnologías emergentes presentan al 
menos tres grandes riesgos para las democra-
cias. El primero está relacionado con la manera 
en que estructuran el debate público. Es cierto 
que la tecnología ha llegado para permanecer 
y crear un nuevo mundo digital, sin embargo, 
es imperativo tener en cuenta la responsabili-
dad que se le otorga en momentos de gran re-
levancia. La tecnología, tal como se ha mencio-

nado previamente, es una valiosa herramienta 
que puede desarrollar o destruir, como ¿Rusia? 
o ¿Israel?, países que han demostrado su nivel 
armamentístico por medio de la inteligencia 
artificial y las redes, en donde una busca obje-
tivos para un ataque organizado como excusa 
y el otro, desinforma al mundo.

Los aspectos negativos que ha generado 
a muchos individuos la incertidumbre respec-
to al uso de la tecnología en diversas ocasiones. 
Sin duda, es un debate que se llevará a cabo 
durante varias décadas en el mundo acerca de 
su utilización, por ende, es esencial sensibilizar 
a la población acerca de su aplicación, además 
de exponer los aspectos positivos y negativos 
de este medio.
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Introducción

A lo largo del tiempo, se ha visibilizado 
como factores diferenciales dentro de una 
población tales como la raza, etnia, género, 
condiciones económicas, estratificación, tie-
nen influencia directa en el acceso a la edu-
cación superior de calidad. 

Para Restrepo (2018), algunas desventajas 
estructurales como: la exigencia de un alto ni-
vel académico medido por exámenes estata-
les, los altos costos de la educación al interior 
del país acentúan más la discriminación hacia 
estos grupos para poder acceder a la educa-
ción superior. Como consecuencia de ello, los 
Estados han desplegado una serie de medidas 
para promover el ingreso de las minorías o gru-
pos históricamente discriminados en el acceso 
a la educación, pero esas estrategias han sido 

consideradas por algunos como un tipo de dis-
criminación positiva que desata más el efecto 
negativo que pretendían resolver. 

Uno de los grupos poblacionales afec-
tado por estas dinámicas es el género feme-
nino, el cual será el grupo poblacional foco 
de este artículo. García et al (2013) realizó 
un estudio en Colombia, por medio del cual 
identificó que además de los factores socio 
económicos, el género tiene influencia en 
el acceso a educación superior de calidad, 
y cómo el sistema educativo presenta bre-
chas que conllevan a un desbalance en el 
aprendizaje educativo, ello se visibiliza en 
las pruebas PISA enfocadas en medir el ni-
vel de razonamiento matemático marcando 
una brecha en los resultados entre hombres 
y mujeres, favoreciendo a los hombres, e 
implica que el diseño del sistema educativo 
conlleva en la práctica a una especie de se-
gregación horizontal. 

Angie Xiomara Pabón Gómez

EL ROL DE LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN COLOMBIA

Resumen

El acceso de las mujeres a la educación superior ha experimentado un notable creci-
miento en la última década, reflejado en un aumento significativo en las matriculaciones. A 
pesar de este avance, persisten brechas de género y una marcada desigualdad en algunos 
programas, donde los hombres superan considerablemente a las mujeres. 

Las estadísticas muestran avances notables en la matriculación femenina en educación 
superior, sin embargo, revelan áreas críticas en las cuales persisten desigualdades de géne-
ro. Estas diferencias pueden estar influenciadas por factores socioeconómicos y culturales 
identificados y otros elementos que siguen impactando el acceso, la finalización de estudios 
y la representación en áreas académicas. Aunque se han logrado avances, la igualdad de 
género en la educación superior y su relación con la inserción laboral continúan siendo de-
safíos importantes.

PALABRAS CLAVE: Justicia social, género, educación superior, desigualdad, inserción laboral.

El asunto es de relevancia en tanto que 
el papel de las mujeres en la educación su-
perior y su participación profesional no solo 
son aspectos de importancia para la justicia 
social, sino que también tiene efectos direc-
tos en el desarrollo de la economía del país, la 
calidad de vida dentro de los hogares colom-
bianos y permite acercarse más a la meta de 
construir una sociedad igualitaria y diversa.

El artículo busca por medio de su desa-
rrollo proporcionar una visión holística de la 
historia, la evolución que ha llevado al estado 
actual del acceso de las mujeres a la educa-
ción superior en Colombia.

Historia y Evolución de las Mujeres en 
la educación Superior de Colombia

Históricamente, la educación era perci-
bida como un beneficio o privilegio marcado 
por una serie de factores discriminantes, la 
población que usualmente acudía a ser edu-
cada era masculina de familias adineradas. 
Es decir que, por fuera del espectro educati-
vo muchas personas no lograban acceder a 
ella, por condiciones de género, raza, rique-
za, estratificación y otros factores. A ello se le 
suma la consideración vetusta de que la mu-
jer por su naturaleza pertenecía al hogar, y 
por lo tanto su hacer cotidiano debía reducir-
se a deberes de hogar y cuidado de los niños. 
Visión que por muchos años predominó en 
la mayoría de las sociedades del mundo.

Para el siglo XX, las mujeres solo podían 
asistir a una educación primaria segmenta-
da por género, en la cual las niñas recibían 

clases tales como los oficios manuales, lec-
tura y escritura, artes (como pintar o tejer), 
y evidentemente una fuerte adoctrinación 
religiosa. El primer antecedente que se dio a 
conocer en Colombia de una mujer con edu-
cación superior universitaria fue en el año 
1925, donde se graduó de la Universidad de 
Cartagena una mujer de nacionalidad ucra-
niana. (Corzo y Galeano, 2020)

La educación del género femenino en 
Colombia tuvo origen por medio de dos de-
cretos, el Decreto 227 de 1933 que otorga el 

título de bachiller a las mujeres y posterior-
mente el Decreto 1972 del mismo año, me-
diante el cual se autorizó el ingreso de las 
mujeres en instituciones educativas para los 
primeros grados de lo que en el momento 
se consideraba como educación secundaria, 



Gráfica 1: Horas trabajadas

Nota: Tomada de MEN-SNIES (2023) 
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también autorizó el ingreso a la educación 
universitaria, pues previo a la expedición de 
estos decretos, a las mujeres tan solo se les 
permitía acceder al penúltimo grado de se-
cundaria, es decir, las mujeres no lograban 
alcanzar una escolaridad formal básica que 
hoy día es el grado de bachiller. (Ibarra y Cas-
tellanos, 2009)

A pesar de los avances que se lograron 
en los años 30´s y 50´s, se veía una tenden-
cia de feminización de ciertas carreras y mas-
culinización en otras, fenómeno que se man-
tiene hoy en día.

