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HABLEMOS DEL ACCESO ABIERTO

Marcela Pulido Mora1

Resumen: 
Hablemos del movimiento Open Access, a partir de una reflexión conceptual que nos permita com-
prender que los esfuerzos sí redundan en el desarrollo de la investigación y el conocimiento, para 
lograr resultados encaminados a la publicación y la divulgación. Estas dos generan la visibilidad con 
impacto nacional e internacional y nos ofrecen la posibilidad de acceder al conocimiento académico 
y científico sin restricción por medio de internet.

Palabras clave: acceso a la información, divulgación científica, difusión de conocimientos.

LET’S TALK ABOUT THE OPEN ACCESS MOVEMENT

Abstract: 
Let’s talk about the Open Access movement, in a conceptual reflection that allows us to understand 
that the efforts do result in the development of research and knowledge, to achieve results for the 
publication and dissemination. Those ones generate visibility with national and international impact 
and give us the possibility of accessing to academic and scientific knowledge without restriction on 
the Internet.

Keywords: access to information, science popularization, dissemination of knowledge.

© 2021 Fundación Universitaria Juan N. Corpas (FUJNC).
Artículo Open Access bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional.
DOI: 10.26752/revistaparadigmassh.v3i1.599

1Bibliotecóloga y especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de La Salle. Jefe de biblioteca en el Centro 
de Información y Consulta de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bogotá, D.C., Colombia. ORCID 0000-0001-
9667-2239. Autor de correspondencia: marcela.pulido@juanncorpas.edu.co
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Hablemos del acceso abierto con una reflexión 
conceptual inicial para comprender que los es-
fuerzos sí redundan en el desarrollo de la in-
vestigación y el conocimiento. Inmersas en la 
cultura de la investigación, las instituciones de 
educación superior trabajan entre políticas, de-
claraciones, consorcios, tecnología, derechos 
de autor, gestión de recursos, entre otros, para 
lograr resultados encaminados a la publicación 
y divulgación que tiende a la visibilidad con im-
pacto nacional e internacional. Sin embargo, el 
camino no ha sido fácil.

Open Access es un movimiento que se conso-
lida en el año 2002 con la Iniciativa de Acceso 
Abierto de Budapest (BOAI, por sus siglas en 
inglés), como resultado de la reunión inter-
nacional liderada por el Instituto para un So-
ciedad Abierta (Open Society Institute OSI). 
Dicho encuentro tuvoe la finalidad de acele-
rar el progreso de la investigación en todas las 
áreas del conocimiento, con la convicción de 
abrir completamente el acceso en internet de 
la literatura científica y eliminar las barreras de 
uso. Lo anterior respeta los derechos de autor 
y gestiona la declaración de Budapest como la 
base de dicha iniciativa.

Por acceso abierto nos referimos a su disponibilidad 
gratuita en la internet pública, que permite a cualquier 
usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, bus-
car o vincular a los textos completos de estos artículos 
y rastrearlos, para utilizarlos en cualquier fin lícito, sin 
barreras financieras, legales o técnicas distintas de las 
inseparables del acceso a internet. La única restricción 
sobre la reproducción y distribución y la única función de 
los derechos de autor en este dominio debería ser dar a 
los autores el control sobre la integridad de su trabajo y 
el derecho a ser reconocidos y citados debidamente. (Bu-

dapest Open Access Initiative, 2002).

Para estimular el debate dentro de la comuni-
dad de investigación biomédica sobre cómo 
proceder hacia el objetivo generalizado de pro-
porcionar acceso abierto a la literatura científi-
ca, se realizó una reunión en el Instituto Médi-
co Howard Hughes en Chevy Chase, Maryland, 
lo que tuvo como resultado la declaración de 
Bethesda en el año 2003. Al ratificar los prin-

cipios para acordar las rutas de desarrollo en-
tre las organizaciones que fomentan y apoyan 
la investigación científica, los científicos que 
generan los resultados de la investigación, los 
editores que facilitan la revisión por pares y la 
distribución de los resultados de la investiga-
ción, adoptan y promueven la transición rápida 
y eficaz a la publicación de acceso abierto (Be-
thesda Statement on Open Access Publishing, 
2003).

A finales del año 2003, se lleva a cabo la decla-
ración de Berlín (Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Hu-
manities) para promover la internet como un 
instrumento base del conocimiento científico 
global y la reflexión humana. En este encuentro 
se especificaron las medidas que deben ser to-
madas por los responsables de la formulación 
de políticas de investigación, las institucio-
nes de investigación, las agencias de financia-
ción, las bibliotecas, los archivos y los museos 
(Max-Planck-Gesellschaft, 2003).

En 2005, los participantes del IX Congreso 
Mundial de Bibliotecas e Información en Salud, 
Compromiso con la Equidad, en Salvador (Ba-
hía, Brasil) exponen dos declaraciones sobre el 
acceso al conocimiento. La primera, la Declara-
ción de Salvador, Compromiso con la Equidad, 
solicita a los gobiernos la promoción del acceso 
equitativo y abierto. La segunda, la Declaración 
de Salvador sobre Acceso Abierto: la Perspec-
tiva del Mundo en Desarrollo, pide a los gobier-
nos que exijan el acceso abierto a la investiga-
ción financiada con fondos públicos (Bireme et 
al., 2005).

Sucesivamente, diversas entidades y gobiernos 
fueron asumiendo estos manifiestos iniciales 
para permitir el progreso hacia la comprensión 
global del acceso abierto, con infinidad de es-
trategias y lineamientos que abrieran las posi-
bilidades de acceder digitalmente a contenidos 
derivados de la producción académica y cientí-
fica sin tener ningún tipo de restricción legal ni 
económica (Sube & Peek, 2008).
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En el caso latinoamericano, el acceso abierto se 
ha convertido en una opción esencial que ha lo-
grado su implementación en la región sin fines 
comerciales. Actualmente, cuenta con la dispo-
sición internacional del conocimiento abierto 
sin pago, sin lucro, con un futuro no tan claro 
y con algunas contradicciones que demuestran 
que se deben desarrollar más acciones para 
cumplir los objetivos iniciales.

Es así como en el 2017, en México, se desa-
rrolla la Declaración Conjunta LATINDEX-RE-
DALYC-CLACSO-IBICT, que recomienda el 
uso de la licencia Creative Commons Recono-
cimiento-NoComercial-CompartirIgual (CC 
BY-NC-SA, por sus siglas en inglés) para garan-
tizar la protección de la producción académica 
y científica en acceso abierto. Esto tiene como 
objetivo crear, compartir, mantener y preser-
var el conocimiento de la región (Universidad 
de los Andes, 2018).

Si alguien quiere hacer uso de un texto científico en ac-
ceso abierto con esta licencia, nada lo impide, puede 
hacerlo, solamente tiene que citarlo, compartirlo igual 
y no comercializar. La ciencia ha funcionado a través del 
tiempo utilizando los textos e ideas de los otros científi-
cos, cuyo reflejo son las referencias citadas, porque el co-
nocimiento es una construcción social en beneficio de la 
humanidad; Sin duda, con esta declaración contribuimos 
a conformar, mantener y proteger nuestro ecosistema 
latinoamericano de Acceso Abierto. (Universidad de los 
Andes, 2018)

Así que hoy la ciencia abierta es, por su la na-
turaleza, una plataforma para el diálogo, la cual 
fomenta más intercambios y estimula a los in-
vestigadores a adaptar sus prácticas de pu-
blicación y difusión. Lo anterior les permitirá 
reducir los costes, la mejora de los contenidos 
académicos y propiciar una mayor circulación 
y generación del conocimiento (Antunes et al., 
2020).

Contamos con un sinnúmero de prácticas y 
habilidades en el proceso científico y en la pro-
ducción del conocimiento basados en la coope-
ración y en las tecnologías de la información. 
Así, de forma transparente y accesible, abrimos 
redes de colaboración y permitimos la repro-
ductibilidad, la inclusión y la participación en la 
investigación con rigor y responsabilidad. Em-
pero, también se requieren nuevos modelos de 
financiación que permitan el desarrollo equita-
tivo y autosostenible. 

En Colombia, tenemos un Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para desarro-
llar los componentes de la ciencia abierta, com-
puesto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MinCiencias), el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), las instituciones 
de educación superior colombianas (públicas y 
privadas), institutos, centros de investigación y 
otras organizaciones que manifiestan un com-
promiso expreso en el fomento a la producción 
del conocimiento en acceso abierto,  los cuales 
participan con sus repositorios institucionales. 
Tal es el caso del actual Nodo Nacional de la 
2Referencia,  que a partir del año 2020 cosecha 
nuestros repositorios institucionales a fin de 
ampliar los documentos disponibles. 

Finalmente, cabe mencionar que el movimiento 
Open Access impacta positivamente en bene-
ficio de la sociedad, al darnos la posibilidad de 
acceder al conocimiento académico y científico 
sin restricción en la internet. Así mismo, los au-
tores cuentan con vías legales para compartir 
su producción intelectual para potenciar la di-
fusión de su trabajo y contar con reconocimien-
to. Sin embargo, debemos avanzar en la genera-
ción de nuevos y mejores modelos de negocio 
sustentables y equitativos. 

2La Referencia, da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior e investigación de América Latina, 
además de que promueve el acceso abierto y gratuito al texto completo, con especial énfasis en los resultados financiados con 
fondos públicos.
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Artículo Original

AUTOESTIMA Y EMBARAZO ADOLESCENTE EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (COLOMBIA)

Luisa Alejandra Aguilar Bernal1,  Diana Camila Campo Londoño2,  Angie Karina León Gómez3,  
Ilba Dorlani Ardila Roa4,  Luis Antonio Daza Castillo5 

Resumen: 
El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de autoestima como factor predispo-
nente al embarazo adolescente en un grupo de estudiantes en el municipio de Soacha (Colombia), 
durante el periodo 2018-II. Se realizó por medio de un estudio observacional descriptivo, de corte 
transversal, en el que se utilizó como instrumento de recolección de datos la “Escala de autoestima de 
Rosenberg” (versión castellana de diez ítems), cuyos resultados fueron contrastados teóricamente 
con las condiciones socioeconómicas de vida reportadas en el Análisis Situacional de Salud de 2015. 
Con los resultados obtenidos, se concluye que el 54 % de la muestra tiene algún grado de variación 
en su percepción de autoestima; así mismo, que las condiciones materiales de vida en el municipio de 
residencia de las participantes evidencian estresores sociales y medioambientales por cuenta de la 
migración no controlada, alta densidad en el uso del suelo, déficit habitacional, limitación en la oferta 
escolar y una heterogeneidad sociocultural en la población local.

Palabras clave: embarazo en adolescencia, adolescente, salud familiar, sociedad.

Historial del artículo: 
Fecha de recibido: 04-01-2020 – Fecha de aceptado: 10-05-2021
© 2021 Fundación Universitaria Juan N. Corpas (FUJNC).
Artículo Open Access bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional.
DOI: 10.26752/revistaparadigmassh.v3i1.524
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Correo electrónico: ladazac@gmail.com
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SELF-ESTEEM AND ADOLESCENT PREGNANCY IN A GROUP OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS IN THE MUNICIPALITY OF SOACHA (COLOMBIA)

Abstract: 
Objectives: Identify the level of self-esteem as a predisposing factor to adolescent pregnancy in a 
group of adolescents enrolled in the municipality of Soacha (Colombia) during the period 2018-II. 
Materials and methods: Observational - descriptive, cross-sectional study in which the “Rosenberg 
Self-Esteem Scale” was used as a data collection instrument - Spanish version of 10 items, the re-
sults of which were theoretically contrasted with the reported socioeconomic living conditions. in 
the 2015 Health Situation Analysis. Results and Conclusions: 54% of the sample has some degree 
of compromise in their perception of self-esteem; the material living conditions in the municipality 
of residence of the participants show social and environmental stressors due to uncontrolled migra-
tion, high density in land use, housing deficit, limitation in school supply, and sociocultural heteroge-
neity in the local population.

Keywords: pregnancy in adolescence, adolescent, family health, society.
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Introducción

El embarazo adolescente (EA) es considerado 
como un asunto de salud pública, cuya proble-
mática puede abordarse desde tres grandes 
dimensiones: en primer lugar, una dimensión 
biológica, en tanto que es un factor de riesgo 
para el bienestar del binomio madre-hijo; se-
gundo, una dimensión económica, al tener en 
cuenta que es un factor ralentizador de la mo-
vilidad social y perpetuador de los ciclos de po-
breza en las clases sociales media-baja y baja, 
y, por último, es un problema social y cultural, 
pues implica determinantes sociales proxima-
les e intermedios (como la educación y el nivel 
socioeconómico) que conllevan con el tiempo a 
altas tasas de fecundidad adolescente (Bonell, 
2004).

El EA se entiende como el suceso por el cual 
una mujer, durante sus años de adolescencia 
(de los trece a los diecinueve años), experimen-
ta el estado de gestación, ya sea por su propia 
voluntad, por accidente o como consecuencia 
de un acceso coital violento o forzado (Anón, 
s. f.). Entre los factores determinantes de esta 
problemática descritos en la evidencia, se des-
tacan: el inicio temprano de la vida sexual (coi-
tal), una pobre educación y adherencia en el uso 
de métodos modernos de anticoncepción, con-
diciones sociales y económicas que permiten la 
ocurrencia de sexo coital forzado a menores, y 
deficiencias en la implementación de servicios 
de salud enfocados en derechos sexuales y re-
productivos en jóvenes (Blum y United Nations 
Population Fund [Unfpa], 2015). 

Técnicamente, el EA se mide a través de la esti-
mación y comparación anual de las tasas de fer-
tilidad de mujeres en edad adolescente (entre 
los quince y diecinueve años, según recomen-
dación del Unfpa), desde la perspectiva territo-
rial y por estrato socioeconómico. En Colombia, 
la principal fuente de estimación y seguimiento 
de la fecundidad adolescente es la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud, desarrollada 
en conjunto por el Departamento Administrati-

vo Nacional de Estadística (DANE) y la organi-
zación no gubernamental Asociación Pro-Bien-
estar de la Familia Colombiana (Profamilia). 
Estas acciones de monitoreo de la fecundidad 
orientan la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas, en pro de la reivindicación de 
los derechos sexuales y reproductivos. Además, 
estos responden a mandatos constitucionales 
que apuntan al logro de los objetivos 3 y 5 del 
desarrollo sostenible que buscan la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en 
torno a sus derechos sexuales y reproductivos 
(DSR), especialmente en lo relacionado a mé-
todos modernos de anticoncepción y al acceso 
necesario a la información y la educación (Re-
pública de Colombia et al., 2016).

Según informes del Unfpa, en América Latina 
se evidencia la tasa más alta de fecundidad en 
mujeres adolescentes (57.7 embarazos aproxi-
madamente por cada 1000 adolescentes en el 
quinquenio 2010-2015), en comparación con 
la media mundial. Si bien hay un declive en esta 
cifra para el periodo de tiempo 1980–2015 de 
más de 20 puntos, este ha sido lento y no de-
muestra mayores diferencias estadísticas entre 
las subregiones de Centroamérica, la región in-
sular del Caribe y Suramérica. Estos datos tam-
bién demuestran que el EA ocurre con mayor 
frecuencia en mujeres indígenas que en otras 
pertenecientes a grupos étnicos diferentes. 
Así, las mayores tasas de fecundidad adoles-
cente en América Latina para el periodo 2010–
2015 se concentran en República Dominicana 
(100.6), Nicaragua (92.8), Guyana (90.1), Ve-
nezuela (80.9), Panamá (78.5), Ecuador (77.3), 
Bolivia (72.6) y Belice (69.7) (Anón, s. f.).

En Colombia, los mayores porcentajes de muje-
res adolescentes que ya son madres, que están 
embarazadas de su primer hijo(a) o que han te-
nido alguna pérdida corresponden a las zonas 
urbanas, mayormente concentradas en las re-
giones del Atlántico, la Orinoquía y la Amazo-
nía, distribuidos con una parcial uniformidad 
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Figura 1. Porcentaje de mujeres de trece a diecinueve años que son madres, están embarazadas de su primer hijo(a) o han tenido 
alguna pérdida, por ubicación geográfica (Colombia, 2015)

Figura 2. Porcentaje de mujeres de trece a diecinueve años que son madres, están embarazadas de su primer hijo(a) o han tenido 
alguna pérdida por quintil de riqueza (Colombia, 2015)

Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia. (2015).

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia. (2015).
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entre los tres quintiles de riqueza más bajos, 
como se expresa en las figuras 1, 2 y 3 (Repúbli-
ca de Colombia et al., 2016).

En la actualidad, se han identificado en la litera-
tura cuatro grandes grupos de determinantes 
del EA: I) de tipo individual, como la pubertad 
precoz, falta de conocimientos en salud sexual 
reproductiva (SSR), inicio temprano de las rela-
ciones coitales, falta de uso de anticonceptivos 
modernos, débil elaboración o prospección del 
proyecto de vida; II) determinantes relaciona-
les, como imaginarios particulares o expectati-
vas sobre la familia, presión externa para iniciar 
la vida sexual, pobre vinculación psicoafectiva 
con los pares, padres y/o docentes, pobre red 
de soporte social y normalización o aceptación 
de prácticas de violencia sexual); III) determi-
nantes comunitarios, en los que se encuen-
tran las brechas de acceso a servicios de salud 
orientados a la SSR, falta de acceso a métodos 
modernos de anticoncepción, déficit de capital 
social comunitario, débiles normas y valores 

culturales en torno a la sexualidad y la repro-
ducción, y IV) determinantes sociales, tales 
como el desconocimiento de las normas, leyes y 
derechos de la SSR, ausencia de oportunidades 
educativas y ocupacionales para las mujeres 
adolescentes, normas y valores que propician 
modos de inequidad de género y aceptación de 
la violencia sexual y de género (Anón s. f.).

Un estudio sobre el soporte social y el grado de 
autoestima de madres adolescentes residentes 
en República Dominicana (que contrastaba di-
cha situación con sus connacionales migrantes 
en los Estados Unidos) reveló que estos son 
determinantes en la calidad del papel mater-
no, así como en el grado de compromiso de la 
adolescente con la gestación. Los resultados de 
este estudio muestran que, sin importar el su-
ceso de la migración, el EA incide directamente 
en un pobre desarrollo de la autoestima y del 
soporte social, lo que confirma la hipótesis que 

Figura 3. Distribución de los puntajes asociados a los grados de autoestima en la muestra seleccionada (n=24)

Fuente: elaboración propia.
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indica que el nivel de autoestima actúa como 
predictor psicosocial del EA (Babington et al., 
2015).

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
identificar el nivel de autoestima de un grupo 
de adolescentes estudiantes de bachillerato, en 
una institución educativa del municipio de Soa-
cha (Colombia), como posible predictor del EA.

