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Ya  estamos presentando el sexto número de nuestra revista (Vol.3 Num.1), lo que 
demuestra que esta incita�va viene teniendo sus frutos y se consolida como uno de los 
elementos diferenciadores de nuestra propuesta educa�va. Formar para el desarrollo del 
pensamiento crí�co y de la crea�vidad es fundamental. Ahora bien, esto en el contexto 
de la inves�gación, implica al menos los siguientes asuntos: desarrollar las competencias 
y habilidades para saber hacer lecturas de contexto local, nacional y mundial; aprender a 
iden�ficar problemá�cas reales que estén afectando a personas y/o comunidades; inter-
pretar realidades desde la empa�a, el compromiso, la bondad y la responsabilidad social; 
u�lizar la imaginación para pensar en soluciones posibles u�lizando herramientas y ma-
teriales que no impliquen deterioro del medio ambiente; emprender acciones para ma-
terializar esas ideas en soluciones efec�vas que se cons�tuyan en innovaciones y, com-
par�r esos hallazgos para que diversos actores de diferentes la�tudes puedan ser usua-
rios de las innovaciones alcanzadas para darle solución a las dificultades que los aquejan. 
Esto es justo lo que venimos construyendo en el Clermont, una comunidad de aprendiza-
je que buscar crecer en espíritu, capacidad de agencia e intelecto, para aportarle a la 
humanidad.

En este número seguimos contando con la par�cipación de autores tanto internos como 
externos, a los cuales les agradecemos de antemano por sus valiosos aportes. A con�-
nuación, me permito comentar algunos puntos esenciales de los ar�culos presentados:
Salazar-Rodríguez, Gamba-Gil y Zambrano-Zuluaga se concentraron en evaluar la efec�-
vidad de la terapia génica como tratamiento de la Inmunodeficiencia Combinada Grave. 
A través de un análisis documental, encontraron que efec�vamente dicha terapia es 
oportuna para tratar a pacientes que padecen de la enfermedad descrita.

Mientras tanto, Díaz-Cuellar y Torres-Rincón presentan un ensayo sobre las implicaciones 
de la domes�cación animal. Hacen énfasis en las consecuencias que esto puede traer en 
términos de la alteración de diferentes ecosistemas, la ex�nción de algunas especies, los 
cambios en los hábitats naturales y las amenazas sobre la salud pública. Desde el marco 
de referencia de la Bioé�ca, proponen diseñar y desarrollar estrategias para que esa inte-
racción humano-animal ponga el acento en prác�cas sostenibles, sustentables y respon-
sables. 

Cañón-Valenzuela y Reyes-Cárdenas presentan un ar�culo resultado de inves�gación 
cuyo obje�vo fue “analizar y comprender cómo las relaciones interpersonales, incluyen-
do la dinámica familiar, el grupo de amigos y las relaciones román�cas, influyen en el 
patrón de consumo de sustancias psicoac�vas en individuos jóvenes y adultos.” En térmi-
nos metodológicos, u�lizaron un enfoque mixto, de corte transversal y con alcance des-
crip�vo. Concluyeron que efec�vamente hay una incidencia directa entre el consumo de 
SPA y las relaciones interpersonales. Es por esto que la prevención temprana en términos 
de psicoeducación para las familias y para los escolares, es un asunto primordial. Pero 
también lo es, promover estrategias y campañas para promover la salud �sica y mental; 
y por supuesto que también, mecanismos de intervención efec�va frente a diferentes 
necesidades, asunto que le compete a las áreas de la salud de la psicología clínica y de la 
psiquiatría.

Mientras tanto Sosa, a través de un análisis documental, problema�za la relación Iglesia 
Católica – Estado en función de la manera en la que se ha podido generar afectación 
sobre el cumplimiento de los derechos sexuales y reproduc�vos de la mujer. Concluye 
que es perentorio que se garan�ce un Estado secular en donde se promuevan todos los 
derechos humanos sin vulneración alguna. Incluso, pone el ejemplo de la Red La�noame-
ricana de Católicas por el Derecho a Decidir, la cual �ene como misión trabajar por la bús-
queda de la jus�cia social en América La�na y el Caribe.

2

EDITORIAL



3

Ramírez-Riveros comparte un ar�culo resultado de inves�gación donde expone la nece-
sidad de buscar una solución para tratar los espasmos musculares de los depor�stas. 
Para ello, propuso u�lizar una pomada an�espasmódica a par�r de los principios ac�vos 
del jengibre. U�lizó una metodología de enfoque mixto y pudo establecer al menos 3 
conclusiones esenciales: 1) Lo depor�stas requieren contar con tratamientos personali-
zados y flexibles. 2) Es fundamental buscar los mecanismos para que se acompañe a los 
integrantes de las ins�tuciones educa�vas de manera directa, velando por la salud inte-
gral de todos sus integrantes. Y 3) Hay evidente falta de conocimiento sobre los benefi-
cios que pueden tener los principios ac�vos de diversas plantas. 

Wilches-Flórez presenta un ensayo sobre la herramienta “Huella Ecológica”, la cual 
puede ser per�nente para calcular el impacto de las acciones de los seres humanos sobre 
los recursos naturales. Esta herramienta, permite la generación de conciencia ambiental 
individual, que seguramente al ser analizada de manera juiciosa por las personas puede 
repercu�r en una mejoría de los hábitos de consumo co�dianos y una notable reducción 
de su huella ecológica.

Por su parte, Guacaneme-Saavedra a través su ar�culo resultado de inves�gación �tula-
do “Imaginarios femeninos de las películas de Disney creados por estudiantes”, se intere-
só por analizar la manera en la que algunos estudiantes de un colegio de la ciudad de 
Bogotá crean sus propios imaginarios a par�r de la codificación de los mensajes de algu-
nas películas. U�lizó una metodología de inves�gación mixta de alcance descrip�vo, la 
cual se acompañó de una indagación cimentada en la lógica de la Inves�gación-Acción. 
Encontró mucha similitud en las respuestas de los par�cipantes, por lo que pudo inferir 
que los personajes de las películas de Disney pueden transmi�r imaginarios femeninos 
generalizables. Así mismo, concluyó que dichos mensajes pueden tener efectos tanto 
posi�vos como nega�vos para el estudiantado en términos de la formación en valores. 

Moreno-Amaya y Avendaño-Or�z discuten acerca de las consecuencias medioambienta-
les de la presencia de los hipopótamos en el departamento de An�oquia, Colombia. 
Haciendo énfasis en la negligencia del Estado colombiano para darle solución a un con-
flicto de carácter socio-ambiental, exponen que el Ministerio de Ambiente de la nación 
ha trazado algunas rutas, también puestas en entre dicho por los autores, para sobrepo-
nerse al problema: a) traslado de los animales, b) inmunocastración y c) eutanasia. Cie-
rran su ensayo analizando el tema desde un punto de vista bioé�co, específicamente 
desde la perspec�va de Aldo Leopold, cues�onando la interacción en los seres humanos 
y el medio ambiente.

A través de un ar�culo resultado de inves�gación, Rincón-Rodríguez nos comparte sus 
hallazgos correspondientes a una indagación que se ocupó de analizar acerca de la cons-
trucción de iden�dades juveniles basadas en las preferencias musicales de adolescentes 
entre los 14 y 18 años. En términos metodológicos, su inves�gación fue de enfoque mixto 
y de alcance descrip�vo. El autor concluyó que la mayoría de los adolescentes par�cipan-
tes consideran que sí están siendo influenciados por sus ar�stas musicales favoritos, que 
la música �ene incidencia directa en sus comportamientos y que la preferencia de género 
musical �ene relación directa con la manera en la que se perciben y se representan el 
mundo.

Por úl�mo, Pulido-Pachón comunica los hallazgos de su análisis documental sobre los 
úl�mos avances en la inves�gación de Exoplanetas y la búsqueda de vida extraterrestre. 
Afirma que el estudiar planetas dis�ntos a los que orbitan al Sol ha supuesto una impor-
tante revolución de la astronomía moderna en términos de avances tecnológicos y de la 
comprensión del cosmos y de los factores que pueden tener afectación sobre la habitabi-
lidad humana en diferentes planetas. También, ha supuesto avances en las inves�gacio-
nes des�nadas a la búsqueda de vida extraterrestre.
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Desde el Comité Editorial de nuestra Revista, estamos convencidos que venimos traba-
jando en el camino correcto, promoviendo y dinamizando una educación diferente. 
Incógnita, es una herramienta que acompaña esa búsqueda que implica garan�zarle a las 
nuevas generaciones una educación de calidad, una educación con sen�do y una educa-
ción para la transformación y el cambio. Invitamos a toda la comunidad cien�fica para 
animarse a par�cipar en nuestros próximos números.

Juan David Roa De La Torre (PhD)
Exalumno 2005
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LA TERAPIA GÉNICA COMO ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE

 

RESUMEN
En este estudio se evaluó la efec�vidad de la terapia génica como tratamiento de la 
Inmunodeficiencia Combinada Grave. Para lo cual mediante el uso de un análisis 
documental en diferentes bases de datos se realizó una inspección exhaus�va de 
literatura sobre la terapia génica, la Inmunodeficiencia Combinada Grave y la rela-
ción entre estas. Adicionalmente, se seleccionaron tres casos clínicos en donde la 
terapia génica fue usada como tratamiento para la IDCG-X y la IDCG-ADA. Por otro 
lado, se usó una matriz compara�va, para organizar toda la información recolecta-
da, cuyos criterios se dividieron en tres secciones: información general del caso, 
metodología del caso y resultados. Se encontró que en los 24 pacientes par�cipan-
tes hubo una alta efec�vidad de la terapia génica. Finalmente, se concluye que la 
terapia génica sí es un tratamiento efec�vo y que muestra un gran potencial para 
este �po de enfermedad y por tanto debe de ser considerado para futuros trata-
mientos.

Palabras clave:  Eficacia, enfermedad, gené�ca humana, sistema inmune, vector

ABSTRACT

Abstract. In this study, the effec�veness of gene therapy as a treatment for Severe 
Combined Immunodeficiency was evaluated. For this purpose, using a documentary 
analysis in different databases, an exhaus�ve inspec�on of the literature on gene 
therapy, Severe Combined Immunodeficiency, and the rela�onship between them 
was carried out. In addi�on, three clinical cases were selected where gene therapy 
was used as a treatment for SCID-X and SCID-ADA. On the other hand, a compara�-
ve matrix was used to organize all the informa�on collected, whose criteria were 
divided into three sec�ons: general case informa�on, case methodology and 
results. It was found that in the 24 par�cipa�ng pa�ents there was a high effec�ve-
ness of the gene therapy. Finally, it is concluded that gene therapy is an effec�ve 
treatment and shows great poten�al for this type of disease and therefore should 
be considered for future treatments.

Keywords: Efficacy, disease, human gene�cs, immune system, vector
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La Inmunodeficiencia Combinada Grave 
(IDCG) es una enfermedad gené�ca, rara y 
mortal, la cual pertenece al grupo de las 
Inmunodeficiencias Primarias (IDP) (Sau-
cedo, 2018). Esta, solo hace parte de un 
15% de inmunodeficiencias primarias, las 
cuales son trastornos hereditarios que han 
sido afectados por el sistema inmunológi-
co, del cual la tasa de supervivencia antes 
del primer año es poca (Burón Hernández, 
JS &. Insua Arregui C, 2022). A pesar de ser 
considerada como una enfermedad poco 
común, puesto que posee una frecuencia 
que varía entre uno en 50.000 y uno en 1 
'000.000 de recién nacidos vivos, registra 
una tasa de mortalidad considerablemen-
te alta cuando no es implementado un 
tratamiento efec�vo a �empo (Murguía, 
2020; Burón Hernández, JS &. Insua Arre-
gui C, 2022). 

En esta enfermedad, los genes encargados 
de la producción y funcionamiento de los 
linfocitos T, ß y en algunos casos, Natural 
Killers (NK); (NIH, 2014), poseen alguna 
deficiencia, lo que ocasiona el déficit e 
incluso la ausencia de una o más de estas 
células, puesto que existe una afectación 
en los linfocitos T que puede afectar los NK 
y ß, y además hay una disminución de 
inmunoglobulinas (Hoyos, 2019; Seoane 
Reula ME, de Arriba Méndez S, 2019). Es 
decir, que aquellos que padecen esta 
enfermedad cuentan con un sistema 
inmune débil e indefenso ante las infeccio-
nes oportunistas y severas, causadas por 
virus y hongos (Newborn Screening, 
2014).

Hasta el día de hoy, se ha descubierto la 
existencia de diferentes �pos de IDCG. 
“Los �pos de IDCG más comunes son defi-
ciencia de la cadena gamma común (X-ID-
CG), deficiencia de Adenosina Desaminasa 
(IDCG-ADA), deficiencia completa de 
RAG-1 o RAG-2 e IDCG por mutación del 
gen IL7RA” (Kohn, 2019). La IDCG es una 
enfermedad en principio silenciosa, lo que 
significa que no se manifiestan signos clíni-
cos o signos percep�bles a simple vista en 
los primeros años de vida, en consecuen-
cia, los casos no son diagnos�cados con 
facilidad y si los pacientes no son tratados 

a �empo, rara vez sobreviven a su primer 
año de vida (Saucedo, 2018; Murguía, 
2020).

A raíz de las severas implicaciones que 
puede causar la IDCG en pacientes con 
diagnós�cos tardíos, situación bastante 
común debido a la complejidad del diag-
nós�co de esta enfermedad, es impera�-
va la implementación de un tratamiento 
que combata los efectos que este síndro-
me causa en el cuerpo humano. En la 
actualidad se conocen diversos trata-
mientos para la IDCG, tal como la terapia 
de reemplazo de Inmunoglobulina Intra-
venosa (IVIG) y la recons�tución inmune 
por medio del trasplante de médula 
ósea. No obstante, la terapia génica tam-
bién ha sido explorada como otro �po de 
tratamiento alterna�vo para esta enfer-
medad, puesto que �ene como funda-
mento la transferencia y corrección de 
genes. 

La terapia génica puede tratar desórde-
nes gené�cos a través de la manipulación 
de los genes defectuosos, está compues-
ta por un conjunto de técnicas que 
buscan sus�tuir un gen defectuoso me-
diante la introducción de un gen sano a 
las células portadoras de la enfermedad, 
de modo que la célula afectada pueda 
volver a la normalidad tras la modifica-
ción en su material gené�co (Agudelo, 
2013; Cul-Cul et. al. 2020). Así, las dis�n-
tas estrategias que fundamentan la tera-
pia génica son, el material gené�co a 
transferir, el método de transferencia y el 
�po celular que incorporará dicho mate-
rial gené�co (Ruiz, 2005). Esta estrategia 
varía según el �po de célula diana que se 
busca modificar; célula que dispone de 
receptores específicos, con los cuales, 
tras la interacción con una hormona, pro-
duce una acción o modificación celular 
específica, en la que está siendo aplicada 
(Cayón, 2017). 

La terapia génica puede tener tres pasos 
importantes: Introducción de genes 
ausentes, inhibición de genes sobre-ex-
presados y/o por úl�mo la corrección de 
estos genes defectuosos con la finalidad 

ANÁLISIS DOCUMENTAL
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Abstract. In this study, the effec�veness of gene therapy as a treatment for Severe 
Combined Immunodeficiency was evaluated. For this purpose, using a documentary 
analysis in different databases, an exhaus�ve inspec�on of the literature on gene 
therapy, Severe Combined Immunodeficiency, and the rela�onship between them 
was carried out. In addi�on, three clinical cases were selected where gene therapy 
was used as a treatment for SCID-X and SCID-ADA. On the other hand, a compara�-
ve matrix was used to organize all the informa�on collected, whose criteria were 
divided into three sec�ons: general case informa�on, case methodology and 
results. It was found that in the 24 par�cipa�ng pa�ents there was a high effec�ve-
ness of the gene therapy. Finally, it is concluded that gene therapy is an effec�ve 
treatment and shows great poten�al for this type of disease and therefore should 
be considered for future treatments.

Keywords: Efficacy, disease, human gene�cs, immune system, vector

 de reestablecer la función celular o intro-
ducir una nueva función celular (Encina 
Silva, 2022). Por consiguiente, se pueden 
iden�ficar dos modalidades de esta tera-
pia: 1. La terapia génica germinal y 2. La 
terapia génica somá�ca. 

La terapia génica de células germinales 
está dirigida a modificar la dotación gené-
�ca de las células implicadas en la forma-
ción de células haploides (Ronchera-Oms, 
2002). Mientras tanto, la terapia génica 
somá�ca está dirigida a modificar la dota-
ción gené�ca de células no germinales. 
Por lo tanto, a diferencia de la terapia 
génica de células germinales, la modifica-
ción gené�ca realizada a través de esta 
modalidad no puede transmi�rse ni ser 
heredada a la descendencia del individuo 
(Ronchera-Oms, 2002). 

Por otro lado, la terapia génica también 
puede clasificarse según la estrategia o 
metodología empleada en el protocolo de 
esta. Por ende, podemos clasificarla en 
dos grupos: 1. Terapia génica in vivo y, 2. 
Terapia génica ex vivo. En primer lugar, la 
terapia génica in vivo agrupa las técnicas 
correspondientes con las cuales se busca 
introducir el material gené�co directa-
mente en las células diana del organismo, 
sin necesitar la extracción o manipulación 
in vitro (Ronchera-Oms, 2002). Por el con-
trario, la terapia génica ex vivo �ene como 
finalidad la inserción de células modifica-
das previamente en laboratorio y some�-
das al proceso in vitro (Ronchera-Oms, 
2002; Encina Silva, 2022). Es importante 
mencionar que la elección del �po de tera-
pia yace en el �po de enfermedad y de las 
células involucradas en esta (Encina Silva, 
2022)

Transferencia Genética

 La efec�vidad de la terapia génica 
depende de haber realizado una transfe-
rencia eficiente de los genes clonados a las 
células defectuosas, de manera que los 
genes introducidos sean expresados en 
can�dad adecuada y se corrija la deficien-
cia que posee el individuo. Luego de reali-
zada la transferencia génica, los genes 
insertados se pueden integrar en los cro-
mosomas de la célula o quedar como 

 elementos gené�cos extracromosómi-
cos (Ronchera-Oms, 2002).    

Cuando el gen es integrado al cromoso-
ma, se vuelve viable la perpetuación por 
replicación cromosómica tras la división 
celular. Esto se debe a que las células de 
la progenie con�enen los genes introdu-
cidos por lo cual se puede obtener una 
expresión estable a largo plazo (Ronche-
ra-Oms, 2002). Por ende, la transferencia 
eficiente de genes a las células madre y la 
posterior expresión estable del gen 
corregido, ofrece la posibilidad de curar 
un trastorno gené�co (Ronchera-Oms, 
2002). No obstante, la integración cro-
mosómica cuenta con una gran desven-
taja; la inserción suele ocurrir al azar. El 
carácter aleatorio de la inserción causa 
una notoria variación en la localización 
de los genes insertados, situación que 
puede generar inconvenientes en el pro-
cedimiento, debido a que los genes inte-
grados pueden no expresarse debido a su 
inserción en regiones muy pobladas. 

Por otro lado, es posible insertar genes 
en células como elementos extracromo-
sómicos o episomas. Sin embargo, para 
este sistema de transferencia génica, la 
expresión a largo plazo puede ser un pro-
blema, debido a que, si las células están 
dividiéndose ac�vamente, el gen intro-
ducido puede no dividirse igualmente 
que las células hijas (Ronchera-Oms, 
2002). Por ende, la posibilidad de curar 
un trastorno gené�co es remota, ya que 
se necesitaría la con�nuidad del trata-
miento para arrojar resultados perma-
nentes. 

Para introducir los genes sanos, se debe 
hacer uso de un vector, los cuales funcio-
nan de forma muy similar a un agente 
biológico o a un virus, ya que estos cuen-
tan con la capacidad de transmi�r enfer-
medades, al conducirla hasta el interior 
de las células del individuo (Aus�n-Ward, 
1998). Para realizar esta transferencia 
gené�ca, se encuentran dos métodos: 1. 
Fisicoquímicos y 2. Virales. 

Con respecto a los métodos fisicoquími-

ANÁLISIS DOCUMENTAL
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co o no virales, estos se basan en el uso de 
ADN exógeno, externo al paciente e inte-
grado en un plásmido (Ronchera-Oms, 
2002.). Algunos de sus beneficios incluyen 
que, no �enen limitaciones en cuanto al 
tamaño del ADN que pueden transferir, 
son poco tóxicos y no son inmunogénicos 
(Ronchera-Oms, 2002.), lo que significa 
que no es propenso a inducir una respues-
ta inmunitaria frente a él mismo (BioSim, 
2016). Sin embargo, sus inconvenientes 
más notorios son la baja eficiencia de tran-
sición de las células diana y la limitación 
con respecto a la metodología que puede 
ser u�lizada en el proceso, pues algunos 
solo pueden u�lizarse in vitro (Ronche-
ra-Oms, 2002). 

Por otra parte, con respecto a los vectores 
virales en estos lo que se realiza es la mo-
dificación de un virus, mediante la extrac-
ción de aquellos genes que les conceden 
sus caracterís�cas dañinas y sus�tuirlos 
por el o los genes terapéu�cos que se 
desean introducir en las células diana 
(Aus�n-Ward, 1998; Ronchera-Oms, 
2002). El principal beneficio de este 
método es el alto nivel de transfección, no 
obstante, la región que ocupan estos 
genes se denomina región para inserción, 
cuyo tamaño depende de las dimensiones 
del virus y de los genes que pueden ser 
sus�tuidos (Ronchera-Oms, 2002). Final-
mente, hoy en día existen un sin�n de vec-
tores virales que están siendo empleados 
en protocolos experimentales para este 
�po de tratamiento, tras descubrirse la 
posibilidad de modificar cualquier �po de 
virus, siempre y cuando se verifique su 
inocuidad (Aus�n-Ward, 1998). 

En la actualidad, la terapia génica ya ha 
sido implementada como tratamiento 
para la IDCG, pero solo en casos relaciona-
dos con la deficiencia de Adenosina Desa-
minasa (IDCG-ADA) y la deficiencia de la 
cadena gamma común (X-IDCG) (Kohn, 
2019). A pesar de que la terapia génica ha 
sido usada cómo tratamiento para reducir 
los efectos de esta enfermedad desde 
hace varios años, aún no se �ene clara su 
efec�vidad como tratamiento, sin embar-
go, se siguen haciendo pruebas e inves�-
gaciones para mejorar la efec�vidad de 
este tratamiento con el obje�vo de asegu-

 asegurar que los pacientes que padecen 
de IDCG puedan obtener un mayor 
número de resultados posi�vos, reducir 
el �empo de seguimiento y lograr un 
aumento en la efec�vidad de la imple-
mentación de la terapia génica. Contre-
ras et. al. (2021), concluyen que la tera-
pia génica “es una gran promesa para el 
futuro aplicable en varias enfermedades 
que están fuera del alcance con los méto-
dos tradicionales.”

Por lo tanto, lo que se busca a través de 
este análisis es evaluar la efec�vidad de 
la terapia génica como tratamiento para 
la IDCG, con base en los resultados 
expuestos en casos clínicos ya finalizados 
y determinar si realmente esta es la 
mejor opción para aquellos que padecen 
de esta sigilosa pero mortal enfermedad. 

Método

El presente estudio se ajustó a un análisis 
documental, con el cual se realizó una 
búsqueda de literatura sobre la terapia 
génica cómo tratamiento de la IDCG. 
Para lograr obtener una inves�gación 
completa, se enfocó la búsqueda princi-
palmente en literatura primaria y secun-
daria, los cuales explicarán las caracterís-
�cas de la terapia génica, de la IDCG y de 
la relación entre estas. Adicionalmente, 
los tesauros empleados para encontrar la 
información en inglés y español fueron 
los siguientes: “Terapia Génica”, “IDCG”, 
“Procedimiento”, “Tratamientos”, “Casos 
Clínicos” y en inglés “Gene Therapy”, 
“SCID”, “Procedure”, “Treatment” y “Cli-
nical Cases” y los booleanos “AND” y 
“OR”. Estos recursos informa�vos fueron 
hallados con ayuda de bases de datos 
tales como Scielo, Dialnet, Pubmed, 
Blood o NCBI 

Se compararon los resultados de la infor-
mación de tres casos clínicos, en los 
cuales la IDCG fue tratada con terapia 
génica, Para organizar la información 
recolectada se realizó una matriz compa-
ra�va, con el fin de exponer las caracte-
rís�cas principales, los resultados y, de 
igual forma, los puntos en común y las 
diferencias que �enen los tres casos pre-
viamente analizados, con base en trece 
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preguntas que conforman el instrumento 
de recolección y las cuales fueron diseña-
das específicamente para extraer la infor-
mación más relevante y per�nente de los 
casos. De esta forma, se determinó si la 
terapia génica implementada en los casos 
fue efec�va o no. 