Ibarra y Castellanos (2009) en su inves-
tigación señalan que desde el momento 
cumbre en que las mujeres colombianas por 
medio de su lucha lograron el ingreso a ins-
tituciones de educación superior se ha visto 
un incremento significativo en la participa-
ción de estas dentro de la población activa 
estudiantil, tanto así, que para la década de 
los años 90´s se vio como la población feme-
nina estudiantil superó a la masculina. 

Se considera actualmente que las ten-
dencias del pasado se han revertido, según 
Papadópulos y Radakovich (2006) el sector 
educativo es el que mayor influencia ha ge-
nerado para mitigar la desigualdad que exis-
te entre el acceso a la educación por género 
y consecuentemente, el acceso a las oportu-
nidades en el campo laboral profesional.

Sin embargo, el problema de la inserción 
educativa y laboral de la mujer, si bien ha pre-
sentado mejoras en las últimas décadas, no 
ha logrado alcanzar un constante equilibrio 
en sentido de lograr la igualdad de porcen-
tajes a comparación del género masculino. 
Adicional a esto, se sigue presentando una 
constante diferencia entre el reconocimiento 
de oportunidades para la inserción laboral y 
reconocimiento económico del valor por tra-
bajo. Papadópulos y Radakovich (2006) men-

cionan en su estudio sobre educación supe-
rior en América Latina que tales diferencias 
se marcan más en la región, sin ser Colombia 
un país que se exima de ese diferencial en el 
cual aún se margina el género femenino.

Acceso y Matriculación de las Mujeres 
en la Educación Superior

Durante los años 2005 al 2015, el Ministe-
rio de Educación observó que hubo un incre-
mento del 75% en matrículas de niveles uni-
versitarios en pregrado, posgrado e incluido 
los doctorados. Frente a esas cifras, Corzo y 
Galeano (2020) han apreciado que la distri-
bución por género en cada campo de cono-
cimiento varía considerablemente, lo que se 
reflejaba como una consecuencia de la femi-
nización o masculinización de ciertas carre-
ras, fenómeno que se ha venido presentando 
desde que las mujeres empezaron a acceder 
a la educación superior. 

Complementando lo mencionado ante-
riormente, Corzo y Galeano (2020):

Un ejemplo claro del efecto de esta se-
gregación es la elección de carrera de las 
personas matriculadas en Colombia para el 
año 2017: 69 de cada 100 mujeres eligieron 
carreras en Ciencias de la Salud y 68 de cada 
100 hombres, programas en Ingeniería, Ar-
quitectura y Urbanismo (p. 08).

El Ministerio de educación el pasado fe-
brero del año en curso, presentó un informe 
de cómo avanza el acceso de las mujeres 
en la educación superior. A continuación, se 
presentan conclusiones relevantes sobre el 
estudio en mención:

1.  El incremento de matrículas para el 
género femenino ha aumentado de 
forma que está cerca de cerrar la bre-
cha; las últimas cifras que se presen-
tan son del año 2021, año en el que 
se tuvo un total de 2´448.271 matri-

culadas a diferencia del 2010, donde 
fueron 1´674.021 matriculadas. Como 
se logra ver, durante la última década 
la cifra casi que se duplicó.

2. También analizaron las tasas de trán-
sito automático a la educación supe-
rior, esto se refiere a los casos en que 
una vez graduados de bachillerato 
pueden acceder inmediatamente 
a educación superior en modalidad 
técnica, tecnológica o profesional, re-
flejando que en el caso de las muje-
res 38 de cada 100 tienen tránsito au-
tomático; en el caso de los hombres 
40 de cada 100, superando a las mu-

jeres en 2 puntos porcentuales. Esta 
cifra varía para las jóvenes bachilleres 
residentes en áreas rurales.

3. También se reflejó que las mujeres 
frente a los hombres son las que ac-
tualmente lideran las matrículas de 
nivel universitario en niveles profe-
sional, especialización y maestría, 
pero al momento de hablar sobre el 
nivel doctorado, se muestra una gran 
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brecha en la que prima el grado del 
género masculino, donde los hom-
bres acceden en un 58,5% y las mu-
jeres un 41.5%.

4. Frente a áreas de conocimiento esta-
blece que las mujeres tienen una ma-
yor participación en áreas de Econo-
mía, Administración y afines (35,6%), 
seguido del área de ciencias sociales 
y humanas (21%) y de las ingenierías 
(15,8%). En los hombres, la matrícula 
se concentra en las áreas de ingenie-
ría con el 38,4%, seguida del área de 
Economía, Administración y afines 
(26,5%) y de ciencias sociales y huma-
nas (14,6%) (MEN, 2023. p. 05).

5. Un aspecto positivo, resulta en la tasa 
de deserción escolar en el que las mu-
jeres tienen la más baja de un 7,3% en 
mujeres y 8,9% en hombres.

6. Una etapa final para determinar no 
sólo la escolaridad sino también la in-
corporación al mundo profesional re-
sulta de lograr culminar los estudios y 
obtener el grado; para mayo del 2022 
el Sistema Nacional de Educación Su-
perior (SNIES) indicó que en la última 
década desde 2010 al 2021 se graduó 
un total de 297.225 mujeres frente a 
un total de 227.758 hombres.

En términos generales, las estadísticas 
muestran que tanto hombres como mujeres 
se están capacitando en diversos niveles edu-
cativos y están invirtiendo recursos similares 
como tiempo y dinero, en su formación. Sin 
embargo, al integrarse al mercado laboral, las 
mujeres enfrentan desafíos distintos debido a 
la segregación y la feminización. Mientras que 
la tasa de vinculación laboral para hombres 
alcanza un promedio del 90%, para las mu-
jeres esta tasa se sitúa en alrededor del 75%. 
También se ve como los ingresos son inferio-

res para las mujeres. (MEN, 2016, p. 314)
Corzo y Galeano (2020) se encargaron 

de estudiar los factores que mayor influen-
cia tienen en el acceso de las mujeres a los 
diferentes niveles educativos, encontrando a: 
la maternidad, factores de etnicidad y raza, 
la distribución de tiempo en actividades dia-
rias, tiempo dedicado a alimentación, limpie-
za o mantenimiento de los hogares.  