Materiales y métodos
El presente estudio fue de tipo observacional 
descriptivo, de corte transversal. Para la reco-
lección de los datos se utilizó la “Escala de auto-
estima de Rosenberg”, con previa autorización 
del autor y en su versión en idioma castellano, 
que consta de diez ítems (Salaberria y Eche-
burúa, 1995). Para el análisis de los datos, se 
realizó una triangulación teórica que contrastó 
los hallazgos de este estudio con lo reportado 
en el Análisis Situacional de Salud (ASIS) de 
2018 en el municipio, en la dimensión de la SSR.

Población y muestra
La población participante de este estudio es-
taba integrado por veinticuatro mujeres ado-
lescentes escolarizadas en la educación media 
vocacional, en un colegio del municipio de Soa-
cha, Cundinamarca (Colombia). Fueron selec-
cionadas a partir de un muestreo intencional 
de acuerdo con los siguientes criterios de inclu-
sión: 
• Tener entre trece y diecinueve años.
• Estar matriculada en la institución educativa  
    (para el periodo 2018-II).
• Vivir en el municipio de Soacha.
• Firmar el consentimiento informado y contar    
    con el asentimiento por parte de los padres 
    en caso de ser menores de edad. 

Características del instrumento
La encuesta de Rosenberg es una herramienta 
psicométrica unidimensional desarrollada en 
1965 y traducida al castellano en 1995. Esta 
consta de diez ítems que valoran sentimientos 
de respeto y aceptación de sí mismo(a) (auto-
percibidos), que se evalúan mediante una es-

cala tipo Likert de cuatro puntos: (4) muy de 
acuerdo hasta (1) totalmente en desacuerdo. 
Los ítems 6, 7, 8, 9, 10 implican expresiones ne-
gativas, por lo cual deben valorarse con el Likert 
invertido. Este instrumento está diseñado para 
ser autodiligenciado, en un tiempo no mayor a 
treinta minutos. En cuanto a sus propiedades, 
algunos estudios señalaron que la versión en 
castellano mostró validez y confiabilidad, ex-
presadas en una consistencia interna alta (alfa 
de Cronbach de 0.87), y una validez de cons-
tructo total de r=-0.61 (alta fuerza de relación 
entre sus conceptos) (Vázquez Morejón et al., 
2004).

Para contrastar los resultados de la aplicación 
del instrumento, se utilizaron las características 
sociales, económicas, culturales y demográficas 
(tasa de fecundidad) del Análisis Situacional de 
Salud (ASIS) del municipio para el año 2015, lo 
que permitió enmarcar los hallazgos de este es-
tudio en las condiciones materiales en que vi-
vían las jóvenes participantes.

Análisis de los datos
Los datos recogidos mediante la encuesta fue-
ron transcritos y sistematizados en una matriz 
construida en el programa Excel de Windows 
10©, para describir el comportamiento de las 
respuestas en las jóvenes, respecto a su percep-
ción de la autoestima (porcentaje de respuesta 
para cada grado de autoestima, distribución de 
la variable continua “grados de autoestima” y 
promedios de respuesta por ítem).

Consideraciones éticas
De acuerdo con lo establecido por la resolución 
8430 de 1993, la presente investigación se cla-
sificó como de riesgo mínimo, ya que, aunque 
no se realizó una intervención directa, se reco-
gieron datos a partir de una prueba psicométri-
ca (Ministerio de Salud, 1993). La participación 
en la investigación fue de carácter voluntario y 
se realizó la firma del consentimiento informa-
do y de asentimientos informados por parte de 
los padres de familia, cuando las participantes 
fueron menores de edad. A su vez, se dio cum-
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plimiento a los principios bioéticos de la inves-
tigación: beneficencia, no maleficencia, justicia 
y autonomía.

Resultados
El análisis de los datos mostró un comporta-
miento gaussiano, lo que significa que la mayo-
ría de las respuestas reflejan una tendencia ha-
cia la normalidad. Llama la atención que, a pesar 
de que un 46 % de la población participante de

mostró una percepción elevada de autoestima, 
el 33 % y el 21 % de las participantes obtuvie-
ron puntuaciones de percepción de autoestima 
baja y media respectivamente (Figura 4).

Figura 4 Grados de autoestima reportados por la muestra seleccionada (n=24)

Fuente: elaboración propia.
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Al explorar el comportamiento de las respues-
tas dadas por el grupo a cada uno de los ítems 
del Instrumento de Rosenberg, se evidencia 
que para los ítems 1 a 5 (considerados como 
percepciones positivas de la autoestima), el 
81 % de la muestra manifestó estar de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con las afirmaciones 
planteadas en cada ítem. Esto permite identifi-

car que cerca de la mitad de las jóvenes expe-
rimenta condiciones personales y externas que 
podrían estar incidiendo en su autoconcepto, 
especialmente en el planteamiento que rela-
ciona la capacidad para autoidentificarse como 
alguien que hace bien las cosas o que es compe-
tente para las demandas del medio en corres-
pondencia con la edad y el contexto (Tabla 1).
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Tabla 1. Porcentaje de respuestas para cada ítem del Instrumento de Autoestima de Rosenberg (2=24) 

ITEM A - Muy de 
acuerdo

B - De 
desacuerdo

C - En 
desacuerdo

D - Muy en 
desacuerdo

Item 1. Siento que soy una persona 
digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás.

41%

38%

38%

33%

26%

17%

8%

29%

50%

50%

33%

60%

38%

25%

21%

50%

8%

8%

29%

13%

38%

58%

38%

13%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

33%

8%

Item 2. Estoy convencido de que 
tengo cualidades buenas.

Item 3. Soy capaz de hacer las cosas 
tan bien como la mayoría de la gente.

Item 4. Tengo una actitud positiva 
hacia mi mismo/a.

Item 5. En general estoy satisfecho 
de mi mismo/a.

Item 6. Siento que no tengo mucho 
de lo que estar orgulloso.

Item 7. En general, me inclino a 
pensar que soy un fracasado/a.

Item 8. Me gustaría sentir más 
respeto por mi mismo.

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a los ítems 6 a 10 (considerados como 
percepciones negativas de la autoestima), un 
42 % de las respuestas mostraron estar en des-
acuerdo o muy en desacuerdo, cifra que deja el 

mayor porcentaje a la aceptación de los ítems 
que destacan una mala autoestima. Se destaca 
el comportamiento evidenciado para el ítem 10 
(Figura 5).

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Muy de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

 Figura 5. Distribución de las respuestas para el ítem 10: “a veces creo que no soy buena persona”

Fuente: elaboración propia.

Al examinar las estadísticas sobre la tasa de 
fecundidad en mujeres adolescentes (quince a 
diecinueve años) en el municipio de Soacha, se 
evidencia una disminución entre 2016 y 2017 
(36.1), aproximadamente 29.3 puntos por de-
bajo del promedio nacional (65,4) (Banco Mun-
dial et al., s.f.; Periodismo Público, 2018).

La revisión de los datos provistos muestra una 
disminución tanto en la tasa nacional como en 
la de Soacha. Sin embargo, la baja autoestima 
evidenciada anteriormente, sumada a otros 

factores demográficos determinantes de la fe-
cundidad adolescente (como son los flujos mi-
gratorios, la sobre concentración del espacio 
urbano, el déficit de vivienda —unidades habi-
tacionales—, las limitaciones en la oferta de cu-
pos escolares, la heterogeneidad sociocultural 
de sus habitantes, entre otras), podrían generar 
una mayor probabilidad de que se presente un 
embarazo adolescente. Por esta razón, se re-
quiere estudiar con mayor profundidad esta 
relación y los elementos que concurren en el 
fenómeno.



20

Artículo Original

Discusión

Por un lado, el estudio correlacional “Autoe-
ficacia y embarazo adolescente” desarrollado 
en el sur de Bogotá, identificó que, aunque no 
hay una diferencia en la autoeficacia (confianza 
en la propia capacidad para lograr los resulta-
dos pretendidos) estadísticamente importante 
entre adolescentes embarazadas y no embara-
zadas, se hace necesario plantear más estudios 
que puedan relacionar los EA no planeados con 
variables como autoeficacia y autoestima, pues 
no hay claridad en la relación de estos aspectos 
psicosociales con el EA. Sin embargo, se iden-
tificó un porcentaje significativo en las adoles-
centes gestantes de tener un antecedente de 
ser hijas de una madre adolescente (Santacruz 
P. & Pardo T., 2018).

Por otro lado, un estudio de revisión de la li-
teratura realizado en México expone cómo las 
adolescentes que tienen escasa autoestima 
tienden a iniciar prematuramente su vida se-
xual, utilizar en menor medida los métodos an-
ticonceptivos y posteriormente a embarazarse. 
En este sentido, se hace necesario desarrollar 
estrategias que mejoren la autoestima y con-
fianza de las jóvenes en sí mismas como posible 
estrategia de prevención del EA; a su vez, se re-
quiere indagar sobre las características de la fa-
milia de las adolescentes para detectar posibles 
factores de riesgo provenientes de este núcleo 
cercano (Cancino & Valencia, 2015).

En un estudio descriptivo que tuvo lugar en 
Santa Marta (Colombia), se utilizó la misma 
escala (Rosenberg) para medir el nivel de au-
toestima en adolescentes embarazadas y se 
encontró que una tercera parte de la muestra 
presenta una baja autoestima, el 100 % de la 
muestra tiene un bajo nivel socioeconómico y 
el mayor grado de educación es la secundaria. 
Se concluye que los embarazos adolescentes 
en esta población generan una baja estima de 
sí, lo que desarrolla un estado mental poco sa-
ludable en el binomio madre–hijo, genera bajos 

niveles educativos y perpetúa la pobreza en po-
blaciones vulnerables (Ceballos Ospino et al., 
2011).

Respecto a la cultura, se hizo relevante que en 
mujeres indígenas que han vivido la experiencia 
del EA existen vulnerabilidades a la salud men-
tal que, aunque podrían ser condicionantes, no 
expresan un grado de asociación directa con la 
experiencia del EA. Por lo contrario, dicho su-
ceso está condicionado por factores diversos 
socioeconómicos como lo son la seguridad ali-
mentaria, tener comorbilidades preexistentes y 
presentar limitaciones cognitivas para el apren-
dizaje (Xavier et al., 2018).

El estudio cuantitativo “Representaciones so-
ciales del embarazo y la maternidad en ado-
lescentes primigestantes y multigestantes en 
Bogotá” (Gómez-Sotelo et al., 2012) concluye 
que el embarazo adolescente no se presenta 
por ignorancia o desinformación, lo cual deja 
abierta la posibilidad de encontrar otros fac-
tores de riesgo. Es resaltable la importancia de 
prevenir este fenómeno complejo, que deja a su 
paso representaciones sociales desfavorables 
para el desarrollo social de la adolescente, no 
solamente con estrategias educativas, sino con 
la intervención de determinantes estructurales 
que afectan la calidad de vida de la adolescente 
y su familia, lo que aumenta su vulnerabilidad al 
embarazo no planeado o deseado. 

En contraposición, un estudio observacional 
realizado en Boyacá expone que, a través de un 
instrumento desarrollado para la investigación, 
se encontró un gran desconocimiento sobre 
métodos anticonceptivos en esta población. 
Riaño et al. (2014) recomienda el diseño de es-
trategias de intervención que se puedan aplicar 
de manera viable en las instituciones educati-
vas del lugar de estudio, lo que aportaría a la 
prevención del embarazo adolescente.  

Finalmente, un estudio transversal desarrolla-
do en 2014 estableció con hallazgos conclu-
yentes que existen rasgos de la personalidad 
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que son protectores ante el riesgo de EA (ta-
les como la amabilidad, el intelecto y la imagi-
nación), así como existen otros que propician 
o predicen la ocurrencia de dicho desenlace 
(como son la irritabilidad, neuroticismo y la ex-
traversión) (Harville et al., 2015). 

Con base en la anterior evidencia, la autoestima 
como factor asociado o determinante del em-
barazo adolescente no se encuentra suficien-
temente soportado en la literatura, más bien, 
se encuentra asociado a otros factores psico-
sociales como la autoeficacia y el autoconcep-
to e incluso algunos rasgos de la personalidad 
de la adolescente. Sería importante en futuras 
investigaciones asociar todas estas variables a 
la condición socioeconómica de las gestantes 
adolescentes y las oportunidades académicas y 
laborales, que incluso pueden representar con-
diciones de mayor impacto para las cifras que 
reflejan esta problemática. Se debe resaltar la 
importancia de cada de las anteriores variables 
para el diseño e implementación de estrategias 
que busquen la mitigación de este fenómeno de 
forma tangible y realista. 

Conclusiones y recomendaciones 

El 54 % de las adolescentes participantes en el 
estudio obtuvieron puntuaciones que indican 
autoestima baja (33 %) y media-baja (21 %), de 
las cuales un 56 % de las respuestas se concen-
tran en el reconocimiento de sentimientos de 
minusvalía o de pobre autorreconocimiento 
personal.

El municipio habitado por las adolescentes par-
ticipantes se caracteriza por contar con dificul-
tades demográficas, sociales y culturales deri-
vadas de flujos migratorios no controlados, una 
alta densidad humana sobre el territorio, déficit 
de vivienda, limitaciones de cobertura escolar y 
diversidades raciales y culturales que pueden 
incidir sobre la tasa de fecundidad en las jóve-

nes. Sin embargo, no hay estudios concluyentes 
en Colombia sobre el grado de correlación en-
tre dichas variables.

Al tener en cuenta que el embarazo adoles-
cente es una problemática compleja en la que 
convergen múltiples variables, la investigación 
de este fenómeno debe también contemplar el 
uso de métodos cualitativos que aporten una 
visión más integral de este y que permitan ex-
plorar las percepciones, experiencias y actitu-
des de las adolescentes que transitan por esta 
vivencia. 

En cuanto al uso de los métodos cuantitativos, 
se requiere la realización de estudios con mues-
treos aleatorizados y de mayor tamaño, que ga-
ranticen mayor replicabilidad de los datos. A su 
vez, una recomendación para investigaciones 
futuras sería aplicar estudios correlacionales 
que permitan determinar con mayor precisión 
la capacidad predictiva de la variable de la au-
toestima con relación al embarazo adolescente. 

Limitaciones del estudio
Por condiciones externas al equipo investiga-
dor, no fue posible caracterizar las variables 
sociodemográficas de las adolescentes partici-
pantes (edades, estrato socioeconómico, años 
acumulados de educación, tipología familiar), 
lo que restringe las posibilidades de análisis de-
seables para el propósito del estudio.
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Resumen: 
Fomentar la empleabilidad supone disponer de una serie de competencias para gestionar la transi-
ción universidad-empleo. Así, desde la perspectiva de los empleadores, se señala que un profesional 
competente no es solamente aquel que sea capaz de desenvolverse en el mundo laboral, sino que 
debe poseer las competencias que le capaciten para vivir en sociedad. El objetivo del estudio fue 
evaluar la inserción laboral de los egresados de la Universidad de Boyacá desde la percepción de los 
empleadores. Se desarrolló a partir de una metodología cuantitativa y un estudio transversal con 
diseño descriptivo de muestreo probabilístico. Los resultados evidenciaron que el 66,1 % de los em-
pleadores manifiestan tener un nivel de satisfacción “alto” respecto a la formación y desempeño de 
los profesionales, los cuales cuentan con habilidades acordes a las necesidades del entorno. Se con-
cluye que son competentes en cualquier ámbito, como lo refiere el perfil de egreso de la Universidad 
de Boyacá.
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EMPLOYER ASSESSED JOB PLACEMENT

Abstract: 
Promoting employability means having a series of competencies to manage the transition from uni-
versity to employment; from the perspective of employers, it is pointed out that a competent pro-
fessional is not only one who is capable of performing in the labor world, but one who has the com-
petencies that enable him/her to live in society. The objective of the study was to evaluate the labor 
insertion of the graduates of the University of Boyacá from the perception of the employers. It was 
developed from a qualitative methodology, a cross-sectional study with a descriptive design of pro-
bability sampling. The results showed that 66.1% of the employers stated that they had a “high” level 
of satisfaction with the training and performance of the professionals, who had skills relevant to the 
needs of the environment. Concluding that they are competent in any field as referred to the profile 
of graduation from the University of Boyacá.

Keywords: universities, occupational qualifications, educational quality, training (Unesco).
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Introducción

Para analizar los procesos de inserción en el 
mercado de los profesionales egresados de ins-
tituciones de educación superior es necesario, 
en primera instancia, describir los rasgos del 
mercado con el que se van a encontrar una vez 
finalizados sus estudios. Estas características 
van a condicionar la trayectoria profesional, por 
lo que es pertinente pasar a analizar las pautas 
que determinan la transición del sistema edu-
cativo al laboral.

Hasta el momento, es posible deducir que las 
grandes condicionantes de la inserción labo-
ral en el nuevo mercado al que se enfrentan 
los profesionales, a nivel general, una vez que 
finalizan sus estudios, se centran en la flexibi-
lidad laboral, la cual ha originado movilidad en 
el empleo, lo que incrementa la tasa de contra-
taciones, pero disminuye la estabilidad de este. 
Así mismo, el desempleo, junto con la genera-
lización de los niveles superiores de educación 
a los que acceden los profesionales, ha traído 
consigo un incremento de la competitividad 
por los puestos de trabajo, lo que generaliza el 
fenómeno de la sobrecualificación y evidencia 
una falta de ajuste entre la formación ofrecida 
en los diferentes entornos formativos y las exi-
gencias del mercado sociolaboral.

Un nuevo concepto a tener en cuenta a la hora 
de analizar la inserción laboral de los profesio-
nales es el de empleabilidad. Según García & 
Cárdenas (2017), la empleabilidad es el grado 
de tracción que un individuo tiene para el mer-
cado laboral a lo largo del tiempo. Se puede 
decir que existe un cierto consenso respecto a 
que la empleabilidad requiere una inclusión en 
el proceso formativo que recoja la evidencia e 
investigación especializada al respecto (Burke 
et al., 2017); así mismo, se destaca la relevancia 
de la inserción curricular, además de la extracu-
rricular (Artess et al., 2017), lo que se materia-
liza en la valoración que genera el empleador o 
la sociedad en su conjunto. 