Resultados
Efectividad

Se encontró que de un total de 24 pacien-
tes que par�ciparon en los 3 casos estudia-
dos (Caso 1. Gene therapy for immunode-
ficiency due to adenosine deaminase defi-
ciency - CC1, Caso 2. Gene therapy for ade-
nosine deaminase-deficient severe combi-
ned immune deficiency: clinical compari-
son of retroviral vectors and treatment 
plans - CC2, y Caso 3. Len�viral Gene The-
rapy Combined with Low-Dose Busulfan in 
Infants with SCID-X1 - CC3) donde se u�li-
zó la terapia génica como tratamiento de 
la IDCG, 23 arrojaron resultados posi�vos 
luego de realizado el tratamiento (Aiu� et 
al., 2009; Cando� et al., 2012; Mamcarz 
et al., 2019), (Tabla 1). 

En la tabla 1 se pueden observar los valo-
res correspondientes al número de pacien-
tes en cada caso y el número de pacientes 
que demostraron una mejoría ya sea ligera 
o notoria en su estado de salud. El único 
paciente con el que se presentó algún 
inconveniente fue el paciente número 8 
del CC1, pues a pesar de que sí culminó el 
tratamiento, tan solo 5 meses después 
inició otro tratamiento, factor que incre-
mentó la posibilidad de obtener un resul-
tado errado, inexacto e inclusive desacer-
tado. Debido a esto, el resultado de este 
paciente no se tuvo en cuenta (Aiu�, 
2009). Adicionalmente, el paciente 
número 1 del CC3 sí arrojó resultados posi-

�vos y beneficiosos, no obstante, se regis-
tró aquel resultado tras recibir un boost de 
la terapia; lo que significa que el paciente 
nuevamente recibió una inserción de célu-
las CD34+. A pesar de que el error gené�co 
de sus linfocitos se corrigió ex vivo por 
transferencia génica, el tratamiento tuvo 
que ser repe�do, pues la terapia no corri-
gió el trastorno gené�co tras su primera 
implementación (Ruiz, 2005; Agudelo, 
2013). 

De igual manera, mediante el estudio de 
los casos clínicos se iden�ficaron los 
pacientes que obtuvieron los resultados 
esperados, término que hace referencia a 
aquellos pacientes a quienes se les garan-
�za un funcionamiento normal, funcional 
y autónomo del sistema inmunológico al 
finalizar el estudio. Como podemos obser-
var en la tabla 2, la similitud principal entre 
los resultados de los tres casos es el hecho 
de que aquellos pacientes no han vuelto a 
ser hospitalizados, resultado que nos da a 
entender que la función inmunológica de 
los pacientes sí fue restaurada y por ende, 
el conteo de linfocitos también incremen-
tó (Aiu� et al., 2009; Cando� et al., 2012; 
Mamcarz et al., 2019). 
Tabla 2. Pacientes que registraron resulta-
dos esperados *

En los CC1 y CC2, el 50% del total de los 
pacientes de cada caso registraron resulta-
dos esperados. En el CC1, los pacientes 
adquirieron una protección avanzada 
contra complicaciones infecciosas, y por 
otro lado, en el CC2, luego de un periodo 
de seguimiento de entre tres y cinco años, 
determinó que tres de los seis pacientes 
no necesitaron ser tratados con la terapia 
de reemplazo enzimá�co  (TRE) o ERT  por 
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sus siglas en inglés (Aiu� et al., 2009; Can-
do� et al., 2012; Mamcarz et al., 2019). 
Esta terapia “consiste en suministrarle a un 
paciente una proteína exógena, que en su 
organismo está siendo sinte�zada anor-
malmente” (Sáenz, 2003) y con la cual 
estaban siendo tratados previos al inicio 
de la terapia génica.  

Por otro lado, el CC3 registró el mayor 
número de pacientes con resultados espe-
rados, de donde en siete de los pacientes 
(dos a ocho), se detectaron números nor-
males de linfocitos T circulantes entre los 
dos y cuatro meses después de la infusión, 
y luego de con�nuar en aumento por 
aproximadamente seis meses se estabili-
zaron dentro de los rangos normales de 
linfocitos T en una persona saludable 
(Mamcarz et al., 2019).

Finalmente, concluimos que en los tres 
casos estudiados se evidenció un alto 
índice de efec�vidad con respecto a la 
terapia génica como tratamiento para la 
IDCG; si se toman los resultados expuestos 
en la tabla 1, más de un 90% del total de 
pacientes presentaron resultados posi�-
vos luego de finalizado el tratamiento. 
Información que permite demostrar que la 
terapia génica es una buena alterna�va 
para el tratamiento de esta enfermedad 
monogénica específica, y de igual forma 
dar respuesta ante el obje�vo principal 
planteado sobre determinar la efec�vidad 
de la terapia génica como tratamiento 
para la IDCG. 

Asimismo, algunos de los pacientes pre-
sentaron ciertos beneficios adicionales 
luego de terminar el tratamiento con la 
terapia génica, esto si se deja de lado que 
la efec�vidad del tratamiento se encuen-
tra relacionado con una mejora del siste-
ma inmune. Entre estos beneficios se 
puede encontrar que los pacientes no han 
vuelto a ser hospitalizados o que han sido 
vacunados (Tabla 3) (Aiu� et al., 2009; 
Cando� et al., 2012; Mamcarz et al., 
2019). 

En primer lugar, en la tabla 4 se observa 
que 16 de los 24 pacientes que finalizaron 
el tratamiento, han reportado no tener 
que volver a ser hospitalizados y pudieron 

retomar las relaciones normales con 
otras personas; estos dos son beneficios 
ya que los pacientes con IDCG usualmen-
te �enen que permanecer gran parte de 
su vida hospitalizados o aislados, para así 
controlar y prevenir que contraigan 
infecciones y enfermedades (Aiu� et al., 
2009; Cando� et al., 2012; Mamcarz et 
al., 2019). Por otra parte, con lo que res-
pecta a los nueve pacientes que fueron 
vacunados, estos mostraron respuestas 
posi�vas a las vacunas, ya que generaron 
inmunidad a enfermedades como el 
tétano, enfermedad que afecta el siste-
ma nervioso causada por la bacteria 
Clostridium tetani, o poliomieli�s, enfer-
medad causada por el virus poliomieli�s 
el cual ataca el sistema nervioso y puede 
llegar a ocasionar parálisis (Aiu� et al., 
2009; Mamcarz et al., 2019; Armijo et al., 
2012; OPS, s.f.). Por ende, se concluye 
que los pacientes, además de no ser hos-
pitalizados nuevamente, también fueron 
vacunados y generaron altos niveles de 
defensas.

Adicionalmente, en el CC3 se observó 
cómo luego de la terapia génica, dos de 
los pacientes superaron las infecciones 
que tenían a causa del bacilo de Calmet-
te-Guerin. Esto es un efecto secundario 
de la vacuna de la tuberculosis que 
ocurre en pacientes inmunocomprome�-
dos, ya que su sistema inmune se 
encuentra debilitado o defectuoso (Apa-
güeño et al., 2019). En resumen, los 
beneficios otorgados a los pacientes me-
joraron su calidad de vida, permi�éndo-
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les tener una vida normal, en la cual 
pueden entablar relaciones con otras per-
sonas, recibir vacunas, las cuales les permi-
te tener una vida fuera del hospital y, final-
mente, solucionar infecciones que tenían 
anteriormente. 

Por otro lado, con respecto a la metodolo-
gía de la terapia génica dirigida para el 
tratamiento de la IDCG, esta consiste en 
usar una copia corregida de las propias 
células madre hematopoyé�cas del pacien-
te (IDF, 2020), células pertenecientes al 
sistema hematopoyé�co y caracterizadas 
por su alta capacidad de auto renovación 
(Domínguez, 2015). Estas �enen la función 
de renovar constantemente los �pos celu-
lares que conforman el organismo, asegu-
rándose de eliminar la circulación de las 
células defectuosas o an�guas por células 
nuevas del mismo �po (Domínguez, 2015). 
Todo esto con el obje�vo de crear un siste-
ma inmunitario funcional en el individuo 
(IDF, 2020). A con�nuación, en la figura 1 
se describe el proceso que conlleva el 
tratamiento.

Tabla 4. Protocolo empleado
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Se extraen las células madre hematopoyé-
�cas del paciente, que con�enen el gen 
defectuoso o el gen mutado, a través de 
una extracción periférica de médula ósea; 
lo que significa que se ob�enen del torren-
te sanguíneo y luego se transfieren a un 
laboratorio (IDF, 2020).

Figura 1. Procedimiento general de trata-
miento

De manera simultánea con el primer paso, 
se crea una copia corregida del gen que 
�ene la mutación, ya sea en la proteína 
ADA, en el cromosoma X o el gen IL7RA, 
entre otros y, luego es introducida en un 
virus el cual ha sido desac�vado, concepto 
al cual también se le acuña el término de 
vector viral (IDF, 2020). Ahora bien, tras el 
proceso de modificación o desac�vación 
del virus, este pierde la capacidad de auto-
rreproducirse, pero aquellas propiedades 
y caracterís�cas que le permiten penetrar 
las células permanecen intactas. 

Se seleccionan las células CD34+ del con-
junto de células madre extraídas anterior-
mente. Estas células resultan fundamenta-
les para la obtención de un resultado 
eficiente, puesto que son células que 
poseen an�genos CD34 en su superficie: 
proteínas que poseen la función de reem-
plazar las células viejas y defectuosas por 
células nuevas. Asimismo, las células 
CD34+ purificadas son capaces de recons-
truir la hematopoyesis mul�naje en 
pacientes con IDCG, a fin de hacerlos 
inmunodeficientes y hacer que no recha-
cen las células humanas que les son 
implantadas (Mera, 2007).

El conjunto de células CD34+ luego es 
transducido mediante el uso de un vector 
retroviral; GIADA 1, MMVL-ADA, GCsa-
pM-ADA, LVXSCID-ND, entre otros (IDF, 
2020). Esta técnica de transducción se rea-
liza a fin de que el vector viral penetre el 
mayor número de células madre infecta-
das y les transfiera el gen correcto (IDF, 
2020). Las células modificadas son luego 
congeladas (IDF, 2020). Cabe destacar que 
para cada �po de IDCG se debe de em-
plear un vector dis�nto que se enfoque en 
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la restauración del gen defectuoso reque-
rido.

El paciente puede o no recibir acondicio-
namiento como proceso preliminar al 
tratamiento (IDF, 2020). Con respecto al 
análisis de los casos clínicos, todos los 
pacientes recibieron un acondicionamien-
to no mieloabla�vo previo, en el cual se les 
administró busulfan en dosis variantes 
dependiendo del caso (Aiu� et al., 2009; 
Mamcarz et al., 2019; Armijo et al., 2012; 
OPS, s.f.)., puesto a que este tratamiento 
busca: eliminar las células anómalas del 
organismo, crear espacio en la médula 
ósea para las nuevas células y de este 
modo evitar el rechazo de las nuevas célu-
las (Carreras, 2016).

Las células son re�radas del almacena-
miento o criopreservación, proceso tam-
bién denominado rescate hematopoyé�co 
(Carreras, 2016) y son inyectadas de vuelta 
al paciente (IDF, 2020).

Como úl�mo paso, las células con el gen 
corregido ingresan al cuerpo del paciente 
y luego llevan a cabo el proceso de repro-
ducción celular, que para este �po de célu-
las se desarrolla a través de la mitosis (IDF, 
2020). Lo que significa que, las células con 
el gen corregido se dividen y crean copias 
idén�cas de sí mismas, denominadas 
como células hijas (IDF, 2020). Con el paso 
del �empo y en un es�mado de dos o tres 
meses las células modificadas ya se habrán 
esparcido por todo el cuerpo del paciente, 
conformando así su nuevo sistema inmu-
nitario (IDF, 2020). 

Ahora bien, tras el análisis de los casos 
clínicos es posible determinar que en los 
tres casos evaluados se emplean técnicas 
similares (tabla 4), pero, se ven ciertas 
variaciones en la secuencia de la metodo-
logía, difiriendo con aquella descrita ante-
riormente.

La tabla 5 muestra los pasos desarrollados 
en la metodología de cada caso clínico. 
Pasos tales como la selección de pacien-
tes, la recolección de células de madre, la 
recolección de células CD34+, proceso pre-
liminar a su modificación mediante la u�li-
zación de vectores virales, la administra-

ción de busulfán para el acondicionamien-
to previo del paciente y finalmente la infu-
sión de las células transducidas, son técni-
cas desarrolladas en los tres casos, lo cual 
da a entender que el procedimiento 
expuesto anteriormente, como procedi-
miento estándar de la terapia génica para 
la IDCG, es bastante parecido a la metodo-
logía empleada en cada caso, ya que las 
técnicas prac�cadas son similares e inclu-
sive iguales. Por otro lado, el orden en el 
protocolo y el desarrollo de cada paso es la 
diferencia principal. No obstante, tenien-
do en cuenta que al finalizar el tratamiento 
todos los pacientes presentaron el mismo 
resultado, de la infusión de células a par�r 
de un vector viral y la administración de 
busulfan, no resulta crucial el discu�r 
sobre estos dos factores, pues no supone 
una variación en el efecto de la terapia.

Tabla 5. Efectos secundarios en pacientes 
casos 1,2 y 3

Por otra parte, en los casos estudiados, la 
terapia génica fue usada para tratar las 
IDCG relacionadas con la deficiencia de 
ADA y con la deficiencia ligada al cromoso-
ma X, los pacientes presentaron una serie 
de efectos secundarios luego de finalizar el 
tratamiento (Tabla 5) (Aiu� et al., 2009; 
Cando� et al., 2012; Mamcarz et al., 
2019). 

Es importante resaltar que algunos de los 
pacientes llegaron a presentar dos o más 
efectos secundarios; por esto es por lo que 
en la tabla 5 aparecen 27 reportes de 
dis�ntos efectos secundarios, así solo 
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hayan par�cipado 24 pacientes en los 
casos, los efectos secundarios más 
frecuentes fueron la neutropenia y la 
trombocitopenia (Aiu� et al., 2009; Cando-
� et al., 2012; Mamcarz et al., 2019). La 
neutropenia afecta a los neutrófilos; célu-
las del sistema inmune encargadas de 
ingerir, matar y digerir microorganismos 
externos como bacterias u hongos (Jus�z 
& Zito, 2020). Por otra parte, la tromboci-
topenia es una enfermedad en donde el 
organismo crea an�cuerpos que atacan los 
trombocitos; células encargadas de formar 
coágulos en la sangre, afectando así la can-
�dad presente en el cuerpo (Harvard me-
dical School, 2018). Por ende, las dos 
enfermedades que se presentan con 
mayor frecuencia �enen relación con el 
sistema inmune.

Además, se presentaron otro �po de efec-
tos secundarios como lo son las infeccio-
nes relacionadas con el catéter venoso 
central, hepa��s autoinmune mucosi�s, 
reac�vación del virus de Epstein-Barr, 
hipertensión y anemia hemolí�ca. En otras 
palabras, los efectos secundarios presen-
tados por los pacientes se encontraban 
relacionados con deficiencias del sistema 
inmune, con diferentes infecciones, y con 
componentes encontrados en el torrente 
sanguíneo. Ahora bien, cabe resaltar que 
los efectos secundarios fueron resueltos 
de manera eficaz y sin mayores complica-
ciones (Aiu� et al., 2009; Cando� et al., 
2012; Mamcarz et al., 2019).

Discusión y conclusiones

A par�r de los resultados encontrados en 
los casos clínicos estudiados y la informa-
ción recolectada, se infiere que, la IDCG es 
una enfermedad cuyo diagnós�co puede 
cambiar por completo la vida de aquellos 
que la padecen y de igual forma la vida de 
sus familiares, dejando de lado las ac�vi-
dades sociales y adentrándose en un 
mundo de aislamiento y monitoreo cons-
tante. No obstante, existen diversos trata-
mientos que pueden ser aplicados para 
esta enfermedad específica, los cuales se 
han demostrado efec�vos a par�r de los 
resultados obtenidos en diversos estudios 
clínicos. Un claro ejemplo es la terapia 
génica, cuyo primer resultado exitoso se 

realizó en el año 1989, el cual consis�ó en 
la corrección del error gené�co ex vivo por 
transferencia génica de los linfocitos de 
una niña de cuatro años quien padecía de 
IDCG como consecuencia de una deficien-
cia de la proteína ADA. Asimismo, este 
resultado exitoso se replicó en los tres 
casos estudiados, en los cuales 23 de los 
24 pacientes obtuvieron resultados posi�-
vos y una notoria mejora en su salud. A 
par�r de esto, es posible concluir que la 
terapia génica sí resulta ser un tratamiento 
efec�vo para la IDCG. 

Adicionalmente, en los casos estudiados 
se evidencia que la efec�vidad de la tera-
pia génica se ve influenciada por el �po de 
IDCG que el paciente tratado padece, pues 
al finalizar el análisis de los tres casos clíni-
cos se pudo determinar que el número de 
resultados esperados (se garan�za un fun-
cionamiento normal y funcional del siste-
ma inmunológico) fue mejor en el caso 
clínico de IDCG-X, que en los casos de 
IDCG-ADA. Ya que, 87.5% de los pacientes 
con IDCG-X presentaron resultados espe-
rados, mientras que solo el 50% de los 
pacientes con IDCG-ADA evidenciaron los 
resultados esperados. Por otra parte, los 
beneficios presentados por algunos 
pacientes dan a entender que la terapia 
génica es un tratamiento a largo plazo, que 
mejora la calidad de vida de los pacientes 
y que en algunos casos hasta resuelve 
enfermedades que se presentaban ante-
riormente. 

Con respecto al protocolo, es posible con-
cluir que la metodología empleada en los 
casos estudiados �ene un alto grado de 
similitud entre ellos, no obstante, se pre-
sentaron ciertas diferencias, siendo estas: 
el orden en el que se llevó a cabo el proce-
dimiento, los vectores retrovirales usados 
y las dosis de busulfán administradas. En 
donde la úl�ma diferencia mencionada 
fue la única que influyó en el resultado de 
los pacientes al finalizar el estudio. Ya que, 
el paciente del caso 2, quién recibió la 
mayor dosis de busulfán, presentó el 
recuento de plaquetas más bajo, mientras 
que, el paciente que recibió la dosis más 
baja de busulfán, experimentó menores 
disminuciones en los recuentos de neutró-
filos y plaquetas (Cando� et al., 2012). Por 
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lo tanto, se puede decir que las dosis de 
busulfán pueden llegar a afectar otras 
partes del organismo, o incrementar las 
posibilidades de presentar efectos secun-
darios. 

Finalmente, con respecto a los efectos 
secundarios presentados por el total de 
pacientes de los tres casos, luego de finali-
zado el tratamiento, se pudo concluir que 
los dos más comunes fueron la neutrope-
nia y la trombocitopenia, sin embargo, 
otras condiciones como las infecciones 
relacionadas con el catéter venoso central, 
la hepa��s autoinmune y la mucosi�s se 
presentaron en más de un paciente. Sin 
embargo, la presencia de estos efectos 
secundarios no evocó algún peligro o afec-
tación permanente en la salud de los 
pacientes, pues con el paso del �empo se 
curaron por completo.

En conclusión, la terapia génica es un 
tratamiento que demuestra gran potencial 
para este �po de enfermedad monogénica 
y por tanto debe de ser considerado por 
pacientes que padezcan de IDCG-X o 
IDCG-ADA. Esto se debe principalmente a 
que además de los resultados posi�vos 
obtenidos en los tres casos clínicos estu-
diados, que indican una clara mejoría en 
salud de estos pacientes, la terapia génica 
es un tratamiento de amplia magnitud, la 
cual cuenta con varios �pos y metodolo-
gías diferentes, por lo que es posible ade-
cuar el tratamiento con respecto a las 
necesidades del paciente y el �po de IDCG 
que padece junto a sus implicaciones.
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RESUMEN

La domes�cación es un proceso que se lleva a cabo cuando se adapta a una especie, 
principalmente, en busca del beneficio humano. Inicialmente, los humanos eran 
nómadas; pero, a medida que se iban estableciendo, empezaron a domes�car a 
dis�ntas especies por medio de la agricultura y la caza, lo que condujo a la ganade-
ría. Ejemplos destacados de domes�cación son los perros y los gatos, quienes en un 
principio se involucraron en el control de plagas y caza, luego en roles de compañía. 
La domes�cación ha modificado los nichos ecológicos, definiendo el espacio, rol y 
adaptaciones de las especies dentro de un ecosistema. El crecimiento poblacional 
en masa y el uso intensivo de herramientas, ha generado una alteración en los eco-
sistemas, provocando ex�nciones y cambios en los hábitats. La ganadería y la proli-
feración de mascotas como gatos y perros representan amenazas adicionales para 
la biodiversidad y la salud pública. En Colombia, las leyes velan por los recursos 
naturales y fauna silvestre, imponiendo sanciones por explotación inadecuada. 
Desde la bioé�ca se enfa�za la preservación de la biodiversidad y la responsabilidad 
moral en la interacción humano-animal. El presente ar�culo expone una compren-
sión integral de cómo la domes�cación ha influido en la evolución humana, los 
nichos ecológicos, y las dinámicas ecosistémicas, con el fin de proponer estrategias 
sostenibles y responsables para ges�onar dicha interacción.  
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Biodiversidad, domes�cación, mascota, nicho ecológico.
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ABSTRACT

Domes�ca�on is a process that takes place when a species is adapted primarily for 
human benefit. Ini�ally, humans were nomadic, but as they became more establi-
shed, they began to domes�cate different species through agriculture and hun�ng. 
This led to animal husbandry. Prominent examples of domes�ca�on are dogs and 
cats, which were ini�ally involved in pest control and hun�ng, then in companion 
roles. Domes�ca�on has modified ecological niches, defining the space, role and 
adapta�ons of species within an ecosystem. Mass popula�on growth and the inten-
sive use of tools have altered ecosystems, causing ex�nc�ons and habitat changes. 
Livestock farming and the prolifera�on of pets such as cats and dogs pose addi�onal 
threats to biodiversity and public health. In Colombia, laws protect natural resour-
ces and wildlife, imposing sanc�ons for inappropriate exploita�on. Bioethics em-
phasizes the preserva�on of biodiversity and moral responsibility in human-animal 
interac�on. This ar�cle presents a comprehensive understanding of how domes�-
ca�on has influenced human evolu�on, ecological niches, and ecosystem dynamics, 
in order to propose sustainable and responsible strategies to manage this interac-
�on.  

Key words
Biodiversity, domes�ca�on, pet, ecological niche.
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La palabra domes�car es un término 
tomado del la�n domus que significa casa 
o llevar a casa (Casas et al., 2016). En otras 
palabras, es la adaptación de la naturaleza 
con fines benéficos para el ser humano. En 
un principio el ser humano era nómada 
por lo que no se establecía en un lugar fijo, 
sino que estaba en constante movimiento 
en busca de comida y refugio (Stenger, 
1999). Cuando el hombre dejó de sen�r la 
necesidad de recorrer largas distancias 
para ir en busca de sus alimentos y 
empezó a establecerse en zonas más 
cómodas, inició un proceso de domes�ca-
ción de especies. En un principio, se llevó a 
cabo por medio de la agricultura, poste-
riormente, por medio de ac�vidades como 
la caza, se dio paso al inicio de una domes-
�cación animal (Casas et al., 2016), con la 
finalidad de tener los recursos necesarios 
a su alcance para una óp�ma superviven-
cia. 