Conclusiones

1. La educación, históricamente estuvo 
marcada por discriminación basada 
en género, raza, estrato socioeconó-
mico y otras variables. La exclusión de 
las mujeres de la educación superior 
y su relegación a roles tradicionales 
del hogar limitaron su acceso a opor-
tunidades educativas y laborales.

2. A pesar de los avances en la educa-
ción femenina en Colombia, como 
el acceso a la educación superior y 
un aumento en la participación es-
tudiantil femenina, persisten desa-
fíos en la igualdad de género en el 
ámbito educativo y laboral. Aunque 
la educación ha sido un factor cla-
ve para mitigar desigualdades, aún 
existen brechas en el reconocimien-
to de oportunidades laborales y en la 
valoración económica del trabajo de 
las mujeres en comparación con los 
hombres.

3. A pesar del avance en la matricula-
ción de mujeres en educación su-
perior, persisten brechas de género 
como la menor tasa de tránsito au-
tomático hacia la educación superior 
técnica, tecnológica o profesional en 
comparación con los hombres. Ade-
más, la representación en niveles de 
posgrado, especialmente en progra-
mas de doctorado, sigue siendo des-

igual, puesto que los hombres supe-
ran significativamente a las mujeres.

4. Se evidencia una tendencia de las 
mujeres liderando la matriculación 
en áreas como Economía, Adminis-
tración y ciencias sociales, mientras 
que, en ingeniería y áreas relaciona-
das, los hombres tienen una mayor 
representación. Aunque se observa 
una baja tasa de deserción escolar en 
mujeres, aún persisten desafíos en la 
culminación de estudios.
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Linda Stephania Olarte Abello

UNA VISTA DE REFORMA A LA SALUD Y SUS 
POSTURAS 

Resumen

La Reforma a la Salud en Colombia, presentada a la Cámara de Representantes en febrero 
de 2023, busca transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un enfoque 
en la medicina preventiva y predictiva. Con 152 artículos, la iniciativa destaca la creación de 
Centros de Atención Primaria (CAP) para servicios integrales y la organización territorial con 
equipos itinerantes. La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) gestio-
nará los recursos, y se propone dignificar las condiciones laborales del personal de salud. La 
reforma aborda las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asegurando cobertura durante la 
transición y proponiendo una Nueva EPS fortalecida. El debate incluye 10 claves, desde un mo-
delo de salud basado en la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la descentralización 
de recursos. Las posturas divergentes, como el énfasis de Petro en los centros de atención pri-
maria frente a la telemedicina defendida por Uribe y desafíos como la desconfianza en las EPS, 
revelan un debate profundo. Se destaca la importancia de los puntos de acuerdo como for-
talecer la educación en salud y evitar la politización hospitalaria. El texto refleja un proceso en 
curso, evidenciando un diálogo enérgico sobre el rumbo de la reforma de salud en Colombia.

PALABRAS CLAVE: Reforma de Salud, Proyecto de Ley, Cámara de Representantes, Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Medicina preventiva y predictiva, Centros de Atención 
Primaria (CAP).

Contenido

El Proyecto de Ley de la Reforma a la Sa-
lud, fue presentado ante la Cámara de Re-
presentantes del Congreso de la República 
de Colombia el 13 de febrero del 2023, mar-
cando un hito importante en la búsqueda 

de mejorar y fortalecer el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Con 152 artículos, 
la iniciativa tiene como objetivo fundamen-
tal garantizar la prestación de servicios de 
salud como un derecho universal, centrando 
su enfoque en la medicina preventiva y pre-
dictiva para una "salud para la vida".

Principales Ejes de la reforma a la salud:
• Centros de Atención Primaria (CAP): El 

proyecto propone la creación de una 
red de Centros de Atención Primaria 
en todo el país, con un enfoque en 
medicina preventiva y predictiva. Es-
tos centros ofrecerán servicios ambu-
latorios, de urgencia, hospitalización, 
rehabilitación, solicitudes de laborato-
rio y programas de salud pública.

• Organización Territorial: Se plantea la 
creación de CAPS en los territorios, or-
ganizando la prestación de servicios de 
salud con equipos médicos itinerantes. 
Cada CAP atenderá a un promedio de 
25.000 personas, distribuidas según el 
lugar de vivienda o trabajo.

• Administración de Recursos: Los re-
cursos de la Atención Primaria serán 

ejecutados por la Administradora de 
los Recursos del Sistema de Salud, 
con giros directos mensuales a los 
prestadores de salud, ya sean públi-
cos, privados o mixtos.

• Dignificación de Trabajadores de la 
Salud: La iniciativa busca mejorar las 
condiciones laborales del personal de 
salud, garantizando estabilidad, facili-
dad para incrementar conocimientos 
y asegurando educación continua y 
actualizada.

• Reforma en las EPS: Las EPS con 
buenos estados financieros se man-

Gráfica 1: Un debate frente a la Reforma de la 
salud

Fuente: Nota. Colprensa (2023).
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tendrán, acogiendo progresivamen-
te a pacientes para evitar la pérdida 
de cobertura. Se fortalecerá la Nueva 
EPS para cubrir territorios sin entidad 
de aseguramiento, debido a la liqui-
dación de otras EPS.

• Entre otros aspectos relevantes se lo-
gró evidenciar:

• Durante la transición, ningún pacien-
te en tratamiento quedará sin cober-
tura y los planes complementarios y 
pólizas de salud seguirán funcionan-
do con normalidad.

• Cada cuatro años, el Ministerio de Sa-
lud formulará la Política de Ciencia y 
Tecnología en Salud, definiendo prio-
ridades de inversión en investigación 
e innovación.

• Revisión de la política de medicamen-
tos para garantizar el acceso universal y 
propuesta de un régimen laboral único 
para los trabajadores del sistema.

• Ingresos de la ADRES conformados 
por aportes del Presupuesto General 
de la Nación y activos transferidos por 
entidades públicas.