La adopción del concepto de empleabilidad 
ha supuesto una notable transformación en la 
aproximación que, en el mundo laboral, se rea-
liza sobre la formación impartida. Con ello, la 
formación se percibe como una herramienta 
inicial cuyo objetivo principal se centra en la 
adquisición de los conocimientos, habilidades 
y destrezas que serán necesarias para desarro-
llar en una actividad profesional. También se ha 
contemplado como una actividad continua que 
se desarrolla en la trayectoria profesional y la-
boral. Así, el grado de vinculación entre los indi-
viduos y el empleo (estable, de calidad y a largo 
plazo) depende de una serie de cualidades, ca-
pacidades, motivaciones o intereses necesarios 
y eficientes. En este sentido, estas transforma-
ciones hacen necesario disponer de compe-
tencias asociadas a una capacidad de cambio 
que favorezcan la empleabilidad (Rico, 2003). 
Desde esta perspectiva, se habla de empleabi-
lidad como el desarrollo de habilidades para la 
gestión de la carrera, pues se destacan plantea-
mientos orientados a crear vínculos entre la ac-
tividad formativa y la vida laboral, que prepara 
para el desempeño y estimula el desarrollo de la 
carrera (McCarthy, 2016).

Las competencias se convierten, por tanto, en 
elementos clave en la comprensión del con-
cepto de empleabilidad y, al mismo tiempo, del 
perfil de egreso y profesional, ya que definen la 
identidad profesional de los sujetos, que, con 
una titulación académica determinada, llevan 
a cabo una labor categórica acorde a su disci-
plina. Empero, el principal ejemplo acerca del 
efecto de invisibilización de dichos aportes se 
evidencia en el uso simplista y recurrente de la 
empleabilidad como sinónimo de empleo (Bur-
ke et al., 2017).

El impacto de la formación universitaria en las 
posibilidades de conseguir empleo depende en 
gran medida de la postulación de cada discipli-
na o profesión, lo que, a su vez, está determi-
nado tanto por la oferta como por la demanda 
de profesionales, es decir, por el equilibrio exis-
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tente para cada profesión entre el sistema edu-
cativo y el mundo laboral (Rothwell & Rothwell, 
2017).

De acuerdo con lo referido por Latiesa et al. 
(2001), el problema de encontrar un empleo 
que sea adecuado a las cualificaciones de los 
profesionales es propio de las sociedades in-
dustrializadas; lo anterior, al tener en cuenta 
que los profesionales acceden a trabajos más 
estables, mejor remunerados y más adecuados 
a sus competencias; así mismo, la discrimina-
ción por razón de género es menor que en el 
caso de otros trabajadores menos cualificados.

En consecución, las competencias, tanto gené-
ricas como específicas, posibilitarán una mayor 
vinculación entre la educación impartida en la 
institución y el empleo, puesto que se formarán 
profesionales competentes y adaptables a nue-
vos retos. Al mismo tiempo, se pone en eviden-
cia la necesaria y compleja integración en los 
planes curriculares de la formación y la evalua-
ción basada en competencias. Estos aspectos, 
según Villa & Villa (2007), deben integrar va-
riables relacionadas con las actitudes y valores, 
conocimiento, habilidades intelectuales, técni-
cas y destrezas, normas y procedimientos que 
diferencian la actuación y el comportamiento 
en el correcto desempeño académico actual y 
profesional a futuro.

Al tener en cuenta este contexto, la gestión por 
competencias laborales en las empresas obe-
dece en parte a la necesidad de acortar la dis-
tancia entre esfuerzo de formación y resultado 
efectivo (Mertens, 2001). El concepto de com-
petencia laboral se utilizó inicialmente en los 
países industrializados, a partir de la necesidad 
de formar profesionales capaces de responder 
a los cambios tecnológicos, organizacionales y, 
en general, a la demanda de un nuevo mercado 
laboral. A su vez, en los países en desarrollo, su 
aplicabilidad ha estado asociada al mejoramien-
to de los sistemas de formación para lograr un 
mayor equilibrio entre las necesidades de las 
personas, empresas y sociedades en general.

Cabe mencionar a partir de la Constitución Po-
lítica de Colombia de 1991, la educación nacio-
nal ha sufrido replanteamientos normativos, lo 
que ha permitido establecer nuevas alternati-
vas para incluir en la política educativa nacional. 
A este respecto, se han generado discusiones y 
concertaciones sobre aspectos filosóficos y pe-
dagógicos en la educación acordes a los tiem-
pos actuales. Con ellos, lo que se pretende es 
generar una reestructuración y revolución edu-
cativa que impulse un nuevo comportamiento 
cultural, que además permita la maximización 
de las capacidades intelectuales y organizati-
vas (Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 
1994). En este sentido, se afirma que no solo es 
necesario poseer el conocimiento, sino asegu-
rar competencias que preparen al futuro profe-
sional.

Es allí cuando la institución de educación supe-
rior entra a desempeñar un papel fundamental 
en su calidad de formador de conocimiento, 
pues debe cumplir estas funciones de manera 
tal que promueva la competitividad, a la vez que 
garantice la inserción y movilidad laboral de los 
profesionales. Lo anterior implica alinear las 
estrategias y recursos pedagógicos de las insti-
tuciones con las condiciones y necesidades del 
contexto, de manera que los egresados y la so-
ciedad en general cuenten con las herramien-
tas e instrumentos intelectuales suficientes e 
idóneos para desenvolverse en el medio labo-
ral. Para el sector educativo, esto implica am-
pliar sus perspectivas con información sobre la 
dinámica y tendencias de su entorno, acercarse 
al mundo productivo para establecer alianzas, 
contribuir con una educación pertinente y de 
buena calidad, y ser parte activa y fundamental 
de la estrategia de competitividad y productivi-
dad (García et al., 2019).

En este orden de ideas, la universidad, en su 
proceso de formación académica y en sus dis-
ciplinas profesionales, tiene unos objetivos 
claros con los egresados que se vinculan en el 
contexto local, regional, nacional e internacio-
nal, el cual debe responder a los retos de un 
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mundo laboral cambiante e influyente (Tomlin-
son, 2017). En general, la institución es la res-
ponsable de incurrir en variables asociadas a 
la generación del capital humano, en el cual se 
ve la necesidad de contar con personas que 
posean unos modelos mentales orientados a 
los resultados, calidad, aprendizaje continuo, 
creatividad, afrontamiento de la incertidum-
bre. Lo anterior es posible con la adquisición de 
competencias generales y específicas, que les 
permitan emplear sus recursos cognitivos para 
trabajar, producir conocimientos, desarrollar 
habilidades y destrezas específicas bajo valores 
y principios éticos, aspectos centrales de los de-
bates en torno a la relación entre la educación 
superior y el mundo laboral (Orellana, 2018). 

En particular, los egresados de la Universidad 
de Boyacá son actores fundamentales de los 
procesos académicos, investigativos y de pro-
yección social, funciones sustantivas institu-
cionales. Para el cumplimiento de ello, se ha 
fortalecido su compromiso al dar respuesta de 
manera oportuna, eficiente y con calidad a los 
requerimientos de una sociedad que perma-
nece en constante cambio, al tener en cuen-
ta factores como los avances de la ciencia y la 
tecnología. La institución concibe el perfil de 
ingreso y de egreso como un sistema dinámico 
de interacción, fundamentado en la formación 
integral, en la que encajan cada uno de los ele-
mentos del proceso de formación que involucra 
el desarrollo de competencias, saberes, valores, 
elementos disciplinares, investigativos, tecno-
lógicos y de proyección social. Esta interacción 
permitirá la transformación del aspirante en un 
profesional altamente competente.

En este sentido, la calidad como aspecto fun-
damental de los sistemas e instituciones de 
educación universitaria reflejan el deseo de los 
profesionales de ubicarse laboralmente, en que 
“ser competitivo es una condición que deter-
mina el crecimiento y la permanencia” (Batista 
& Guacari, 2019), lo que reclama la relevancia 
de las instituciones de educación superior para 
formar profesionales idóneos. El desempeño 

de los egresados no solo preocupa a los parti-
cipantes en el proceso educativo (directivos, 
docentes y estudiantes), sino también a los em-
presarios y empleadores que consideran a las 
instituciones universitarias como centros de 
capacitación de profesionales de alto nivel y de 
producción de conocimientos esenciales para 
mantener el desempeño profesional y laboral 
(Zarta Barrios, 2017; Corredor et al., 2020).

Los procesos de autoevaluación por programas 
e institucional contemplan como parte de uno 
de sus factores el desempeño profesional de 
sus egresados. De acuerdo con las políticas del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el se-
guimiento a los egresados se constituye en uno 
de los factores que requiere del análisis en el 
proceso de cualificación permanente en el inte-
rior de los programas académicos y de la insti-
tución en general. Dicho análisis se debe cons-
truir a partir de la información suministrada 
por los egresados y como resultado de la com-
paración entre la formación recibida y la rea-
lidad laboral (Garzón, 2018). De acuerdo con 
los lineamientos de acreditación, un programa 
de alta calidad se reconoce por medio del des-
empeño profesional y laboral de los egresados 
y del impacto que estos tienen en los procesos 
de desarrollo académico, investigativo, social, 
cultural y económico, evaluado directamente 
por los empleadores.

De esta manera, el presente estudio evaluó la 
inserción laboral de los egresados de la Uni-
versidad de Boyacá desde la percepción de los 
empleadores, con el fin de crear un mecanismo 
que le permita a la institución conocer la cali-
dad de la formación académica impartida, para 
así cumplir con las exigencias y necesidades del 
mercado laboral actual.

Metodología

Se realizó un estudio de metodología cuantita-
tivo de tipo transversal con diseño descriptivo. 
Para la selección de la muestra, se consideraron 
empresas de orden local, regional, nacional e 
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internacional que tuvieran vinculados profesio-
nales egresados de la Universidad de Boyacá. 
Para la construcción del instrumento de reco-
lección de información, se tomó como hoja de 
ruta el formulario dispuesto para tal fin por el 
Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
No obstante, se modificaron algunas secciones 
de dicho cuestionario para incluir aspectos re-
levantes del modelo pedagógico de la institu-
ción y de esta forma garantizar que la informa-
ción obtenida permitiera evaluar la pertinencia 
de los contenidos académicos y el desempeño 
de los profesionales egresados. 

La muestra se tomó de empleadores de 188 
empresas y la información fue recogida entre 
los meses de marzo a mayo del 2018, a través 

del diligenciamiento de la encuesta de mane-
ra física y digital, según la disponibilidad de los 
empleadores participantes en el estudio. 

El procesamiento de los datos se realizó con 
el paquete estadístico SPSS® versión 25.0, 
que realizó un análisis univariado descriptivo 
y calculó frecuencias, porcentajes, medidas de 
tendencia central e intervalos de confianza. Se 
cuidaron los aspectos éticos en relación con el 
consentimiento informado y la privacidad de la 
información. Finalmente, se contó con el aval 
institucional por parte del comité de bioética a 
nivel institucional y los gastos fueron cubiertos 
por la Universidad de Boyacá.

Tabla 1. Niveles de satisfacción de los empleadores encuestados con la formación y el desempeño del egresado

Fuente: elaboración propia.

Variable

Formación y necesidades 
de la empresa

Límite 
Inferior

Límite 
Superior

nº % Intervalo de Confianza

Muy alto

Aceptable

Bajo

Desempeño laboral

Muy alto

Alto

Aceptable

101

85

1

49

78

60

54 %

45 %

1.0 %

26%

42%

32%

44.2

34.4

1.0

13.7

31.0

20.1

63.7

55.5

6.0

38.2

52.9

43.8
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Resultados

Niveles de satisfacción con respecto al desem-
peño y a la formación de los egresados

Los empleadores encuestados manifestaron 
tener un nivel de satisfacción generalmente po-
sitivo con la formación de los egresados, lo que 
se ve reflejado en el 54 % (IC 95 %, 44.2-63.7) 
de las empresas objeto de estudio, que expre-
saron sentir un nivel “Muy alto” de satisfacción, 
el cual fue el nivel más elegido por los encues-
tados. Como segundo nivel de satisfacción, se 
encuentra el “Aceptable”, con una diferencia 
porcentual del 9 % sobre el del nivel “Muy alto”. 
Así mismo, se presenta una pequeña propor-

ción 1 % (IC 95 %, 1.0-6.0) de los empleadores 
encuestados que indican tener un nivel “Bajo” 
de satisfacción con la formación de los egre-
sados. En un caso particular, hubo quienes no 
contaban con una tendencia definida. 

La satisfacción general con el desempeño de 
los egresados es favorable, pues los empleado-
res perciben un desempeño laboral adecuado a 
las necesidades y exigencias propias de su car-
go, en muchos casos con creces. Sin embargo, 
existen grupos de empleadores que consideran 
que el desempeño, si bien cumple con sus re-
querimientos básicos, palidece en aspectos im-
portantes para ellos. Con lo anterior se pueden 
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Figura 1. Nivel de satisfacción con el desempeño laboral de los egresados por facultad

Fuente: elaboración propia.
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justificar los niveles de satisfacción positivos 
“Alto” con un 42 % (IC 95 %, 31.0-52.9), seguido 
de “Muy alto” con un 26 % (IC 95 %, 13.7).

La satisfacción general con el desempeño de 
los egresados es “Alta”, con el 66 % del total de 
encuestados, y se refleja en las proporciones de 
cada facultad. Como datos notables, la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo presenta 
proporciones iguales en las calificaciones “Muy 
alta” y “Alta” en el desempeño laboral, mientras 
que ninguno de los empleadores de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Educativas calificaron 
como “Aceptable” su satisfacción con el desem-
peño de los egresados. Esto también contrasta 
con la Facultad de Ciencias de la Salud, en la 
que dicha calificación obtuvo mayor represen-
tación que en las demás facultades.

Competencias genéricas
La Universidad de Boyacá en el desarrollo de 
su proyecto estratégico y según su filosofía vi-
sional y misional ha incorporado en la gestión 
académica su propia versión de la formación 
basada en competencias, con el fin de auspiciar 
el desarrollo integral del educando como ele-
mento sustancial de la responsabilidad social 
de formar profesionales. Los egresados, ade-
más de responder a las exigencias del entor-
no en materia del saber y saber hacer, deben 
desarrollar las condiciones personales para 
saber ser y convivir como ciudadanos integra-
les y seres humanos trascendentes, capaces 
de transformar y conducir la comunidad hacia 

escenarios de libertad, justicia, igualdad, con-
vivencia pacífica y desarrollo socioeconómico 
sostenible. Con ello, podrá demostrar la capa-
cidad para manejar los contextos propios de 
su profesión y transversalmente competentes 
para propiciar la integración y el diálogo de sa-
beres y sentires como una forma de acercar ob-
jetivamente la ciencia al servicio de la sociedad( 
Universidad de Boyacá, 2016).

Para el presente estudio, se solicitó a los em-
pleadores encuestados (jefes directos) hacer 
una evaluación de las competencias generales 
de la universidad, con la calificación de cada ele-
mento que compone la competencia en un nivel 
de importancia para las empresas y un nivel del 
logro que evidencian los egresados (de 1 a 4). 
Para dicha evaluación, se tomó como referencia 
el formulario establecido por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) y se reorgani-
zó con el fin de visualizar las competencias esta-
blecidas en el modelo pedagógico institucional.

El análisis de las competencias generales, al 
momento de su evaluación, consideró la impor-
tancia que da el empleador a cada elemento y el 
grado de cumplimiento que observa en el des-
empeño del graduado. Lo anterior, para deter-
minar la brecha entre ambas calificaciones y así 
identificar las competencias consideradas for-
talezas o debilidades en el perfil de egreso de 
la Universidad de Boyacá. La calificación men-
cionada se realiza del 1 al 4, siendo 1 la menor 
calificación y 4 la mayor. 



32

Artículo Original

Ético-ciudadana

Formación en valores y principios éticos.

Liderazgo y manejo del cambio.

Asume responsabilidades y toma decisiones.

Planifica y utiliza el tiempo de manera efectiva para 
el logro de los objetivos planteados.

Trabaja en equipo para alcanzar una meta en 
común.

Trabaja de forma independiente.

Identifica, plantea y resuelve problemas.

Se adapta a los cambios y resuelve imponderables 
fácilmente.

Posee gran capacidad para trabajar 
bajo presión.

Investigativa y de procesamiento de la 
información

Utiliza herramientas informáticas básicas 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, etc).

Utiliza herramientas informáticas especializadas 
(paquetes estadísticos, programas de diseño, etc).

Disposición para aprender y 
mantenerse actualizado.

Formula y gestiona proyectos procedentes de 
fuentes y áreas diversas.

Abstrae, analiza y sintetiza de manera adecuada.

Comunicativa

Comunica pensamientos, ideas e información de 
forma oral para que los demás entiendan.

Comunica pensamientos, ideas e información por 
escrito.

Habla y escribe en un idioma extranjero.

Presenta y sustenta adecuadamente en público 
informes e ideas.

Importancia

4.0

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.8

3.7

3.7

3.3.

3.9

3.4

3.7

3.8

3.7

2.6

3.7

Logro

3.9

3.6

3.6

3.7

3.5

3.5

3.5

3.5

3.6

3.0

3.6

3.0

3.4

3.6

3.3

2.3

3.4

Competencia

Tabla 2. Comparación entre la importancia y el logro de las competencias genéricas

Fuente. elaboración propia.
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Competencia ético-ciudadana
Al considerar que esta competencia está com-
prendida por un elemento, se observa que el 
promedio del puntaje asignado por los emplea-
dores en cuanto a la importancia y el logro no 
difiere en gran medida, pues el promedio de 
calificación que dio el empleador para la impor-
tancia de este elemento fue de 4.0 y el prome-
dio del logro que evidencia el egresado según 
la opinión de los empleadores encuestados es 
de 3.9.

Competencia de liderazgo y manejo 
del cambio
En este caso, los elementos que mayor impor-
tancia tienen para los empleadores de los egre-
sados de la Universidad de Boyacá son: “asume 
responsabilidades y toma decisiones”, “planifi-
ca y utiliza el tiempo de manera efectiva para 
el logro de los objetivos planteados” y “trabaja 
en equipo para alcanzar una meta común”. Así 
mismo, el elemento que mayor puntaje tuvo por 
consideración del logro de los egresados según 
la opinión de los empleadores es el de “trabaja 
en equipo para alcanzar una meta en común”, 
que no difiere de la calificación considerada por 
los empleadores para la importancia. 

Competencia investigativa y de procesa-
miento de la información
Como se observa en la tabla 2, en promedio, los 
empleadores encuestados consideraron que el 
elemento de la competencia que mayor impor-
tancia tiene según el puntaje es la “disposición 
para aprender y mantenerse actualizado”, lo 
que no difiere en gran medida del logro de los 
egresados graduados alcanzado para dicho as-
pecto.

Así mismo, en los elementos se encuentran: 
“utiliza herramientas informáticas especiali-
zadas (paquetes estadísticos, programas de 
diseño, etc.)” y “formula y gestiona proyectos 
procedentes de fuentes y áreas diversas”; hay 
un puntaje promedio de 3.0, al ser calificados 

como los más bajos de esta competencia, aun-
que no difiere de la calificación en importancia 
referida por los empleadores. 