La caza ha permi�do que se presente una 
disminución del tamaño y peso de diferen-
tes especies animales a lo largo del �empo 
(Barnosky, 2008), dado que eran fácilmen-
te visibles para los humanos, estos anima-
les eran cazados. Así, con el inicio del pro-
ceso de la caza, el ser humano empezó a 
influir y a controlar la crianza de animales 
con el propósito de aprovechar sus recur-
sos, obteniendo alimento y materia prima. 
(Casas et al., 2016). 

Como consecuencia directa de este con-
trol ejercido sobre la crianza de animales, 
surgió la ganadería, que se ha conver�do 
en la principal ac�vidad desencadenada 
por la domes�cación. La ganadería se 
centra en la crianza y reproducción de 
animales para la producción y consumo de 
carne y, adicionalmente, para emplear su 
cuero en la fabricación de ropa (Steffan, 
Alcaráz & An�ñir, 2021). 

El obje�vo de este estudio fue analizar el 
proceso de domes�cación de plantas y 
animales desde una perspec�va histórica y 
biológica, evaluar su impacto en los ecosis-
temas y la biodiversidad, y discu�r las 
implicaciones é�cas y legales relacionadas 
con la interacción entre humanos y anima-

les domes�cados.
Para una mayor comprensión del tema, 
es imprescindible abordar la definición 
de dis�ntos conceptos relevantes en el 
proceso de domes�cación animal. Entre 
estos conceptos se incluyen mascota y 
nicho ecológico, que implica los impactos 
ecológicos resultantes. Profundizar en 
estos conceptos permi�rá un análisis 
más completo, facilitando la contextuali-
zación del proceso dentro de un marco 
histórico adecuado.

Casos representa�vos de domes�cación 
animal

Ejemplos bien conocidos y comunes de 
procesos de domes�cación incluyen a los 
perros y gatos. Estos animales no solo 
colaboraban con diversas labores huma-
nas, como la caza y el control de plagas, 
sino que también brindaban compañía al 
ser humano. La domes�cación de estas 
especies ilustra cómo los animales y los 
humanos han desarrollado relaciones 
simbió�cas que benefician a ambas 
partes, fortaleciendo el vínculo entre 
ellos a lo largo de la historia.

Desde �empo precedente, en civilizacio-
nes como la egipcia, se hizo uso de ani-
males para el control de plagas, lo que 
eventualmente introdujo el término de 
mascota. Un ejemplo notable es el de los 
gatos, que controlaban poblaciones de 
roedores y eran venerados por los egip-
cios. Con el paso del �empo, estos felinos 
fueron integrados en los hogares, donde 
encontraron condiciones ideales para su 
supervivencia y reproducción en masa, 
estrechando la interacción y consolidan-
do el vínculo humano-animal (Valadez 
Azúa, 2009).

Por otro lado, la interacción entre el 
perro y el ser humano se remonta entre 
32.000 y 18.000 años atrás en Europa y 
Asia occidental. Principalmente, los 
perros ayudaban en la caza, pero con el 
�empo, se afianzaron más los lazos y se 
diversificaron sus roles para realizar 
tareas complejas como jalar trineos, pas-
torear rebaños, proteger ganado, entre 
otros (de la Torre Pérez, 2010). La eviden-
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cia de perros enterrados en tumbas junto 
a humanos es uno de los mayores indica�-
vos de la domes�cación de estos animales 
(de la Torre Pérez, 2010), además señala la 
importancia de los perros en la vida co�-
diana. 

A lo largo del �empo, los animales pasaron 
a ser un “elemento de placer” sin ninguna 
función trascendental específica. Esto des-
encadenó la domes�cación de muchas 
especies, transformándolas de su estado 
silvestre a una existencia en cau�vidad y, 
eventualmente, con el crecimiento de la 
sociedad, a ser alejadas de su hábitat para 
ser trasladadas a vivir a entornos urbanos 
junto a los humanos (Valadez Azúa, 2009). 
La convivencia con los humanos implica 
que los animales se adapten a un es�lo de 
vida completamente dis�nto y el término 
“mascota” signifique que su ciclo de vida 
empiece a estar dado bajo condiciones 
controladas por el hombre (Valadez Azúa, 
2003). 

Además, la relación entre humanos y 
animales es mutuamente beneficiosa y 
varía según la especie, puesto que, no 
todos los animales domés�cos son clasifi-
cados como mascotas; sino que también 
hay animales que siguen considerándose 
como silvestres o fauna no domes�cada, 
como las ratas que man�enen una interac-
ción constante con los humanos. Estas 
interacciones pueden catalogarse en sim-
biosis, depredación, parasi�smo y comen-
salismo, donde ambas especies ganan 
algún beneficio (Valadez Azúa, 2003). En el 
caso del vínculo perro-hombre, el humano 
gana compañía y el animal comida y refu-
gio.

Con los años, las especies han evoluciona-
do para adaptarse a la domes�cación. No 
obstante, la domes�cación es un proceso 
que no puede ser soportado por todo �po 
de organismo, debido a que no todos son 
capaces de adaptarse a un ambiente y 
condiciones creadas por los humanos (Va-
ladez Azúa, 2003). 

Nicho ecológico

El lugar donde una especie habita y 
cumple con un rol específico es conocido 

como nicho ecológico, este determina su 
potencial bió�co y las condiciones en que se 
adapta. (Soberón & Miller, 2009). En otras 
palabras, también se define como todos los 
factores bió�cos y abió�cos a los que puede 
estar expuesto o con lo que interactúa un 
organismo en un espacio y �empo determi-
nado (Illoldi Rangel & Escalante, 2008). Se 
habla también de dos clases de nichos que 
describen las caracterís�cas más favorables 
en las que un animal puede establecerse y 
en las condiciones reales a las que está 
expuesto. 

El primero recibe el nombre de nicho fun-
cional, que se refiere al conjunto de condi-
ciones óp�mas en las que un organismo 
cualquiera puede desarrollarse y subsis�r, 
siendo un nicho hipoté�co que no plantea 
competencia interespecífica o depredado-
res, lo que representa un escenario de ade-
cuación máxima (Venegas Barrera, 2003). 
Por otro lado, el nicho real está descrito 
como las condiciones efec�vas en las que 
un organismo existe, teniendo en cuenta 
todas las adversidades a las que se enfrenta 
(Venegas Barrera, 2003). Este úl�mo con-
cepto es el que delimita la abundancia y 
distribución de una especie a par�r de la 
relación hiperespacial y especie-ambiente. 

Además, el nicho se cons�tuye por varios 
componentes. En primer lugar, está el nicho 
espacial, que se trata del espacio y la ubica-
ción del organismo en su hábitat, abarcando 
el espacio geográfico y la can�dad de indivi-
duos de una especie que lo ocupan (Illoldi 
Rangel & Escalante, 2008) ya sea en un 
hábitat o un microhábitat. En segundo lugar, 
se encuentra el nicho temporal, que consis-
te en el período en el cual un individuo está 
ac�vo. Finalmente, está el nicho trófico que 
se refiere a las caracterís�cas nutricionales y 
el papel u oficio de la especie dentro de la 
comunidad en relación a los hábitos alimen-
�cios. 

También se consideran las tác�cas repro-
duc�vas, que se definen como la capacidad 
reproduc�va y el tamaño de la camada de 
una especie, así como las habilidades para 
evitar ser depredados por otros animales, 
tales como la velocidad, el camuflaje, el 
mime�smo, etc. Finalmente, el nicho hipe-
respacial es el rango de todas las condicio-
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condiciones bajo las cuales un individuo y 
población vive y se reproduce (Soberón & 
Arroyo-Peña, 2017).

Desa�os y consecuencias de la               
domes�cación

El crecimiento exponencial de la población 
humana ha producido un incremento 
significa�vo de la presión sobre los ecosis-
temas naturales. Adicionalmente, los 
avances tecnológicos e innovación de 
herramientas han facilitado la caza y cap-
tura de especies animales, aumentando el 
impacto humano en los ecosistemas. En 
consecuencia, se han observado modifica-
ciones significa�vas en la distribución y 
comportamiento de diversas especies, en 
parte como respuesta a cambios climá�-
cos y culturales inducidos por la ac�vidad 
humana.

Esta creciente interacción entre el hombre 
y su entorno ha desencadenado una de las 
crisis ambientales más significa�vas en la 
historia del planeta (Estrada Cely et al., 
2016), muchas de las afectaciones am-
bientales y la disminución de la biodiversi-
dad pueden atribuirse a la falta de infor-
mación y conocimiento por parte de las 
personas (Estrada Cely et al., 2016). 

La extracción directa de recursos naturales 
se ha iden�ficado como un factor clave 
que contribuye al deterioro de la biodiver-
sidad a nivel mundial (Naranjo et al., 
2009). Este proceso de extracción �ene un 
impacto considerable en la ex�nción 
regional de especies, aunque la magnitud 
de este impacto puede variar dependien-
do del �po de ecosistema afectado (Na-
ranjo et al., 2009).

Es indispensable reconocer que los com-
ponentes del nicho ecológico juegan un 
papel fundamental en el mantenimiento 
del equilibrio en los ecosistemas. Cual-
quier alteración en estos componentes, 
sea de carácter bió�co o abió�co, puede 
alterar el equilibrio en el ecosistema y des-
encadenar una serie de consecuencias 
nega�vas, como el desequilibrio de la 
cadena alimen�cia, sobrepoblación de 
especies, desplazamiento de especies 
na�vas e invasión de especies foráneas, 

 etc (Illoldi Rangel & Escalante, 2008).
Por otro lado, la domesticación de fauna 
silvestre ha generado diversas consecuen-
cias adversas al ecosistema. Un ejemplo es 
el comercio informal de fauna silvestre 
que amenaza a una gran cantidad de espe-
cies, no solo debido a la sobreexplotación, 
sino también por el riesgo de propagación 
de enfermedades infecciosas (Naranjo et 
al., 2009). Además, la alteración del hábi-
tat natural y la introducción de especies en 
nuevos entornos pueden provocar una 
degradación ambiental y la extinción de 
especies locales. 

Otra gran problemática es la ganadería 
intensiva, en particular la cría de ganado 
vacuno, ha resultado en la transformación 
de millones de kilómetros cuadrados de 
selva tropical, bosque húmedo y subhú-
medo; en pastizales para la cría de anima-
les de consumo. Esta práctica no solo 
reduce el hábitat disponible para especies 
nativas, sino que también conlleva una 
sobreexplotación de recursos naturales y 
una contaminación significativa del suelo y 
el agua  (Pérez Espejo, 2008). 

Además, las condiciones insalubres en las 
que se mantienen a menudo los animales 
de ganado pueden dar lugar a brotes de 
enfermedades, contribuyendo aún más a 
la degradación ambiental, evidenciada en 
la contaminación del suelo por las emisio-
nes de sus heces debido al mal manejo 
que se les da (Pérez Espejo, 2008). Tam-
bién incluye la producción de gases de 
efecto invernadero como dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso (Almirón, 
2013).

La reproducción descontrolada de anima-
les domésticos, como gatos y perros, tam-
bién plantea serios problemas ambienta-
les. Estas especies, al encontrarse en un 
entorno dominado por humanos, han 
experimentado un aumento significativo 
en sus poblaciones, lo que representa una 
amenaza para la fauna local (Mella et al., 
2021). Los gatos, en particular, son cazado-
res eficientes y pueden causar la extinción 
de especies pequeñas y vulnerables, 
representando un gran riesgo para más de 
430 especies de vertebrados alrededor del 
mundo entre los que se encuentran aves, 
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pequeños rep�les, y roedores, de las 
cuales al día de hoy 63 se encuentran 
ex�ntas (Mella et al., 2021).

Del mismo modo, los perros callejeros son 
altamente prolíficos y debido a su estado 
de abandono empiezan a compe�r por 
recursos con la fauna na�va, así que, 
pueden alterar los ecosistemas locales y 
propagar enfermedades (Calderón Reyes, 
2008).

Para entrar en detalle, los perros son 
depredadores naturales por lo que buscan 
la manera de cazar vertebrados de menor 
tamaño que ellos, entre estas especies 
están las aves que representan el 52% de 
su alimentación en estado de abandono, lo 
anterior se da de forma directa. Sin embar-
go, de manera indirecta obligan a las espe-
cies a buscar otros lugares para habitar, 
por lo que sus ciclos de apareamiento, 
forrajeo e incubación (Calderón Reyes, 
2008) son interrumpidos y alterados. 

En el caso de Bogotá estos animales repre-
sentan un gran riesgo para los humedales, 
no solo porque agotan recursos y amena-
zan a otras especies, sino también debido 
a que son muy propensos a enfermeda-
des. Esto los convierte en portadores con 
un potencial patológico muy alto, inclu-
yendo enfermedades como la rabia (Cal-
derón Reyes, 2008). Su potencial patológi-
co se debe a la facilidad con la que adquie-
ren parásitos y enfermedades peligrosas 
para el ser humano, mayormente mortales 
para niños de la primera infancia (Schantz 
& Glickman, 1983). Entre la 65 enfermeda-
des zoonó�cas que pueden transportar se 
encuentran la rabia, leptospirosis, anqui-
lostomiasis, larva migrans, erliquiosis, bru-
celosis, cestodiasis, salmonelosis, entre 
otras (Ortega Pacheco, 2001).

Finalmente, una de las problemá�cas más 
relevantes es la desnaturalización de los 
animales. Al convivir durante generacio-
nes con los humanos, estos animales han 
perdido su ins�nto de supervivencia y 
algunas capacidades y funciones básicas 
necesarias para su existencia (Oñate 
Zubia, 2017). Por ejemplo, las aves pueden 
perder su capacidad de volar si nacen en 
cau�verio y son privadas de su libertad 

para hacerlo, por lo tanto, al ser liberadas, 
muchas no sobreviven, debido a que 
requieren del modelamiento para apren-
der a hacerlo. Además, se les dificulta 
valerse por sí mismas para alimentarse 
(Zamorano et al., 2009).

Marco legal sobre la domes�cación de 
fauna silvestre en Colombia

A causa del grado de afectación, se han 
generado implicaciones en procesos lega-
les con relación a la protección y al tráfico 
de fauna silvestre, además de tener en 
cuenta la explotación de recursos natura-
les. En primer lugar, las normas nacen por 
la protección de acuerdos comunes, en 
estrecha vinculación con los deberes 
públicos y colec�vos: é�cos y los jurídicos 
(Estrada Cely et al., 2016), por lo que el 
pueblo no es el único encargado de cum-
plir las leyes, sino que el estado debe ser 
responsable de hacer que se cumplan y 
tomar medidas en caso de no ser cumpli-
das. Las leyes, normas y acuerdos com-
prenden los deberes jurídicos, morales, 
sociales y é�cos de cada individuo racional 
que es consciente de sus acciones. 

La ley Colombiana protege los recursos 
naturales renovables y no renovables 
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•La ley 5 de 1972 “Por la cual se 
provee a la fundación y funciona-
miento de Juntas Defensoras de 
animales”, reglamentada por el 
Decreto 497 de 1973, establece la 
creación de juntas o en�dades edu-
ca�vas des�nadas a concien�zar 
sobre la protección hacia los anima-
les como seres sin�entes y a promo-
ver un sen�do de responsabilidad 
respecto a los tratos que estos 
puedan sufrir (Estrada Cely et al., 
2016). Además, el Acuerdo sobre 
Recursos Hidrobiológicos, mencio-
nados en la Parte X de los recursos 
hidrobiológicos, Título I, de la fauna 
y flora acuá�cas y de la pesca, trata 
no sólo la explotación de la vida 
acuá�ca, sino también la explotación 
de recursos naturales en lugares 
donde son fundamentales para la 
supervivencia de la fauna que allí 
habita (Estrada Cely et al., 2016). 
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 y no renovables como una rama del dere-
cho público por lo que, la explotación y el 
uso ilegal o inadecuado de las materias 
primas que provee la �erra,  �enen sancio-
nes penales (Estrada Cely et al., 2016). 

De manera semejante, la situación con la 
fauna silvestre requiere de atención para 
evitar una disminución cualita�va o cuan-
�ta�va de las especies, ex�nción o dete-
rioro medioambiental. Es fundamental 
regular la caza fur�va creando conciencia 
sobre el papel crucial que desempeña el 
individuo dentro del ecosistema, por lo 
que una alteración del bioma por el des-
equilibrio bió�co, puede causar numero-
sos problemas en las relaciones interespe-
cificas e intraespecificas de los animales, 
afectando el equilibrio natural (Estrada 
Cely et al., 2016). 

Análogamente, en la ley se define a los 
animales en estado silvestre como aque-
llos que no han sido some�dos a la domes-
�cación, mejoramiento gené�co o que 
fueron criados en cau�verio y posterior-
mente liberados (Estrada Cely et al., 2016). 
Por otro lado también hay leyes que regu-
lan los lugares en los que se puede llevar a 
cabo la realización de cul�vos para consu-
mo humano, reservando áreas de terreno 
para la preservación de recursos renova-
bles y no renovables (Estrada Cely et al., 
2016). 

Perspec�va bioé�ca sobre la domes�ca-
ción animal
En 1971, el término bioé�ca fue acuñado 
por el oncólogo norteamericano Van R. 
Po�er, refiriéndose a la unión de las cien-
cias con las humanidades, específicamen-
te las ciencias biológicas con la é�ca 
(Estrada, 2011); no obstante,  actualmente 
se conoce que el primer autor en incorpo-
rar el término  fue Fritz Jahr, en 1927 (Wil-
ches-Flórez, 2023). Este concepto busca 
conducir a que las acciones humanas no 
dañen ni vulneren los derechos de otras 
formas de vida ni del medio ambiente, 
integrando tanto factores bió�cos como 
abió�cos (Estrada, 2011). Teniendo en 
cuenta lo anterior, en este contexto se 
evidencia la vulneración de los derechos 
de los animales, así como la sobreexplota-
ción y degradación de los ecosistemas, el 

desplazamiento de fauna silvestre, conta-
minación del suelo y el agua.

Además, no se respetan los límites que 
impone la naturaleza en cuanto a la inte-
racción humano-animal, guiada por una 
visión antropocéntrica, esta relación pre-
tende colonizar la naturaleza, promovien-
do una falta de respeto y responsabilidad 
hacia los demás organismos vivos y medio 
natural.

Otra investigadora que debate la relevan-
cia de conservar la diversidad biológica es 
Rachel Carson, dicha autora fue una biólo-
ga que contribuyó a la visibilización del 
impacto que generaba el hombre sobre el 
medio ambiente (Mallén Rivera, 2018). 
Aunque, principalmente su enfoque 
estaba orientado hacia el uso de pesticidas 
y productos químicos en el ecosistema 
(Hecht, 2019), desde su punto bioético 
resalta que el humano debe poseer 
responsabilidad moral al momento de 
actuar y debe evitar que se produzcan con-
secuencias negativas en un largo lapso de 
tiempo (Mallén Rivera, 2018). 

Además, Carson discutía la idea de que la 
biodiversidad no debe ser alterada, ya que 
puede conducir a una extinción y pérdida 
de hábitats naturales (Mallén Rivera, 
2018). Debido a que el impacto ecológico 
se evidencia en la alteración al equilibrio y 
afección a las especies y a sus procesos. 
Finalmente, expone que la domesticación 
debe ser tratada como un tema percibido 
desde el trato dirigido al animal, ya que, se 
debe considerar el bienestar del animal y 
el respeto a la función que tiene dentro del 
ecosistema (Mallén Rivera, 2018).

Conclusiones

La domesticación ha modificado la rela-
ción entre el humano y el animal, a pesar 
de contribuir con un progreso cultural, se 
han creado diversos retos ecológicos y 
éticos. Es fundamental promover un 
manejo respetuoso y adecuado para pre-
servar la biodiversidad y mantener un 
equilibrio ecológico dentro de los ecosiste-
mas. De tal forma, que el rol que ejercen la 
bioética y la legislación es crucial para 
garantizar una protección a los recursos 
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recursos naturales, como también lo es la 
difusión de una interacción y convivencia 
armoniosa entre humanos y animales.
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La presente inves�gación tuvo como obje�vo analizar y comprender 
cómo las relaciones interpersonales, incluyendo la dinámica familiar, el 
grupo de amigos y las relaciones román�cas, influyen en el patrón de 
consumo de sustancias psicoac�vas en individuos jóvenes y adultos. Fac-
tores como la normalización del consumo, la presión social y la influencia 
de los medios de comunicación contribuyen al aumento del consumo de 
drogas, especialmente entre los jóvenes. El consumo de drogas conlleva 
riesgos significa�vos para la salud, incluyendo problemas de salud 
mental y enfermedades. Además, puede influir en el desarrollo de pro-
blemas emocionales como la depresión y la ansiedad. Se llevó a cabo una 
inves�gación de �po descrip�vo, la cual se realizó de manera transversal 
y con un enfoque mixto, haciendo encuestas a quienes han consumido 
sustancias y entrevistas a expertos en el tema. Los hallazgos demostra-
ron cómo las relaciones mencionadas anteriormente pueden influir de 
varias maneras sobre los individuos, al generar presión, curiosidad e 
incluso trastornos mentales, lo cual puede llevar al consumo de sustan-
cias psicoac�vas. 
 
Palabras Clave: Sustancias psicoac�vas, Relaciones interpersonales, 
Influencia, Prevención 
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ABSTRACT

The present research aims to analyze and understand how interpersonal 
rela�onships, including family dynamics, group of friends and roman�c 
rela�onships, influence the pa�ern of psychoac�ve substance use in 
young and adult individuals. Factors such as the normaliza�on of drug 
use, social pressure and the influence of the media contribute to the 
increase in drug use, especially among young people. Drug use carries 
significant health risks, including mental health problems and disease. In 
addi�on, it can influence the development of emo�onal problems such 
as depression and anxiety. A descrip�ve type of research was carried out, 
which was conducted in a cross-sec�onal manner and with a mixed 
approach, making surveys to those who have consumed substances and 
interviews to experts on the subject, the findings showed how the afore-
men�oned rela�onships can influence an individual in various ways, by 
genera�ng pressure, curiosity and even mental disorders, which leads 
the individual to the consump�on of psychoac�ve substances. 

Keywords: Psychoac�ve substances, Interpersonal rela�onships, 
Influence, Preven�on

27

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



ENSAYOARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

El consumo de sustancias psicoac�vas ha 
sido un fenómeno global que ha afectado 
por años a individuos de diferentes 
edades, géneros, y demás. Asimismo, es 
evidente que es una problemá�ca social 
que afecta a la población en general, pero 
esta �ene un mayor impacto en personas 
que se encuentran en un estado de confu-
sión debido a la búsqueda de iden�dad y a 
la aceptación de su círculo de relaciones. Y 
esto puede causar que el problema se 
vuelva persistente y que termine afectan-
do la salud, las relaciones sociales, familia-
res, laborales y/o académicas de la perso-
na (Ministerio de Jus�cia y del Derecho, 
2023). Por otro lado, cuando una persona 
comienza a u�lizar sustancias psicoac�vas, 
tal vez perciba lo que parecen ser efectos 
posi�vos, como también puede sen�r que 
es capaz de controlar el consumo. Pero las 
sustancias psicoac�vas se pueden apode-
rar muy rápido de la vida de una persona, 
ya que con el �empo, si el consumo de la 
droga con�núa, otras ac�vidades placen-
teras se vuelven menos placenteras y la 
persona �ene que consumir la droga solo 
para sen�rse bien. Además, es posible que 
algunas personas comiencen a sen�r la 
necesidad de consumir mayores can�da-
des de la sustancia o consumirlas a una 
mayor frecuencia para que no noten la 
falta de la sustancia, y cuando pasa esto se 
puede clasificar y señalar como una adic-
ción.

En el entorno social, la normalización del 
consumo de estas sustancias, la curiosi-
dad, la presión social y la influencia fami-
liar son elementos significa�vos, dado que 
existe una aceptación y percepciones dife-
rentes en el consumo, ya que los círculos 
sociales pueden llegar a disminuir la 
importancia de los riesgos asociados. La 
curiosidad, a menudo es desencadenada 
por la exposición a múl�ples comporta-
mientos a través de amigos, familiares o 
incluso influencers en las redes sociales, 
puesto que pueden generar contenido 
para impulsar a las personas a probar sus-
tancias inconscientemente. Además, los 
medios de comunicación desempeñan un 
rol importante, ya que la representación 
idealizada del consumo de drogas en redes 

sociales y la exhibición de un es�lo de vida 
asociado a influencers pueden ejercer una 
presión indirecta. Además, la accesibilidad 
a las drogas se ve facilitada por eventos 
sociales, tales como, conciertos, fes�vales, 
ferias, incluyendo las ventas en zonas 
públicas. Esto crea un ambiente propicio 
para el consumo, mientras que la disponi-
bilidad en áreas públicas aumenta la acce-
sibilidad como se dijo anteriormente. 
Estas diferentes causas crean un entorno 
en el que el consumo de drogas puede 
surgir como una respuesta a diversas 
influencias, generando consecuencias 
nega�vas en las relaciones interpersonales 
e individuales, como lo es la salud mental 
de los involucrados. 