Debate en la Cámara de Representantes

        El 6 de junio de 2023 se reanudó el de-
bate en la Cámara de Representantes sobre 
el Proyecto de Ley 339 de 2023. El Ministro de 
Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó la 
importancia de cambiar el sistema de salud 
para garantizar la equidad, llegar a regiones 
históricamente olvidadas y mejorar la coope-
ración en el servicio.

10 claves de la Reforma
• Modelo de Salud: Se basa en la salud 

primaria y determinantes sociales, se-
gún la OMS.

• Enfoque Preventivo: Busca un mode-
lo preventivo, predictivo y resolutivo.

• Equipos Multidisciplinarios: Cada 
persona contará con un equipo para 
mantenerse saludable y acceder a es-
pecialistas cuando sea necesario.

• Cuidado Integral: Se aprueba un mo-
delo que fomenta la participación y 
lleva servicios satisfactorios a los mu-
nicipios más pobres.

• Respeto a la Interculturalidad: Reco-
noce los saberes ancestrales de indí-
genas, afros y a pueblos Rom.

• Pagador Único: Garantiza liquidez a 
hospitales y clínicas.

• Inversión en Infraestructura: Plantea 
inversiones en infraestructura, equi-
pamientos y saneamiento de deudas 
hospitalarias.

• Gestoras de Salud y Vida: Analizarán 
riesgos en salud, realizarán auditorías 
y contribuirán al uso eficiente de re-
cursos.

• Participación Social: Todo el proceso 
ha contado con el diálogo perma-
nente de trabajadores, pacientes y 
gerentes de EPS.

• Descentralización de Recursos: Se es-
tablecen fondos regionales gestiona-
dos descentralizadamente para ase-
gurar una asignación eficiente.

La puerta de entrada serán los Centros 
de Atención Primaria, constituidos en todo 
el país, estos centros resolutivos, registrarán 
a toda la población, remitiendo a especialis-
tas según sea necesario, eliminando trámites 
administrativos para los pacientes.

Sistema de Información y Autonomía 
del Paciente

Se contempla la creación de un siste-
ma único de información para el control de 
recursos públicos y seguimiento en tiempo 
real. Se destaca la importancia de la partici-

pación ciudadana para combatir la corrup-
ción, garantizando la autonomía del pacien-
te en la toma de decisiones.

Por otro lado, el proyecto establece una 
estructura de gobernanza, en la que el Minis-
terio de Salud y Protección Social y el Consejo 
Nacional de Salud lideran a nivel nacional. A 
nivel regional, las autoridades territoriales ad-
ministrarán fondos territoriales de salud, en ar-
monía con los Consejos Territoriales de Salud.

Asimismo, el proyecto propone las con-
diciones laborales de los trabajadores de la 
salud, supervisada por una Dirección en el 
Ministerio del Trabajo. Buscando informar 
anualmente sobre la marcha de estas condi-
ciones laborales, con el objetivo de mejorar las 
condiciones laborales del personal de salud.

Posturas 

Se analizaron algunas posturas y des-
acuerdos clave sobre la reforma de la salud 
en Colombia:

1. Desacuerdo sobre el Sistema 
Preventivo:

-Gustavo Petro aboga por la implemen-
tación de un sistema preventivo de centros 
de atención primaria mediante la reforma de 
la ley de salud. Según él, el Centro Democrá-
tico no valora adecuadamente este enfoque.

-El Centro Democrático, liderado por Ál-
varo Uribe, cree que la telemedicina, incluso 
en áreas remotas con buena conectividad, es 
más efectiva para la prevención en salud y no 
requiere una modificación de la ley.
2. Manejo de Recursos de Salud:

Petro propone que las EPS no manejen 
fondos públicos ni elijan médicos en nombre 
de los pacientes. Propone que los hospitales 
reciban pagos directos para fortalecerse y la 
auditoría la realizarían las EPS contratadas.

-Uribe y el Centro Democrático defien-
den que las EPS jueguen un papel en la ges-
tión de recursos, argumentando que esto 
garantiza un uso eficiente de los recursos 
para la mayor cantidad de eventos de salud.

3. Desconfianza en las EPS:
Petro critica el historial de las EPS, 

mencionando que muchas han que-
brado, afectando la red hospitalaria pú-
blica y privada y acumulando una deu-
da considerable.

-Propone eliminar el papel de las 
EPS en la gestión financiera y otorgar 
fondos directamente a hospitales y clí-
nicas.

Gráfica 2: Cara a cara frente a las diferentes 
posturas en la reforma a la salud 

Nota. Colprensa (2023)
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4. Posible Devolución a la Corte 
Constitucional:

Existe un desacuerdo sobre si la reforma 
debería ser devuelta a la Corte Constitucional 
después de ser aprobada por el Congreso. 
Petro está dispuesto a presentarla cuantas 
veces sea necesario y hacer las correcciones 
que la Corte indique.

5. Puntos de Acuerdo:

A pesar de las divergencias, Petro des-
taca algunos puntos de acuerdo, como la 
necesidad de aumentar la capacidad en 
educación en ciencias de la salud, especiali-
zaciones y evitar el clientelismo en la política 
de los hospitales públicos.

El texto refleja un debate profundo y en 
curso sobre la dirección de la reforma de sa-
lud, con posturas claramente definidas entre 
las partes involucradas.

Conclusión

En conclusión, el Proyecto de Ley de Re-
forma a la Salud en Colombia, presentado en 
febrero de 2023, busca transformar el siste-
ma de salud hacia un modelo preventivo y 
centrado en la atención primaria. Los prin-
cipales ejes incluyen la creación de Centros 
de Atención Primaria, la organización terri-
torial, la administración eficiente de recur-
sos y la dignificación de los trabajadores de 
la salud. Aunque ha habido debates intensos 
con posturas divergentes entre figuras como 
Gustavo Petro y el Centro Democrático lide-

rado por Álvaro Uribe, también se destacan 
puntos de acuerdo, como la necesidad de 
fortalecer la educación en ciencias de la sa-
lud. El proceso evidencia un diálogo en curso 
y la búsqueda de mejoras significativas en el 
sistema de salud colombiano.
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El 25 de noviembre es la fecha en la que 
se conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
en este día se realiza jornada global para re-
flexionar sobre los desafíos persistentes que 
enfrentan las mujeres en todo el mundo. 
Este día surge como un recordatorio impe-
rativo de la urgencia de abordar y erradicar la 
violencia de género en todas sus formas. En 
el contexto colombiano, este llamado cobra 
especial relevancia, ya que el país se enfrenta 
a dinámicas y desafíos en la protección de los 
derechos de las mujeres.