Competencia comunicativa
El elemento denominado: “comunica pensa-
mientos, ideas e información de forma oral para 
que los demás entiendan” tuvo el puntaje más 
alto en la importancia que tiene para los em-
pleadores. 

Con respecto al elemento de “habla y escribe 
en un idioma extranjero”, se observa que los em-
pleadores encuestados consideraron el puntaje 
más bajo tanto para la importancia como para el 
logro que evidencian los egresados. Este resul-
tado es la calificación más baja en referencia a 
los elementos de todas las competencias ante-
riormente presentadas, lo que deja ver una fa-
lencia que debe ser planteada en los planes de 
mejora a nivel académico.

Brecha entre importancia y logro de las com-
petencias genéricas
Para la generación de las brechas, se calculó la 
diferencia de medias (x) entre la importancia y 
el logro que evidencian los egresados gradua-
dos, ante los elementos de las competencias 
generales institucionales, según opinión de 
empleadores. Con base en lo anterior, la tabla 
3 muestra los rangos establecidos para definir 
el tipo de brecha (baja, media o alta) y el tiempo 
para generar acciones de mejora. Lo anterior 
tiene como base el estudio que llevó a cabo la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), en colaboración con el 
Centro de Estudios en Gestión de la Educación 
Superior de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (CEGES), desarrollada en Madrid (Espa-
ña) en el año 2008.
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Tabla 3. Definición de brechas de las competencias generales

Tabla 4. Brecha entre importancia y logro de las competencias genéricas

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elbaración propia.

Rango de brecha (x)

(de 0.0 a 0.9 )

(de 1.0 a 1.9 )

(de 2.0 a 3.0 )

Rango de brecha (%)

(del 0% al 33% )

(del 34% al 66% )

(del 67% al 100% )

Requerimiento de 
acciones

Acción de mejora a 
largo plazo

Acción de mejora a 
mediano plazo

Acción de mejora a 
corto plazo

Tipo de brecha 

Baja 

Media 

Alta 

Competencia

Ético-ciudadana

Formación en valores y principios éticos

Liderazgo y manejo del cambio

Asume responsabilidades y toma decisiones.

Planifica y utiliza el tiempo de manera efectiva para el 
logro de los objetivos planteados.

Trabaja en equipo para alcanzar una meta en común
Trabaja de forma independiente.

Identifica, plantea y resuelve problemas.

Se adapta a los cambios y resuelve imponderables 
fácilmente.

Posee gran capacidad para trabajar bajo presión.

Investigativa y de procesamiento de la información

Utiliza herramientas informáticas básicas 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, etc).

Utiliza herramientas informáticas especializadas 
(paquetes estadísticos, programas de diseño, etc).

Disposición para aprender y mantenerse actualizado.

Formula y gestiona proyectos procedentes de fuentes 
y áreas diversas.

Abstrae, analiza y sintetiza de manera adecuada.

Comunicativa

Comunica pensamientos, ideas e información de forma 
oral para que los demás entiendan.

Comunica pensamientos, ideas e información 
por escrito.

Habla y escribe en un idioma extranjero.

Presenta y sustenta adecuadamente en público 
informes e ideas.

Brecha entre 
importancia y logro

Importancia

3.3%

10.86%

11.13%

5.67%

7.79%

10.35%

12.31%

6.92%

0.01%

5.12%

5.48%

15.32%

11.11%

7.18%

14.3%
8.8%

11.18%
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La competencia ético-ciudadana presentada 
en la tabla 4 se compone de un único elemento 
denominado “formación en valores y principios 
éticos”, el cual presenta una brecha de impor-
tancia/logro baja, lo que plantea la necesidad de 
acciones de mejora a largo plazo. Estos resulta-
dos van encaminados a mantener el contenido 
curricular de la asignatura de ética como una 
actividad académica transversal, de tal manera 
que los egresados sean evaluados por sus em-
pleadores como unos profesionales íntegros y 
que contribuyen a la convivencia ciudadana.

Respecto a la competencia de liderazgo y afron-
tamiento al cambio, se señala que todos los ele-
mentos evaluados representan una acción de 
mejora a largo plazo, puesto que la brecha no 
supera el porcentaje del 33 %.

Así pues, el elemento denominado “se adap-
ta a los cambios y resuelve imponderables fá-
cilmente” presenta la brecha más alta, lo que 
plantea una acción de mejora a largo plazo y 
apunta a la necesidad de reforzar los syllabus o 
programas de asignaturas que permitan que los 
futuros egresados desarrollen habilidades para 
plantear soluciones a circunstancias imprevi-
sibles. Lo anterior tiene relación con la brecha 
que respecta al elemento “identifica, plantea y 
resuelve problemas”. 

En el elemento “asume responsabilidades y 
toma decisiones”, se observa una brecha que 
sugiere una acción a largo plazo, seguida del 
componente denominado “planifica y usa el 
tiempo de manera efectiva para el logro de los 
objetivos planteados”.

Es de resaltar que, para el elemento llamado 
“trabaja en equipo para alcanzar una meta co-
mún”, la brecha entre la importancia y el logro 
fue la menor evaluada, resultado que propone 
una acción de mejora a largo plazo. Es reco-
mendable realizar una revisión de los conteni-

dos programáticos que permiten desarrollar 
esta destreza en los futuros egresados de la 
institución.

La competencia comunicativa presenta una 
brecha que sugiere acciones de mejora a largo 
plazo, como se aprecia en la tabla 4. La brecha 
más alta que recomienda acciones a mediano 
plazo se presenta en el elemento que evaluaba 
la comunicación de pensamientos, ideas e in-
formación por escrito y sugiere la revisión de 
los contenidos programáticos de asignaturas 
transversales referentes a expresión escrita. 
De igual forma, el elemento denominado “pre-
senta y sustenta adecuadamente en público in-
formes e ideas” propone hacer una revisión de 
las asignaturas que desarrollen actividades re-
ferentes a la expresión de pensamientos e ideas 
en público. En coherencia con este resultado, 
se observa la brecha del elemento de la comu-
nicación de pensamientos, ideas e información 
de forma oral para que los demás entiendan, la 
cual atribuye el resultado a las sugerencias an-
teriormente expuestas a largo plazo.

La apreciación de los empleadores con respec-
to al elemento denominado “habla y escribe en 
un idioma extranjero” presentó una brecha que 
indica plantear estrategias de mejora a largo 
plazo, de tal manera que los futuros graduados 
puedan responder a las necesidades del merca-
do laboral. 

La competencia investigativa y de procesa-
miento de la información cuenta con cinco ele-
mentos, presentados en la tabla 4, de los cuales 
“formula y gestiona proyectos procedentes de 
fuentes y áreas diversas” presenta una brecha 
alta. Los elementos denominados “utiliza herra-
mientas informáticas especializadas”, “tiene la 
disposición de aprender y mantenerse actuali-
zado” y “abstrae, analiza y sintetiza de manera 
adecuada” advierten acciones de mejora a me-
diano plazo. 
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Con un porcentaje menor, el uso de herramien-
tas informáticas básicas señala la brecha más 
baja de la competencia, a la que se le atribuye 
la necesidad identificada por la universidad de 
incorporar en los currículos de todos los pro-
gramas la asignatura de informática básica.

Discusión

Las dificultades que se presentan en el mer-
cado laboral constituyen una tendencia gene-
ralizada a nivel mundial y se puede decir que 
desde hace varios años se han implementado 
políticas de flexibilización laboral (Solé et al., 
2018). El egresado de la Universidad de Boya-
cá debe competir de forma decidida con otros 
profesionales en sus propias áreas de forma-
ción, así como con otros profesionales, si bien 
los empleadores refieren estar satisfechos con 
el desempeño de los profesionales egresados 
de la universidad.

El seguimiento a los egresados para las institu-
ciones de educación superior se constituye en 
una estrategia de evaluación y autorregulación. 
Así, a través de la implementación, desarrollo y 
ejecución de estos estudios se conoce informa-
ción relevante que puede conducir a formular 
políticas de mejoramiento o de direccionamien-
to institucional. Las instituciones de educación 
superior deben, entre sus responsabilidades, 
ofrecer educación de calidad y que esta bene-
ficie a los estudiantes, egresados, organizacio-
nes y, en general, a la sociedad (Garzón, 2018).

La información proporcionada por los emplea-
dores confirma la tergiversación y el descono-
cimiento con que tiende a usarse el término 
competencia (Lévy, 2003) y la falta de consenso 
existente en torno a este (Tardif, 2008). Para la 
Comisión Europea (2004), el concepto de com-
petencia indica “una combinación de destrezas, 
conocimientos, aptitudes y actitudes, así como 
a la inclusión de la disposición para aprender, 
además de saber cómo” (p. 5). Este concepto, 
asumido por gran parte de la comunidad aca-

démica, pone el énfasis en la articulación de es-
tos elementos y en “un saber actuar complejo 
que se apoya sobre la movilización y utilización 
eficaz de una variedad de recursos didácticos, 
académicos, investigativos, entre otros” (Tardif, 
2008, p.3). Sin embargo, los empleadores del 
presente estudio le atribuyen un significado 
que está más ligado a las capacidades, habilida-
des, actitudes y aptitudes de los egresados, al 
ser evaluados en altos niveles, acorde a las ne-
cesidades de las labores asignadas.

La calificación del desempeño de los profe-
sionales según la opinión de los empleadores 
refleja un buen nivel en las competencias, no 
obstante, fue posible identificar algunas áreas 
de oportunidad vinculadas en mayor medida al 
contexto organizacional, como lo es la búsque-
da de mejora del servicio, el manejo de conflic-
tos, la disposición y enfrentamiento al cambio, 
la creatividad, así como la capacidad crítica y 
autocrítica (Guartán et al., 2019). En concor-
dancia con esto y de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la investigación, en un estudio am-
plio realizado por la Universidad de Valencia en 
2007, se encontró que las características más 
valoradas por los empleadores correspondían a 
las competencias generales en las que se desta-
caban la capacidad para la solución de proble-
mas, el asumir responsabilidades, el trabajo en 
equipo, la planificación y la gestión de recursos 
(Peiro et al., 2009). 

Los empleadores valoran, principalmente, las 
competencias generales. En este sentido, se 
aprecia cierta similitud con los resultados de la 
investigación realizada por Freire et al. (2011) 
que confirman a las competencias generales 
como las más valoradas en el mercado labo-
ral, las cuales son igualmente subrayadas en 
las investigaciones realizadas por Palmer et al. 
(2009), Rodríguez et al. (2012), Martínez et al. 
(2018) y Jackson (2012).
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En general, los empleadores tienden a dar mu-
cha importancia a la competencia del hacer y 
saber hacer, y en más bajo porcentaje a las com-
petencias del saber. Sin embargo, es importante 
destacar que en ningún caso mencionan la rela-
ción teórico-práctica, aunque en la universidad 
esta conexión se considera clave para garanti-
zar un correcto desarrollo de las competen-
cias. Situaciones como estas son las que llevan 
a algunos autores a exigir un mejor engranaje 
entre la formación impartida en las institucio-
nes de educación superior y el mercado laboral 
(Cifuentes, 2017; Jackson, 2012), tal como se 
evidencia en los resultados del estudio.

En opinión de los empleadores, el desarrollo de 
competencias en la universidad requiere de un 
trabajo coordinado entre administración, uni-
versidad y empresas, como también subraya 
Jackson (2012). Esta tarea conlleva cambios 
estructurales que afectan a la relación que 
mantiene la administración educativa con las 
universidades y a la de estas con las empresas. 
Los cambios estructurales que se proponen 
responden a las decisiones que deben adoptar-
se y las mejoras en diferentes momentos: antes 
de empezar los estudios universitarios, durante 
la realización de estos y en la formación conti-
nua y en la evaluación posgradual.

Aunque es conocido que las instituciones de 
educación superior se mueven a un ritmo más 
acelerado de lo que puede realizarse en la ac-
tualización de los programas y planes de estu-
dio, los resultados confirman la validez de los 
estudios de opinión con empleadores, estos 
como un medio idóneo para evaluar las nece-
sidades y requerimientos que deben trabajar-
se en las instituciones educativas. Como se ha 
señalado, los estudios de opinión de empleado-
res, además de permitir conocer y medir el gra-
do de satisfacción del conjunto de empleadores 
acerca del desempeño laboral de los egresados 
universitarios, permiten de manera implícita 
evaluar el currículum, el perfil profesional y el 

grado de desarrollo y aplicación de las compe-
tencias genéricas y específicas de los egresado 
(Del Socorro, 2017). 

Con respecto al grado de satisfacción del em-
pleador con relación al nivel de desempeño de 
los profesionales, se demuestra que, del 100 % 
de empleadores que participaron en el estudio, 
el 66 % tienen un alto grado de satisfacción con 
los egresados que tienen un nivel de desempe-
ño alto. Estos resultados coinciden con lo men-
cionado por García et al. (2007) en su investiga-
ción sobre la opinión de empleadores, quienes 
concluyen que aquellos en general consideran 
que el desempeño laboral es bueno.

Timarán et al. (2016) indican que una evalua-
ción del desempeño debe realizarse basada en 
el perfil profesional, pues solo así se podrá defi-
nir si la persona se desempeña bien o mal en su 
trabajo, en relación con lo que el cargo desem-
peñado requiere. El resultado del desempeño, 
en ocasiones, puede no ser exacto a la realidad 
y, por lo tanto, no proporcionar información su-
ficiente para la toma de decisiones.

Al analizar los resultados encontrados en el es-
tudio en que existe un alto porcentaje de profe-
sionales con un desempeño alto evaluado por 
los empleadores, se puede evidenciar que la 
formación de los profesionales está cumplien-
do satisfactoriamente la misión y visión institu-
cional. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en este estudio, el 50 % de los egresados labo-
ran en instituciones del sector privado, lo cual 
se relaciona con lo mencionado por Martínez et 
al. (2018) y difiere con los estudios de Núñez y 
Melchor (2012), quienes perciben que el 90 % 
de sus egresados se encuentran ubicados la-
boralmente en el sector público, al igual que en 
el estudio realizado por Crespo-Knopfler et al. 
(2009). 

Al analizar los resultados obtenidos en la inves-
tigación, en la que la mayoría de los empleado-
res indicaron que los profesionales egresados 
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de la Universidad de Boyacá tienen un nivel de 
desempeño alto, se ve que este tipo de ejercicio 
es significativo, ya que muestra que los egresa-
dos responden eficazmente a las necesidades 
laborales de las instituciones o empresas con 
relación a su desarrollo personal, profesional y 
social. Se indica que una evaluación del desem-
peño debe realizarse basada en el perfil laboral, 
pues solo así se podrá definir si la persona des-
empeña bien o mal su trabajo en relación con la 
posición que ocupa. El resultado de la evalua-
ción del desempeño, en algunas ocasiones, pue-
de no estar apegado a la realidad y por lo tanto 
no proporcionar información suficiente para la 
toma de decisiones. Para obtener resultados 
precisos y que estos proporcionen información 
clara, la evaluación debe desarrollarse en fun-
ción de cómo se ha definido el perfil de egreso y 
de las competencias que este implica.

Por otra parte, se evidencia un alto porcentaje 
de profesionales egresados de la Universidad 
de Boyacá con un desempeño alto, con lo que 

se puede referir que la formación de los profe-
sionales se está cumpliendo satisfactoriamen-
te, con relación a la misión institucional descri-
ta así: “Inspirados en el poder del saber, formar 
hombres y mujeres libres, críticos y compro-
metidos socialmente” (Universidad de Boyacá, 
2016, p. 19).

Finalmente, el enfoque por competencias tiene 
el potencial para convertirse en una oportuni-
dad efectiva para el mejoramiento en la calidad 
de la formación. En tal sentido, representa un 
reto que debe ser asumido, aceptado e integra-
do en la cultura académica de la institución y de 
todos los actores involucrados en el proceso 
formativo. A nuestro juicio, el enfoque por com-
petencias constituye un modelo que permite 
ajustar el currículo, fortalecer la integralidad y 
con ello superar la desarticulación entre la teo-
ría y la práctica, lo que a su vez acorta de esta 
manera la distancia entre la educación univer-
sitaria y la práctica profesional con un enfoque 
social.
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LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19: SU ABORDAJE DESDE EL 
PARADIGMA SOCIOHUMANISTA, EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

Marcela Orduz1,  Juliana Giraldo2 

Resumen: 
Investigar sobre la educación, mediada por entornos virtuales de aprendizaje (EVA), es muy perti-
nente dadas las actuales dinámicas de relacionamiento obligado por el COVID-19, a partir de un 
análisis del innato proceso educativo enmarcado dentro del paradigma sociohumanista. En el año 
2020, la sociedad, los docentes, estudiantes y familias hicieron grandes esfuerzos para desarrollar 
el proceso educativo con tinte de normalidad, al superar los vacíos en las competencias digitales, las 
capacidades de interconexión y la disponibilidad de equipamiento, sin mencionar la disponibilidad 
económica para este nuevo modelo de educación. Cabe mencionar que, en Colombia y en América 
Latina, el sistema educativo y la gobernanza escolar no estaban preparados para afrontar este reto 
y que esta responsabilidad quedó en manos de los actores docentes, familias y estudiantes que, se-
gún las necesidades, fueron resolviendo las dificultades y desarrollando el proceso educativo hasta 
terminar el año escolar. A partir de lo expuesto, este artículo investigativo de corte cualitativo biblio-
gráfico buscó comprender cómo fue el abordaje del paradigma social y humanista en la educación en 
tiempos del COVID-19, al entender que la educación desde su génesis es un acto de seres humanos 
que se mueven dentro de la sociedad.
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EDUCATION IN TIMES OF COVID, ITS APPROACH FROM THE 
SOCIO-HUMANIST PARADIGM, IN COLOMBIA AND LATIN AMERICA

Abstract: 
Investigating education, mediated by virtual learning environments (VLE) is very pertinent, due to 
the current relationship dynamics forced by COVID 19 and its analysis from the inquiry into the 
innate educational process framed within the socio-humanist paradigm. In 2020, society, teachers, 
students and families made great efforts to develop the educational process with a tinge of normali-
ty, overcoming the gaps in digital skills, interconnection capabilities and equipment availability, not to 
mention economic availability. for this new model of education. On the other hand, in Colombia and 
Latin America, the education system and school governance were not prepared to face this challen-
ge, and this responsibility was left in the hands of the actors - teachers, families and students - who, as 
needed, were solving difficulties and developing the educational process until the end of the school 
year. Based on the above, this qualitative bibliographic research article sought to understand how the 
approach of the social and humanist paradigm in education was in times of COVID 19, remembering 
that education from its genesis is an act, from and between human beings, that move within society.

Keywords: virtual education, humanism, society
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Introducción

El desarrollo de esta investigación sobre la 
educación mediada por entornos virtuales 
de aprendizaje y otras estrategias educativas 
optados por las nuevas dinámicas de relacio-
namiento social, por el COVID-19, planteó un 
análisis sobre este proceso frente al paradigma 
sociohumanista. 