De igual importancia, actualmente el con-
sumo de drogas es una de las principales 
causas en ser un influyente para desarro-
llar problemas emocionales, como lo es la 
depresión, la ansiedad, el autoes�ma, y el 
estrés. Además, Según la Organización 
Mundial de la Salud, el abuso de sustan-
cias psicoac�vas, �ene el potencial de pro-
ducir cualquier combinación de problemas 
crónicos de salud, problemas sociales, pér-
dida de la coordinación y la cognición e 
incluso la muerte por sobredosis. De igual 
forma, el consumo de drogas provoca múl-
�ples consecuencias, algunas de estas son 
los desajustes neuroquímicos a nivel cere-
bral, una alteración en el humor, proble-
mas familiares, relacionales y sociales. Al 
igual que los problemas cardiovasculares, 
el debilitamiento del sistema inmune y 
problemas respiratorios.

A lo largo de todo el proyecto, se inves�gó 
principalmente con el obje�vo de com-
prender el tema y entender la conexión 
que existe entre las relaciones interperso-
nales y el consumo de drogas. Especial-
mente se buscó comprender por qué las 
relaciones interpersonales, vitales para la 
vida de una persona, pueden ser la razón 
que lleve a alguien al consumo de sustan-
cias psicoac�vas. Para entender cómo las 
relaciones interpersonales pueden influir 
en el consumo de sustancias psicoac�vas 
en individuos jóvenes y adultos, se planteó 
la siguiente pregunta de inves�gación: 
"¿Cómo influyen las relaciones interperso-
nales, incluyendo la dinámica familiar, el 
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grupo de amigos y las relaciones román�-
cas, en el patrón de consumo de sustan-
cias psicoac�vas en individuos jóvenes/a-
dultos?"

Se inves�gó cuáles son las posibles cone-
xiones que existen entre las relaciones 
interpersonales y el consumo de sustan-
cias por parte de un individuo, consideran-
do la gravedad de esta situación debido al 
aumento del consumo de drogas en indivi-
duos jóvenes y adultos, impulsado por 
varios factores como la accesibilidad y las 
influencias externas. Por tanto, es de vital 
importancia descubrir de qué manera las 
relaciones interpersonales de una persona 
pueden llegar a ser una influencia clave, y 
analizar cómo estas relaciones pueden 
dejar de ser una mala influencia para redu-
cir el impacto que este problema ha tenido 
en los úl�mos años.

Enfocándose en los aportes y beneficios 
que la inves�gación puede brindar, para 
comenzar, se buscó ofrecer una contribu-
ción cogni�va a la comunidad sobre el uso 
de drogas y la influencia que pueden tener 
las relaciones interpersonales dentro del 
Colegio Clermont. Dado que, en el colegio 
no han habido tantas ocasiones donde se 
hagan charlas sobre el consumo de drogas, 
y tampoco de cosas que pueden influen-
ciar este consumo, como las relaciones 
interpersonales, y esta falta de informa-
ción puede causar daño pues en estas 
edades los estudiantes son vulnerables a 
todo �po de influencia por parte de la 
media y si no se discute de las consecuen-
cias que las drogas pueden traer no saben 
que es correcto y que no en este contexto. 
Por lo tanto, los beneficios que esta inves-
�gación trae son importantes pues le 
darán la oportunidad a los estudiantes de 
entender y analizar las consecuencias que 
el consumo de drogas les puede traer, 
además que podrán aprender qué �po de 
relaciones interpersonales no son buenas 
pues pueden ser influencia que lleve al 
consumo de drogas. Hay que mencionar 
además, que esta inves�gación puede 
también fortalecer el concepto del consu-
mo de drogas, dado que muchos estudian-
tes no saben por completo las consecuen-
cias nega�vas que puede traer el solo con-
sumir una vez drogas, por ejemplo hay 

varios problemas de salud relacionados 
con las drogas, que pueden incluir enfer-
medades pulmonares o cardíacas, embo-
lia, cáncer o problemas de salud mental 
Na�onal Ins�tute on Drug Abuse, 2020) y 
es que incluso si solo lo hacen para experi-
mentar, esa experimentación puede termi-
nar en una adicción, lo estudiantes podrán 
aplicar este conocimiento para evitar 
acciones de las cuales se pueden arrepen-
�r, y también pueden evitar a aquellas per-
sonas que no son de buena influencia y 
que pueden afectar la vida de los estudian-
tes.

En la inves�gación se planteó el siguiente 
obje�vo general: Analizar y comprender 
cómo las relaciones interpersonales, inclu-
yendo la dinámica familiar, el grupo de 
amigos y las relaciones román�cas, influ-
yen en el patrón de consumo de sustancias 
psicoac�vas en individuos jóvenes y adul-
tos, con el fin de iden�ficar factores de 
riesgo y proponer nuevas líneas de inves�-
gación.

Por otro lado, el marco teórico se dividió 
en 4 capítulos; sustancias psicoac�vas, 
entorno social, medios de información,  y 
finalmente dificultades emocionales y 
�sicas. En el primer capítulo, se aborda el 
concepto de sustancias psicoac�vas, 
compuestos naturales o sinté�cos que 
alteran el sistema nervioso y pueden 
generar cambios en la conciencia, el 
estado de ánimo y los procesos de pensa-
miento. El término "droga" abarca diver-
sas sustancias químicas, incluyendo me-
dicamentos, suplementos nutricionales y 
productos industriales, independiente-
mente de sus efectos psicoac�vos. Sin 
embargo, comúnmente se usa para refe-
rirse a sustancias psicoac�vas con poten-
cial de abuso y dependencia. La defini-
ción de "droga de abuso" incluye sustan-
cias legales e ilegales cuando se consu-
men fuera de lo médicamente recomen-
dado o en can�dades excesivas.

Las sustancias psicoac�vas se clasifican 
según sus efectos en el sistema nervioso 

29



ENSAYOENSAYO
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

volverse adictas rápidamente, mientras 
que para otras puede ocurrir con el 
�empo, e incluso algunas nunca desarro-
llan adicción. Desde el punto de vista 
médico, el consumo puede provocar tras-
tornos mentales y enfermedades infeccio-
sas, especialmente por prác�cas de riesgo. 
Polí�camente, está asociado con delitos, y 
en términos de salud pública, resulta en el 
abandono escolar y laboral.

La dependencia y adicción a las drogas 
afectan a personas de todas las edades y 
contextos socioeconómicos, generando 
efectos en el sistema cogni�vo, comporta-
mental y fisiológico. La dependencia es la 
adaptación fisiológica del cuerpo a una 
sustancia, mientras que la adicción es una 
condición psicológica y comportamental 
que persiste a pesar de las consecuencias 
nega�vas. Los factores que contribuyen a 
estos problemas son diversos, incluyendo 
aspectos gené�cos, ambientales, sociales 
y psicológicos. El tratamiento implica 
intervenciones médicas, terapias y apoyo 
social, y es importante recordar que la 
adicción puede involucrar no solo sustan-
cias ilícitas, sino también medicamentos 
recetados, alcohol y otras conductas adic-
�vas.

El segundo capítulo aborda las relaciones 
interpersonales, que se refieren a los 
vínculos entre dos o más personas, como 
las familiares, amistades, relaciones labo-
rales y sociales. Estas interacciones 
pueden ser formales o informales y evolu-
cionar con el �empo debido a cambios en 
circunstancias personales o roles sociales. 
La capacidad de mantener relaciones salu-
dables es crucial para el bienestar emocio-
nal y social, ya que proporciona apoyo 
emocional, sen�do de pertenencia y cola-
boración mutua.

Las relaciones de pareja desempeñan un 
papel crucial y pueden ser una de las prin-
cipales influencias en el consumo de 
drogas de un individuo. Esta influencia se 
ve afectada por varios factores, como la 
dependencia emocional, las expecta�vas 
román�cas y los conflictos dentro de la 
relación. Además, la influencia directa de 
la pareja consumidora puede llevar a que 
la persona adopte los mismos hábitos. El 

central. Los es�mulantes aumentan la ac�-
vidad psíquica y del sistema nervioso, 
mientras que las depresoras reducen el 
ritmo de las funciones corporales y menta-
les. Los psicodélicos alteran la percepción 
sensorial y pueden afectar el estado de 
conciencia, y los opioides son analgésicos 
que actúan sobre los receptores opioides. 
Estas sustancias pueden ser naturales, pre-
sentes en el ambiente sin manipulación 
química, o sinté�cas, elaboradas en labo-
ratorio. Es importante tener en cuenta que 
la clasificación de las drogas puede variar 
según las leyes y regulaciones de cada 
país, así como los avances cien�ficos en su 
comprensión y efectos (Ministerio de 
Jus�cia y del Derecho, 2023).

El uso de psicoac�vos ha tenido diversos 
propósitos, incluyendo fines terapéu�cos, 
recrea�vos y sacramentales. Sin embargo, 
cuando se emplean con obje�vos no médi-
cos, pueden desencadenar crisis sociales y 
de salud de diferente gravedad.

Aunque no todas las drogas son inherente-
mente perjudiciales y algunas �enen apli-
caciones beneficiosas bajo supervisión 
profesional, el mal uso de estas sustancias 
es una posibilidad real. El consumo de sus-
tancias psicoac�vas conlleva riesgos nega-
�vos, tanto a corto como a largo plazo. En 
el corto plazo, puede resultar en intoxica-
ción, aumentando el riesgo de accidentes, 
agresiones y comportamientos sexuales 
riesgosos. A largo plazo, el uso repe�do y 
prolongado puede conducir al desarrollo 
de trastornos por dependencia, caracteri-
zados por una intensa necesidad de la sus-
tancia y una pérdida de control sobre su 
consumo, a pesar de las consecuencias 
nega�vas en la salud y en diversos aspec-
tos de la vida co�diana, como las relacio-
nes interpersonales, el rendimiento acadé-
mico, laboral o legal.

El consumo de drogas ha sido una preocu-
pación social significa�va, especialmente 
entre adolescentes y adultos jóvenes. Es 
importante señalar que no todas las perso-
nas que consumen drogas desarrollan 
adicción, ya que la respuesta de cada indi-
viduo al consumo de drogas puede variar 
debido a diferencias en su cuerpo y cere-
bro. Algunas personas pueden volverse 

30



La normalización del consumo de drogas 
puede ocurrir debido a la influencia de 
diversas personas y factores, como el 
círculo social, la familia, la pareja e inclu-
so influencers. Esta normalización sucede 
cuando un individuo está expuesto repe-
�damente a comportamientos o ambien-
tes que incluyen el uso de sustancias, lo 
que puede llevarlo a percibir el consumo 
de drogas como algo más aceptable de lo 
que realmente es. Es importante tener en 
cuenta que esta normalización puede 
tener graves consecuencias para la salud 
y el bienestar de las personas. La normali-
zación va de la mano con el fácil acceso a 
las drogas, pues este fácil acceso puede 
cambiar la percepción de una persona 
hacia su uso y consumo. Si las sustancias 
son fácilmente adquiribles para el indivi-
duo o su entorno, es probable que se 
incremente su uso debido a la normaliza-
ción y la conveniencia. Por ejemplo, la 
venta de drogas en zonas públicas puede 
influir significa�vamente en cómo una 
persona las percibe, ya que este �po de 
ventas suelen carecer de regulaciones y 
control.

El tercer capítulo aborda el papel de los 
medios de información y comunicación, 
especialmente las redes sociales. Estas 
plataformas permiten el acceso a una 
amplia gama de información, incluyendo 
detalles sobre drogas y su venta. En las 
redes sociales, la difusión de este �po de 
información es fácil debido a la falta de 
restricciones que eviten su propagación. 
Además, la presencia de influencers que 
comparten sus experiencias o un es�lo de 
vida relacionado con las drogas lo cual 
puede influir a las personas que los 
siguen, incitándolas a probar estas sus-
tancias. Las redes sociales son espacios 
de interacción abiertos que cualquier 
persona puede acceder sin dificultad, lo 
que las convierte en un factor importante 
a considerar en relación con el consumo y 
comportamiento asociados a las drogas.

Los influenciadores o más conocidos 
como influencers son aquellas personas 
que poseen un gran impacto en las redes 
sociales al influir en el comportamiento y 
la forma de pensar de sus seguidores. 

consumo de drogas provoca cambios en la 
personalidad de la persona adicta, hacién-
dola más impulsiva, inestable e incluso 
agresiva en algunos casos. Esto genera 
numerosos conflictos debido al desequili-
brio psicológico y social que dificulta el 
funcionamiento de la relación de pareja y 
�ene un impacto nega�vo en el estado 
emocional de ambos. Estas relaciones a 
menudo se vuelven tóxicas y perjudiciales 
para ambas partes debido a la codepen-
dencia que se desarrolla, creando un daño 
mutuo. Además, cuando una relación se 
rompe, puede desencadenar una serie de 
conductas que aumentan los factores de 
riesgo para el inicio del consumo de 
drogas.

La influencia familiar en el inicio del consu-
mo de drogas puede ser significa�va, 
aunque no siempre sea evidente o común. 
Varios factores dentro del entorno familiar 
pueden llevar a que alguien comience a 
usar drogas. Las acciones y decisiones de 
vida de un miembro de la familia pueden 
tener un impacto directo en el comporta-
miento de otros miembros, especialmente 
si ese familiar era un modelo a seguir. Si ha 
habido casos de adicción en la familia, esto 
puede influir en el consumo de sustancias. 
Además, el ambiente en el hogar también 
juega un papel importante. Un entorno 
con conflictos frecuentes puede llevar a 
que un individuo busque las drogas como 
una forma de lidiar con el estrés, la sole-
dad u otras dificultades emocionales

Las relaciones amistosas pueden ser un 
factor significa�vo en el consumo de 
drogas, principalmente debido a la presión 
social y el deseo de encajar. Cuando las 
amistades consumen drogas, puede gene-
rar presión en un individuo para hacer lo 
mismo con el fin de no sen�rse excluido. 
Además, eventos sociales donde se consu-
men drogas pueden normalizar su uso y 
generar curiosidad en quienes no las han 
probado antes. Además, la curiosidad 
también puede jugar un papel importante, 
ya que cuando alguien ve que su círculo 
social está consumiendo drogas, puede 
despertar su interés por conocer más 
sobre ellas y experimentarlas por sí 
mismo.
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Algunos influencers de manera casual, 
pueden mencionar el consumo de drogas, 
normalizando esta prác�ca o minimizando 
sus riesgos. Dado su alcance y fama, cual-
quier cosa que digan puede influir en la 
percepción de un tema por parte de sus 
seguidores. Además, los influencers 
pueden tener un impacto significa�vo en 
la percepción del consumo de drogas a 
través de la idealización y la desinforma-
ción. La idealización se refiere a la percep-
ción posi�va o glamorosa del consumo de 
drogas, que los influencers pueden promo-
ver mediante publicaciones, desa�os y 
tendencias que muestran este comporta-
miento como algo atrac�vo. Esto puede 
influir en las percepciones de quienes ven 
estas publicaciones o par�cipan en las ten-
dencias, lo que a su vez puede contribuir al 
aumento de ac�tudes más permisivas 
hacia las drogas. Además, las redes socia-
les son plataformas propicias para la 
rápida propagación de información, tanto 
verdadera como falsa. Los influencers, al 
difundir mitos y rumores sobre drogas, 
pueden contribuir a la rápida difusión de 
desinformación. Esto puede tener un 
impacto significa�vo en la percepción 
pública sobre las drogas y sus riesgos aso-
ciados.

Finalmente, el capítulo 4 �ene el enfoque 
de las dificultades Emocionales y Físicas, 
teniendo como enfoque principal los tras-
tornos, en el ámbito médico el término 
trastorno se u�liza para describir una alte-
ración de la función �sica o mental, estos 
pueden afectar cualquier parte del cuerpo, 
manifestando una variedad de síntomas 
dependiendo de la parte del cuerpo afec-
tada y del �po de trastorno. Asimismo, las 
condiciones y enfermedades son bastante 
amplias, ya que existe desde el trastorno 
�sico como el trastorno mental. 

Los trastornos y el consumo de drogas se 
pueden relacionar bastante dado que 
algunos de los trastornos llevan al consu-
mo de drogas, y de misma manera al con-
sumo de drogas puede llevar a algunos 
trastornos. Haciendo énfasis en los tras-
tornos mentales, algunos que pueden 
llevar al individuo al consumo de droga 
son el trastorno depresivo mayor, el tras-
torno de ansiedad, el trastorno de estrés 

postraumá�co y el trastorno por déficit de 
atención e hiperac�vidad. Esto ocurre 
principalmente porque el individuo quiere 
aliviar sus síntomas al consumir drogas, ya 
que estas pueden mi�gar sus sen�mien-
tos, o también podría ser una prescripción 
para manejar los impulsos que �enen o 
para hacer frente a los recuerdos traumá�-
cos. Después están los trastornos menta-
les que son producto del consumo de 
droga, como el trastorno de ansiedad, los 
trastornos psicó�cos inducidos por sustan-
cias, el trastorno por consumo de sustan-
cias y el trastorno de la conducta alimenta-
ria. Los cuales se pueden generar en un 
individuo después del consumo de drogas 
por los síntomas que las drogas generan 
en el usuario, como problemas en la salud 
mental, o síntomas psicó�cos.

Ahora hablando de los trastornos �sicos, 
los que producen el consumo de drogas 
son las lesiones �sicas, las enfermedades 
neuromusculares y el dolor crónico. Esto 
ocurre porque el individuo puede buscar 
analgesicos y otras sustancias para aliviar 
el dolor y el malestar mientras se recupe-
ran. Y para finalizar están los trastornos 
�sicos que pueden ocurrir por consumir 
drogas, como las enfermedades cardiovas-
culares, el deterioro del sistema inmunoló-
gico, deficiencias nutricionales y trastor-
nos gastrointes�nales. Esto pasa porque el 
consumo de una variedad de drogas 
puede aumentar el riesgo de infecciones y 
enfermedades como las enfermedades 
cardiovasculares, pueden debilitar la 
absorción de nutrientes en el cuerpo y 
pueden causar daños gastrointes�nales.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una inves�gación de �po 
descrip�vo, la cual se realizó de manera 
transversal. Dado que el tema de inves�-
gación contaba con un sustento teórico 
suficiente, se abordó con un enfoque 
mixto para comprender en detalle el fenó-
meno y el contexto de estudio. En primer 
lugar, se trabajó de manera transversal, es 
decir, "se realizó una sola medición de la o 
las variables en cada individuo, sin realizar 
ningún �po de intervención, y se buscó un 
propósito descrip�vo y analí�co en un 
periodo corto" 2018, p. 142).
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 (Rodríguez & Mendivelso, 2018, p. 142).

El presente estudio fue diseñado bajo el 
planteamiento metodológico de enfoque 
mixto, ya que el enfoque cualita�vo anali-
zó de manera detallada los diversos datos 
recolectados, se u�lizó como instrumento 
de recolección las encuestas virtuales y 
�sicas, donde las �sicas  ayudaron a descri-
bir la percepción de pacientes consumido-
res de sustancias psicoac�vas de la Funda-
ción Sábados de Amor ubicados en 
Bogotá, Colombia, para lograr recopilar los 
diferentes fenómenos, situaciones y even-
tos en dichas personas y zonas, siendo así 
el más adecuado para las caracterís�cas y 
necesidades de la inves�gación.

De la misma manera, se realizaron las 
encuestas virtuales, estas fueron realiza-
das a personas que han consumido drogas 
o consumen drogas, estas fueron respon-
didas anónimamente por seguridad y pro-
tección del individuo. Estas ayudaron a 
analizar los múl�ples fenómenos, y situa-
ciones, de dichas personas,  Por otro lado, 
el enfoque cuan�ta�vo permi�ó dividir los 
datos recolectados y realizar comparacio-
nes numéricas entre individuos y zonas, se 
realizaron encuestas a especialistas, entre 
estos psicólogos y psiquiatras, para lograr 
obtener una aproximación de la can�dad 
de personas que han sido influenciadas 
por relaciones interpersonales, donde 
eventualmente se emplearon datos numé-
ricos y estadís�cos con el fin de establecer 
y analizar pautas de comportamiento y 
probar teorías. El enfoque mixto implica la 
recolección y el análisis de datos cuan�ta-
�vos y cualita�vos, así como su integración 
y discusión conjunta, para realizar inferen-
cias producto de toda la información reca-
bada y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio (Hernández-Sam-
pieri y Mendoza, 2008).

Basado en la información recolectada pre-
viamente, el �po de inves�gación que se 
abordó fue descrip�vo. Con los estudios 
descrip�vos se buscó especificar las pro-
piedades, las caracterís�cas y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, proce-
sos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se se someta a un análisis. La razón 
por la cual esta inves�gación fue descrip�-

iva se debió al enfoque mixto que poseía, 
ya que los resultados provenientes de este 
enfoque mixto se u�lizaron para detallar 
las situaciones y contextos en los que una 
persona consumía drogas y explicar la 
manera en que se manifestaban debido a 
influencias externas. 

Asimismo, se u�lizó muestreo intencional 
para seleccionar a las muestras. Los 
pacientes se seleccionaron mediante un 
enfoque específico, eligiendo aquellos que 
han consumido sustancias psicoac�vas o 
siguen consumiendo sustancias psicoac�-
vas, para así encontrar la razón principal 
de la decisión de su consumo o situaciones 
que lo llevaron a donde está hoy en día.  
En primer lugar, el método de recolección 
que se u�lizó en el estudio fueron las 
entrevistas. Estas consis�eron en realizar 
entrevistas semiestructuradas a especialis-
tas que tuvieran suficiente conocimiento y 
fueran expertos en el tema que se estaba 
estudiando. Adicionalmente, eran perso-
nas las cuales han estudiado esta proble-
má�ca con personas que dependen de 
una manera nega�va de las drogas gene-
rando una adicción hacia estas por relacio-
nes interpersonales, que en este caso, se 
tendría en cuenta la influencia por amista-
des, pareja sen�mental o familia. Por con-
siguiente, con este método se estuvo reco-
pilando datos del paciente, psicológicos y 
comportamientos, así como también 
experiencias, por esta situación, o 
que se acercaron a esta. De la misma 
forma, se realizaron entrevistas semies-
tructuradas a pacientes que nos permi�e-
ron obtener datos sobre su caso, en este 
caso la fundación desempeñó una función 
importante, dado que hubo mayor proba-
bilidad para tener un contacto con la 
comunidad, y así lograr ejecutar múl�ples 
preguntas que contribuyeron con la inves-
�gación.

Para mostrar los pasos se usó un diseño 
experimental que se dividió de la siguiente 
manera:
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zando, para entender más a fondo 
todo lo principal que se debía saber, 
ver varios contextos y las maneras 
en que influencian las relaciones 
interpersonales en el consumo de 
drogas, aquí poder encontrar casos 
donde se hubieran inves�gado a 
individuos jóvenes y adultos, y usar 
los resultados para guiarse en la 
creación de las herramientas de 
recolección.

 2. Luego de indagar sobre las inves-
�gaciones, se crearon las herra-
mientas de recolección de datos 
para implementarlas en varios luga-
res donde pudiéramos encontrar la 
población que buscábamos. Estas 
herramientas fueron hechas basa-
das en lo recolectado de las bases de 
datos especializadas, para que las 
respuestas de estas herramientas 
dieran más que suficiente contexto 
para entender y poder concluir el 
estudio con toda la información 
necesaria.

3. Después de terminar la creación 
de las herramientas, realizamos visi-
tas de campo a la Fundación Sába-
dos de Amor para poder implemen-
tar las encuestas. Esto nos propor-
cionó más contexto sobre cómo esta 
problemá�ca se manifestaba y la 
gran influencia que las relaciones 
interpersonales podían llegar a 
tener.