Colombia, como otras naciones, ha avan-
zado en la promulgación de leyes y políticas 
encaminadas a garantizar la igualdad de 
género y prevenir la violencia contra la mu-
jer, sin embargo, la realidad cotidiana revela 
la persistencia de fenómenos preocupan-
tes que requieren una atención continua. 
Este artículo académico se propone anali-

zar el estado actual de la eliminación de las 
violencias contra las mujeres en el ámbito 
colombiano, explorando las complejidades 
y tensiones que enfrenta la sociedad en su 
conjunto. A través de un enfoque localizado, 
se busca destacar tanto los avances signifi-
cativos como las brechas pendientes, con 
la aspiración de contribuir a la construcción 
de estrategias efectivas y relevantes. En últi-
ma instancia, este artículo pretende ser un 
llamado a la acción, instando a la reflexión 
crítica en pro de un futuro donde todas las 
mujeres colombianas vivan libres de violen-
cia y con pleno ejercicio de sus derechos fun-
damentales.

La violencia de género, entendida como 
cualquier acto basado en diferencias de gé-
nero que cause o pueda causar daño físico, 
sexual o psicológico a una persona, constitu-
ye una problemática global que afecta a mu-
jeres en todas las esferas de la sociedad. En el 
contexto colombiano, esta realidad adquiere 
matices particulares que exigen un examen 

Elkin Andrés Cárdenas Cristancho

¿QUÉ SE HA HECHO EN COLOMBIA PARA 
COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Resumen

La violencia de género es un fenómeno que causa múltiples afectaciones contra las 
mujeres a nivel mundial, Colombia no es ajeno de registrar altos números en casos de este 
tipo. Este artículo presenta el contexto colombiano sobre la situación de violencia de género 
en el país, además, destaca los avances en materia de legislación que Colombia ha aplicado 
y las cifras que las instituciones oficiales han reportado históricamente, como en el presente 
año (2023). Asimismo, se hace un análisis de los efectos negativos que se han presentado 
por la falta de garantías a las mujeres en sus derechos fundamentales y lo que se espera en 
materia de políticas públicas y sociales.

PALABRAS CLAVE: Violencia de género, 25 de noviembre, mujeres, #NiUnaMás, 25N.

detenido de sus raíces y manifestaciones, 
según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) “La vio-
lencia de género puede ser de tipo sexual, fí-
sico, psicológico y económico; además, pue-
de darse tanto en el espacio público como en 
la esfera privada”.

Colombia a pesar de sus avances legis-
lativos y esfuerzos institucionales, enfrenta 
desafíos persistentes en la erradicación de la 
violencia de género. La compleja coyuntura 
ligada a factores socioeconómicos, cultura-
les y políticos contribuye a la reproducción 
de prácticas que perpetúan la desigualdad 
entre los géneros. La discriminación estruc-
tural que ha estado presente en la sociedad 
se refleja en situaciones cotidianas como la 
crítica a la forma de vestir, hablar o pensar, y 
que conllevan a resultados que van desde el 
acoso sexual en el espacio público, hasta la 
violencia doméstica en el ámbito privado.

El conflicto armado ha marcado gran 
parte de la historia reciente de nuestro país, 
dejando huellas profundas en las formas de 
vivir la violencia de género. Según el Centro 
Nacional de Memoria Histórica: 

“Más de cinco décadas de violencia en 
Colombia dificultaron el entendimiento de 
muchas dinámicas del conflicto armado. Du-
rante años no nos preguntamos cómo afectó 
el conflicto, de forma diferenciada, a algunos 
sectores de la sociedad que han sido vulnera-
dos y discriminados históricamente. Un solo 
ejemplo: entre 1958 y 2017 un total de 15.076 
personas fueron víctimas de violencia sexual; 
el 91,6% eran mujeres.” 

Las mujeres han sido víctimas de vio-
lencia sexual utilizada como un como arma 

de guerra, incrementando las ya complejas 
dinámicas de género. Aunque se han imple-
mentado iniciativas para abordar estas pro-
blemáticas, la reconstrucción del tejido social 
sigue siendo un desafío constante. Además, 
la discriminación y la violencia afectan de 
manera desproporcionada a las mujeres per-
tenecientes a comunidades indígenas, afro-
descendientes y aquellas en situación de 
vulnerabilidad económica. La falta de acceso 
a servicios básicos, de educación y oportuni-
dades de empleo contribuyen a perpetuar 
ciclos de violencia que afectan a estas pobla-
ciones de manera específica. Sumado a esto, 
las cifras que reportan las entidades estatales 
son el reflejo de esa lamentable situación. 

En términos de cifras históricas del De-
partamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) en el Boletín de Violencia de 
Género en Grupos Étnicos de Medicina Legal 
(2018) menciona que: 

“Según datos del DANE, el Censo de 
2005 registró 5.709.238 personas que se re-
conocieron pertenecientes a un grupo étni-
co en el país, es decir, el 14,6% del total de la 
población. El 3,43% corresponde a indígenas, 
el 10,62% a afrocolombianos y el 0,01% a Rom 
o Gitanos).”

Además, según el Reporte Dinámico de 
Feminicidios en Colombia, hasta octubre de 
2023 hay reporte de 443 feminicidios en Co-
lombia, siendo Antioquia el departamento 
con mayor número de casos reportados, se-
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Gráfica 1: Reporte de Feminicidios por meses

Nota. Reporte Dinámico Feminicidios Colombia 
(2023) Observatorio Colombiano de Feminicidios

Gráfica 2: Reporte de Feminicidios por departamentos

Nota. Reporte Dinámico Feminicidios Colombia (2023) Observatorio 
Colombiano de Feminicidios.

guido por Bogotá D.C y Valle del Cauca.
Por otro lado es esencial reconocer la im-

portancia de los esfuerzos gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y la ciuda-
danía en general para abordar la violencia de 
género. La sensibilización, la educación y el 
fortalecimiento de mecanismos de protec-
ción son pasos fundamentales para avanzar 
hacia una sociedad colombiana donde todas 
las mujeres gocen de sus derechos de mane-

ra plena y sin temor a la violencia de género. 
Además, es relevante conocer en materia le-
gislativa cómo se ha avanzado para construir 
un futuro más equitativo y seguro para todas 
las mujeres, en la legislación colombiana exis-
te la Ley 1257 (2008) que menciona: 

“Tiene por objeto la adopción de normas 
que permitan garantizar para todas las mu-
jeres una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado, el ejerci-
cio de los derechos reconocidos en el orde-
namiento jurídico interno e internacional, el 
acceso a los procedimientos administrativos 
y judiciales para su protección y atención, y la 
adopción de las políticas públicas necesarias 
para su realización.” 