Metodológicamente, se trabajó según el para-
digma cualitativo bibliográfico, con el objetivo 
de comprender cómo operó el paradigma social 
y el humanista en los cambios en la educación 
en la era del COVID-19. Esta búsqueda se hizo 
a partir de los descriptores y el desarrollo de las 
categorías de análisis, definidas así: i) desarro-
llo del proceso educativo en Colombia y Amé-
rica Latina en tiempos del COVID-19, y ii) la 
educación remota y el abordaje del paradigma 
sociohumanista.

Desarrollo

La investigación bibliográfica del presente es-
tudio centró su búsqueda en fuentes primarias 
de publicaciones entre los años 2020 y 2021, 
pues, en este siglo y antes de estos años, la hu-
manidad no había experimentado una pande-
mia como la que produjo el COVID-19. Esta 
permeó de manera contundente la educación 
desarrollada según el paradigma sociohuma-
nista.

En este orden de ideas, sobre la categoría de-
sarrollo del proceso educativo en Colombia y 
América Latina en tiempos del COVID-19, la 
Cepal y la Unesco (2020) muestran cifras des-
consoladoras a nivel mundial, al señalar que 

la educación cerró sus actividades presenciales en más 
de 190 países del mundo, más de 1200 millones de es-
tudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el 
mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la 
escuela y de ellos 160 millones son de América Latina y 
el Caribe. (p. 1)

Además, señalan que, en este mismo año, en 
varios países se percibió un intento de volver a 
las aulas, pues la educación no presencial com-
promete de manera significativa la alimenta-
ción y nutrición de los estudiantes, además de 
su desarrollo cognitivo, pues las variables antes 
mencionadas condicionan de manera significa-
tiva el devenir humano. En este orden de ideas, 
se plantearon estrategias para abordar el pro-
ceso educativo, alimentario y nutricional de los 
estudiantes.

En  cuanto al ámbito educativo, se diseñaron e 
implementaron tres estrategias, a saber: i) los 
modelos de educación a distancia, sin que los 
docentes, estudiantes o familiares tuvieran 
las competencias digitales necesarias;  estos 
últimos, se vieron mayormente involucrados 
en este proceso, para así poder entenderlo, 
acompañarlo y asegurar la protección de este 
derecho fundamental de sus hijos. Este mode-
lo ha generado grandes tensiones por la afec-
tación de la dinámica familiar e intimidad del 
hogar, pues la educación y el docente pasaron 
del espacio de salón de clases a ser parte de 
las viviendas, habitaciones y demás lugares do-
mésticos, e irrumpieron de manera abrupta en 
la familia, la sociedad y el contexto. Esta estra-
tegia fue adoptada por un solo rango de insti-
tuciones educativas del sector urbano, pues 
otras instituciones locales y rurales debieron 
implementar otras estrategias. ii) En otras ins-
tituciones educativas de la región, con menos 
capacidades, tanto del sector urbano y rural, los 
docentes y algunos gobiernos diseñaron guías 
de estudio, las cuales fueron entregadas de ma-
nera física a los padres para su desarrollo. Con 
poca oportunidad de acompañamiento por par-
te del docente, estas guías posteriormente se 
recogían y evaluaban, sin retroalimentación de 
los resultados de aprendizaje. iii) Algunos do-
centes, sobre todo del sector rural y regiones 
más apartadas, utilizaron otra estrategia como 
los teléfonos móviles y diversas aplicaciones 
como WhatsApp y percibieron una mayor res-
puesta con esta última, en especial en los sec-
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tores menos favorecidos. Sin embargo, la gran 
limitante de esta estrategia fue la no disponibi-
lidad de celulares en la familia y la poca capaci-
dad económica para el pago de datos móviles.

Para asegurar la alimentación y la nutrición de 
los estudiantes, los gobiernos hicieron llegar 
mercados a las viviendas y estas ayudas se con-
virtieron en la única alternativa de alimentación 
para toda la familia, pues las oportunidades la-
borales se diezmaron significativamente y, por 
ende, los ingresos económicos. Este proceso de 
entrega de mercados y apoyos nutricionales la-
mentablemente estuvo rodeado de conductas 
corruptas en la región; al respecto, Juan Palop 
(2021) afirma que “la COVID ayuda a enquistar 
la corrupción en América Latina, calificando de 
‘frustrante’ la situación regional”, de acuerdo a 
las cifras de la ONG TI.

En Colombia, este proceso también ha estado 
rodeado de hechos de corrupción. Al respecto, 
la Procuraduría General de la Nación (2020) 
señala que se adelantan 813 procesos disci-
plinarios en 27 gobernaciones y 396 alcaldías 
por presuntas irregularidades con los recursos 
para atender la emergencia sanitaria por el CO-
VID-19.

Para retomar el tema sobre el estado de la edu-
cación en América Latina en tiempos del CO-
VID-19, Emanuela di Gropello (2020), experta 
del Banco Mundial, la califica como una crisis 
silenciosa, al indicar que las afectaciones en sa-
lud y economía a expensas del COVID-19 son 
de inmediata percepción y visibilidad, mientras 
que los problemas en la educación solo se evi-
denciarán a largo plazo. La autora considera, 
además, que la educación es el centro de los 
problemas sociales de la región y que en veinte 
años no ha logrado superar esta crisis, de he-
cho, en la actualidad se vuelve más profunda 
por la pobreza, la inequidad y, desde luego, la 
deserción que esta pandemia ha generado. Esta 
última se agudizó por la debilidad de la relación 
docente-estudiante (como resultado de la au-

sencia en las aulas de clases), las dificultades en 
los procesos de conexión que median a la edu-
cación remota, el ausentismo, desinterés, des-
motivación y abandono del sistema educativo. 
Además, la difícil situación económica familiar 
en la región provoca la desvinculación de los es-
tudiantes al sistema educativo, lo que agudiza 
la situación.

Sobre el dramático estado de la educación por 
el COVID-19, Hurtado Talavera y Frank Junior 
(2020) advierten que, a pesar de los esfuerzos 
y agendas mundiales al respecto, los modelos 
de educación que se han implementado pre-
sentan problemas que afectaran el proceso de 
formación de los estudiantes, lo que genera que 
se corra el riesgo de incrementar el porcentaje 
de abandono de escolar, pues no es cierto que 
el proceso educativo presencial se haya podi-
do trasladar en su totalidad e integralidad a la 
modalidad virtual. Los autores también hacen 
referencia al crecimiento de la vulnerabilidad 
en aquellos estudiantes con poca oportunidad 
de acceso a la tecnología y a los datos, y hacen 
un análisis puntal en la responsabilidad de la 
familia en este proceso. Quizás en este asunto 
están las grandes dificultades de la educación 
virtual en medio de la pandemia, pues la familia 
no tiene tiempo, estaba desvinculada de la es-
cuela, no tiene los aprestamientos necesarios o 
no hay capacidad instalada ni en equipos ni en 
recursos para la logística que necesita este mo-
delo de educación. Así mismo, se advierte que 
hay una confusión entre la educación formal e 
informal.

El cierre de esta categoría deja visibles los gran-
des vacíos, dificultades y amenazas de la educa-
ción virtual asumida por la pandemia, junto con 
la clara vulneración al derecho fundamental de 
la educación. Se suma a lo anterior la poca ca-
pacidad del Estado para afrontar esta situación, 
cuando la labor y compromiso de los docentes, 
familias y estudiantes ha sido fundamental para 
desarrollar en estas circunstancias el proceso 
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educativo en Colombia y América Latina, en 
aparente “normalidad”, con unos lastres muy 
dolorosos y resultados preocupantes.

Por su parte, la categoría la educación remota 
y el abordaje del paradigma sociohumanista es 
muy inspiradora, pues hablar de este permite 
convocar de manera directa la conceptualiza-
ción del proceso educativo junto con su esencia 
humana y la sociedad. De acuerdo con Gómez 
et al. (2020, la educación es tan prehistórica 
como el inicio del mundo, pues desde las prime-
ras formas de sociedad representadas en la fa-
milia el hombre siempre realizó actos conscien-
tes e inconscientes en la educación de su prole. 
Sobre la consideración de la educación desde el 
humanismo, los autores vinculan de partida la 
educación con el ser humano, al plantear que

el ser humano es considerado como la única forma de 
vida en el planeta con capacidad de pensar, tomar deci-
siones y responder por sus actos, estas premisas son las 
que le permiten vivir en sociedad como sujeto cultural 
para lo cual ha desarrollado unos códigos de comunica-
ción y lenguajes, que propician relacionamientos acom-
pañado de destrezas, a partir de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. (p. 14)

Esta categoría invita también al diálogo epis-
temológico entre la educación, la sociedad y el 
humanismo. En este orden de ideas, de acuer-
do con el Ministerio de Educación Superior de 
Colombia (MEN) (2020), la educación es consi-
derada como “un proceso de formación perma-
nente, personal cultural y social que se funda-
menta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes”. En otra concepción más renova-
dora, Lleixà et al. (2018) definen la educación 
como el medio con el cual el ser avance en el 
desarrollo humano, económico y social para 
el mejoramiento de las condiciones individua-
les y colectivas. Sobre la educación, la Unesco 
(2020) ha cimentado el proceso educativo en 
cuatro pilares fundamenles: aprender a hacer, 
aprender a conocer, aprender a ser y aprender 
a vivir juntos; sin embargo, para el 2020, en me-
dio de la pandemia, lanza la iniciativa e invita a 

todos los actores a opinar sobre los futuros de 
la educación, al avizorar que el mundo y la so-
ciedad de hoy son otras. Para Sánchez (2021), 
la educación es un “proceso a través del cual, los 
individuos adquieren conocimientos, ya sea ha-
bilidades, creencias, valores o hábitos, de parte 
de otros quienes son los responsables de trans-
mitírselos”. 

Estas miradas acerca de lo que es la educación 
coinciden en reconocerla como un proceso en-
tre seres humanos que busca aportar a la for-
mación de habilidades y competencias para la 
vida; también deja en claro que es un trabajo y 
acción colaborativa, es decir, que hay un actor 
principal que orienta y conduce el conocimien-
to, al tener en cuenta que estos aprestamientos 
marcarán la actuación de cada ser individual y 
en sociedad.

Seguidamente, hablar de la sociedad obliga a 
recordar que el gran triunfo del siglo XX fue el 
reconocimiento de la educación según estos 
preceptos, al considerar su esencia humana, 
junto con sus sensibilidades, dificultades y ne-
cesidades. Esta concepción está lejana a la de 
la mera fuerza de trabajo y la industrialización, 
lo que fue el resultado de grandes luchas y, por 
ello, en la actualidad vivimos en una sociedad 
con unos derechos muy consolidados y con 
nuevas formas de relacionamiento, a partir de 
los hechos que modificaron las formas tradicio-
nales de sociedad del siglo anterior. Se trata de 
unas sociedades empoderadas, que reclaman, 
opinan y participan en procesos democráticos 
con más voz y participación, pero también es-
tas presentan poca habilidad para reconocer y 
aplicar sus deberes. 

Sobre los cambios en la sociedad, algunos auto-
res consideran que estas transformaciones del 
siglo XXI desembocan en dos tipos de socieda-
des: la moderna y la posmoderna. Sin embargo, 
otros autores consideran “que no es más que 
un estadio de la modernidad definida como mo-
dernidad tardía o segunda modernidad”.
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En efecto, la sociedad del presente siglo es 
una que está mediada por la globalización, el 
neoliberalismo, el internet, los datos y grandes 
brechas sociales, aunque se evidencia que, de 
acuerdo con algunos indicadores de índices de 
desarrollo humano (IDH), aspectos como la po-
breza y la educación han mejorado sus resulta-
dos en América Latina. Sin embargo, persisten 
y emergen otras necesidades como el acceso 
a servicios de interconexión y equipos digita-
les, atención en salud y alimentación, así como 
oportunidades laborales equitativas y justas.
Varios autores, por su lado, la han designado 
como la sociedad de la información. 

Ahora bien, el diálogo sobre el humanismo y la 
educación en tiempos del COVID-19 es muy 
importante, pues justamente la transición obli-
gada de la educación presencial a la educación 
mediada por los datos y equipos electrónicos 
ha suscitado la deshumanización de la educa-
ción y quizás esta situación ha generado en el 
último año una profunda crisis emocional en los 
estudiantes, los docentes y la comunidad edu-
cativa en general. Sobre esta grave situación 
que hoy media a la educación, Lucia Burtnik 
Urueta (2020) afirma que, en este abrupto e 
inesperado cambio por el COVID-19, ha surgi-
do un amplio abanico de herramientas, ayudas, 
guías y modelos para atender este proceso, 
pero se olvidó el contexto “porque parece que, 
de repente, el estar haciendo cosas a través de 
una computadora hace que pasemos de alto 
que, del otro lado, hay seres humanos y no má-
quinas”.

Humanizar la educación virtual es posible, ur-
gente y necesario. Lo primero que se debe ha-
cer es formar al docente para que tenga apres-
tamiento y confianza en los entornos virtuales 
de enseñanza-aprendizaje, además de diseñar 
estrategias metodológicas, pedagógicas y di-
dácticas para que los docentes y estudiantes 
vuelvan al lugar central del proceso de educa-
ción. En este proceso, se debe recordar que los 
entornos virtuales son plataformas para trans-

mitir y alojar información y datos, y que lo real 
e importante son los seres humanos inmersos 
en el proceso educativo. Burtnik Urueta (2020) 
recomienda que para retomar el fin humani-
zante de la educación se trabaje con grupos 
más pequeños y que se plantee, en lo posible, 
un proceso de enseñanza-aprendizaje perso-
nalizado. Por ejemplo, motivar la apertura de 
cámaras para que las miradas se encuentren 
y los rostros se reconozcan; además, desarro-
llar estrategias para que los entornos virtuales 
sean interactivos, participativos, ordenados, 
respetuosos, éticos y cálidos, y así despertar la 
empatía de todos los actores, pues este modelo 
de educación llegó para quedarse.

Para el cierre, el desarrollo de la sociedad y de 
la educación ha estado marcada por el adelanto 
industrial y los avances científicos; hoy estamos 
enmarcados en la cuarta revolución industrial, 
que traza la ruta de la educación 4.0. Esta últi-
ma invita a modificar los modelos tradicionales 
de educación y transitar el proceso educativo 
apoyado en los datos; a su vez, precisa de abor-
dar nuevas competencias, pues esta educación 
“no está centrada primariamente en los conte-
nidos, está centrada en hacer alumnos compe-
tentes, aquellos que saben, que saben hacer o 
aplicar y que saben ser”. En este modelo, la edu-
cación está centrada en los estudiantes y se de-
ben “considerar los estilos, los tipos de aprendi-
zaje y las inteligencias múltiples predominantes 
y hacer los planes de lección considerando esta 
diversidad que tenemos. Además, debe tener 
un fuerte enfoque en el aprendizaje cooperati-
vo y competencial” (Parrales, 2019).

Hasta el año 2019 e inicios del 2020, estába-
mos pensando en la manera de abordar la edu-
cación 4.0. Los cambio educativos producidos 
por el COVID-19, de manera silenciosa pero 
obligada, hicieron que se modificaran los mode-
los tradicionales de educación y hoy nos acer-
camos a estas nuevas propuestas, sin oportuni-
dad de elección. Así, la educación mediada por 
entornos virtuales se instala por largo tiempo; 
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esta, como se ha advertido, permite el desa-
rrollo de nuevas competencias que de alguna 
manera responden a la tendencia del mundo 
globalizado.

Conclusiones

• El modelo educativo adoptado por el CO-
VID-19 obligó a los docentes a abordar otros 
modelos y estrategias de educación, los cua-
les debían superar las formas tradicionales de 
prácticas en el aula. Sin embargo, los docentes 
debieron hacer grandes esfuerzos para afron-
tar este reto, pues un porcentaje importante 
de ellos no tenían formación en competencias 
digitales y sus equipos de cómputo y redes de 
datos son domésticas; en la marcha, debieron 
superar los obstáculos en estas competencias 
y ajustar la logística para abordar este proce-
so.

• El modelo de educación adoptado en tiempos 
del COVID-19 interrumpió en los espacios 
del hogar y de la familia, lo que causó trau-
matismos, tensión, problemas emocionales y 
pérdida de la intimidad.

• La educación mediada por entornos virtua-
les de aprendizaje requiere de gran experticia 
por parte del docente para desarrollar en los 
estudiantes otras competencias y habilidades 
que motiven la empatía, el trabajo autónomo y 
colaborativo, el respeto y la ética.

• El modelo educativo adoptado por el CO-
VID-19 deshumanizó el proceso educativo 
y, en este sentido, retomar el rumbo está en 
manos del docente, quien deben tener forma-
ción, capacidad instalada, herramientas, acti-
tud, aptitud y apoyos para este fin.
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ANÁLISIS DE GÉNERO EN ESTUDIO DE CASO 
POR SITUACIONES DE SALUD MENTAL

Erika Alejandra Ramírez Gordillo1,  Maritza Barroso Niño2 

Resumen: 
Desde 1995, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1995) ha impulsado la estrategia de trans-
versalización del enfoque de género en diversas áreas de política pública. En cuanto el sector salud, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) ha integrado dicha estrategia en la búsqueda de la 
equidad sanitaria en Colombia.

Por lo anterior, en trabajo colaborativo con la Asociación Saludarte (entidad privada sin ánimo de 
lucro enfocada en la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental) se realizó la revi-
sión de cuatro casos de personas con trastorno mental, con el fin de identificar a partir de un análisis 
de género las formas en que las relaciones, normas y funciones de género pudieron estar presentes 
como factores de riesgo y vulnerabilidad para la ocurrencia de situaciones mórbidas en salud mental. 
El resultado del análisis en mención se presenta en este artículo como una primera aproximación a la 
incorporación del análisis de género en los estudios de caso de situaciones de salud mental.
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GENDER ANALYSIS IN A CASE STUDY 
FOR MENTAL HEALTH SITUATIONS

Abstract: 
Since 1995, the UN has promoted the gender mainstreaming strategy in various areas of public poli-
cy. As for the health sector, the World Health Organization (WHO, 2019) has integrated this strategy 
in the search for health equity and in Colombia.

For the above, in collaborative work with the Saludarte Association, a private non- profit entity fo-
cused on the psychosocial rehabilitation of people with mental disorder, a review of four (4) cases of 
people with mental disorder was carried out, in order to identify from a gender analysis, the ways in 
which gender relations, norms and roles could be present as risk and vulnerability factors for the oc-
currence of morbid situations in mental health. The result of this analysis is presented in this article 
as a first approach to the incorporation of gender analysis in case studies of mental health situations.