4. Posteriormente, se realizó la 
encuesta virtual a individuos que 
han o con�núan consumiendo sus-
tancias, esto se realizó para poder 
tener datos cuan�ta�vos y lograr 
tener una mejor perspec�va e inves-
�gación sobre el tema. 

5. Finalmente, los resultados prove-
nientes de las entrevistas y las 
encuestas fueron analizados para 
iden�ficar relaciones y patrones que 
demostraran si las relaciones inter-
personales podían tener un gran 
impacto al influir en una persona a 
consumir o u�lizar drogas. Además, 
en base a estos resultados, se logra-

A con�nuación se presentarán múl�ples 
tablas clasificadas con los datos que resal-
taron y los resultados obtenidos en las 
entrevistas. Las encuestas se realizaron de 
dos métodos diferentes, virtual y �sica-
mente. La encuesta �sica se le realizó a 
habitantes de calle con ayuda de la funda-
ción Sábados de Amor, y la encuesta 
virtual se le realizó a personas entre la 
franja de edad de 16 años o más, y que 
tuvieron alguna relación con esta proble-
má�ca sobre el consumo de drogas. Al 
u�lizar este instrumento se analizó esta-
dís�camente las personas que han sido de 
alguna manera influenciadas a consumir 
sustancias psicoac�vas, y así poder com-
prender y encontrar un punto de compara-
ción en situaciones que llevaron a esta 
problemá�ca. Por otro lado, las entrevistas 
se realizaron con diferentes especialistas 
en psicología y psiquiatría. Los resultados 
están divididos en enfoque cualita�vo y 
cuan�ta�vo, dado que esta inves�gación 
tuvo un enfoque mixto. 

Entrevistas

Seguidamente, en esta tabla se encontrará 
una síntesis de las entrevistas hacia los 
especialistas, las cuales se dividieron y se 
enfocaron en la relación entre las adiccio-
nes a las drogas y las interacciones inter-
personales, pero además, la opinión en 
cómo fortalecer las relaciones interperso-
nales a temprana edad puede prevenir o 
mi�gar el desarrollo de la adicción a las 
drogas. 

RESULTADOS

ron proponer nuevas líneas de 
inves�gación que podrían explorar-
se para comprender más a fondo 
otros contextos que poseen la 
misma importancia en este tema. 
Por ejemplo, explorar estrategias de 
intervención que fortalezcan las 
relaciones interpersonales y logren 
reducir el consumo de drogas en 
estas poblaciones. También exami-
nar cómo algunos factores cultura-
les y sociales afectan las relaciones 
interpersonales en el contexto del 
consumo de drogas.
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Tabla 1. Relación entre las adicciones a las drogas y las interacciones interpersonales y 
cómo fortalecer las relaciones interpersonales a temprana edad puede prevenir o mi�-
gar el desarrollo de la adicción a las drogas

Nota: De creación propia. 

En esta clasificación se encontrarán datos que se recolectaron sobre riesgos más altos 
que podrían llevar al consumo de sustancias, métodos más efec�vos para la prevención 
del consumo, y por úl�mo el impacto que puede tener el ambiente sociocultural, a par�r 
de las experiencias y conocimiento de los especialistas.

Tabla 3. Riesgos más altos que podrían llevar al consumo de sustancias, métodos más 
efec�vos para la prevención del consumo e impacto que puede tener el ambiente 
sociocultural.
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Nota: De creación propia. 

En esta tabla se dividen las sustancias �picas más consumidas, la facilidad del acceso a 
las sustancias y la importancia de fundaciones y organizaciones comunitarias a par�r 
de las diferentes respuestas que se dieron en la entrevista.

Tabla 4. Sustancias psicoac�vas más consumidas, facilidad para acceder a estas, y la 
importancia de fundaciones y organizaciones comunitarias. 
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Nota: De creación propia. 

Por úl�mo se clasificó en esta tabla la tendencia en la etapa de vida en la que las rela-
ciones interpersonales �enen un impacto más significa�vo en el desarrollo de la adic-
ción y lo común que son los casos de consumo en la franja de jóvenes y adultos según 
los entrevistados. 

Tabla 5. Tendencia de la etapa en la vida en el impacto de las relaciones interpersona-
les y el desarrollo de una adicción, y que tan común son estos casos de consumo en 
jóvenes y adultos.  
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Enfoque Cuantitativo

Encuesta Fisica

En los siguientes gráficos circulares se 
mostrarán los resultados de los encues-
tados de la fundación Sábados de Amor, 
estarán clasificados con las preguntas 
que se ejecutaron a estas personas y la 
frecuencia en datos agrupados para 
crear una visión general que ayudará a 
iden�ficar patrones, tendencias, irregu-
laridades o valores a�picos de la inves�-
gación. 

Figura 1. Rango de Edad 

De acuerdo con la gráfica presentada,  
se evidencia que las franjas  entre 24 a 
51 años de edad representados en los 
datos se calculan al ocupar un 10% 
entre los datos totales de la población 
estudiada.

Figura 2. Sustancias psicoac�vas consu-
midas 

De acuerdo con la gráfica, el mayor por-
centaje de sustancias psicoac�vas con-
sumidas por la población estudiada es 
la marihuana, con un porcentaje de 
29% de los sujetos estudiados. Asimis-
mo, la sustancia Pepas o medicamentos 
farmacéu�cos con porte ilegal ob�enen 
el menor porcentaje al ser el 3.2% de 
los sujetos de la población estudiada 
que lo consumen.

Figura 3. Alguna Influencia en el Con-
sumo

De acuerdo con la gráfica, el “Si” como 
respuesta a una influencia sobre el con-
sumo del sujeto �ene un mayor porcen-
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Nota: de creación propia. 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación de las respuestas de los cuatro expertos, en 
estos apartados se evidencia claramente que cada uno de los entrevistados �ene predi-
lección hacia su campo de acción como es esperado, es decir, en cada respuesta con 
solo escuchar lo dicho por ellos, se en�ende el campo de conocimiento de cada uno. 
En este caso, se puede observar que en cada respuesta hay una estrecha relación con 
lo que dice cada entrevistado, dado que de alguna manera se conectan sus ideas entre 
sí, pero además hay varios puntos de vista que comparten. Posteriormente, en conse-
cuencia se evidencian respuestas similares de las preguntas hechas, con lo cual conclui-
mos que es una problemá�ca estudiada por los expertos, donde comparten informa-
ción similar, y la misma preocupación y conocimiento sobre el tema.  
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taje a la respuesta “No”. Teniendo como 
porcentaje de respuesta aser�va un 
60% y en respuesta nega�va un 40% de 
la población total estudiada.

Figura 4. Razón que llevó al Consumo 
de Drogas

De acuerdo con la gráfica presentada, la 
población que fue llevada al consumo 
por sus familiares es de un 45.5%, 
siendo el resultado más alto en los 
datos recogidos,  de igual forma, Su 
entorno como influencia principal en el 
consumo ocupa el 18.2% de la pobla-
ción. La curiosidad siendo el 18.2% de la 
población según los datos recogidos y 
finalmente, los dos resultados más 
bajos en la escala de porcentajes reuni-
dos: Amistades y pareja con un 9.1% 
respec�vamente.

Figura 5. Experimentado cambios en 
sus relaciones personales

De acuerdo con la gráfica, el 90% de la 
población estudiada respondió “Sí” sobre 
una experimentación de cambios en sus 
relaciones personales después del consu-
mo, y un 10% respondió “No” a la misma 
pregunta.

Figura 6. Siente falta de Apoyo Social

De acuerdo con la gráfica, el 40% de la 
población estudiada respondió “Sí” sobre 
una falta de apoyo social después del con-
sumo, y un 60% respondió “No” a la misma 
pregunta.

Figura 7. Experimentado problemas inter-
personales
 

De acuerdo con la gráfica, el 100% de la 
población estudiada respondió “Sí” sobre 
experimentar problemas interpersonales 
después del consumo, siendo esta la can�-
dad total de la población estudiada.

Encuesta Virtual

En los siguientes gráficos circulares y de 
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barras se mostrarán los resultados de 
los encuestados virtualmente, estarán 
clasificadas con las preguntas que se 
ejecutaron a estas personas y la fre-
cuencia en datos agrupados para crear 
una visión general que ayudará a iden�-
ficar patrones, tendencias, irregularida-
des o valores a�picos de la inves�ga-
ción. 

Figura 1. Edad

De acuerdo con la gráfica, entre las 32 
respuestas recogidas sobre la franja de 
edades entre los 14 a 42 años de edad, 
el porcentaje con mayor respuestas 
recogidas se obtuvo en la variable de 18 
años años, ocupando esta un 28.1%

Figura 2. Si la respuesta anterior fue sí, 
¿Qué sustancias psicoac�vas ha consu-
mido?

De acuerdo con la gráfica,  sobre la 
cues�ón “¿Qué sustancias psicoac�vas 
ha consumido?”  la sustancia con mayo 
porcentaje de respuestas afirma�vas 
fue la “Marihuana” teniendo un porcen-
taje del 25% de la población total que 
en efecto es consumidora o ha consumi-
do dicha sustancia.

Figura 3. ¿Cree que las relaciones inter-
personales han desempeñado un papel 
en su historial de consumo de drogas? 

De acuerdo con el gráfico, el 53.1% de la 
población cues�onada respondió con “Sí” a 
la pregunta; “¿Cree que las relaciones inter-
personales han desempeñado un papel en 
su historial de consumo de drogas?”, obte-
niendo así la mayoría del porcentaje de los 
datos recogidos. Por otro lado, el 46.9% de 
la población respondió con un “No” ocu-
pando la minoría de sujetos en la población 
que respondieron nega�vamente.

Figura 4. ¿Considera que la presión de 
amigos o conocidos ha sido un factor en su 
decisión de consumir drogas?

De acuerdo con el gráfico, el 37.5% de la 
población cues�onada respondió con “Sí” 
a la pregunta; ¿Considera que la presión 
de amigos o conocidos ha sido un factor en 
su decisión de consumir drogas?, obte-
niendo así la minoría del porcentaje de los 
datos recogidos. Por otro lado, el 62.5% de 
la población respondió con un “No” ocu-
pando la mayoría de sujetos en la pobla-
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ción que respondieron nega�vamente.

Figura 5. ¿Ha experimentado cambios 
en sus relaciones personales que hayan 
influido en su consumo de drogas?

De acuerdo con la gráfica, el 84% de los 
sujetos en la población estudiada res-
pondieron nega�vamente a la cues�ón 
“¿Ha experimentado cambios en sus 
relaciones personales que hayan influi-
do en su consumo de drogas?” y el 
15.6% de la población contestó afirma�-
vamente.

Figura 6. ¿Piensa que la falta de apoyo 
social ha contribuido a su consumo de 
drogas?

De acuerdo con el gráfico, la mayoría de 
los sujetos con un  65.6% de la pobla-
ción total estudiada respondieron nega-
�vamente a la cues�ón “¿Ha experi-
mentado cambios en sus relaciones per-
sonales que hayan influido en su consu-
mo de drogas?” y el 34.4% de la pobla-
ción contestó afirma�vamente, siendo 
esta respuesta la minoría en el porcen-
taje total de los datos recogidos.

DISCUSIÓN 

Sobre las encuestas

Para empezar, las encuestas �sicas se 
llevaron a cabo en la Fundación Sábados 
de Amor, donde se abordaron varios 
temas relacionados con la relación entre el 
consumo de drogas y las relaciones inter-
personales. Los encuestados respondieron 
preguntas sobre si alguna relación inter-
personal podría influenciar en el consumo 
de drogas, y si esto pudo haber causado 
cambios en sus relaciones interpersonales 
o en sus problemas intrapersonales. En la 
primera categoría, se evaluó si habían con-
sumido sustancias y cuáles eran. De los 10 
encuestados, 10 habían consumido 
drogas. Las sustancias más consumidas 
fueron la marihuana, el pegante, el bazuco 
y la cocaína, siendo la marihuana la más 
común. Esto refleja cómo todas estas per-
sonas en la fundación han normalizado el 
consumo de sustancias, incluso estando 
en una situación precaria en la que apenas 
�enen donde vivir. También se observa la 
fácil accesibilidad a las sustancias, ya que 
estas personas no se  encuentran en una 
situación económica estable y aún así 
�enen acceso a varias de estas sustancias, 
especialmente a la marihuana. Esto se 
debe a varios factores como la normaliza-
ción del consumo de esta droga, la fácil 
accesibilidad en varios lugares e incluso el 
hecho de que en algunos lugares el consu-
mo de marihuana es legal. Según la inves�-
gación realizada por Mauricio Hernán-
dez-Carrillo, Katherine E. Álvarez-Claros e 
Iván Alberto Osorio Sabogal, los habitan-
tes de la calle consumen una gran variedad 
de drogas, siendo las más prevalentes la 
marihuana con un 51.2%, el bazuco con un 
44.6% y la cocaína con un 11.3%.

Las siguientes dos categorías están estre-
chamente relacionadas; una se enfoca en 
determinar si los encuestados tuvieron 
alguna influencia al momento de consumir 
drogas, mientras que la otra busca iden�fi-
car las posibles razones que pudieron 
llevar al consumo de sustancias. En la 
primera categoría, se observa un equilibrio 
en las respuestas, ya que la mitad de los 
encuestados cree que sí hubo algún �po 
de influencia, mientras que la otra mitad 
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cree que no la hubo. Por otro lado, en la 
siguiente categoría se analizan las razo-
nes que llevaron al consumo de drogas, 
donde la mayoría indicó que los conflic-
tos familiares fueron una razón impor-
tante para el consumo de drogas. Otras 
opciones, como el entorno y las amista-
des, tuvieron una menor prevalencia en 
la influencia sobre el consumo. Según la 
Clínica Nuevo Ser, las amistades son las 
relaciones interpersonales en las que se 
debe tener más cuidado, ya que son las 
más propensas a influir, especialmente 
en los adolescentes, en el consumo de 
drogas. Esto muestra la importancia de 
adver�r a los niños desde temprana 
edad sobre el impacto que las amista-
des pueden tener en el uso de sustan-
cias.

La siguiente categoría �ene como pro-
pósito analizar si las personas de la fun-
dación creían que el apoyo social, espe-
cialmente el apoyo proporcionado por 
un hospital o alguna organización psi-
quiátrica, podría ayudar en su consumo 
de drogas. Específicamente, se buscó 
determinar si sen�an que faltaba apoyo 
por parte de estas organizaciones. En 
este caso, la mayoría mostró que no 
sen�an que necesitaban apoyo social 
por parte de ninguna de estas organiza-
ciones. De hecho, el 60% de los encues-
tados no creían en estas organizaciones. 
La razón principal es que consideraban 
que estas organizaciones no se preocu-
paban por ayudar a estas personas, sino 
que trabajaban únicamente en benefi-
cio propio y no para intentar mi�gar el 
consumo de drogas de los individuos. 
Por esta razón, no veían necesario 
buscar apoyo en estos lugares. Para 
finalizar, están las dos categorías cuya 
misión era verificar si el consumo de 
estas sustancias había tenido un impac-
to en las vidas de estas personas, espe-
cialmente en sus relaciones interperso-
nales y en sus problemas intrapersona-
les. Se observó que en ambos casos, un 
gran porcentaje de los encuestados 
había experimentado problemas con 
sus familiares, amigos y parejas después 
de comenzar a consumir drogas. 

 También se observó un aumento en sus 

problemas intrapersonales desde que 
comenzaron a consumir, con más conflictos 
violentos con otras personas, mayor nivel 
de estrés, mal temperamento constante, 
momentos de falta de control y una ac�tud 
que cambiaba constantemente. Esto mues-
tra que el consumo de sustancias les trajo 
varios problemas a estas personas en múl�-
ples ocasiones.

Por el contrario, con la recolección de datos 
de las encuestas virtuales, se logró observar 
múl�ples datos en común por parte de los 
encuestados que par�ciparon anónima-
mente. Se preguntó principalmente sobre la 
relación entre el consumo de drogas y las 
relaciones interpersonales. Como resulta-
do, los encuestados respondieron si algún 
evento relacionado con sus amistades, 
familiares o pareja había influenciado en el 
consumo. Por ejemplo, si algún cambio en 
la relación con alguien pudo haber sido la 
causa del consumo, o si hubo algún caso de 
presión social que haya obligado a la perso-
na a consumir para no ser excluida. Comen-
zando con la categoría de si han consumido 
sustancias psicoac�vas, gracias a la gráfica y 
la tabla de medidas de tendencia central se 
pudo evidenciar que la moda, es decir, la 
mayoría de encuestados, confirmaron el 
consumo de alguna sustancia al menos una 
vez en sus vidas. El 78.1% confirmó haber 
consumido, mientras que el resto nunca ha 
probado. Esto muestra un gran desbalance, 
ya que solo muy pocas personas no han 
consumido, y las edades de los encuestados 
varían de los 14 a los 42 años, lo que indica 
que tanto menores como mayores de edad 
han consumido estas sustancias al menos 
una vez. Según el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, la franja de edad entre 12 a 
17 años presenta un mayor porcentaje en el 
uso y dependencia de las sustancias, con un 
58%, seguido por la franja de entre 18 a 
24años con un porcentaje de 50.4%, mos-
trando que el consumo de sustancias es 
más propenso a ocurrir en edades tempra-
nas y en la adultez joven.

Por otra parte, la categoría de sustancias 
consumidas vio una gran variedad de 
drogas, entre las más comunes se encontra-
ron la marihuana, la cocaína, el tabaco, el 
alcohol y el popper. Muchos de los encues-
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stados muestran varias tendencias a 
consumir la misma droga y gracias a la 
tabla se pudo evidenciar que de los 32 
encuestados, 26 han consumido mari-
huana, lo que convierte a esta sustancia 
en la más común y de más fácil acceso 
para ser consumida, ya que personas 
menores y mayores de edad han consu-
mido al menos una vez esta sustancia. 
Una explicación de por qué esta sustan-
cia es la más común es la accesibilidad 
que posee, la poca importancia que se 
le da, pues se ha normalizado decir que 
es la menos dañina y adic�va, el hecho 
de que se puede u�lizar recrea�va y 
medicinalmente, y el hecho de que en 
varios países del mundo se ha legaliza-
do el consumo de esta sustancia. Para 
fortalecer lo anteriormente dicho, 
según la UNODC, en Colombia las sus-
tancias psicoac�vas más consumidas 
son la marihuana, la cocaína, el éxtasis y 
el bazuco, siendo la marihuana la más 
consumida con un total del 2.3% de per-
sonas que la consumen. Siguiendo con 
las categorías, la siguiente se enfocó en 
responder si los encuestados creían sí 
alguna relación interpersonal había 
tenido influencia en el consumo de sus-
tancias psicoac�vas. Gracias a la tabla, 
se evidencia que la mayoría de los 
encuestados afirmaban que las relacio-
nes interpersonales sí habían tenido 
algún �po de influencia en el consumo 
de sustancias, con el 53.1% afirmando 
que sí y el resto afirmando que no. En 
esta categoría se ve más balanceada, lo 
que significa que tanto las relaciones 
interpersonales como la curiosidad 
propia �enen un nivel casi igual de 
influencia que puede llevar a una perso-
na al consumo de sustancias. Según la 
Universidad Simón Bolívar, tras hacer un 
estudio se logró evidenciar que las rela-
ciones interpersonales, como la familia, 
�enen una gran influencia en la toma de 
decisiones de una persona. Esta influen-
cia puede ser posi�va o nega�va, pero 
igualmente demuestra que las relacio-
nes interpersonales sí pueden cambiar 
la manera de pensar de una persona al 
punto de que esta realice actos influen-
ciados por la opinión de sus relaciones.

A con�nuación, siguen dos categorías 

que se relacionan en sus respuestas, ya 
que ambas �enen el obje�vo de analizar 
qué casos específicos son capaces de 
llevar a una persona al consumo de sustan-
cias. Los dos casos inves�gados fueron la 
presión social que un amigo o conocido 
podía ejercer para que la persona consu-
miera sustancias, y si algún cambio, ya sea 
para bien o para mal, con alguna otra per-
sona podría influenciar en este consumo. 
De la misma manera, la tabla indica que 
los resultados de ambas categorías se 
asimilan, ya que en ambas los encuestados 
afirmaron que no exis�a una presión por 
parte de amigos o conocidos para consu-
mir drogas y que no habían pasado por 
algún cambio en sus relaciones interperso-
nales que los hubiera llevado al consumo. 
Por otra parte, según la Clínica Nuevo Ser, 
la presión entre amigos y compañeros es 
un elemento clave que se debe tomar en 
cuenta para comprender un posible inicio 
del consumo. Comentarios tales como “no 
pasa nada” o “sólo pruébalo” por parte de 
estas relaciones pueden llevar a una per-
sona, especialmente un adolescente que 
es más suscep�ble al consumo. Para finali-
zar, la úl�ma categoría trata sobre la falta 
de apoyo social, ya sea de amigos, familia-
res, pareja, e incluso organizaciones más 
profesionales como centros psiquiátricos, 
y si la falta de apoyo de estos pudo haber 
llevado al uso de sustancias. La mayoría de 
los encuestados, en este caso un total 

del 65.6% de los encuestados, afirmaron 
que el consumo de drogas no se vio afecta-
do por la falta de apoyo social, es decir, 
que si hubieran recibido apoyo, exis�a la 
posibilidad de que aún así hubieran consu-
mido sustancias. Por ejemplo, si tenían 
curiosidad, con o sin apoyo, lo habrían 
hecho.
Mientras tanto, la Revista Interamericana 
de Psicología afirma lo contrario, explican-
do cómo el apoyo social puede impactar 
posi�vamente en la persona, mi�gando 
una posible adicción y ayudando en la 
recuperación de la persona para que ésta 
detenga su consumo.

Entrevista

Por otro lado, con la recolección de datos 
de entrevistas se pudo observar múl�ples 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



46

datos en común con los especialistas en 
psicología o psiquiatría. Principalmente 
se estudió la opinión que se tenía 
acerca de la relación entre las adiccio-
nes a las drogas y las interacciones 
interpersonales, por lo cual, notable-
mente todos los entrevistados argu-
mentaron que había una estrecha y 
directa relación entre estos dos facto-
res, puesto que la habilidad de una per-
sona influye en el comportamiento que 
tendrá en diferentes situaciones di�ci-
les y el consumo de drogas. Es decir, los 
entrevistados argumentan que si una 
persona �ene un historial de dependen-
cias, o inseguridades �ene mayor ten-
dencia a tener la facilidad de consumir. 
Asimismo, si una persona siente qué 
hay dificultades, como situaciones des-
agradables de engaño, o complicaciones 
familiares, como también tener sensa-
ción de abandono, muchas veces 
inconscientemente las personas pien-
san que las sustancias psicoac�vas o el 
alcohol ocupan ese vacío que sienten, 
dándoles tranquilidad de alguna 
manera, pero creando una adicción y 
daño a ellos mismos. Ahí es donde entra 
la discusión de la capacidad de una per-
sona para tomar decisiones, y la manera 
y habilidad en la que afrontan situacio-
nes complicadas. Según  la Organización 
Panamericana de la Salud el daño aso-
ciado al uso de sustancias psicoac�vas 
depende de la interacción que haya, sin 
importar si es a corto o largo plazo, tales 
como el �po de sustancia y la forma de 
consumo, las caracterís�cas personales, 
�sicas y psicológicas, del consumidor, 
pero también del contexto social en el 
que se produce el consumo. De igual 
importancia, las personas son par�cu-
larmente vulnerables a consumir drogas 
cuando pasan por momentos de transi-
ción importantes en la vida. Por lo 
tanto, las personas que poseen habili-
dades efec�vas para afrontar el estrés y 
las dificultades pueden ser menos pro-
pensas a recurrir al consumo de drogas 
como una forma de escape o alivio tem-
poral (Los Ins�tutos Nacionales de 
Salud, 2017). Asimismo, aquellos que 
�enen una red sólida de amigos, fami-
liares u otros sistemas de apoyo pueden 
ser menos propensos a depender de las 

drogas, además el autocontrol y regula-
ción emocional, la habilidad de resolución 
de problemas, el autoes�ma y autocon-
cepto, son importantes e influyentes en la 
persona y su relación con el consumo de 
drogas, adicción y las interacciones socia-
les. 