Además de dicha ley se han creado di-
ferentes medidas que buscan la “sensibili-
zación, prevención y sanción a las formas de 
violencia y discriminación contra las muje-
res”, como lo estipula el Decreto 2734 de 2012. 
Asimismo, el Ministerio de Justicia cuenta 
con mecanismos que buscan garantizar la 
defensa de los derechos de las mujeres me-
diante las siguientes legislaciones: 

1. Ley 1753 de 2015 artículo 67, Preci-
siones sobre cómo se deben implemen-
tar estas medidas de atención. 

2. Decreto 2265 de 2017, Parte inte-
gral del decreto 780 de 20216 Origen de 
los recursos. Decreto 1630 de 2019, Regla-
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menta las Medidas de Atención. 
3.Resolución 595 de 2020, Criterios 

para la asignación de recursos para la 
atención de víctimas. 

La prevención y mitigación de la violen-
cia contra la mujer son fundamentales para 
construir una sociedad justa e igualitaria, es 
esencial destacar los mecanismos de infor-
mación que permiten identificar los diferen-
tes tipos de violencia, comprendiendo que 
esta no se limita únicamente a la violencia 
física, sino que abarca aspectos como la eco-
nómica, psicológica, emocional, política y se-
xual. La violencia no puede tener bajo ningu-
na circunstancia una justificación basada en 
la forma de vestir, hablar o pensar; ninguna 
circunstancia o comportamiento de la vícti-
ma puede justificar actos de violencia; la res-
ponsabilidad recae siempre en el agresor y la 
sociedad debe rechazar cualquier intento de 
culpabilizar a la víctima.

Los mecanismos para denunciar cual-
quier caso de violencia de género son: Línea 
Púrpura (018000112137), Canal de WhatsApp 
(3007551846), Marcando a la línea #195, Línea 
de la Policía (123), y la Línea 122. Además de 
los medios telefónicos, se destaca la impor-
tancia de la denuncia presencial en institu-
ciones como la Fiscalía, estaciones de policía, 
comisarías de familia y defensorías del pue-
blo, estos lugares ofrecen atención especiali-
zada y contribuyen a la recolección de prue-
bas para el proceso legal.

En conclusión, a pesar de los esfuerzos 
que se han hecho desde la institucionalidad, 
se hace cada día más necesario promover 
prácticas y políticas públicas que beneficien 
espacios seguros para las mujeres. Es impor-
tante continuar sensibilizando, educando 
y fortaleciendo mecanismos de protección 
adoptados por la ciudadanía, para avanzar 
hacia una sociedad colombiana en la que 

todas las mujeres gocen plenamente de sus 
derechos sin temor a la violencia de género. 
El homenaje que se conmemora cada 25 de 
noviembre, día internacional de la elimina-
ción de la violencia contra la mujer, debe for-
talecerse en Colombia, para la consecución 
de resultados verdaderos que puedan garan-
tizar cambios profundos y reales en nuestra 
sociedad, #NiUnaMás.
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Es fundamental analizar las limitaciones 
y desafíos que existen en la implantación de 
políticas laborales efectivas en torno a la re-
gulación de la contratación del servicio do-
méstico. Pues, parece ser un problema in-
visible para el Estado colombiano y a pesar 
de algunos intentos por solucionarlo, sigue 
existiendo una brecha importante entre lo 
idílico de la norma y la cruda realidad de los 
trabajadores. Finalmente, contribuir social-
mente a este gremio resulta enriquecedor 
debido al gran paso que se daría en el campo 
laboral, puesto que, al igual que el gremio de 

las trabajadoras domésticas, existen distintos 
grupos de personas que trabajan de forma 
tercerizada, con pagos por labor realizada de 
manera diaria o que trabaja por medio de 
aplicaciones. Un paso hacia la legalización 
de estos trabajos resultaría en un paso fun-
damental para el cumplimiento y garantía 
de los derechos laborales que son constitu-
cionales y que hacen parte de la vida de los 
colombianos y la dignificación de su trabajo.  

La literatura académica existente ha con-
tribuido a la hora de examinar diferentes as-
pectos relacionados con la precarización la-
boral del servicio doméstico, su implicación 
política y social, y la necesidad apremiante 
de regular este tipo de trabajo. Esto se debe a 

Kevin David Benavides Ariza

ESTADO COLOMBIANO Y LA PRECARIZACIÓN 
LABORAL EN EL SERVICIO DOMÉSTICO

Resumen

El trabajo doméstico en Colombia ha sido una actividad laboral que ha estado enmar-
cada dentro de la constante precarización de las condiciones laborales y falta de regulación 
de la actividad. Con todo esto, el Estado colombiano ha avanzado a través de otros sectores 
hacia la búsqueda de la significancia del trabajo en el territorio nacional. A pesar de lo ante-
rior, el servicio doméstico ha quedado relegado a un segundo plano y, por consiguiente, ha 
generado una serie de efectos negativos tanto sociales como económicos para las personas 
que ejercen dicha labor. 

Además de la violencia y discriminación, las trabajadoras domésticas tienen una con-
dición laboral especial, pues su estatus de trabajador esporádico, contratado por horas o 
por días no permite su vinculación oficial como empleado. Esto último acarrea el problema 
principal de la actividad siendo: el no acceso a las prestaciones sociales, salarios bajos, jorna-
das laborales extensas e irregulares y la ausencia de un descanso remunerado. Sin contar el 
desgaste físico, de salud y mental que conllevan una actividad tan demandante como lo es 
la del servicio doméstico. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo doméstico, precarización laboral, regulación laboral, implemen-
tación de políticas públicas.

la desigual relación de poder y los continuos 
abusos laborales. Asimismo, se han formula-
do estudios en camino a la identificación del 
problema del trabajo doméstico, de su urgen-
te reforma y regularización; y por supuesto, 
el estudio sociológico de cómo una reforma 
laboral podría convertirse en la real significa-
ción del servicio doméstico en Colombia.