Keywords: mental health, gender mainstreaming, mental disorders.
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Introducción 

El género es un estructurador social que determina la cons-
trucción de roles, valoraciones, estereotipos e imaginarios aso-
ciados a lo masculino y lo femenino, y las relaciones de poder 
que de éstos se desprenden y se exacerban con otras formas de 
desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre so-
ciedades, culturas y se transforman en el tiempo y parten de ex-
pectativas colectivas de género que se modifican dependiendo 
de la condición de clase, el periodo del curso de vida y el lugar 
que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento socio-ra-
cial. Las discriminaciones por razones de género permean las 
estructuras sociales, culturales, económicas y políticas; y tie-
nen impactos individuales, comunitarios y colectivos. (Sistema 
Integrado de Información sobre Violencias de Género [Sivige], 
2016, p. 61).

El análisis del género es definido por el Institu-
to Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, 
por sus siglas en inglés) como “el estudio de las 
diferencias en las condiciones, necesidades, 
tasas de participación, acceso a recursos y de-
sarrollo, control de activos, poder para la toma 
de decisiones, etc., entre mujeres y hombres en 
los roles de género asignados” (EIGE, 2020). 
Este instituto resalta que a través del análisis 
en mención es posible entender inequidades 
de género en una situación o sector dado, des-
cribir las situaciones contextuales y explorar las 
causas y efectos de las desigualdades de géne-
ro en grupos específicos.

Un ejemplo de lo anterior son los estudios de 
caso de género y salud que ha publicado la Or-
ganización Panamericana de la Salud, en la que 
se “[…] analizan los riesgos de hombres y mu-
jeres en relación a enfermedades crónicas, vio-
lencia y otros factores. Este análisis tiene como 
objetivo generar lecciones para la formulación 
de políticas sensibles al género” (OPS, 2021). 
En dichos casos, sin embargo, no se identifica-
ron a febrero de 2021 análisis en relación con 
situaciones de salud mental, en los que el enfo-
que de género cada vez toma mayor relevancia 
(Gilligan, 2013).

Por lo anterior, se realizó la revisión de cuatro 
casos de personas con trastorno mental (Tabla 
1), con el fin de identificar por medio de un aná-
lisis de género las formas en que las relaciones, 

normas y papeles según el género pudieron es-
tar presentes como factores de riesgo y vulne-
rabilidad para la ocurrencia de situaciones mór-
bidas en salud mental.

El resultado del análisis en mención se presen-
ta en este artículo como una primera aproxima-
ción a la incorporación del análisis de género 
en los estudios de caso de situaciones de salud 
mental. Por este motivo, el texto se centra en 
caracterizar aspectos de la relación entre am-
bas temáticas, organizados en dos entornos (el 
familiar y el laboral), con el fin de promover su 
uso tanto por entidades formuladoras de polí-
ticas, planes, programas y proyectos, así como 
por los equipos interdisciplinarios que los im-
plementan, familias, personas con trastornos 
mentales y organizaciones sociales. No es el 
objetivo del presente artículo la explicación de 
cada caso en particular.

El artículo se ordena en cuatro acápites: (I) el 
análisis de género como herramienta metodo-
lógica; (II) reflexiones sobre el entorno familiar; 
(III) reflexiones sobre el entorno laboral, y (IV) 
conclusiones.

I. El análisis de género como herramienta 
    metodológica
La metodología para la realización del análisis 
de género, sea sobre una situación o proble-
mática concreta, proyectos o programas, hasta 
una política, plan o legislación, se consultó en la 
página web del Instituto Europeo para la Igual-
dad de Género antes señalado (EIGE 2020). A 
continuación, se resumen los pasos del análisis 
y se resaltan los aspectos pertinentes para los 
estudios de caso que se presentan en este ar-
tículo.

Paso 1: recolección de la información. Se en-
fatiza en la desagregación de datos por sexo y 
la interseccionalidad con otras formas de dis-
criminación como la edad, la etnicidad, entre 
otros, así como en la captura de información 
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adicional que sea pertinente para verificar te-
mas de género (creencias, imaginarios y demás 
representaciones sociales, etc.).

Paso 2: identificación de las diferencias de gé-
nero y las causas subyacentes de las inequida-
des de género. Implica revelar y examinar dife-
rencias e inequidades en las vidas de hombres y 
mujeres, al establecer sus causas y efectos. In-
cluye el análisis de la división sexual del trabajo, 
los patrones de toma de decisiones, el acceso 
y control de los recursos sociales, económicos, 
culturales y políticos, así como las barreras y 
limitaciones para que los hombres y mujeres 
participen y se beneficien de manera igualitaria 
de las políticas, programas o proyectos.

En este paso, es fundamental la selección del 
marco analítico. En la metodología utilizada por 
el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, 
se presentan algunas propuestas metodológi-
cas como el marco analítico de Harvard, el mar-
co conceptual de Caroline Moser, el de Levy, el 
enfoque de capacidades y vulnerabilidades, y el 
de las relaciones sociales de Naila Kabeer; final-
mente, la matriz de análisis de género.

En el presente artículo, se utilizó el marco con-
ceptual de Caroline Moser por su cercanía a las 
necesidades que atiende el sector salud, tanto 
de situaciones concretas como de cierre de bre-
chas; es la base del modelo de Moser (Méndez 
Aguilar, 2010). Dados los distintas funciones, 
niveles de acceso y control sobre los recursos, 
las personas tienen distintas necesidades, las 
cuales Moser (1993) clasificó como prácticas 
y estratégicas, y señaló que deben tenerse en 
cuenta al momento de planificar servicios, pro-
yectos, programas, planes o políticas, a manera 

de interés práctico e interés estratégico, como 
preocupación o necesidad priorizada en la pla-
nificación.

Los intereses prácticos corresponden a las con-
diciones materiales concretas y necesidades 
inmediatas en cuanto a las funciones de género 
que se ejercen; los intereses estratégicos, por 
su parte, se derivan del análisis de las relacio-
nes de dominio/subordinación. En ambos ca-
sos, los intereses de género son definidos como 
aquellos que mujeres, hombres y personas de 
los sectores sociales LGBTI pueden desarro-
llar en virtud de su posición social, la cual, de 
acuerdo con Moser (1993), es dependiente de 
una variedad de criterios; entre estos, la clase 
social, la etnia y el género.

Así, en el presente artículo, se identifican como 
resultados del análisis de caso las situaciones 
que evidencian los contextos alienantes para 
la salud mental, marcados por el género, y que 
requieren reconocerse como parte de las ne-
cesidades prácticas o estratégicas, según co-
rresponda, para satisfacer los intereses antes 
mencionados. No se centra de la identificación 
de factores de riesgo o protectores, como habi-
tualmente se habla en el sector salud; si bien las 
relaciones, normas y funciones de género pue-
den aplicar en algunos casos como uno u otro 
según el contexto, la mayoría de las veces estas 
interceden en factores de riesgo para un buen 
estado de salud.

En la tabla 1, se presentan algunos datos socio-
demográficos no exhaustivos de los casos ana-
lizados, los cuales se obtuvieron a partir de la 
revisión documental de registros de atención 
en el hogar protegido en mención.
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II. Entorno familiar
El contexto familiar es clave para la promoción 
de la salud mental y para la prevención de los 
problemas y trastornos mentales, pues, por 
un lado, corresponde a un nicho de desarrollo 
de factores protectores de la individualidad 
—autoconocimiento, gestión de habilidades y 
capacidades—; por otro lado, la familia puede 
participar en la ocurrencia de diversas proble-
máticas que contribuyen a la presencia de pro-
blemas y trastornos en salud mental, así como 
puede detonar crisis en caso de relaciones in-
terpersonales discriminatorias, conflictivas o 
de violencia, entre otras.

Uno de los factores que más se resalta en la pro-
moción de la salud mental en el entorno familiar 
es la construcción de vínculo o apego con la ma-
dre o cuidador/a principal. Al tener en cuenta la 
situación de indefensión del niño/a y el apoyo 
que requiere la mayor parte del tiempo —más 
que cualquier otro mamífero—, el/la niño/a de-
pende durante los primeros años de que dicho 
vínculo y apego le provea lo necesario para su 
sobrevivencia, entre esto, lo requerido para el 
desarrollo de una adecuada salud mental. Otro 
elemento clave en dicho desarrollo mental será 
el lenguaje (Puche Navarro, 1981), en la cons-
trucción de lo simbólico de las relaciones en 

mención, así como la estructura de estas. Am-
bos elementos posibilitan en lo biográfico la re-
habilitación.

Tanto el vínculo, el apego y el lenguaje resaltan 
la importancia de los entornos en la promoción 
de la salud mental, la prevención de los proce-
sos mórbidos, la recuperación y la rehabilita-
ción. Estos factores son influidos por el géne-
ro, al tener en cuenta que el entorno familiar 
reproduce per se ordenamientos patriarcales 
en distintos procesos que se desarrollan en 
este, como la toma de decisiones, distribución 
de funciones, reforzamiento de identidades de 
género hegemónicas y orientación sexual hete-
rosexual, lo que conlleva a distintas formas de 
desigualdades de género.

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (Unifem) et al. (2010), entidades 
generadoras de la “Encuesta de Tolerancia Ins-
titucional y Social de las Violencias de Género”, 
señalan:

[…] Las relaciones interpersonales más inme-
diatas y la subjetivación de las experiencias 
vividas en la interacción con los seres más cer-
canos intervienen directamente en los compor-
tamientos de los sujetos. (p. 44)

Sexo

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Edad

62 años

51 años

36 años

66 años

Procedencia

Bogotá

Medellin

Bogotá

Bogotá

Escolaridad

Auxiliar 
Contable

Primaria

Bachillerato

Universitario

Estrato

3

5

3

5

N.º de hijos

3

5

3

5

Diagnóstico

Trastorno 
esquizoafectivo 

depresivo

Esquizofrenia 
paranoide

Trastorno 
bipolar

Esquizofrenia 
paranoide

Años de 
diagnóstico

18 años

32 años

10 años

30 años

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de los casos explorados (febrero de 2021).

Fuente: elaboración propia.
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Estos datos fueron medidos a través de la en-
cuesta citada, mediante diferentes indagacio-
nes asociadas al ordenamiento patriarcal de las 
familias (Unifem et al., p. 59), entre las que se 
encuentran:

Toma de decisiones en cabeza del hombre.
Control masculino del dinero y los recursos de 
las mujeres.
Autoritarismo familiar.
Sentido de la propiedad, dominación y control 
sobre las mujeres.

En tres de los cuatro casos analizados, se identi-
ficaron factores de riesgo y vulnerabilidad para 
la salud mental relacionados con el entorno. 
Los resultados se interpretaron y analizaron de 
la siguiente forma:

Toma de decisiones en la elección de
carrera profesional
Al tener en cuenta las construcciones generi-
zadas de las carreras profesionales como par-
te de la división sexual del trabajo, uno de los 
casos analizados correspondiente a una mujer 
ingeniera, cuyo padre también lo había sido, re-
salta la influencia temprana de los estereotipos 
de género en los intereses infantiles (Bian et al., 
2017), los cuales están guiados por los estereo-
tipos de género en relación con lo que “hacen 
las mujeres” y lo que “hacen los hombres”.

Lo anterior refrenda los espacios de la vida pri-
vada y pública como femenino y masculino, res-
pectivamente, lo que conlleva al círculo vicioso 
de “es de mujeres porque ellas desempeñan 
mejor tal tarea”; entonces, se refuerza que más 
mujeres se dirijan a ciertas ocupaciones, traba-
jos y entornos. O “es de hombres porque ellos 
se desempeñan mejor en tal función” y así se 
impulsa la presencia mayoritaria de hombres. 
Este proceder desconoce la raíz cultural de tal 
distribución de funciones, señalada por Bian et 
al. (2017), así como por Beauvoir (1999), res-
pecto a la socialización generizada de niños y 
niñas.

Así, si bien la mujer del caso en análisis logra 
estudiar ingeniería, ella señala que, al iniciar el 
trabajo como ingeniero con estancia en cam-
pamentos, se generaron diversas dificultades 
para su ejercicio que no se habrían presentado 
de ser hombre, las cuales se describen como 
parte del entorno laboral más adelante. En este 
sentido, quedan interrogantes sobre cómo las 
expectativas de género que se invisibilizan en 
la socialización de niños y niñas determinan si-
tuaciones futuras laborales, escolares, comuni-
tarias y, a su vez, cómo sesgan la toma de deci-
siones por hombres, mujeres y personas de los 
sectores sociales LGBTI en los momentos del 
curso de la vida.

Violencias de género
Las violencias de género en el entorno familiar 
son de las que más se presentan, especialmente 
la violencia de pareja y las de naturaleza sexual. 
En uno de los casos analizados, correspondien-
te a una adulta joven, hija de una mujer con 
trastorno mental, ambas son víctimas de vio-
lencias de género por parte del padre/esposo. 
La primera sufrió violencia sexual y la segunda, 
violencia física.

La familia materna, una vez identificada la vio-
lencia física contra la madre, le brindó apoyo 
para vivir lejos del agresor; sin embargo, una 
vez la hija (joven del estudio de caso), que era 
adolescente, señaló que el padre debía hacerse 
cargo de la crianza. No se comprende claramen-
te el hilo de análisis para la toma de la decisión 
en mención por la familia materna.

Se resalta que: (I) la madre de la joven del es-
tudio de caso no tuvo voz en la decisión que su 
hija fuera a vivir con su padre, con el cual antes 
no había vivido, pues la mujer salió del hogar 
en estado de embarazo; (II) el trastorno mental 
de la joven se diagnostica posterior a la violen-
cia sexual por parte de su padre, pues la joven 
refiere que ella, posterior a los hechos, empe-
zó a “sentirse rara, como a no entenderse a sí 
misma”; (III) pese al proceso judicial del caso de 
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violencia sexual, en diversos momentos la joven 
refiere que se ha desestimado su testimonio 
“por ser una enferma mental”.

Cuerpos masculinos y su “construcción”
El estudio de caso realizado a un hombre adul-
to joven con trastorno mental mostró en el re-
lato cómo desde pequeño su padre le instruyó 
para hacer ejercicio y estimular al máximo el 
crecimiento muscular, para “ser hombre”. El jo-
ven señala: “Mire, mi bíceps no se puede tomar 
con dos manos”, lo que en efecto es cierto. Al 
tener en cuenta las características asignadas a 
lo masculino en tanto fuerza y destreza física, 
no es de extrañar el trabajo de performatividad 
corporal de la fuerza masculina que se muestra 
en el caso. Se resalta así mismo la admiración 
femenina, en este caso, de la madre, frente al 
despliegue de fuerza de su hijo, al referirse a él 
como “un muchacho muy bien presentado”.

A lo anterior, se suma el estímulo para el con-
sumo de alcohol del joven no solo por el padre, 
sino también por la madre, quien presenta un 
consumo problemático de alcohol. Este factor y 
la performatividad en mención hacen parte de 
la imposición de cánones de masculinidad he-
gemónica a los niños y jóvenes para llegar a ser 
“hombres”; aun así, como lo señalan el Unifem 
et al. (2010), el cuestionamiento a la masculi-
nidad es permanente, por lo cual “ser hombre 
no es algo dado, es algo en constante demos-
tración” por lo cual la presión referida sobre 
el joven del caso seguramente se traduciría en 
la vida adulta en otras presiones para asumir 
prácticas o funciones del ser “hombre”.

III. Contexto laboral
Lograr el estatus de trabajador/a supone un es-
tado mental sano, condición inaugural que se 
mantiene en la medida en que la persona logre 
mantenerse como trabajador/a. Ahora bien, el 
supuesto subjetivo de “normalidad del estado 
mental” que amerita el trabajo dista de las con-
diciones en que este se ejerce la mayoría de las 
veces. El Informe Analítico de la Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud en el año 
2008 refiere una correlación entre tipos de 
trabajo inestables y el aumento de trastornos 
mentales (OMS, 2019).

Freud (1929), en el texto El malestar de la cul-
tura, menciona tres aspectos que implican la 
vida psíquica de los seres humanos y más tarde 
Cristopher Dejours (2000) lo articula a la situa-
ción laboral. Se trata del sufrimiento psíquico 
inscrito: (a) en la naturaleza del cuerpo; (b) en 
la exigencia que implica la realidad vs el placer 
y, (c) las tensiones propias de las relaciones hu-
manas. A continuación, se explican cada una de 
estas relacionándolas con los estudios de caso:

a. El trabajo se realiza con el cuerpo. El cuer-
po de la mujer tiene en el análisis del caso de 
la mujer ingeniera una presencia determi-
nante. El trabajo tipificado como masculino, 
que es ejercido por una mujer, impone sobre 
sus necesidades corporales significaciones 
avasallantes como:

Espacios comunes de higiene como duchas o la-
vadero, en los que es posible que la exposición 
del cuerpo femenino y de ropa interior refuerce 
chistes sexistas, ocurrencia de violencias y en 
general el reforzamiento de la cosificación del 
cuerpo femenino como objeto de deseo sexual.

Discriminación en tanto “las mujeres son com-
plicadas”, asociado incluso a necesidades crea-
das por el mismo sistema de discriminación se-
xista —por ejemplo, la necesidad de alojamiento 
y baños aparte que no sería una necesidad si 
se gozara del derecho de no ser violentado/a y 
donde su cuerpo no sea cosificado como antes 
se mencionó.

Las necesidades de privacidad de cualquier 
cuerpo, en el caso de las mujeres, se sexualizan 
y descalifican como excluidas de las necesida-
des humanas que son guiadas especialmente 
por un canon masculino. Es más fácil denominar 
como “complicada” o “demasiado exigentes” los 
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requerimientos corporales por ser mujer que 
criticar los condicionamientos que el sistema 
de discriminación sexista impone a mujeres y 
hombres. Así, los trabajos estereotipados como 
ocupaciones de hombres —por ejemplo, la ca-
rrera militar, algunas actividades rurales o de 
construcción— demandan del cuerpo la fuerza, 
resistencia y capacidad de adaptarse a situa-
ciones que exaltan la fortaleza muscular de por 
sí performada, principalmente a los hombres, 
como se expuso en un caso previo, y que exclu-
yen condiciones humanas por considerarse 
“femeninas”.

Un último caso analizado es el relacionado a 
una mujer auxiliar contable, en quien se desen-
cadenó un trastorno mental en una situación 
laboral de alta exigencia y sobrecarga. Como se 
señaló en la tabla 1, la mujer tiene tres hijos/as y 
por razones de género era quien principalmen-
te ejercía el cuidado de ellos/as. De acuerdo a 
las encuestas del uso del tiempo elaboradas por 
el DANE, gestionada a partir de lo ordenado en 
la Ley 1413 de 2010 “Por la cual se regula la 
inclusión de la economía del cuidado en el Sis-
tema de Cuentas Nacionales con el objeto de 
medir la contribución de la mujer al desarrollo 
económico y social del país y como herramienta 
fundamental para la definición e implementa-
ción de políticas públicas”, las mujeres enfren-
tan dobles jornadas: una de trabajo remunera-
do y otra de trabajo no remunerado, esta última 
principalmente con relación a las actividades de 
cuidado del entorno y de personas en el hogar.