De la misma forma, en la categoría de 
cómo las relaciones interpersonales a tem-
prana edad puede prevenir o mi�gar el 
desarrollo de la adicción a las drogas, se 
encontró una tendencia en la influencia e 
importancia que puede tener el autoes�-
ma y la calidad de las relaciones familiares, 
amistosas y de pareja en una persona. No 
obstante la educación temprana también 
cumple un papel importante, al enseñar 
desde joven que esta es una etapa donde 
hay más suscep�bilidad a poder cambiar la 
dirección de vida de una persona, y es 
normal querer acelerar la etapa en la que 
uno se encuentra. Además, en las inter-
venciones de relaciones interpersonales 
disfuncionales, juega un papel importante 
la voluntad y conciencia,  puesto que al 
temer voluntad será menos di�cil de caer 
en la influencia de otros. Teniendo en 
cuenta lo anteriormente dicho, según 
Medlineplus, un servicio informa�vo de 
salud en línea, el cual presenta informa-
ción sobre cómo el consumo de drogas y la 
adicción se puede prevenir o mi�gar en 
una temprana franja de edad. Esta explica 
como los programas de prevención que 
involucran a familias, escuelas, comunida-
des y medios de comunicación pueden 
reducir el consumo de drogas y la adicción. 
Estos programas incluyen inicia�vas edu-
ca�vas y de alcance comunitario para 
ayudar a las personas a entender los ries-
gos del consumo de drogas. Además la 
comunicación aser�va con familiares, 
como también la selección de amistades 
pueden presentar cierto impacto en la 
decisión de consumir drogas. 

Igualmente, en la categoría de los riesgos 
más altos que podrían llevar al consumo 
de sustancias se puede encontrar dis�ntas 
opiniones, dado que hay múl�ples riesgos 
que pueden llevar a las personas a consu-
mir, desde complicaciones familiares, 
como agresión, vacíos de relación y exis-
tenciales, abuso ya sea psicologico o fisico, 
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 hasta la falta de apoyo familiar, o pre-
sión de grupo, y la accesibilidad que 
�ene debido a su entorno, como la 
curiosidad. Teniendo en cuenta esto se 
puede evidenciar que una persona 
puede consumir por varias razones, de 
manera recrea�va, para buscar alivio 
frente a diferentes situaciones como el 
estrés y la ansiedad, como también un 
importante factor, el cual son las rela-
ciones interpersonales, ya que si los vín-
culos llegan a deteriorarse esto puede 
llevar a una persona a consumir. Agre-
gando a esto también se destaca la falta 
de habilidad  personal, y de su desarro-
llo, y la necesidad de aceptación y per-
tenencia, y causantes como a nivel per-
sonal, como baja autoes�ma, e insegu-
ridad. Por úl�mo las amistades y el fácil 
acceso que hoy en día hay en fiestas,  
celebraciones y encuentros sociales y 
demás también fueron factores que se 
mencionan repe�damente en las entre-
vistas hechas. Según medlineplus hay 
muchas razones diferentes por las 
cuales un joven pueda consumir drogas, 
incluyendo, la presión social, o para 
encajar en su grupo y ser aceptados por 
amigos o compañeros que también con-
sumen drogas. Además también está el 
uso que algunos jóvenes le dan a las 
drogas para producir sen�mientos de 
placer y sen�rse mejor, debido a que 
algunos jóvenes sufren depresión, 
ansiedad, trastornos relacionados con 
el estrés y dolor �sico, y por ello, 
pueden usar drogas para tratar de obte-
ner algo de alivio. Por otro lado, otro 
factor de riesgo que se menciona es la 
experimentación, ya que a menudo los 
jóvenes quieren probar nuevas expe-
riencias, especialmente aquellas que 
creen que son emocionantes o audaces. 

Por otra parte, al tener preguntas que 
se conectaban entre ellas, pudimos 
observar que las respuestas eran simila-
res. En los métodos más efec�vos para 
la prevención del consumo, lo que más 
prevaleció en la información recolecta-
da fue el fortalecimiento en el desarro-
llo de las personas a una temprana 
edad, como darles charlas e informarlos 
desde el sistema educa�vo. Asimismo, 
tener un entorno sano, pero sobre todo 

la psicoeducación, y desarrollar sus habili-
dades sociales para que tengan la capacidad 
de decisión que necesitan. De igual impor-
tancia, las redes de apoyo juegan un papel 
importante en las respuestas de los entre-
vistados. A par�r de lo que dice el Ministe-
rio de Salud los factores individuales que 
mas destacan son la empa�a, las habilida-
des sociales, la capacidad para afrontar pro-
blemas, entre otros; entre los factores fami-
liares se encuentran el respeto, la confianza, 
las normas y reglas del hogar, entre otros; 
entre los factores sociales se encuentran la 
par�cipación en ac�vidades comunitarias, 
la norma�vidad respecto a las sustancias 
psicoac�vas, el acceso a servicios de salud y 
educación, entre otros. Teniendo en cuenta 
las entrevistas y lo inves�gado hay una rela-
ción completamente directa, dado que 
ambos puntos llegan a factores similares. 

Sin embargo, se analizó que en la categoría 
del impacto que puede tener el ambiente 
sociocultural en el consumo de sustancias 
es bastante fuerte y �ene un impacto signi-
fica�vo, debido a que también influye en los 
comportamientos de una persona, y de la 
crianza que haya tenido, y cómo socialmen-
te se ve en su entorno. Teniendo en cuenta 
casos de familias de bajos recursos, o 
padres ausentes, o amistades que de alguna 
manera te generen presión y tú quieras ser 
socialmente aceptado por este grupo de 
personas. Según múl�ples organizaciones 
de Salud, el ambiente sociocultural, espe-
cialmente entre los adolescentes y adultos 
jóvenes, puede incluir presiones de grupo 
que fomentan el consumo de drogas. La 
influencia de pareja y la búsqueda de perte-
nencia pueden llevar a individuos a par�ci-
par en comportamientos que de otro modo 
influyen. Además, el acceso a drogas ilícitas 
puede variar según el entorno sociocultural. 
Factores como la disponibilidad �sica de 
drogas en la comunidad y las redes de distri-
bución. Por otro lado, las desigualdades 
sociales, el estrés económico, la discrimina-
ción y otros factores relacionados con el 
entorno sociocultural pueden aumentar la 
vulnerabilidad de las personas al consumo 
de drogas como una forma de hacer frente 
a las dificultades. Por úl�mo, también se 
inves�gó cómo  los modelos a seguir en la 
sociedad, como celebridades, figuras públi-
cas o incluso amigos y familiares, pueden 
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influir en las expecta�vas de los indivi-
duos sobre el consumo de drogas. Si 
estas figuras promueven o normalizan 
el consumo de drogas, puede tener un 
impacto en las ac�tudes y comporta-
mientos de las personas. 

Por consiguiente, también se inves�gó 
cuáles eran las sustancias psicoac�vas 
más consumidas que ellos conocían, en 
sus respuestas se marcó y frecuento el 
cannabis (marihuana), la cocaína, el 
alcohol y las anfetaminas y metanfeta-
minas. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el alcohol es una de 
las sustancias más consumidas en todo 
el mundo, y su consumo excesivo puede 
tener graves repercusiones para la salud 
�sica y mental. También, el tabaco, en 
forma de cigarrillos u otras formas de 
consumo, también es una de las sustan-
cias más consumidas y causa numerosos 
problemas de salud, incluidos diversos 
�pos de cáncer y enfermedades respira-
torias. Igualmente, el cannabis, la cual 
es una droga recrea�va comúnmente 
consumida en muchas partes del 
mundo, y aunque su legalidad y percep-
ción varían según la ubicación, su con-
sumo es generalizado. El cannabis sigue 
siendo la droga más consumida en el 
mundo: en 2020 la consumieron 209 
millones de personas de 15 a 64 años, 
es decir, el 4 % de la población mundial 
en este grupo de edad.

Alrededor de todo esto, en la categoría 
de la facilidad en acceder a estas sus-
tancias psicoac�vas se analizó y se 
resaltó cómo múl�ples factores, como 
la disponibilidad en diferentes entornos 
sociales, �ene un impacto significa�vo, 
ya que las drogas están presentes en 
una variedad de entornos sociales, 
desde la calle y las fiestas hasta las rela-
ciones personales y las redes sociales. 
Esto destaca el hecho de que el acceso a 
las drogas no se limita a un solo lugar, 
sino que está integrado en múl�ples 
aspectos de la vida co�diana de los 
jóvenes adultos. Además, se señala que 
hay una amplia gama de drogas disponi-
bles, desde aquellas que uno mismo 
puede preparar hasta las más comunes 
como la cocaína. Esto resalta la diversi-

dad de sustancias disponibles y sugiere que 
el acceso a estas drogas es rela�vamente 
sencillo para aquellos que estén interesados 
en consumirlas. Por una parte, la informa-
ción subraya cómo la etapa de la adultez 
joven viene acompañada de mayor inde-
pendencia y capacidad de tomar decisiones 
propias. Esto implica que los jóvenes adul-
tos �enen la libertad de decidir si desean 
consumir drogas y están menos restringidos 
por la supervisión de los padres u otras figu-
ras de autoridad. Asimismo, la información 
destaca que la etapa de la adultez joven 
también está marcada por la libertad finan-
ciera y la madurez, lo que puede facilitar el 
acceso a las drogas. La capacidad de pagar 
por drogas y tomar decisiones autónomas 
puede aumentar la accesibilidad a las 
sustancias psicoac�vas. 

De la misma manera, hay diferentes puntos 
de vista que se encontraron en la entrevista 
cuando se recolectó información acerca de 
cómo estos especialistas piensan acerca de 
la importancia de fundaciones y organiza-
ciones comunitarias. Estas opiniones resal-
tan la mul�facé�ca contribución de las fun-
daciones y organizaciones comunitarias en 
la lucha contra el consumo de drogas, desde 
la prevención y la promoción de la salud 
hasta el apoyo emocional y la reintegración 
social. Su papel es esencial en la construc-
ción de comunidades más saludables y resi-
lientes, pero es crucial que cuenten con los 
recursos y el apoyo necesario para llevar a 
cabo su labor de manera efec�va, según sus 
respuestas. Por otro lado, en la categoría de 
saber si hay alguna tendencia en la etapa de 
vida en la que las relaciones interpersonales 
�enen un impacto más significa�vo en el 
desarrollo de la adicción, se logró encontrar 
que al examinar estos puntos de vista, se 
observa una repe�ción de temas clave, 
como la influencia de las relaciones inter-
personales, la vulnerabilidad de los adoles-
centes a las influencias externas y la impor-
tancia de la etapa de desarrollo en la toma 
de decisiones. Esto resalta la complejidad 
de los factores que influyen en el consumo 
de drogas durante la adolescencia y la nece-
sidad de abordar estos temas de manera 
integral en las estrategias de prevención y 
tratamiento. Según expertos en el tema y 
diversas inves�gaciones en el campo de la 
salud mental y las adicciones, la adolescen-
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cia es una etapa de la vida en la que las 
relaciones interpersonales �enen un 
impacto especialmente significa�vo en 
el desarrollo de la adicción. Existen 
varias razones por las cuales la adoles-
cencia se destaca en este sen�do, por 
ejemplo la vulnerabilidad y suscep�bili-
dad, puesto que se experimenta una 
serie de cambios �sicos, emocionales y 
cogni�vos que los hacen especialmente 
vulnerables a la influencia de las rela-
ciones interpersonales. Además, la ado-
lescencia es una etapa de exploración 
de la iden�dad personal y el desarrollo 
de la autonomía, donde los jóvenes 
están en proceso de descubrir quiénes 
son y qué valores los definen. En este 
contexto, las relaciones interpersonales 
juegan un papel fundamental en la for-
mación de la iden�dad y pueden influir 
en las decisiones relacionadas con el 
uso de sustancias. Asimismo, la presión 
de grupo y normas sociales y el acceso a 
sustancias y experimentación, según 
estas organizaciones de salud. 

Para concluir con la úl�ma categoría 
sobre qué tan común son los casos de 
consumo en la franja de edad de los 
jóvenes y adultos, se analizó la tenden-
cia en cada respuesta y se descubrió 
como la vulnerabilidad debido a los 
cambios y libertades en la edad adulta 
joven, la influencia del entorno social y 
cambios en la vida personal en el consu-
mo de drogas, y la normalización del 
consumo de drogas como método de 
tranquilización y evasión del estrés, son 
puntos de vista comunes en las respues-
tas que habían. En resumen, estos 
puntos de vista resaltan la importancia 
de abordar los factores individuales, 
sociales y ambientales que contribuyen 
al consumo de drogas en esta franja. El 
estudio nacional de consumo de sustan-
cias psicoac�vas en Colombia propor-
ciona una visión detallada del consumo 
de diversas sustancias en la población 
colombiana. En este se muestra una 
encuesta de personas entre los 12 a 65 
años, residentes en todos los munici-
pios del país con más de 30.000 habi-
tantes en el área urbana. Se encuestó a 
un total de 32.605 personas. A par�r de 
esto, el 42.1% de las personas encuesta-

das ha fumado tabaco en alguna ocasión, 
pero solo el 12.9% lo ha consumido en los 
úl�mos 30 días. El 87.6% considera el hábito 
de fumar de alto riesgo, con una percepción 
más alta entre las mujeres y los adultos 
mayores. El 87% ha consumido alcohol en 
algún momento, y el 35.8% lo ha consumido 
en los úl�mos 30 días. La mayor tasa de con-
sumo actual está entre los jóvenes de 18 a 
24 años. Cerca de 2.5 millones de personas 
presentan un consumo riesgoso o perjudi-
cial de alcohol. Al contrario, el uso sin pres-
cripción médica es bajo, con solo el 0.5% 
usando tranquilizantes y el 0.04% es�mu-
lantes en el úl�mo año. Además, el 13.0% 
ha usado drogas ilícitas alguna vez en la 
vida, siendo la marihuana la más consumi-
da. El 3.6% reporta consumo reciente, prin-
cipalmente entre los jóvenes de 18 a 24 
años. El 11.5% ha consumido marihuana 
alguna vez, con una alta prevalencia entre 
los jóvenes de 18 a 24 años. La percepción 
de riesgo es alta, pero la disponibilidad per-
cibida es también significa�va. El 3.2% ha 
consumido cocaína alguna vez, siendo más 
común entre los hombres. El consumo 
reciente se man�ene estable, pero el abuso 
y la dependencia son preocupantes. El 1.2% 
ha consumido basuco alguna vez, con pre-
valencia mayor entre los hombres y los jóve-
nes de 18 a 24 años. Para terminar,  el éxta-
sis y la heroína, en el cual el consumo es 
bajo, pero la percepción de riesgo es alta y 
la facilidad de acceso es una preocupación.

CONCLUSIONES

Para las conclusiones hay que tener en 
cuenta que la inves�gación buscó respon-
der la siguiente pregunta: "¿Cómo influyen 
las relaciones interpersonales, incluyendo la 
dinámica familiar, el grupo de amigos y las 
relaciones román�cas, en el patrón de con-
sumo de sustancias psicoac�vas en indivi-
duos jóvenes/adultos?". Teniendo en 
cuenta esto, primero que todo, la conclu-
sión que se planteó con las encuestas �sicas 
en la Fundación Sábados de Amor propor-
cionaron una visión detallada de la relación 
entre el consumo de drogas y las interaccio-
nes interpersonales en un contexto específi-
co. 

Los resultados obtenidos revelan la impor-
tancia de este problema y subraya la impor-
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tancia de abordarlo desde múl�ples 
perspec�vas para ofrecer soluciones 
efec�vas y apoyo a aquellos que se ven 
afectados por el consumo de sustancias. 
En primer lugar, es notable el alto índice 
de consumo de drogas entre los encues-
tados, con la mayoría admi�endo haber 
consumido drogas en algún momento 
de sus vidas. La prevalencia de sustan-
cias como la marihuana, el pegante, el 
bazuco y la cocaína refleja una normali-
zación del consumo de drogas dentro de 
esta población, a pesar de encontrarse 
en una situación precaria y tener acceso 
limitado a recursos económicos. Esto 
muestra la necesidad de abordar no 
solo el consumo de drogas en sí, sino 
también los factores subyacentes que 
contribuyen a este comportamiento, 
como la accesibilidad y la percepción 
cultural del consumo de drogas. Igual-
mente, las influencias sociales y familia-
res en el consumo de drogas son un 
aspecto crucial que emerge de los datos 
recopilados. Si bien existe una división 
en las respuestas sobre si hubo influen-
cia externa en el consumo de drogas, es 
evidente que los conflictos familiares 
juegan un papel significa�vo en el inicio 
y la perpetuación del consumo de sus-
tancias. Además, las relaciones inter-
personales, especialmente las amista-
des, también pueden tener un impacto 
importante en las decisiones de consu-
mo de drogas. No obstante, la percep-
ción del apoyo social, especialmente 
por parte de ins�tuciones como hospi-
tales u organizaciones psiquiátricas, es 
otro aspecto relevante que surge de las 
encuestas. La desconfianza hacia estas 
ins�tuciones por parte de los encuesta-
dos sugiere una falta de conexión y  co-
municación efec�va entre las comuni-
dades afectadas por el consumo de 
drogas y los servicios de apoyo disponi-
bles. Este hallazgo destaca la necesidad 
de mejorar el acceso y la calidad de los 
servicios de salud mental y de abuso de 
sustancias, así como de establecer una 
relación de confianza con las poblacio-
nes a las que se des�nan estos servicios. 
Por úl�mo, el impacto nega�vo del con-
sumo de drogas en las relaciones inter-
personales y los problemas intraperso-
nales es un tema recurrente en las res-

puestas de los encuestados. Los conflic-
tos con familiares, amigos y parejas, así 
como el aumento del estrés, la irritabili-
dad y la falta de control, son consecuen-
cias comunes del consumo de drogas 
que afectan significa�vamente la cali-
dad de vida de las personas involucra-
das. Estos hallazgos resaltan la impor-
tancia de ofrecer programas de preven-
ción y tratamiento integral que aborden 
no solo el consumo de drogas en sí, sino 
también sus impactos nega�vos en la 
salud �sica, mental y social de los indivi-
duos. En resumen, los resultados de las 
encuestas realizadas en la Fundación 
Sábados de Amor proporcionan una 
visión clara de la complejidad del pro-
blema del consumo de drogas y sus 
interacciones con las relaciones inter-
personales. Estos hallazgos pueden 
servir como punto de par�da para el 
desarrollo de intervenciones y polí�cas 
más efec�vas des�nadas a abordar este 
desa�o de salud pública y brindar apoyo 
a aquellos que luchan contra el consu-
mo de drogas en sus comunidades.

Por otro lado, la inves�gación realizada 
a  través de encuestas virtuales trajo 
una gran serie de datos importantes 
que aportan bastante al análisis sobre la 
relación entre el consumo de sustancias 
psicoac�vas y las relaciones interperso-
nales. Para empezar, los resultados 
muestran varios aspectos importantes, 
tanto factores individuales como 
influencias sociales juegan un papel 
significa�vo en la toma de decisiones 
cuando se habla sobre el uso de sustan-
cias. En primer lugar, es evidente que 
existe una alta prevalencia de consumo 
de drogas entre los encuestados, con la 
mayoría confirmando haber consumido 
al menos una sustancia psicoac�va en 
sus vidas. Esto es preocupante y refleja 
la importancia de abordar el problema 
del consumo de drogas en diferentes 
grupos de edad, desde adolescentes 
hasta adultos jóvenes y mayores. Entre 
las sustancias más comunes consumidas 
por los encuestados se encuentran la 
marihuana, la cocaína, el tabaco, el 
alcohol y el popper. La accesibilidad y la 
percepción de menor riesgo asociado 
con la marihuana la convierten en la 
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droga más consumida, tanto por meno-
res como por mayores de edad. Sin em-
bargo, es importante destacar que el 
consumo de otras sustancias como la 
cocaína y el tabaco también es significa-
�vo, lo que muestra la gran diversidad 
de drogas disponibles y las dis�ntas mo-
�vaciones para su consumo. En cuanto a 
la influencia de las relaciones interper-
sonales en el consumo de drogas, la ma-
yoría de los encuestados reconoce que 
estas relaciones han tenido algún �po 
de impacto en sus decisiones de consu-
mo. Esta información es consistente con 
inves�gaciones previas que han demos-
trado la importancia de las relaciones 
familiares, amistosas y de pareja en el 
comportamiento humano. Es importan-
te señalar que estas influencias pueden 
ser tanto posi�vas como nega�vas, lo 
que resalta la importancia de promover 
relaciones saludables y de apoyo en la 
prevención del consumo de drogas. Por 
otro lado, la presión social ejercida por 
amigos y conocidos parece tener menos 
impacto en las decisiones de consumo 
de los encuestados. Aunque la presión 
entre pares es un factor que se debe 
tener en cuenta, especialmente en el 
caso de los adolescentes, los resultados 
sugieren que otros factores, como los 
cambios en las relaciones interpersona-
les, pueden tener una influencia más 
significa�va en el consumo de drogas. 
En este sen�do, es importante conside-
rar el contexto individual y social en el 
que se producen estas decisiones de 
consumo. Factores como la disponibili-
dad de drogas en el entorno, las normas 
sociales y la percepción de riesgo aso-
ciada con el consumo de drogas pueden 
influir en las decisiones de las personas. 
Además, es importante abordar las 
causas intrapersonales del consumo de 
drogas, como el estrés, la ansiedad y la 
falta de habilidades para afrontar pro-
blemas, a fin de ofrecer alterna�vas 
saludables y efec�vas para lidiar con 
estos desa�os.

La problemá�ca del consumo de sustan-
cias psicoac�vas y sus implicaciones en 
la salud �sica y mental de las personas 
es un tema complejo que abarca una 
amplia gama de factores individuales, 

sociales y ambientales. A par�r de la reco-
lección de datos de entrevistas con espe-
cialistas en psicología y psiquiatría, así 
como de la revisión de información prove-
niente de diversas organizaciones de 
salud, se ha podido obtener una visión 
detallada de las diversas dimensiones que 
influyen en el consumo de drogas y el 
desarrollo de la adicción. A la vez, se 
puede concluir que la estrecha relación 
entre el consumo de drogas y las interac-
ciones interpersonales, es bastante signifi-
ca�va, dado que los entrevistados coinci-
den en que factores como la habilidad per-
sonal para afrontar situaciones di�ciles, la 
presencia de dificultades emocionales o 
familiares, y la necesidad de aceptación y 
pertenencia pueden influir significa�va-
mente en la tendencia de una persona a 
recurrir consumo de sustancias psicoac�-
vas como forma de escape o alivio tempo-
ral. Asimismo, se destaca el papel crucial 
de las habilidades sociales, el autocontrol 
y la regulación emocional en la prevención 
del consumo de drogas y el desarrollo de la 
adicción.

En este sen�do, se resalta la importancia 
de intervenir en edades tempranas para 
fortalecer el desarrollo personal y social de 
los individuos, brindándoles herramientas 
para afrontar el estrés y las dificultades de 
manera efec�va. La educación temprana, 
la promoción de relaciones familiares y 
amistosas saludables, y el fomento de la 
comunicación aser�va con familiares son 
aspectos clave en la prevención del consu-
mo de drogas. Además, se evidencia la 
influencia significa�va del entorno socio-
cultural en el consumo de drogas, espe-
cialmente entre los adolescentes y adultos 
jóvenes. Factores como la presión de 
grupo, la disponibilidad �sica de drogas en 
la comunidad y las desigualdades sociales 
pueden aumentar la vulnerabilidad de las 
personas al consumo de drogas como 
forma de hacer frente a las dificultades. En 
cuanto a las sustancias psicoac�vas más 
consumidas, se destaca la prevalencia del 
alcohol,  el tabaco y el cannabis, así como 
la preocupación por el acceso fácil a estas 
sustancias en diversos entornos sociales. 
Además, la normalización del consumo de 
drogas como método de tranquilización y 
evasión del estrés entre los jóvenes adul-
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pareja puede influir al implementar en el 
individuo un es�lo de vida donde se consu-
ma, e incluso la pareja puede terminar con 
el individuo y esto puede generar un dete-
rioro en la salud mental que lleve al indivi-
duo a buscar las sustancias para hacer 
frente a este deterioro.  Los ejemplos ante-
riormente mencionados no solo se limitan a 
influenciar directamente a la persona, tam-
bién pueden generar problemas secunda-
rios en la salud mental de la persona, que la 
puede llevar al consumo de sustancias para 
reprimir estos problemas, ya sea depresión, 
ansiedad o estrés. Y en base a esto, con esta 
inves�gación se proponen futuros proyec-
tos tales como: ¿Cómo evitar el consumo de 
sustancias psicoac�vas en jóvenes y adul-
tos? o ¿Cómo tratar a un individuo que se 
encuentra en un estado de adicción?
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individuo a un entorno donde el consu-
mo esté normalizado, y finalmente la 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

53

=Se%20ha%20descrito%20que%20con-
t a r , d r o g a s % 2 0 ( R i c h a r d s o n % 2 -
C%202002).