Ahora bien, a la hora de hablar de la pre-
carización laboral y la implementación de 
una regularización, es necesario abordar la 
política laboral desarrollada por el Estado co-
lombiano. La academia ha sido vital a la hora 
de contextualizar y difundir el rol del Estado 
colombiano y la idealización de una imple-
mentación de las políticas entendiendo las 
dinámicas sociales y económicas con las que 
oscila la regulación del servicio doméstico. 
Entre los temas más relevantes a la hora de 
abordar esta problemática destacan las con-
diciones del trabajo y los derechos laborales 
asociados a la falta de un contrato laboral es-
tablecido por ley, la inexistente cuota en las 
prestaciones sociales que son comunes en 
trabajadores de otras áreas, y las deficientes 
políticas laborales proyectadas a través de ley 
que no satisfacen la mayoría de las deman-
das planteadas por las trabajadoras domésti-
cas. (International Labour Organization, 2011).

Para empezar, es crucial identificar el rol 
del Estado en su ejercicio fáctico por contra-
rrestar la precarización laboral en el sector a 
estudiar. León (2013) lidera la discusión en su 
estudio “Proyecto de investigación - acción: 
trabajo y servicio domésticos en Colombia” 
argumentando que el servicio doméstico 
ha sido desestimado y que, a pesar de los in-
tentos del Estado colombiano, no se ha lo-

grado el gran impacto en el sector laboral de 
transformar la legislación, interpretar y apli-
car las normas acordes a la multiplicación de 
estas dentro del gremio de trabajadoras. De 
igual manera, se pueden obtener discusio-
nes acerca de la regulación laboral del traba-
jo doméstico con las prestaciones sociales o 
una prima de servicios. 

Por otro lado, Bravo (2015) en su investi-
gación “Regulación Laboral del Derecho a la 
Prima de Servicios para los Trabajadores del 
Servicio Doméstico en Colombia a la luz del 
Derecho Internacional del Trabajo”, explica 
que, teniendo en cuenta el lento avance de 
los derechos laborales en favor de los trabaja-
dores del servicio doméstico, la existencia de 
una directriz de protección y de mejora de las 
condiciones de trabajo a los trabajadores del 
servicio doméstico, requiere una legislación 
protectora que evite la discriminación, y en 
cambio, valore el trabajo sin tener en cuenta 
el tipo de trabajador ni a lo que se dedique. 

En el apartado de la formulación y el ac-
tuar del Estado colombiano, autores como 
León (2007) y Bravo (2015) comprenden la 
problemática como uno que no entiende de 
contextos y circunstancias en donde los tra-
bajadores están expuestos, lo que conlleva 
un desconocimiento a sus derechos. En otras 
palabras, la invisibilidad social que abarcan 
las políticas laborales históricas que han tra-
tado la precarización laboral, fomenta situa-
ciones donde el sesgo y la discriminación del 
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trabajo dan lugar a dicha vulneración de los 
derechos. 

De igual manera, desde el punto de vis-
ta histórico autores como León (2013) argu-
menta una serie de eventos en los cuales el 
Estado colombiano priorizo y les dio lugar a 
los derechos de los trabajadores domésticos, 
esto se empezó a dialogar debido a dos ra-
zones: primero, la lucha por la seguridad so-
cial y segundo, el traspaso a la esfera políti-
co-pública en forma diversa y heterogénea, 
e irrumpió en el Estado para dar respuesta 
a las demandas de la ciudadanía. Lora (2018) 
en su texto “Evolución de las garantías de de-
rechos laborales de las trabajadoras domés-
ticas en Colombia a partir del año 2014 en el 
marco de la transnacionalización del campo 
jurídico”, y León (s.f.) en “Estrategias para en-
tender y transformar las relaciones entre tra-
bajo doméstico y servicio doméstico” expo-
nen la historicidad a lo largo de los años hasta 
la actualidad de la lucha social por los dere-
chos en el sector. Uno de los puntos nodales 
que atraen a la investigación es la hecha por 
Agudelo, Cabra y Rojas (2020) en “Garantías 
y reconocimiento al servicio doméstico en el 
marco jurídico colombiano” pues argumen-
tan principalmente:  

(…) en el área del trabajo doméstico y del 
cuidado, no se debe olvidar que este tipo de 
tareas son clave para garantizar el bienestar 
social y son el núcleo de la socialización de 
las personas de un Estado (p. 8). 

El marco jurídico y entender el proceso 
de la consecución de derechos laborales y la 
regulación de la labor doméstica, produce 
recuentos en materia normativa, por ejem-
plo, Barrera (2017) en su trabajo Evolución 
Normativa del trabajo doméstico en Colom-
bia añade, además, las dificultades históricas 
de la labor, su nula protección en los dere-
chos humanos, su poca remuneración y su 

invisibilización en la política legislativa co-
lombiana. Calle (2019) determina que es en 
este momento en el cual ingresa la Organi-
zación Internacional del Trabajo que bajo su 
observación del problema atiende y advierte 
sobre las condiciones a la que es sometido el 
trabajo constantemente en materia jurídica 
y humana. 

En el ambiente académico también es 
amplia la discusión acerca de las acciones 
estatales en diferentes países de América 
Latina, usando a Colombia como uno de los 
casos de estudio. Valenzuela y Mora (2009) 
en su texto “Trabajo doméstico: un largo ca-
mino hacia el trabajo decente” condicionan 
la situación a una salida que produce el des-
empleo crítico en la región y cómo afecta 
directamente y en gran número a las muje-
res, condicionándolas a una situación en la 
cual en su mayoría son consideradas como 
sirvientas modernas y que su alta carga cul-
tural y económica perjudica directamente a 
la reproducción de fiscalización y de protec-
ción social. Por su parte, Poblete (2021) orien-
ta la discusión en su texto “Innovaciones re-
gulatorias del trabajo doméstico durante la 
pandemia en Argentina, Chile, Colombia, y 
Paraguay” en las diferencias en los marcos 
legales de los países en el tiempo de pande-
mia, crítico en tasas de desempleo, cobertu-
ra de provisiones y derechos sociales y con 
nulas garantías en las condiciones del tra-
bajador doméstico. En su texto, se dan cifras 
acerca de la gran disminución y retroceso en 
Colombia respecto al marco legal débil en el 
que estuvieron inmersos las personas que 
realizan dicha labor. 