Lo anterior cobra mayor sentido como situa-
ción de riesgo en salud mental, cuando se con-
sideran las características de los trabajos do-
mésticos, a saber, invisibles, y que se nota de su 
existencia cuando no se hacen, impostergables, 
con grandes exigencias emocionales sobre el/
la cuidadora y muchas veces con dificultad para 
su delegación, sea por ausencia de personas 
con quien compartir dicho cuidado o porque 
quienes están cerca no pueden o no aceptan 
asumir dicho cuidado. Así, cuando el trabajo re-

munerado aumenta las exigencias, sea por ne-
cesidades del servicio o por cambios fortuitos, 
para muchas mujeres con hijos/as les es más 
difícil adaptarse, lo que genera una tensión de 
fuerzas en direcciones opuestas que pueden 
recaer en rupturas, debilitamientos psíquicos y 
posibles procesos mórbidos.

A lo anterior se suman las representaciones 
sociales de género que enseñan y exigen de las 
mujeres que ante una mayor carga laboral, ma-
yor desgaste y posible afectación de su salud 
mental no se quejen, sino que asuman las nue-
vas responsabilidades en silencio y lidien con la 
culpa de no poder responder a los nuevos retos 
que impone el trabajo o como lo desearían ellas.

b. Hacer frente a lo real vs. placer. Es una 
apertura al proceso de sublimación por el co-
nocimiento y la creación. Acceder al conoci-
miento en ciertas ramas de la ciencia ha sido 
un privilegio masculino y los dos casos que 
presentamos anteriormente, mujer ingenie-
ra y auxiliar contable, constituyen parte de 
las excepciones en la posibilidad de acceder a 
dicha formación. Sin embargo, enfrentarse a 
la realidad laboral para ellas fue un detonan-
te del trastorno mental, toda vez que es en 
la práctica que se ponen a prueba las capa-
cidades para transformar la realidad, lo que 
a su vez exalta las limitaciones diferenciales 
que los contextos imponen, en este caso, de-
rivadas del género y seguramente en otros 
sistemas de discriminación como el clasismo, 
racismo, edadismo, que no se indagaron en el 
presente estudio.

Transformar la realidad es un proceso creati-
vo e “inventar es también tomar riesgo porque 
ser ingenioso es con frecuencia estar obligado 
a hacer excursiones fuera de los procedimien-
tos, es transgredir los reglamentos, es inter-
pretar las órdenes” (Dejours,2000, p. 5), lo cual 
implica tener un cierto nivel de seguridad y un 
estado emocional de equilibrio. Y, ¿qué ocurre 
si se establecen limitaciones discriminantes 
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hacia las mujeres? Ellas estarían mucho más ex-
puestas a efectos negativos de la frustración y 
más presionadas de mantenerse en lugares co-
munes, que limitarían el desarrollo de su pleno 
potencial. Entonces, se resaltaría en las frases 
populares que llaman a las mujeres a tener un 
comportamiento modesto, de bajo perfil (“calla-
dita se ve más bonita”) o que no genere conflic-
to supuesto o verdadero.

Al plantear un análisis interseccional, es impor-
tante señalar que lo expuesto no aplica a todas 
las mujeres por igual, pues no hay una clase so-
cial homogénea. Habrá mujeres que al leer es-
tas páginas se reconozcan en sus experiencias, 
otras que por el contrario no.

c. Se trabaja entablando relaciones. Trabajar 
hace parte de la relación intrapersonal, in-
terpersonal y social, y resulta muy costoso 
para el psiquismo un éxito laboral a costa del 
deterioro de la relación intrapersonal por 
relaciones que avasallan a la persona. El tra-
bajo es un mediador de la subjetividad sobre 
el orden social. Dice Dejours (2000) que los 
vínculos sociales en el trabajo o por el traba-
jo no son neutros o igualitarios: son relacio-
nes de dominación.

En el año 1998, una publicación de la OIT et al. 
2004) alertaba   sobre el fenómeno de la violen-
cia en el lugar de trabajo, al aseverar que este 
constituía una epidemia. A partir de ese mo-
mento, una impresionante cantidad de investi-
gaciones sobre el tema comenzaron a emerger, 
a las que posteriormente se añadieron manua-
les de actuación, instrumentos de evaluación y 
normativas. En los casos de las mujeres ingenie-
ra y auxiliar contable, se evidencian relaciones 
violentas en el entorno laboral y la relación de 
estas con la ocurrencia de trastornos mentales.

IV.Conclusiones
El análisis de género en situaciones de salud 
mental permite evidenciar la correlación entre 
ambas categorías: el género, con una mirada 
interseccional de clase social, edad, etnicidad, 
procedencia, etc., y la salud mental, a partir de 
una acepción amplia basada en las subjetivida-
des y el psiquismo.

Es fundamental, con base en las reflexiones 
presentadas, que el análisis de caso que se rea-
lice, sea en los niveles operativos comunitarios 
y clínicos, como en los espacios intersectoria-
les y sectoriales en los que se formulen políti-
cas, planes, programas, proyectos y servicios, 
se tenga en cuenta dicha relación de la manera 
más compleja posible.

Se requiere continuar construyendo conoci-
miento sobre la relación género y salud mental, 
con énfasis en entornos específicos, de mane-
ra que se contextualice al máximo posible cada 
conclusión a la que se llegue y así se mantenga 
un enfoque analítico a nivel macro y micro. Esto 
se expresa en lo que sigue.

En relación con los casos estudiados, se identi-
fica a la familia como escenario por excelencia 
para la construcción de una estructura psíquica 
capaz de adaptarse al desarrollo, al crecimien-
to y en fin al despliegue del sujeto en el curso 
de la vida, la cual está permeada por valores y 
la expresión general de la cultura patriarcal, los 
cuales tienen un efecto medular en los proce-
sos identitarios de sus integrantes y en el lu-
gar desde donde miran, entienden y viven el 
mundo. Winnicott (1948) lo llama placement y 
resalta la capacidad que tiene el entorno de in-
fluir en el estado mental de una persona, de tal 
intimidad que afecta la influencia del ambiente 
familiar que se instala en la estructura mental. 
Respecto al entorno laboral, conforme lo ex-
puesto sobre el sufrimiento psíquico a partir 
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de las fuentes de sufrimiento planteadas por 
Freud (1929), las precarias condiciones labo-
rales pueden profundizar el conflicto y deses-
tructurar el funcionamiento mental para el tra-
bajo, esto es: el pensamiento, juicio y raciocinio, 
toma de decisiones, resolución de problemas, 

entre otros, que afectan el desempeño del y la 
trabajador/a y lo /la exponen a la enfermedad 
mental. Estas condiciones están imbuidas en 
los sistemas de discriminación sexista, racista, 
clasista, entre otros, para un todo que no pro-
mueve el bienestar del /la trabajador/a.
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Abstract: 
The study of intercultural communicative competences (ICC) in the exercise of teaching a foreign 
language has turned into a vibrant line of research in recent years. It is relevant to promote ICC in 
English classes to develop awareness, acceptance and respect among members from other cultures 
and backgrounds, especially on the context of current migration waves around the world, due to the 
impact of globalization and internationalization in education. Scholars have been talking about inter-
cultural competences and their importance: why it is worth reflecting on their inclusion of ICC in the 
EFL classroom and the way they are conceived, as well as their contributions to the human being’s 
development.

This paper focuses on a literature review of the definition of intercultural competencies and the con-
ceptions of some scholars who have hardly worked on them and made contributions for teachers of 
English. Due to the strong relationship between teaching a foreign language and intercultural com-
municative competences in the EFL classes, it is relevant to clarify the notion of culture, intercultural 
competence and intercultural communicative competence; all of these concepts are presented in 
order to clarify their impact in the classroom. 
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INTERCULTURALES EN LAS CLASES DE INGLÉS EN EL CONTEXTO

 DE LAS ACTUALES OLAS MIGRATORIAS

Ana María Santana1, Blanca Lucia Cely2 

Resumen: 
El estudio de las competencias comunicativas interculturales (CCI) en la enseñanza de una lengua 
extranjera se ha convertido en una línea de investigación vibrante en los últimos años. Es relevan-
te promover las CCI en las clases de inglés para desarrollar conciencia, aceptación y respeto entre 
miembros de otras culturas y orígenes, en el contexto de las olas migratorias actuales alrededor del 
mundo, debido al impacto de la globalización e internacionalización en la educación. Los académicos 
llevan tiempo hablando de las competencias interculturales y de su importancia; por eso, vale la pena 
reflexionar sobre su inclusión en el aula de inglés como lengua extranjera y la forma en que se conci-
ben, así como sus contribuciones al desarrollo de los seres humanos.

Este artículo se centra en una revisión de la literatura sobre la definición de competencias intercultu-
rales y las concepciones de algunos académicos que han trabajado fuertemente en ellas y han hecho 
aportes para profesores de inglés. Debido a la fuerte relación entre la enseñanza de una lengua ex-
tranjera y las competencias comunicativas interculturales en las clases de EFL, es relevante aclarar la 
noción de cultura, competencia intercultural y competencia comunicativa intercultural; todos estos 
conceptos se presentan con el fin de aclarar su impacto en el aula. 

Palabras clave: cultura, competencia comunicativa intercultural, competencia intercultural, olas 
migratorias.
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Introduction

At the present time, the world is becoming a 
globalized society, due to the current cultu-
ral migrations, the widespread use of English 
around the world, the technological era and 
the people’s necessity to apply an internatio-
nal communication; it requires that individuals 
possess certain competences to establish 
cross-cultural relationships in order to develop 
their intercultural awareness that enables in-
dividuals to discover and understand the diffe-
rent cultural manifestations around the world 
and other people’s backgrounds. New genera-
tions are crossing cultural borders because of 
spread of English as an international language 
that demands people learn English as a require-
ment to access to better job opportunities. 

Mastering English as a foreign language is one 
of the competence required nowadays to build 
cross cultural communication and purposeful 
knowledge, between individuals and communi-
ties around the world. This fact has made that 
in Colombia, as in many other countries around 
the world, it has been implemented policies to 
include bilingualism in education. In Colom-
bia, the Ministry of Education (MEN) has been 
working for more than forty years on the imple-
mentation of curricular documents and laws to 
accomplish this goal. 

The bilingualism law by MEN delivered in 2015 
is the most recent one. This law promotes lear-
ning English as foreign language in order to 
support globalization processes by enhancing 
individual’s language competences. The adop-
tion of the Common European Framework 
of Reference for Languages by the Council of 
Europe (2001) into the bilingualism law gave 
much importance to cultural aspects in foreign 
language education (Reid, 2015). One of them 
is to promote the intercultural communicative 
competence (ICC) in the English classroom. 

On the other hand, the current migration wa-
ves around the world make teachers increase 
awareness ICC, because education is a social 
experience in which people since their youth 
are getting to know each other to improve and 
enriching relationships with others, acquiring 
and renewing the basis of theoretical and prac-
tical knowledge (Delors, 1996, p. 19). Educative 
context constitutes the permanent opportunity 
for human beings to advance and strengthen 
their social and individual competencies. 

Hence, learning culture is essential for life be-
cause human beings who interact with diffe-
rent cultures become an active recipient and 
can build and strengthen personality, receiving 
what the environment offers to cope with the 
social relationships that people maintain. For 
that reason, the main objective of learning a 
language should not be defined as the acquisi-
tion of communicative competences; it means 
the mere development of communicative skills. 
Somewhat, it should be defined in terms of the 
intercultural competence that implies linguistic 
and social skills, knowledge and attitudes nee-
ded to communicate effectively and appropria-
tely in real situations. 

Meyer (1991) proposes the intercultural com-
petence as an ability to behave satisfactorily 
when confronted with actions, attitudes and 
expectations of people from other cultures 
and languages supports. Others authors, such 
as Byram & Zarate (1997) and Tarone & Swain 
(1995), define ICC as the comprehension and 
consciousness of the socio-cultural cannon; 
ICC also refers to the receptiveness of the par-
ticipants of a speech community to model their 
speech according to the context in which they 
are immersed (Tarone & Swain, 1995).

In this way, intercultural dimension in teaching 
a foreign language has become a special con-
cern for teachers and researchers. Over the 
past few decades, there were important ad-
vances that have transformed the teaching 
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performance; one of them is to recognize the 
cultural dimension as a key component in the 
curriculums. Based on this concern, different 
studies have been carried out about intercultu-
ral communicative competence and its relevan-
ce nowadays.

It is important to clarify that in the develop-
ment of ICC learners should, first, explore and 
understand their own culture and the featu-
res that make part of it such as: values, expec-
tations, traditions, customs, and rituals they 
unconsciously participate in; then to be pre-
pared to reflect upon the values, expectations, 
and traditions of other cultures with a degree 
of intellectual objectivity. Straub (1999) also 
applied into teacher ICC knowledge and practi-
ces. Abrams (2002) states that foreign langua-
ge teachers should help students to organize 
their own cultural symbols and offer learners 
opportunities to develop skills and promotes 
cultural curiosity which is linked with ICC.

Although, researchers have studied the ICC 
into the field of education and they found evi-
dence of some deficiencies in this area, not only 
in Colombia, but also around the world. Barlet-
ta (2009, p. 143), for example, states teachers 
have a limited notion of culture and culture 
teaching and it is because they have miscon-
ceptions about the teaching of communicative 
competence. In some cases, teaching culture 
has occupied a secondary place in the English 
classroom. However, it is required to integrate 
language and culture to develop an assertive 
development of communicative competence.

Intercultural communicative competence is a 
key ability that must be promoted when foreign 
learners are learning a language because ICC 
encodes the main function of learning a foreign 
language, which is performing speech and acts 
in different scenarios without using ambivalent 
language. The main component of having cul-
tural awareness is having tenderness of the di-
fferences between individuals and people from 

other countries or backgrounds. So the inter-
cultural communicative competence encloses 
cultural awareness and the consciousness of 
the language in use.

On the other hand, the implementation of ICC 
helps students to understand customs and be-
liefs of other cultures and improve values such 
as tolerance and respect when they have to in-
teract with people coming from other cultures 
or visit other countries and places with diffe-
rences, in manners and cultures. It also promo-
tes to value our own culture and make others 
understand it and value it too. 

There is not enough evidence about intercultu-
ral communicative competences and teachers’ 
practices in English classes in the context of 
current migration waves based on the previous 
studies findings. This overview confirms the 
existing lack of awareness about the ICC in di-
fferent learning environments and its need to 
be developed or reinforced. The information 
presented in this paper provides a first attempt 
to reflect on our teaching performance by 
knowing how ICC promotes humanistic com-
petences and support learner´s development in 
a foreign language.

Theoretical framework
This part includes the conceptual referents or 
theoretical developments that conceptualize 
the topic under the glance of different authors 
and its corresponding definitions developed 
along the time and how those areas have been 
introduced into English as a foreign language 
field in foreign language education in Colom-
bia. It includes the historical development of 
the main concepts that are immersed into this 
research. Concepts such as: culture (C), inter-
cultural competence (IC), communicative com-
petence (CC) and intercultural communicative 
competence (ICC).
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An attempt to define culture
Culture has been part of human beings since 
the beginning of the times. It allows commu-
nities to exchange knowledge in order to build 
their behavioral patterns and their communi-
cation needs. It cannot be defined by a unique 
point of view because there are different con-
ceptions of it, depending on the area of study, 
participants and backgrounds in which it is im-
mersed.

Susan Wright (1998) in her work “The Politici-
zation of ‘Culture’ cited Tylor” defines culture 
as a mosaic that includes beliefs, norms, va-
lues, costumes, and other skills and acquired 
patterns an individual gets when is member of 
the society. Also, Fowler (1986), cited by Clai-
re Kramsch (2001, p. 42), in his book Context 
and Culture in Language Teaching, stating: “The 
context of culture is the community’s store of 
established knowledge that consists of structu-
res of expectations that allow people to make 
sense of the world around them”.

According to other researchers, culture builds 
visible and invisible patterns, obtained by beha-
vior and mediates by ideograms. It constitutes 
the accomplishment of human groups, evolving 
their archetypes in artifacts. The nucleus of 
culture consists of traditional long-established 
ideas and the fixed values and beliefs (Kroeber 
& Kluckhohn, 1952; cited by Adler, 1997, p. 14). 
In addition, Spencer-Oatey, (2008) provides a 
newer definition of culture. He states: 

Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, 
orientations to life, beliefs, policies, procedures and 
behavioral conventions that are shared by a group of 
people, and that influence (but do not determine) each 
member’s behavior and his/her interpretations of the 

“meaning” of other people’s behavior.

Finally, another definition of culture can be 
shown in the figure 1. There are many aspects 
of what constitutes “culture”, as illustrated by 
the Iceberg Model (Hall, 1976). It distinguishes 

between the components of culture (surface 
culture) and those that are not evident at first 
sight (deep culture).

Bearing in mind previous information, there 
are two main distinctions about culture. The 
one called CMLA (music, literature and art of a 
country) and the second one called CBBV (be-
liefs, behaviors and values). Those are the arti-
facts immersed in culture. Languages include 
culture as a key point, because it is one of the 
artifacts used by cultures to set effective com-
munication and interaction. It encodes cultural 
knowledge known as the cultural set of values 
and traditions of a specific group of people and 
then this process is known as cultural learning, 
for example, when soft skills are given as sub-
ject of study or brought to reflection during the 
lesson. 

Byram et al. (2002) lays some foundations in 
this field by declaring that cultural learning is 
kept by individuals their whole life. They carry 
this cultural knowledge stained from one social 
group to another which has their own beliefs, 

 Source: Hall (1976). 

Figure 1. Iceberg model
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values and behavior (Paige et al., 2003). Re-
garding language education, it’s exposed that 
intercultural language has been considered to 
fulfill cultural changes, acknowledging an inte-
rrelation between language and culture. Cul-
ture learning encodes the practice of acquiring 
culture-specific and culture-general knowled-
ge, a set of beliefs, attitudes, skills and tradition 
to allow individuals to portrait real interaction 
and fruitful communication with others.

Culture changes and it is visible in daily life in-
teraction, being appreciable when individuals 
expose themselves to contexts in which cul-
tural artifacts are challenged. When cultural 
artifacts are challenged either by direct inter-
cultural experience or by learning experience 
culture mutates and those mutations are also 
culture learning actions. In such a manner, indi-
viduals cooperate consciously or unconsciously 
to build communicative bridges between diffe-
rent cultures by getting cultural knowledge and 
by being aware of others culture artifacts such 
as traditions, values, beliefs, language and be-
havior.