Gobierno Nacional de la República de 
Colombia, a través del Ministerio de 
Jus�cia y del Derecho - Observatorio de 
Drogas de Colombia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con el apoyo 
de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito - UNODC -, la 
Comisión Interamericana para el Con-
trol del Abuso de Drogas - CICAD - de la 
Organización de los Estados Americanos 
- OEA -, y la Embajada de los Estados 
Unidos en Colombia - INL - (s/f)
h�ps://www.unodc.org/documents/co-
l o m b i a / 2 0 1 4 / J u l i o / E s t u d i o _ -
de_Consumo_UNODC.pdf

Mauricio Hernández-Carrillo1, Katheri-
ne E. Álvarez-Claros2, Iván Alberto Oso-
rio-Sabogal. Bogota, Marzo/Abril 2015.  
h�p://www.scielo.org.co/scielo.php?s-
c r i p t = s c i _ a r � e x t & p i -
d=S0124-00642015000200006#:~:text=
Resultados%20El%2076%2C9%20%25%
20de,cocaína%20(11%2C3%20%25).

Na�onal Ins�tute on Drug Abuse. (2022, 
agosto 22). El consumo de marihuana y 
alucinógenos entre los adultos jóvenes 
alcanzó un máximo histórico en 2021. 
Na�onal Ins�tute on Drug Abuse. 
h�ps://nida.nih.gov/es/news-events/-
n e w s - r e l e a -
ses/2022/08/el-consumo-de-marihuan
a-y-alucinogenos-entre-los-adultos-jov
enes-alcanzo-un-maximo-historico-en-2
021

Na�onal Ins�tute on Drug Abuse. (s/f). 
La adicción y la salud. Na�onal Ins�tute 
on Drug Abuse. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�ps://nida.nih.go-
v/es/publicaciones/las-drogas-el-cere-
bro-y-la-conducta-la-ciencia-de-la-adicc
ion/la-adiccion-y-la-salud

  (S/f-e). Org.co. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�p://www.scie-
l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i -
d=S0120-55522013000300002&script=
sci_ar�ext

Factores de Riesgo Y Protección Ante El 
Consumo de Drogas y Representaciones 
Sociales Sobre El Uso, de É. E. A. Y. A. J. 
(s/f). TESIS DOCTORAL. Ugr.es. Recupe-
rado el 23 de marzo de 2024, de 
h�ps://digibug.ugr.es/bitstream/hand-
le/10481/1053/16192825.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y

(S/f-f). Org.co. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�p://www.scie-
l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i -
d=S1657-92672006000300008

(S/f-g). Org.co. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�p://www.scie-
l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i -
d=S0123-91552006000200003

Villarreal Mata, J. L., Navarro Oliva, E. I. 
P., Muñoz Maldonado, G. E., Rodríguez 
Puente, L. A., & Pacheco Pérez, L. A. 
(2020). Habilidades de la inteligencia 
emocional en relación con el consumo 
de drogas ilícitas en adultos: una revi-
sión sistemá�ca. Inves�gación en Enfer-
mería Imagen y Desarrollo, 22. h�ps://-
doi.org/10.11144/javeriana.ie22.hier

(S/f-h). Unirioja.es. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�ps://dialnet.uni-
r i o j a . e s / s e r v l e t / a r � c u l o ? c o d i -
go=8274421

Morales, B. N., Plazas, M., Sanchez, R., 
& Ventura, C. A. A. (2011). Factores de 
riesgo y de protección relacionados con 
el consumo de sustancias psicoac�vas 
en estudiantes de enfermería. Revista 
la�no-americana de enfermería, 
19(spe), 673–683. h�ps://doi.or-
g/10.1590/s0104-11692011000700003

Trujillo, K. L. G., & Pérez, C. L. (2017). 
Factores personales, sociales, ambien-
tales y culturales de riesgo de consumo 
de marihuana en adolescentes. Psicolo-
gía y Salud, 27(2), 141–153. h�ps://psi-
cologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysa-
lud/ar�cle/view/2530

(S/f-i). Redalyc.org. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�ps://www.re-
dalyc.org/pdf/6729/672971114003.pdf



54

Psychology, society, & educa�on (Vol. 2, 
Número 1). (2017). Cordoba University 
Press (UCOPress). h�p://hdl.handle.ne-
t/10396/21205

Na�onal Ins�tute on Drug Abuse. (2019, 
octubre 21). El canabis (marihuana) – 
DrugFacts. Na�onal Ins�tute on Drug 
Abuse.  h�ps://nida.nih.gov/es/publi-
caciones/drugfacts/el -canabis-ma -
rihuana

(S/f-j). Edu.mx. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�ps://biblioteca.-
colson.edu.mx/e-docs/RED/Obser -
v a r _ e s c u -
char_y_comprender_63-131.pdf

(S/f-k). Core.ac.uk. Recuperado el 23 de 
marzo de 2024, de h�ps://core.ac.uk/-
download/pdf/250080756.pdf

(S/f-d). Researchgate.net. Recuperado 
el 17 de abril de 2024, de 
h�ps://www.researchgate.net/profile/-
F r e d y - M e n d i v e l s o / p u b l i c a -
�on/329051321_Diseno_de_inves�gaci
on_de_Corte_Transversal/links/5c1aa2
2992851c22a3381550/Diseno-de-inves
�gacion-de-Corte-Transversal.pdf

del Doctorado en Administración, R. 
H.-S. D. del C. de I. y. (s/f). METODOLO-
GIA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS 
CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA. 
Gob.mx. Recuperado el 17 de abril de 
2024, de h�p://www.biblioteca.cij.-
gob.mx/Archivos/Materiales_de_con-
sulta/Drogas_de_Abuso/Ar�culos/Sam
pieriLasRutas.pdf

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



ABORTAR LA IGLESIA: UTOPÍA FEMINISTA PARA LA GARANTÍA
DEL ESTADO LAICO EN MÉXICO Y COLOMBIA



ABORTAR LA IGLESIA: UTOPÍA FEMINISTA PARA 
LA  GARANTÍA DEL ESTADO LAICO EN MÉXICO Y COLOMBIA

ABSTRACT

Maria Paula Sosa
msosap@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
ORCID: 0009-0002-8199-3157

This ar�cle shows how the rela�onship between the Catholic Church and the State 
has nega�vely configured Mexican and Colombian socie�es, hindering the fulfill-
ment of women's sexual and reproduc�ve rights. First, from the compara�ve analy-
sis of the rela�onship between the ecclesial and poli�cal powers, during the forma-
�on of the Mexican and Colombian states in the 19th century. Second, by problema-
�zing the bond according to religious and permeated understanding in society as a 
stereotype of women. Finally, the need to guarantee the secular State, through 
different feminist understandings, about sexual and reproduc�ve rights and its con-
nec�on with religion exemplified through the La�n American Catholic Network for 
the Right to Decide is addressed.

Keywords: Church, Estate, Women, Sexual and reproduc�ve rights, awareness, 
Voluntary termina�on of pregnancy, laity, moral.

RESUMEN
Este ar�culo muestra cómo la relación entre la Iglesia católica y el Estado, ha confi-
gurado nega�vamente las sociedades mexicana y colombiana, obstaculizando el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproduc�vos de la mujer. Primero a par�r 
del análisis compara�vo de la relación entre los poderes eclesial y polí�co, durante 
la formación de los estados mexicano y colombiano en el siglo XIX. Segundo, proble-
ma�zando el vínculo entre estas dos ins�tuciones, a par�r de un análisis de la com-
prensión religiosa permeada en la sociedad, que ha instaurado históricamente este-
reo�po de lo que significa ser mujer. Finalmente, se aborda la necesidad de garan�-
zar el Estado secular, a través de diferentes entendimientos feministas, sobre los 
derechos sexuales y reproduc�vos y su conexión con la religión ejemplificado a 
través de la Red La�noamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

Palabras clave: Iglesia, Estado, Mujer, Derechos sexuales y reproduc�vos, moral, 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), laicidad,
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INTRODUCCIÓN
México y Colombia se han posicionado en 
la actualidad, como dos de los países con 
mayor número de feligreses católicos en el 
mundo. Este hecho obedece a una serie de 
acontecimientos históricos, que desde el 
siglo XVI erigieron a la Iglesia como una 
ins�tución de control y dominio estrecha-
mente relacionada con el poder polí�co. 
Esta úl�ma ha estructurado una serie de 
condiciones sociales, culturales, morales, 
económicas e incluso cons�tucionales que 
consolidaron un paradigma y estereo�po 
que ha violentado y negado, entre muchos 
derechos, los sexuales y reproduc�vos de 
la mujer. Por ello, contestatariamente han 
surgido en el úl�mo siglo, movimientos 
que defienden y velan por la garan�a de 
estos. Entendiendo lo anterior se plantea: 
¿cómo la relación Estado-Iglesia desde la 
colonización hasta la primera década del 
siglo XXI, ha configurado una comprensión 
social y cultural contra los derechos sexua-
les y reproduc�vos de  la mujer en México 
y Colombia?

La hipótesis que se trabajará asume que la 
relación Estado-Iglesia en México y Colom-
bia ha obstaculizado e impedido, el cum-
plimiento de los derechos sexuales y 
reproduc�vos de las mujeres, a causa de 
una configuración cultural, é�ca y polí�ca 
de nuestra sociedad, que nos ha acompa-
ñado desde el some�miento español. Des-
colonizar nuestro cuerpo y las decisiones 
sobre él, requiere un trabajo de concien�-
zación y mirada crí�ca permanente a nues-
tra co�dianidad. Desconocer lo normaliza-
do y entender que no somos el “segundo 
sexo” (Beauvoir, 1949). No nacimos para 
“administrar” la esfera privada de nuestras 
familias y no se es madre antes que mujer. 
Como sujetas de derecho, tenemos la 
posibilidad de disponer y determinar 
sobre el placer y la gestación, sin ningún 
�po de obstáculo, juicio moral o polí�co. 
Para ello, es necesario apartar y redefinir 
social y culturalmente el papel ins�tucio-
nal de la iglesia, permi�endo que el laicis-
mo y las conciencias  libres de culpa hagan 
posible tales derechos.

En el presente texto se acudirá a una revi-
sión documental que permita usar como 

herramienta metodológica la interpreta-
ción, relación y comparación necesaria 
para la inves�gación y elaboración del 
ensayo. Se estructurará el texto a par�r de 
tres secciones principales. Inicialmente 
una contextualización histórica de la rela-
ción Iglesia-Estado, situada en la sociedad 
la�noamericana del siglo XIX. Se harán 
especificaciones en el caso colombiano y 
mexicano, con el fin de vislumbrar la pro-
funda y arraigada religiosidad en la con-
ciencia colec�va, desde un análisis crí�co y 
compara�vo de las disputas entre ambos 
poderes ins�tucionales, que evidencie en 
primera instancia, las similitudes de los 
procesos de evangelización social como de 
secularización, y en segundo momento, las 
par�cularidades y divergencias en cada 
caso. En segundo lugar, se problema�zará 
el vínculo, desde una lectura reflexiva y 
crí�ca sobre las acciones eclesiás�cas y sus  
consagraciones escritas sobre el ser y el 
deber ser de la mujer, entendiendo su per-
meabilidad en la dimensión polí�ca y 
social. De esta forma se explicará cómo 
estas pautas, atentan contra los derechos 
sexuales y reproduc�vos de la mujer. Final-
mente, se analizará la necesidad de la 
garan�a y consolidación del Estado laico 
como utopía feminista, desde las acciones 
sociales llevadas a cabo por el movimiento 
Católicas por el derecho a decidir, que ha 
influencia tanto en México como en 
Colombia. Haciendo énfasis en la impor-
tancia de la correlación entre el Estado 
secular, y la  sociedad garante. Concluyen-
do así con la reflexión sobre la exigencia 
mutua entre la desmoralización social y 
cultural, y el reconocimiento legal, para el 
cumplimiento pleno de estos derechos 
fundamentales.

Contextualización histórica de la relación 
Iglesia-Estado en La�noamérica

La génesis de los estados la�noamericanos 
no puede entenderse sin la presencia fun-
damental de la Iglesia Católica, su alianza o 
diferencias con el poder polí�co, determi-
naría las dinámicas y relaciones de poder 
en el siglo XIX. Si bien fue un proceso pau-
la�no y bélico, se logró la secularización de 
la mayoría de Estados. Sobre los que 
“puede afirmarse que, en la casi totalidad 
de los países, la lucha por establecer pro-



57

ANÁLISIS DOCUMENTAL

El origen de la intervención polí�co-reli-
giosa tanto en México como en Colombia 
se condensa en el mismo hito, la coloniza-
ción. “venían a conquistar estas �erras 
para la Corona y para la Iglesia consideran-
do todo lo que había aquí inferior a lo 
europeo y como diabólicas muchas de sus 
manifestaciones culturales” (Arboleda, 
2010, p.53), ensanchar el reino de Dios y 
de la Corona española, hacía parte de un 
mismo proyecto totalizador y hegemónico 
que, se proponía no solo revelar el absolu-
�smo divino ante los seres paganos y here-
jes de las nuevas �erras, sino exterminar 
cualquier signo demoníaco al que le ren-
dían tributo el universo étnico indígena. La 
evangelización, entendida como el mismo 
reconocimiento a la Corona, pretendía 
incrustar las cuatro dimensiones de la reli-
gión: la fe, el culto, la moral y la organiza-
ción (Or�z, 2013). Cada una de ellas enca-
minadas a la conformación de una socie-
dad donde se interiorizarán, todas las 
normas religiosas y morales como los pila-
res para la prosperidad,

Junto a la formación de las subje�vidades 
mexicanas y neogranadinas, la Iglesia tam-
bién cumplirá un papel disyun�vo y esen-
cial en las visiones polí�cas durante las 
primeras décadas de la república. Para ello 
la Iglesia tuvo que asumir los procesos 
independen�stas, como parte de una 
revolución clerical, en la que debió aceptar 
un cambio estructural de carácter no ideo-
lógico sino de forma, que pudiera legi�mar 
con actores y acciones al nuevo orden 
republicano (Or�z, 2013, pp 10-12). De 
forma que, los procesos de cris�anización 
y “civilización” se hicieron conjuntamente 
por casi tres siglos, permi�endo la siste-
ma�zación del vínculo entre las dos ins�-

cesos de secularización en sus sociedades 
o por mantener las tradiciones católicas y 
un régimen de cris�andad, fue favorable a 
la primera opción” (Or�z, 2013, p.7). 
Según Or�z (2013) en los casos de Argen�-
na, Uruguay, Venezuela y Paraguay, las 
tensiones entre la Iglesia y el Estado, des-
encadenaron el debilitamiento del poder 
eclesiás�co, imposibilitando enfrenta-
mientos hos�les de gran magnitud contra 
el Estado, y obligándolos a ceder sus privi-
legios. En Perú, Chile y Bolivia, se logra 
estabilizar los dos poderes, en la medida 
en que ninguno se interpuso en el otro, a 
diferencia del caso de Ecuador, en el que 
terminaron por fusionarse gracias  a la  
con�nua injerencia  entre ambas en�da-
des. Sin embargo es importante detenerse 
en la par�cularidad de los procesos en 
México y Colombia, debido a la fuerte 
resistencia que opuso la ins�tución ecle-
sial ante las pujantes ideas modernas,

La emergencia del Estado confesional, 
semejanzas entre México y Colombia

Si bien no se pueden igualar los procesos 
de estos dos territorios, debido al contexto 
geográfico, cultural, racial y étnico entre 
otros, México y la Nueva Granada seguirán 
un patrón, desde el cual se sentará la 
estructura del siguiente análisis. Hay tres 
eventos en común, el primero, la injeren-
cia y poder inicial de la Iglesia antes del 
siglo XIX, que demostró, en palabras de 
Or�z (2013), numerosos miembros, signifi-
ca�vos recursos y un alto peso en las men-
talidades. El segundo, expondrá la reac-
ción liberal, que se desarrollará en rasgos 
generales, bajo una línea bélica, debido a 
la capacidad de ambos bandos de enfren-
tar legal y militarmente al otro. Finalmente 
un resurgimiento, de una ola conservado-
ra que entorpece el proceso de seculariza-
ción de ambos estados

Donde la Iglesia tuvo numerosos 
miembros, significa�vos recursos y un 
alto peso en las mentalidades – casos 
de México y Colombia – fue más acu-
sada la reacción liberal, pero poseyó 
mejores condiciones para defenderse, 
lo que incidió en una mayor violencia 
en sus conflictos, en especial, en sus 
guerras civiles (Or�z, 2013, p.8)

Aquí esta función fue más un asunto 
del Estado que de la Inquisición, y de 
la Iglesia en cuanto monopolizaba los 
elementos de la cultura popular a 
través de la predicación, el arte reli-
gioso y los espacios sociales. Pero 
sobretodo mediante el control de las 
conciencias a través de los sacramen-
tos, ejercicios espirituales y las fiestas 
que siendo innumerables, cons�tuían 
un medio de ofrecer los modelos de 
vida prac�cados por los Santos. 
(Vahos, 2002, p.54)
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Con el Patronato Republicano, el 
Estado fue limitando algunos focos del 
poder eclesiás�co, sin embargo, la 
resistencia de la iglesia se produjo en 
el ámbito de la ley, la acción polí�ca, la 
guerra, las sociabilidades y sus prác�-
cas, y mantuvo sus fortalezas en las 
mentalidades. (Or�z, 2013, p.13)

 no solo incorporará ar�culos aclaratorios 
sobre el ejercicio del nombramiento de 
figuras de poder eclesiás�cas, teniendo en 
cuenta “el juramento de sostener y defen-
der la Cons�tución de la República, de no 
usurpar su soberanía, derechos y prerro-
ga�vas, y de obedecer y cumplir las leyes, 
órdenes y disposiciones del Gobierno”(Ley 
de 28 de julio de 1824, 243). Sino que, 
comenzó a movilizar y dar lugar a conflic-
tos bélicos de carácter financiero, de 
dominio y otorgación de poder, en los que 
se agravaban las tensiones y disgregaban 
las fuerzas católicas,

Por efecto de   la consolidación de los par-
�dos polí�cos durante el periodo de 1840 
a 1860, la Iglesia logró ser abanderada por 
el proyecto conservador, que se enfrentará 
por mucho �empo con el programa del 
par�do liberal, presidiendo el poder a me-
diados del siglo XIX. Posicionamiento que 
marcará una serie de hitos como las refor-
mas expresadas en la cons�tución de Rio-
negro de 1863. En este papel cons�tucio-
nal se consagran libertades como, la 
tuición de cultos, la libertad de prensa, 
abolición de la esclavitud, la desamor�za-
ción y expropiación de bienes junto con la 
suspensión de algunos conventos y comu-
nidades religiosas (Camacho, 2008). Este 
hecho desencadenará uno de los eventos 
par�culares del proceso neogranadino, el 
periodo de la regeneración.

Una de las singularidades más importan-
tes en el caso colombiano, se remonta al 
movimiento polí�co de la regeneración, 
este �ene como obje�vo la resurgimiento 
del dogma conservador estableciendo 
nuevamente lógicas religiosas y moralistas 
en el aparato estatal. Esta proyección logró 
envolver nuevamente los sectores polí�co, 
religioso, social y educa�vo desde los 
cimientos ideológicos conservadores, que 
fueron consagrados en la cons�tución de 
1886. Gracias a estos procesos no es sino 

tuciones, denominado Patronato, alrede-
dor del que se presentaron varias discusio-
nes que durante el siglo XIX, serían asumi-
das por actores polí�cos en ambas nacio-
nes.

El patronato aparece en el siglo XV como 
una figura de privilegio delegada del 
Papado a los monarcas, con el fin de con-
cederles el poder para involucrarse en la 
organización jerárquica de sus Iglesias, a 
cambio de hacerse cargo de la expansión, 
divulgación y financiación de la fe católica. 
De modo que los monarcas podían esco-
ger quienes asumirían ciertos cargos ecle-
siás�cos, dotando entre los representan-
tes de Dios, papas, y los vicarios papales, 
monarcas, la legi�midad de unos a otros. 
Sin embargo, su funcionamiento comenzó 
a cues�onarse en la formación de las repú-
blicas, puesto que se establecieron dos 
posiciones. La primera defendía la heren-
cia de un Patronato Republicano, soste-
niendo que la Iglesia hacía parte del reco-
nocimiento de la soberanía del Estado y 
del pueblo“pero tal vez lo más importante 
del sistema de Patronato era la iden�fica-
ción entre sociedad e Iglesia” (Arboleda, 
2010, p.53) entendiendo su papel unifica-
dor, que de hecho, durante mucho �empo 
tuvo más cobertura y llegada que el mismo 
Estado. Mientras que sus opositores 
hacían énfasis en el origen Borbón y por lo 
tanto �ránico de este concordato.

Otra de las coincidencias históricas tanto 
en México como en la Nueva Granada, es 
el surgimiento de movimientos e ideas 
que, por medio de reformas liberales, 
intentaban “someter a la Iglesia católica a 
la ley civil, reduciéndose su espacio de 
acción social y quitándole los privilegios 
que había heredado desde la Colonia”(-
Cortés, 2004, p.124). Sin embargo es preci-
so detenerse en algunas de las par�culari-
dades que tuvo cada proceso, en su dis�n-
�vo territorio nacional, puesto que esto 
determinará algunos de los comporta-
mientos y acciones sociales que cataliza-
rían o dificultarían el desarrollo para la 
secularización e implementación del laicis-
mo.

Especificaciones del caso colombiano
La aplicación del patronato en Colombia, 
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la Iglesia se ha ido conformando a las 
condiciones de la vida pública de los 
diversos Estados, en las cuales los 
factores polí�cos, religiosos, étnicos y 
sociales son determinantes en la 
fijación del régimen jurídico en que 
ambas en�dades basan sus relacio-
nes.(González, 1992, p. 340)

Si los liberales hubiesen perdido esa 
guerra, lo que habría significado el 
triunfo conservador, habría sido mu-
chísimo más di�cil el advenimiento 
del Estado laico y la secularización en 
México. Pero ello no sucedió así, y las 
reformas asumidas en la Cons�tución 
de 1857 se proyectaron hasta el porfi-
riato, y de allí hasta el siglo XX, permi-
�endo la consolidación de la separa-
ción entre Iglesia y Estado y la laicidad 
de este.(Cortés, 2004, p.125)

el patronato, encabezarían las luchas entre 
las principales fuerzas polí�cas del país.
Sin embargo y a diferencia de Colombia, 
México logró más temprano la seculariza-
ción del poder polí�co. Tras varias genera-
ciones de liberales ins�gadas por las fuer-
zas católicas y conservadoras, estalla la 
Revolución de Ayutla, donde triunfan los 
liberales y permiten el establecimiento de 
la Cons�tuyente de 1856-1857. Este 
órgano estatal fue el encargado de consig-
nar e impulsar las denominadas Leyes de 
la Reforma, desde la que se expide la ley 
que posibilita la prevalencia del Estado 
sobre cualquier religión, sobre todo del 
catolicismo, “Adoptaron como regla gene-
ral e invariable , la más perfecta indepen-
dencia entre los asuntos del Estado y los 
puramente eclesiás�cos”(Galeana, 2009, 
p.19). Esta a su vez permi�ó la libertad de 
cultos, la nacionalización de los bienes del 
clero, la ex�nción de comunidades religio-
sas, el control del registro de nacimiento, 
matrimonio y muerte. (Galeana, 2009)
El resurgimiento en este caso se podría 
interpretar del suceso marcial de la Guerra 
de Reforma, una guerra civil que impulsó 
la oposición conservadora ante los avan-
ces legales de parte de los liberales. Sin 
embargo, la resistencia liberal no sólo 
triunfó, sino que movilizó medidas más 
radicales en contra de la Iglesia,

Concluyendo, es necesario develar la rela-
ción entre la Iglesia y el Estado, entendien-
do las dimensiones que éstas ocupan 
dentro de la sociedad, ya que esto expone 
la imposición violenta de un dogma que 
cobija una forma única y hegemónica de 
entender el mundo, que necesariamente 
excluye y juzga toda marginalidad a sus 
creencias. Por otro lado, es necesario acla-
rar que los procesos de secularización que 

 hasta 1991, después de 10 cons�tuciones 
reformadas al interés propio de quien ejer-
cía el poder ejecu�vo durante el siglo XIX, 
que en la carta cons�tucional se reglamen-
ta y aclara jurídicamente al Estado colom-
biano como laico y que garan�zará dere-
chos entorno a este:

Toda persona �ene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión 
o su creencia, individual y colec�vamente, 
tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la prác�ca, el culto y la obser-
vancia (ley 133, art 2, 1994).