En segundo lugar, para entender la pro-
ducción académica en torno al rol del Estado 
colombiano en la precarización laboral del 
servicio doméstico, es crucial entender las 
dinámicas de implementación, dado que sin 
esto, no solamente quedaría una construc-
ción del presente texto incompleta, sino que 

también sería ignorar la problemática en el 
momento fáctico de aplicar la ley, la constitu-
ción o el decreto. En adición, es válido men-
cionar que hubo ocasiones en las que una 
ley fue precursora de una anterior que no 
entendía las dinámicas sociales y de sesgo 
económico y político de algunas situaciones 
que ilustraban la posición de vulnerabilidad 
de las mujeres trabajadoras.

Así las cosas, autores como León (2007) 
con el debido contexto problemático social, 
la persona empleada doméstica vende tam-
bién su disponibilidad de tiempo sacrifican-
do su vida privada, ya que trabaja aislada de 
otras personas del gremio, lo que conlleva un 
aislamiento laboral y afectivo, y una ausencia 
de privacidad. Por otro lado, tiene rasgos ser-
viles pues este tipo de empleo debe coexistir 
bajo la disponibilidad sin límites de horario y 
coexistencia de dos tipos de vida: familia pa-
trones y trabajadora en el mismo espacio que 
es lugar de vida para los primeros y de vida y 
trabajo para la trabajadora. Una relación inte-
resante con la autora es la que se agrupa con 
Arango y Posada (s.f.) en” Determinantes de 
la probabilidad de tener servicio doméstico 
en Colombia” en dónde se focaliza el caso en 
materia económica. Se basa la investigación 
en el gran número de mujeres dentro de la 
Población Económicamente Activa Feme-
nina (PEAF), asociado al efecto negativo del 
modelo neoliberal, puesto que, el empleo fe-
menino deja una enorme fuerza de trabajo 
dispuesta a ocuparse en Términos De Refe-
rencia. Dicho dato refleja un alto número de 
mujeres, que se inician jóvenes, muchas de 
ellas de origen rural (entre ellas indígenas y 
afro) o de pequeñas localidades. Todas in-

mersas en una difícil situación de condicio-
nes laborales que impiden un futuro cercano 
a la vejez en óptimas condiciones. 

En materia de dignidad e implementa-
ción de la normatividad, Londoño, S.A, Cera, 
Vargas, Penagos, y Montoya (2021) en “Obs-
táculos culturales, legales y económicos para 
la formalización del trabajo doméstico remu-
nerado: La perspectiva de los y las emplea-
doras en Colombia y los derechos humanos 
en la práctica”, y Poblete y Tizziani (2013) en 
Revista Ciencias Sociales No. 45 en el ámbito 
del trabajo doméstico remunerado, las em-
pleadoras de estratos socioeconómicos altos 
ejercen dominación simbólica sobre las tra-
bajadoras domésticas, convenciéndolas de 
que están en una relación recíproca. Esto se 
ve respaldado por la ineficacia instrumental 
de las normas laborales, donde tanto las em-
pleadoras como las autoridades incumplen 
las normas sin enfrentar sanciones, creando 
un ambiente de anomia. Además, la posición 
subordinada de las trabajadoras domésticas 
se construye en base a desigualdades de cla-
se y otros criterios como la etnia, raza y ori-
gen geográfico. Las empleadoras tienden a 
desdibujar los derechos laborales y percibir-
los más como elementos negociables que 
como derechos propiamente dichos, lo cual 
socava el marco regulatorio y la protección 
social de las trabajadoras domésticas. 

En los textos de Stankova (2021), Vásquez 
(2013), y Mantilla y Arévalo (2022) se destaca 
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que el trabajo doméstico ha sido subvalorado 
socialmente, a pesar de los avances legales 
en los últimos años. Esto ha afectado negati-
vamente a las mujeres que se dedican a esta 
labor. Se reconoce la dominación intrínseca 
en esta relación laboral y la importancia de 
garantizar los derechos de los trabajadores 
domésticos. Agudelo y Cabra (2020), estable-
cen que para lograr un cambio estructural, se 
deben implementar y hacer cumplir las leyes 
laborales existentes, promover una cultura de 
respeto y dignidad hacia todos los trabajado-
res, formular políticas públicas de cuidado 
con enfoque de género y ofrecer alternativas 
laborales para las mujeres que realizan este 
trabajo. También se resalta la importancia de 
establecer políticas estatales que protejan 
los derechos de estas poblaciones vulnera-
bles. Se reconoce el valor del trabajo domés-
tico como generador de valor en la sociedad 
y se destacan las diferencias entre los entor-
nos urbanos y rurales en los que se realiza. Es 
necesario analizar las condiciones de traba-
jo y buscar mejoras para reconocer y valorar 
adecuadamente el papel fundamental que 
desempeña el trabajo doméstico en el fun-
cionamiento y desarrollo de las sociedades.

En conclusión, la categoría establece un 
estudio interesado más en la implementa-
ción de las políticas laborales en miras hacia 
la situaciones sociales, económicas y polí-
ticas que convergen a la hora de estudiar y 
formular una política pública en pro de las 
trabajadoras del servicio doméstico. Asimis-
mo, la implementación y la formulación por 
parte del Estado colombiano hace de base 
para entender aún más el contexto en don-
de se va a aplicar lo formulado. En esta cate-
goría se observó un interés académico por la 
situación social que abarca ser una persona 
del trabajo doméstico y como dicho empleo 

acarrea una serie de complicaciones de sa-
lud, sociales y del futuro debido al no derecho 
a una pensión. También, el desconocimiento 
de los derechos de los mismos trabajadores y 
en algunas ocasiones, la negativa de los em-
pleadores por reconocerlos puede generar 
una brecha importante en la regulación del 
trabajo doméstico. Sin duda, existen campos 
donde explorar la problemática y queda el 
espacio para reflexionar aún más acerca de 
esta situación que aqueja a la sociedad, en 
especial a las mujeres.
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