Intercultural competence
As mentioned above, culture artifacts were and 
are still used to build communication between 
cultures and allow interaction with different 
people in diverse contexts by keeping cultural 
awareness and sufficient knowledge about it to 
promote diversity. The mix and application of 
those aspects of real life could refer to a spe-
cific competence individual obtain, develop get 
through cultural encounters with others. This 
competence is denominated as the intercultu-
ral competence.

This means that intercultural competence is 
“a set of abilities in which people use to adapt 
themselves to cultures and lifestyles to effecti-
vely communicate with others who are linguis-
tically and culturally different from oneself” 
(Fantini & Tirmizi, 2006, p. 12). In the same ten-
dency, Unesco (2013) states that 

intercultural competences aim at freeing people from 
their own logic and cultural idioms in order to engage 
with others and listen to their ideas, which may involve 
belonging to one or more cultural systems, particularly if 
they are not valued or recognized in a given sociopolitical 

context. (p. 5)

To reinforce the idea that was mentioned be-
fore, the definition given by Byram & Zarate 
(1997) of intercultural competence is:

The speaker’s ability to interact with people from diffe-
rent languages or countries drawing upon their knowle-
dge about their own culture and that of the others, taking 
into account their attitudes of interest in otherness and 
skills in interpreting, relating and discovering. (p. 38) 

Authors such as Bennett (1998) explain the 
steps people took before a complete develop-
ment of intercultural competences: 1) A strong 
adherence to a single culture-bound view of 
reality in people only views their culture as 
valuable. 2) Confronting differences, in which 
people tend to use stereotypes to refer to 
others, assuming negative positions towards 
other. 3) Seeing commonalities, people notice 
the unfair positions they have assumed against 
others and they start reflecting to change those 
behaviors in order to accept others culture. 4) 
Intercultural understanding, people recognize 
other points of view and they get familiarized 
with them by accepting them as inherent part 
of culture. 5) Intercultural competence, at this 
stage people develop the competence in which 
they learn how to communicate with others wi-
thout judging their culture and promoting mul-
ticultural dialogues.

Since intercultural competence is used to pro-
mote dialogue between cultures in order to 
build knowledge, values and interaction, it is 
required to support the development of this 
competence in today´s society to foster cultu-
ral diversity in a convoluted world; it is not suffi-
cient when accepting other´s differences as va-
lid. Likewise, to encourage a dialogue between 
cultures is compulsory to develop communica-
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tive competences in which the cultural aspect 
commands the generation of the intercultural 
communicative competence to reach this aim.

Intercultural communicative competence
The intercultural communicative competence 
(ICC) is defined by Byram & Zarate (1997) as 
the comprehension and consciousness of the 
socio-cultural aspects that not only cover the 
use of language and it´s discourse. It is com-
plemented by Tarone and Swain (1995) as “the 
receptiveness of the participants of a speech 
community to model their speech according to 
the context in which they are immersed”.

Other authors such as Bachman (1990) and Sa-
vignon (1983; cited in Jaramillo, 2015) define 
the intercultural communicative competences 
as 

the speaker’s ability to interact effectively with people 
from other cultures that he/she recognizes as being di-
fferent from his/her own. It is understood as the ability 
to cope with one’s own cultural background in interac-

tion with others. (p. 14)

In this way, intercultural communicative com-
petence is tightly integrated with learning and 
aims to integrate learning a language not only 
to communicate but also support cultural ac-
ceptance to enhance diversity and enrich cultu-
ral expressions in different contexts of society.

Intercultural communicative competence en-
codes the main function of learning a foreign 
language, which is performing speech acts in 
different scenarios without using ambiguous 
language, by having in mind the cultural aspects 
immersed in a context to build cross cultural 
communication and purposeful knowledge be-
tween individuals and communities around the 
world. This is why Byram et al. (2002) classified 
the differential factors in intercultural commu-
nication.

In recent times, some authors gathered defini-
tions and visions of what intercultural commu-
nicative competence means and how it can be 
defined and its main components. Now, one of 
the most recognize visions about it is the one 
given by Deardorff (2006) and it proposes a 
model of intercultural competence based on 
the highest rated components of ICC given by 
the experts and based on theory. 

There are two distinctive appreciations of the 
model. One is the pyramid model that shows 
how maturing certain aspects of ICC are sus-
tained by dependent elements into the same 
model. Starting from the bottom, mandatory 
attitude with its skills and the corresponding 
knowledge and comprehension required to fo-
llow a desired internal outcome which is causa-
lly linked with the desired external outcome as 
shown in figure 1. They all conform the phases, 
attitudes and skills that usually along the pro-
cess of developing/fostering ICC move from 
personal level (attitude) to interpersonal/inte-
ractive level (outcomes) likely with the degree 
of ICC that depends on the acquisition a de-
gree of those elements. 

Last but not least, Alvino (2008) reflected on 
the importance of learning and teaching in-
tercultural communicative competences: “It 
promotes new communication strategies in 
someone else’s terms, transforming one´s habi-
tual view of the world” (p.12). This author leads 
learners to face or deal with how they percei-
ve, conceptualize and express the world being 
aware of culture and persuading beneficial 
mutations to old cultural constructs. To do so, 
different means are used nowadays to support 
this competence, as a clear example, technolo-
gy leads some cultural mutations because this 
means modifies the way people interact and ex-
pose their cultures thought a variety of langua-
ges, setting through these a hybrid construc-
tion about others diverse culture.
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Concerns about the implementation of ICC
According to Canale & Swain (1980), with the 
inclusion of the communicative approach in 
English language teaching in the 1980s, the 
teaching of culture is considered an especially 
important aspect of language teaching and in 
foreign language curriculum. This assumption 
was done due to the fact that communication 
involves the inclusion of values because stu-
dents might gain insight into the values and me-
anings of the foreign culture (Byram & Morgan, 
1994).

In this context, De Mejia (2004) emphasizes on 
the role of teachers because teachers are not 
only in charge of teaching certain grammatical 
structures or large list of words. When teaching 
a foreign language, teachers are also in charge 
of helping their learners to go further and ac-
quire additional competences such as the cul-
tural ones because they mediate between both 
cultures.

Somehow, teachers are the intercultural bri-
dge between two or more different worlds of 
speech and views of language. Teachers need 
to be capable to mediate between, learners’ in-
sights about a new culture and their own in the 
EFL classroom. This interaction determines one 
way or another how EFL learners interact with 
others coming from other cultures that can be 
encountered in the same EFL classes. Teachers 
need to modify their vision of teaching in order 
to contribute to cultural learning development 
on their learners by being impartial through its 
teaching practice; it is one of the main challen-
ges EFL teachers are facing today.

Barletta (2009, p. 143) states that teachers 
have a limited notion of culture and culture tea-
ching. Due to teacher’s misconception in the 
field of intercultural competences, the teaching 
of culture has occupied a secondary place in the 
English classroom. However, it is required to in-
tegrate language and culture in order to deve-
lop an assertive development of communicati-

ve competence. For that reason, it is important 
to investigate the notion of ICC that teacher in 
the close context has and the way they perform 
its knowledge in the English classroom. 

Relationship between language and culture
The relationship between language and culture 
has changed in immeasurable dimensions and 
it takes a wider degree of study and complexi-
ty. The purpose of any language learning is no 
longer related to merely the acquisition of com-
municative competence in a foreign language. 
It should go beyond. Consequently, teachers 
are entitled to discriminate, value, portrait and 
teach intercultural communicative competence 
in English foreign language lessons in different 
educational contexts.

To describe the nature of a teacher’s situation, 
when teaching a foreign language, it is funda-
mental to set a context. In our country ICC is 
relevant because of the introduction of the 
Common European Framework of Reference 
for Languages by the Council of Europe CEFR 
(2001) into the Colombian bilingualism law, 
which standards give much more importance to 
cultural aspects in foreign language education 
(Reid, 2015). On other hand, due to the immi-
gration movements that in Colombia have oc-
curred during the last decades, caused by eco-
nomic, political or social issues, the classroom 
becomes a place of cultural convergence. 

It is important to mention that in the real con-
text of EFL class in Colombia it is easy to find 
people who are coming from several cultures 
belonging to the same country and people co-
ming from Anglophone or other foreign cultu-
res as well. In the English classes, according to 
my own experience, topics related to Anglo-
phone culture are included in the class activi-
ties, because it is relevant to know the context 
of any foreign language to facilitate its unders-
tanding and because culture and language keep 
a close relationship. 
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Nowadays, culture and language are still requi-
red to be a subject of study. It is imperative to re-
flect on the way EFL lessons deal with teaching 
practices and intercultural competence along 
the English learning process. Barletta (2009) 
suggests having a clear perspective and a no-
tion related to intercultural views of language 
and also to develop the intercultural communi-
cative competence. The reason why this author 
proposes this is because of the basic standards 
of foreign language competencies in Colombia, 
proposed by the Ministry of Education. Becau-
se this fact shows a dichotomy between what is 
written on the standards and what is teaching 
on EFL lessons regarding intercultural compe-
tence. Having an intercultural component in 
the English classes reinforces the idea that it is 
imperative to familiarize learners with the cul-
tural insight that a language has and make them 
aware of the real situation they usually face in 
their educative context. 

With this context-dichotomy already explained, 
the evidence gathered from different studies, 
as the ones of Reid (2015), Gómez Rodríguez 
(2015), Hincapie and Guevara (2016), invite to 
clarify if roles, beliefs and teachers’ practices 
still affect students’ views, comprehension and 
understanding of intercultural insights of a fo-
reign language. 

Discussion

It is necessary to reflect about teachers’ perfor-
mance and the development of the CCI and the 
methodology it includes. Traditionally, English 
classes are thought based on grammatical me-
thodologies, it would be necessary to review 
the development and use of ICC in order to de-
velop critical thinking in students.

English textbooks usually include intercultural 
resources such as readings, videos or audios, 
however, we could reflect on how this informa-
tion is addressed, that is if students are led to 
make a much more in-depth analysis of these 

topics and make connections between the fo-
reign and own culture. On the other hand, it is 
necessary to review our conception of culture 
and intercultural competence and verify if we 
only conceive intercultural competence when 
we speak about behavior, traditions and cus-
toms of English-speaking countries. It is neces-
sary to bear in mind that in the classroom peo-
ple from different regions of the same country 
also converge who still share the same langua-
ge but have different traditions and customs, 
especially in big cities in the context of current 
migratory waves. 

The current curricular plans to teach English in 
Colombia have included the promotion and de-
velopment of the intercultural communicative 
competence as a vital tool to face global chan-
ges and new cultural phenomena. However, 
the need to improve English curriculums that 
still focuses the attention on developing the 
linguistic competence over the social- cultural 
competence.

As a clear example, the document called “Pe-
dagogical principles and guidelines suggested 
English curriculum 6th to 11th grades: English 
for diversity and equity (MEN, 2016) mentio-
ned that “students of Colombian schools are 
seen as multidimensional and diverse beings, 
who develop their personality and participa-
te in equal conditions in the teaching-learning 
processes in English provided by the schools 
and their environment” (p. 41), by adding ano-
ther postulate about growing intercultural 
competence for students through the English 
language as a tool to do it.

MEN (2016) also affirms that “bilingualism 
requires intercultural competences and any 
subject who actively and dynamically partici-
pates in a learning process needs to work on 
the strengthening of both, the mother tongue 
and in English as a foreign language” (p. 41). 
Additionally, the document exposed the reason 
why the intercultural competence is crucial to 



70

Revisión de tema

support global citizenship and bilingualism in 
students: “He shall use in different situations 
and contexts to approach the new culture and 
promote processes of respect and valuation of 
diversity recognizing similarities and differen-
ces with his own culture” (MEN, 2016, p. 41).

Additionally, Hernandez & Samaca (2006) said 
that thorough teaching culture in Colombia 
students are could be able to increase toleran-
ce and respect by internalizing other cultures 
to develop a critical understanding of diver-
sity and culture acceptance. Contrasting this 
theory, Barletta (2009) asserts that bilingua-
lism does not provide any special guidance for 
implementing intercultural practices, becau-
se the cultural aspect is not widely addressed 
in the Colombian English Standards, better 
known as guide 22, in spite of the evident cultu-
ral diversity in Colombia.

To conclude, intercultural competences must 
be promoted in order to tackle possible cultu-
ral misunderstandings and develop awareness 
among a community in general, it also helps to 

bridge the gap among cultures, avoid stereo-
types and misconceptions people usually have 
about other cultures. On the way we know and 
accept others, we can have a better understan-
ding of their behavior, respect their traditions 
and believes and value our own culture. There 
is a new perspective about those curricular im-
plementations carried out by MEN. 

In one way or another, the curriculum proposal 
is a fact that schools are implementing step by 
step. To do so, some tools such as books, mate-
rial, web based training were implemented to 
support the English teaching and learning and 
the development of the intercultural competen-
ce as well. Technology is also included as a way 
that leads intercultural interaction by allowing 
learners to share experiences with people from 
different cultures and backgrounds. However, 
there is still much to do and to reflect especially 
since we are teachers of English who have an 
active part in the new processes of education in 
the field of interculturality and the dynamics of 
globalization.
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El Comité Editorial declara que los autores son 
los únicos responsables de los juicios, opinio-
nes, puntos de vista y de referenciación expre-
sados en sus escritos. Esta fase es establece 
con un periodo de cuatro semanas.

Ética de publicación
Esta revista se adhiere a las pautas del “Código 
de conducta y mejores prácticas para editores 
de revistas”, publicado por el Committee on Pu-
blication Ethics – COPE. y la Ley 1915 de julio 
de 2018 que hace referencia a las disposicio-
nes relativas al derecho de autor y los derechos 
conexos.

Los autores se adhieren a las especificaciones 
para la elaboración de los documentos y vela-
ran por su originalidad. Los miembros del comi-
té editorial de la revista, a su vez, vigilan aspec-
tos como el respeto por las leyes de derecho de 
autor, originalidad y pertinencia.

Directrices para autores/as
Se reciben artículos enviados a través del sis-
tema OJS, dirigidos al Comité Editorial Revista 
Paradigma Socio-humanístico.

•El autor deberá conservar copia de todo el 
material enviado, ya que la Revista no se res-
ponsabiliza por daños o pérdidas.

• Adjuntar carta de presentación

• Preparación del manuscrito:

I. Las contribuciones deben ser digitadas en 
fuente Arial, tamaño 12, espacio 1,5, márge-
nes inferiores y laterales de 3 cm.; (extensión 
máxima según sección a la que se somete).

II. Título del artículo en español e inglés. Debe 
describir el contenido sustancial del trabajo 
mediante frases enunciativas. Debe ser claro, 
conciso y correcto. Se considera un tamaño 
adecuado si no supera las 15 palabras.

III. Nombre completo del autor (es) digitado en 
espacio simple, indicando en nota de pie de 
página los títulos académicos, cargos ocupa-
dos y nombre de la institución al cual el au-
tor(es) está vinculado. Dirección completa, 
teléfono/fax para contacto y e-mail del pri-
mer autor del texto.
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IV. Resumen: en español y en inglés (según la 
sección a la que se somete el manuscrito), 
destacando ideas centrales de la introduc-
ción, objetivos, desarrollo y conclusión. En 
los reportes de investigación debe conte-
ner: objetivos, métodos, resultados y con-
clusiones, con límite de 150 palabras.

V. Descriptores: Conformados de 3 a 5 “pala-
bras clave”. Para determinarlos debe con-
sultar la lista de Descriptores en Ciencias 
de la Salud (DeCS), elaborada por Bireme 
y disponible en la Internet en el site: http://
www.bireme.br o el Medical Subject Hea-
dings (MeSH) de la National Library of Me-
dicine (NLM), o el International Nursing 
Index. Cuando el artículo tuviera un enfo-
que interdisciplinario, usar los descriptores 
universalmente aceptados en las diferentes 
áreas o en las disciplinas envueltas. 

 (UNESCO)

VI. Texto: ordenado en introducción, 
 desarrollo y conclusión.

VII. Ilustraciones: (fotos, modelos, mapas, 
diseños, estampas o figuras, esquemas, 
cuadros) deben ser enumeradas secuen-
cialmente en números arábigos, con sus 
respectivas leyendas y fuentes (todas las 
fuentes tienen que estar en las referen-

cias). Excepto las listas, los cuadros, todas 
las ilustraciones deben ser designadas 
como figuras.

VIII. No utilizar en las listas/cuadros internos 
trazos verticales y horizontales. Colocar un 
título corto encima de las listas/ cuadros, y 
notas explicativas abajo de las mismas.

IX. Se realizarán las citaciones siguiendo las 
normas APA sexta edición. Se organiza alfa-
béticamente y se le coloca sangría francesa.

X.    Las citas textuales o directas se reproducen 
exacta, sin cambios o añadidos. Se debe in-
dicar el autor, año y número de página. Si la 
cita tiene menos de 40 palabras se coloca 
como parte del cuerpo del texto, entre co-
millas y al final entre paréntesis se señalan 
los datos de la referencia.

Ejemplo: Al analizar los resultados de los estu-
dios previos encontramos que: “Todos los parti-
cipantes…” (Machado, 2010, p. 74)

XI.  Si la cita tiene más de 40 palabras debe es-
cribirse en un párrafo aparte, sin comillas, 
alineado a la izquierda y con   un margen de 
2,54 cm. o 5 espacio de tabulador. Todas las 
citas deben ir a doble espacio.
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Ejemplo: Maquiavelo (2011) en su obra El Prín-
cipe afirma lo siguiente: Los hombres, cuando 
tienen un bien de quien creían tener un mal, se 
obligan más con su benefactor, deviene el pue-
blo rápidamente en más benévolo con él que si 
con sus favores lo hubiese conducido al princi-
pado (p. 23)

XII.  Citas indirectas o paráfrasis: en estos casos 
se reproduce con propias palabras la idea 
de otro. Siguen las normas de la citación 
textual, a excepción del uso de comillas y 
cita en párrafo aparte.

Ejemplo: Según Huizinga (1952) son caracte-
rísticas propias de la nobleza las buenas cos-
tumbres y las maneras distinguidas, además la 
práctica de la justicia y la defensa de los territo-
rios para la protección del pueblo.

Open Access
El acceso es abierto y no se cobrará por ningu-
na de las fases de evaluación de los artículos ni 
por su publicación del texto completo. Se expe-
dirá una constancia tanto al autor del artículo 
como a los evaluadores.

Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo elec-
trónico introducidos en esta Revista se utiliza-
rán exclusivamente para los fines establecidos 
en ella y no se proporcionarán a terceros o para 
su uso con otros fines.

Aviso de derechos de autor

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons   
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Interna-

cional (CC BY-NC-SA 4.0)
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