En conclusión -por efecto de la consolida-
ción de los par�dos polí�cos, los enfrenta-
mientos bélicos, ins�tucionales y cons�tu-
cionales, las resistencias- estas dos faccio-
nes ideológicas no solo representarán con-
vicciones laicas o confesionales, sino que 
conformarían la vértebra de la construc-
ción de la Nación y de un sen�do de perte-
nencia, formas y costumbres que reúne y 
abstrae iden�dades, que hoy día siguen 
incidiendo en la polarización del país.

Especificaciones del caso mexicano

Durante las décadas de 1830 y 1840, 
México presenta un panorama similar al 
de la Nueva Granada. Exis�ó la subordina-
ción tanto de la Iglesia al Estado, como del 
Estado a la Iglesia, conservando la misma 
idea en la división y legi�mación del poder 
de una en�dad a otra bajo la idea del 
Patronato.

Por ello el nivel de arraigo de las pautas 
culturales y tradicionalistas en ambos 
territorios alargó y entorpeció los proce-
sos de secularización. Connaughton 
(2010), apunta que en la joven Nación 
mexicana, los fenómenos de federalismo y 
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La crisis de las prác�cas religiosas 
ins�tucionalizadas –par�cularmente 
en el seno de la Iglesia Católica– no se 
relaciona tanto con la desaparición de 
las creencias sino con un vasto proce-
so de reorganización y recomposición 
de las mismas, y con una toma de 
distancia con las prescripciones oficia-
les de la ins�tución (Mallimaci, 2004, 
p.1)

En países como México y Colombia, 
donde la estructura eclesiás�ca se 
había conservado mejor, prelados y 
sacerdotes apelaron directamente a la 
conciencia de los fieles, por ejemplo 
para impedirles que acudieron a las 
subastas de los bienes desamor�za-
dos, o incluso, como sucedió en 
Colombia, dejando por temporadas al 
país en un verdadero entredicho 
canónico al ordenar el cierre de las 
iglesias y la paralización de la adminis-
tración de sacramentos. (Carredano 
J.B, 2006, p.242)

60

durante el periodo colonial, promulgaron 
una visión pecaminosa y diabólica de la 
mujer, some�éndolas a renunciar a su 
cuerpo, para obedecer sin objeción.

Ni Eva, ni María

En primer lugar hay que reconocer el 
origen del arque�po “natural” bajo el que 
se nos ha some�do, entendiendo los pro-
cesos de evangelización e interiorización 
de las normas morales (y) costumbristas, 
como los pilares de la sociedad neograna-
dina y novohispana. La religión ha sido una 
de las ins�tuciones encargada de decidir 
los patrones y roles de género que tanto 
hombre como mujer deben seguir, estas 
reglas se sustentan a través de una lectura 
masculina y patriarcal de la biblia.

¿Qué más legí�mo que la palabra de Dios? 
La estructura del patriarcado está sosteni-
da en lo irrefutable para el cris�ano, para 
la Iglesia, para el hombre ecuánime, con 
moral recta, la sagrada escritura. El poder 
simbólico y coerci�vo de la palabra de 
Dios, responde al acto más primi�vo de la 
estructura patriarcal, “la situación de 
dominación masculina nunca ha aparecido 
como anormal sino, más bien, como inmu-
table, universal, verdadera expresión de la 
voluntad de Dios.”(Caponi, 1992, p.41), es 
por ello que el nacimiento de Eva es la 
clara jus�ficación del nacimiento del mal, 
no puede ser hija de Dios, puesto que Él no 
engendraría el pecado, ni la maldad, por 
eso nace de la cos�lla del hombre, a 
merced de él, para acompañarle a él. La 
figura femenina en la Génesis del universo, 
exalta las dos principales condiciones de la 
mujer, que se perpetuarán en la historia de 
occidente o la historia del cris�anismo. La 
primera obedece al connatural carácter de 
inferioridad al hombre y por tanto su 
dependencia a él. Sin embargo a Dios no le 
bastó con otorgarnos tales cualidades, 
porque ante los ojos de Él debe haber 
jus�cia y entonces nos condenó, “Mul�pli-
caré en gran manera tus dolores en tus 
embarazos; con dolor darás a luz los hijos; 
y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de �.” (Gen, 3:16), así deter-
mina nuestra segunda caracterís�ca, como 
hija del diablo e incitadora al pecado. El 
cuerpo femenino también quedó maldito 

�enen lugar en La�noamérica y sobretodo 
en México y Colombia, no obedecen a la 
despenalización de las conciencias, ni 
mucho menos a la interiorización del 
laicismo en la sociedad,

Esto es importante ya que da cuenta por 
un lado, del arraigo profundo de catolicis-
mo en la sociedad, que, abasteció y 
alimentó los movimientos confesionales y 
guerreristas durante el posicionamiento 
liberal; y por otro lado, la falta de un ejerci-
cio ecuánime sobre la necesidad de 
cambio en las mentalidades, para dotar de 
efec�vidad al laicismo, y de esta forma 
convivir desde otras prác�cas culturales, 
sociales y religiosas.

Problema�zar el vínculo

Para problema�zar el vínculo entre la Igle-
sia y el Estado se realizará una relectura de 
la postura cris�ana del ser y el deber ser 
de la mujer, a través de dos figuras bíblicas 
Eva y María. Se analizarán ambas repre-
sentaciones de modo que se evidencie los 
paradigmas que validaron la perpetuación 
masculina en el poder y la opresión, discri-
minando a la mujer de todos los espacios 
públicos. Por otro lado demostrar cómo la 
base de la estructura patriarcal replicadas 
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Ella no �ene autoridad sobre su 
propio cuerpo; Dios, a través del 
hombre, es su único dueño. Además, 
la Biblia declarando el dolor de parto 
como cas�go divino corrobora la idea 
de la pecaminosidad de la sexualidad 
femenina. El único valor de la mujer 
dentro de una sociedad patriarcal es 
su función de madre. (Caponi, 1992, 
p.43)
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trato, es clara e irrefutable, si tanto la 
autoridad divina, como la autoridad terre-
nal han acogido y legi�mado estas 
normas, es racional la naturalización de la 
violencia dentro de la sociedad y su coac-
ción dentro de la esfera moral y cultural.

La segunda conclusión acude a la necesi-
dad de un Estado laico, que cumpla dos 
funciones fundamentales. La primera, 
como agente antagónico frente a la difu-
sión de dogmas excluyentes y monocultu-
rales, enfa�zando en la importancia de la 
desnaturalización de “Las prescripciones 
de los papeles y de las iden�dades de 
género, afines a una concepción 
judeo-cris�ana de la antropología de los 
sexos” (Tamayo, 2013, p.31). La segunda 
función, como promulgador y protector de 
las promulgue las libertades individuales y 
actúe conforme los intereses de los ciuda-
danos y ciudadanas, como principio demo-
crá�co.

Estado laico, sociedad garante
La noción de laicidad de la que se ocupará 
el texto alude a, “La resistencia ante este 
intento por consolidar un señorío clerical 
sobre la comunidad polí�ca” (Salazar, 
2007, p.13), y a la imposición de un orden 
social, cultural y moral único, que ha sido 
incrustado en el imaginario colec�vo una 
visión sesgada y discriminatoria sobre lo 
que significa ser mujer, y por consiguiente 
ha impedido la realización de los derechos 
sexuales y reproduc�vos de la mujer.
“Para las religiones monoteístas y patriar-
cales el desa�o se presenta en cómo 
enfrentar el distanciamiento, cada vez 
mayor, de sus fieles en relación a las 
normas propuestas.” (Puello, 2007, p.15), 
este distanciamiento interpretado como 
autonomía, hace parte del argumento me-
dular para la secularización del Estado y 
específicamente en las repercusiones al 
cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproduc�vos de la mujer.

Esta complejización del laicismo y su apli-
cación en la sociedad, nos lleva a la dicoto-
mía que afecta directamente la garan�a de 
los derechos sexuales y reproduc�vos. La 
primera respecta al marco legal, donde a 
través de los movimientos feministas se ha 
logrado ocupar un lugar en la carta cons�-

y con él la pecaminosidad del acto sexual, 
lo que le resta a la mujer es someterse a 
disposición incondicional al hombre 
dueño de ella.

La segunda figura, aparece como el ideal 
para la salvación del género femenino, 
inmaculado y an� pecaminoso, María apa-
rece como la mujer exaltadora de todas las 
virtudes demandadas por el cris�anismo, 
“modes�a, humildad, generosidad, espíri-
tu de sacrificio y, sobre todo, la resignada 
aceptación de la voluntad del Señor: "Fiat 
voluntas tua"”(Caponi, 1992, p.43). La vida 
de María será el patrón de referencia bajo 
el cual se educará a las mujeres durante la 
colonia, en esta referencia primarán dos 
principios. La renuncia a su cuerpo, y con 
él a la pecaminosidad del acto sexual 
dotándola de la cualidad superior de 
María, su virginidad. La segunda la perso-
nificación maternal, encajando finalmente 
a la mujer en la sociedad, asumiendo un 
rol en la esfera privada, en el domo, donde 
no pueda intervenir en nada más allá de la 
crianza de sus hijos, “Como virgen es el 
símbolo neutral de la pureza; como esposa 
el de la subordinación; como madre el de 
la abnegación y el sacrificio”(Caponi, 1992, 
p.44).

Desde este punto es necesario contrarres-
tar e interrogar a la ins�tución eclesiás�ca, 
par�endo de la primera conclusión del 
apartado. Las definiciones bíblicas y 
patriarcales de la mujer jus�fican la violen-
cia de género, premisa que se sos�ene 
desde “la situación de inferioridad y de 
dependencia de las mujeres con respecto 
a los hombres” (Tamayo, 2013, p.73), que 
sitúa a la figura femenina como débil, 
corregible, domes�cable e incapaz. La 
explicación del consen�miento social a 
este �po de lógicas de dominación y mal-
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la ambigüedad ideológica que viven 
algunos de los funcionarios públicos 
de hospitales, por ejemplo, que se 
consideran con derecho de juzgar, en 
nombre de su moral religiosa, a cual-
quier persona que busca servicios 
para la realización de un aborto; o que 
es portadora de cualquier �po de 
enfermedad sexualmente transmisi-
ble. (Puello, 2007, p.15)
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Elaboración propia
Fuentes: h�ps://www.bbc.com/mundo/-
no�cias/2012/12/121217_aborto_im-
pacto_legalizacion_mexico_men

Como se evidencia en la tabla anterior, 
tanto Colombia como México han sido 
países pioneros en la despenalización del 
aborto, poseen jurisprudencias que con-
templan casos de urgencia, en los que se 
ha dado el debate de con�gencia por el 
cumplimineto de los derechos sexuales y 
reproduc�vos de la mujer, he incluso se 
han brindado garan�as legales que cobijan 
enormemente el procedimiento de IVE, 
pero las cifras no demuestran alarmante-
mente que la tasa de mortalidad de muje-
res que prac�can el aborto de forma clan-
des�na, no se ha reducido. Este resultado 
obedece según la hipótesis presentada, a 
la culpabilización de las conciencias y al 
juicio moral colec�vo que ha impedido 
que haya un pleno cumplimiento de estos 
derechos.

La cues�ón ahora surge en torno a la 
forma de erradicación de estas dinámicas 
y hos�lidades religiosas y patriarcales. 
Frente a esta pregunta Rochefort alude a 
dos posibles ver�entes feministas, desa-
rrolladas en el siglo XX, que se opondrán, 
interrogarán o interpelarán los paradigmas 
explicados. El primero, “pretende contra-
rrestar todo pensamiento religioso consi-
derado irremediablemente patriarcal” 
(Rochefort, 2010, p.31), esta postura 
asume una oposición radical, sobre la idea 
de que las estructuras patriarcales conna-
turalmente religiosas, son las principales 
fuentes de opresión y de discriminación 
por género, por ende deben neutralizarse. 

itucional, que es�pule y salvaguarde ante 
la ley, nuestros derechos. Mientras que la 
segunda da cuenta de la prác�ca y aplica-
ción de la misma, que es completamente 
obstaculizada por una sociedad con juicios 
y penas morales. Ejemplo de ello es,

Desculpabilizar y desmoralizar las socieda-
des deben ser los obje�vos para lograr un 
verdadero y total cumplimiento de nues-
tros derechos sexuales y reproduc�vos. 
Recuperar y apropiarnos de nuestros cuer-
pos es una lucha constante con las con-
ciencias confesionales y amenazadas por 
la constante moral cris�ana que aún nos 
encasilla en pros�tuta, Eva, o santa, María. 
Desmi�ficar y desestructurar el pensa-
miento patriarcal que nos somete a ciertos 
comportamientos y finalmente buscar la 
utopía feminista en un Estado laico donde 
la pluralidad, la equidad y la garan�a de 
nuestros derechos sea realmente aplicada 
por la sociedad en la que habitamos.

Tabla 1
Tabla compara�va de la jurisprudencia 
cons�tucional sobre el aborto y factores 
adyacentes
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Y junto con la crí�ca y la autocrí�ca, 
las religiones deben tomar conciencia 
de su carácter rela�vo, con�ngente, 
de que no pueden conver�rse en 
absoluto, pues no son ellas quienes 
conceden la salvación sino que son 
sólo mediación para la salvación. […] 
Situar a Dios o a los dioses como base 
del poder polí�co y colocarlo como 
fundamento de la sociedad cons�tuye 
una crasa manipulación de Dios y una 
devaluación de la polí�ca y de la 
sociedad.(Salazar, 2007, p.16)
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El año de 1994 determinó y confluyó una 
serie de acontecimientos crí�cos en el 
ámbito polí�co y social que impulsaron a 
un grupo de mujeres católicas e indepen-
dientes de cualquier ins�tución eclesiás�-
ca, a organizarse para modificar y contri-
buir en la lucha por la autonomía y autori-
dad sobre sus derechos sexuales y repro-
duc�vos de las mujeres. Reconociendo la 
cuota histórica del catolicismo oficial hacia 
la dignidad de las mujeres, CDD en México 
propuso “difundir argumentos católicos 
alterna�vos a las posturas conservadoras 
de la jerarquía”(Cruz, 2014, p.7) y  así per-
mi�r y difundir un mensaje renovado del 
catolicismo, desde una voz feminista.

Las plataformas de acción de CDD en 
México, �enen como pilares la pedagogía, 
y la ar�culación y el intercambio. Han asis-
�do a conferencias internacionales como 
la Conferencia Mundial de Población y 
Desarrollo, la V Conferencia Mundial de la 
Mujer, donde se realizan programas de 
acción para la garan�a de los derechos 
sexuales y reproduc�vos de las mujeres, 
para sus propios países. Por otro lado se 
han reunido en convocaciones de la ONU, 
donde han sido agentes importantes para 
el cues�onamiento e impedimento de la 
instauración de dogmas morales propues-
tos por el Va�cano en varias naciones. Han 
trabajado la plataforma audiovisuales 
donde a través de la pedagogía, hacen visi-
bles derechos como: a la igualdad ante la 
ley, sin importar el sexo, género u orienta-
ción sexual, a la salud sexual, a la materni-
dad, a la educación sobre la sexualidad, a 
la privacidad, y a libertad marital (Cruz, 
2014).

Colombia
El grupo consolidado como CDD en Colom-
bia, nació en 1994, junto con la Red La�-
noamericana. Al igual que en México, por 
las condiciones culturales, patriarcales y 
de violencia que presentaba el país, CDD, 
se fue fortaleciendo a par�r de la adapta-
ción de la teología feminista a un medio 
tan hos�l con las mujeres como lo ha sido 
Colombia. La insistente preocupación por 
asegurar los logros legales en Colombia, 
como el aborto, la educación sexual, el 
derecho a decidir sobre la maternidad, 
entre otros, son los mo�vos por los cuales 

A par�r de esta úl�ma ver�ente enfocaré 
el análisis en un movimiento feminista que 
ha logrado expandirse por la�noamérica, a 
par�r de la congregación de personas con 
convicciones católicas que han vociferado 
la necesidad de cues�onar varios de los 
pilares de la Iglesia desde una perspec�va 
feminista.

Red La�noamericana de Católicas por el 
Derecho a Decidir

Para abordar la ver�ente feminista pro-
puesta anteriormente, me detendré en un 
movimiento que se ha expandido y organi-
zado en por 12 países en la�noamérica, y 
que se ha posicionado vigorosamente en 
Colombia y México.

La Red La�noamericana de Católicas por el 
Derecho a Decidir, erige su organización en 
el año de 1994, en una congregación de 
mujeres de diversos países de américa 
la�na, que repensar dentro del nuestro su 
propio contexto social, geográfico, cultural 
y moral la propuesta del colec�vo esta-
dounidense, Catholics for choice, un grupo 
de mujeres católicas, lideradas y represen-
tadas por la teóloga feminista Mary Hunt, 
que sustentaron que dentro de la tradición 
católica si se podían defender los derechos 
sexuales y reproduc�vos de la mujer. (Pue-
llo, 2007)

Los obje�vos que adoptó la Red La�noa-
mericana responden también, a una serie 
de dinámicas par�culares, que el bagaje 
histórico dejó como carga patriarcal de 
una moral y cultura discriminatoria. En los 
casos de México y Colombia, existen nue-
vamente varias convergencias en las plata-
formas de acción y en el entendimiento de 
la lucha por los derechos sexuales y repro-
duc�vos bajo una interpretación feminis-
ta.

México
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Surgimos en un país que estaba cansa-
do de la pobreza, las men�ras, los frau-
des; harto de un par�do único y del des-
precio y abandono hacia miles de indí-
genas que afirmaron que “la dignidad 
humana vive aún y está en sus habitan-
tes más empobrecidos”.3 Un país que 
reclamaba jus�cia, pluralidad polí�ca y 
prác�ca democrá�ca.(Cruz, 2014, p.6)
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Estas confluencias y disímiles dieron 
cuenta tanto la causalidad y principio de la 
construcción social, moral y cultural de 
carácter eclesial en las subje�vidades 
mexicanas y colombianas, como de la 
pujante lucha entre los poderes liberal y 
conservador que permi�eron exitosamen-
te sa�sfacer los procesos de secularización 
de ambos estados.

Luego de entendido el arraigo histórico en 
las conciencias novohispanas y neograna-
dinas, se problema�za el vínculo entre la 
Iglesia y el Estado a par�r de un análisis 
crí�co sobre las figuras bíblicas que ilustra-
ban el ser y el deber ser de la mujer, aten-
diendo especialmente a la forma en la que 
este culpabilizaba el cuerpo y relegada a la 
esfera privada al rol femenino en la socie-
dad. Cabe señalar que dentro de las 
reflexiones de esta sección se enfa�za en 
la necesidad de interrogar y contrarrestar 
tales cimientos ideológicos de la Iglesia, 
teniendo en cuenta el lugar medular que 
ocupan en la estructura heteropatriarcal, y 
la acción de normalización y jus�ficación 
de la violencia de género. Como resultado 
se introduce la necesidad de la garan�a 
del laicismo en ambos estados estados, 
entendiéndose como la alterna�va legal 
que permi�ría las libertades individuales y 
garan�zarían la no exclusión y discrimina-
ción por diferencias al culto católico. Sin 
embargo se dis�ngue el caso entre Estado 
laico frente a una sociedad confesional, 
caso presentado en ambos países donde 
se demuestra, desde el análisis de algunos 
ejemplos y la tabla compara�va de la juris-
prudencia cons�tucional sobre el aborto y 
factores adyacentes, que la legi�mación 
por ley no implica necesariamente una 
acogida, o legi�mación en la sociedad.

Finalmente se propondrá ahondar en la 
idea de interpelar el plano religioso me-
diante un movimiento feminista y católico, 
que ha desvelado la relación Estado-Igle-
sia, mediante una nueva visión e interpre-
tación teológica. Esta organización ha 
logrado transgredir e interrogar los 
cimientos patriarcales y misóginos de la 
jerarquización de la iglesia, además de 
abogar esencialmente por los derechos 
sexuales y reproduc�vos de la mujer por 
medio de plataformas de acción diversas e 

CDD se ha movilizado desde dis�ntos fren-
tes.
Los ejes de trabajo dentro de esta organi-
zación se dividen en varias modalidades. 
La primera desarrolla el campo de género, 
que trabaja en contra de la violencia 
contra la mujer a través de acciones jurídi-
cas y sociales. La siguiente abarca denomi-
nada Iglesia, �ene como fin reconstruir, 
releer y resis�r desde la teología feminista, 
a la visión patriarcal de las escrituras 
sagradas. En otro campo está la incidencia 
polí�ca, desde la que se promueven leyes 
a favor de los derechos sexuales y repro-
duc�vos de la mujer, pero sobre todo a 
favor de la laicidad y el Estado, entendien-
do que el amparo a esta condición, favore-
cería sustancialmente las polí�cas que nos 
competen. Otro modo es el eje de comuni-
cación, que pretende acercarse a las muje-
res, con el obje�vo de hacer pedagogía 
entorno a la despenalización de las con-
ciencias sobre las decisiones que tomadas 
sobre sus cuerpos, promulgando la idea de 
que las creencias, no deben reñir con el 
cumplimiento de sus derechos sexuales y 
reproduc�vos. Finalmente presentan otro 
eje de inves�gación y formación, que se 
trabaja con comunidades de base, capaci-
taciones, e inves�gación que intentan pro-
fundizar las visiones femeninas sobre la 
biblio y la religión católica.

Conclusiones
En el presente estudio se evidenció, desde 
una postura feminista, cómo la compleji-
dad de la relación Estado-Iglesia ha contri-
buido nega�vamente al entendimiento de 
los derechos sexuales y reproduc�vos de 
la mujer en México y Colombia. Se realizó, 
primeramente, una revisión histórica ubi-
cada en el siglo XIX, con algunas anotacio-
nes del siglo XVI, que permi�eron vislum-
brar las similitudes y divergencias en la 
construcción de nación en cada territorio. 
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con�nuar desinstalando las profundas 
huellas que han dejado el colonialismo, 
el patriarcalismo, la misoginia y la eco-
nomía de mercado de nuestras socieda-
des, y que por todos los medio insisten 
en obstaculizar a las mujeres el ejercicio 
de sus libertades y derechos, especial-
mente aquellos que se fundamentan en 
su legí�mo y sagrado derecho a decidir. 
(Mazo, S,Cuevas C, 2016,
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e integrales.

De este modo, concluyo con la reflexión 
sobre la complejidad existente entre la 
legi�midad jurídica y social, que como 
hemos observado a lo largo del trabajo 
son codependientes y necesarios para la 
garan�a plena de nuestros derechos. Si 
bien es importante que se reconozca en el 
papel cons�tucional los derechos sexuales 
y reproduc�vos de las mujeres, puesto 
esto cons�tuye y sa�sface una larga lucha 
de debates legales, es necesario que estan 
normas se interioricen y se protejan de 
forma que, en los lugares comunes del 
desenvolvimiento individual se pueda 
hablar, educar y realizar las acciones debi-
das conforme a ello. A par�r de ello tam-
bién se abren una variedad de interrogan-
tes sobre otros métodos, formas y expre-
siones feministas que si bien no se ahon-
daron en el texto, hacen parte de un com-
plejo de actos disidente ante un mundo 
adversario de las feminidades y las mascu-
linidades al margen del modelo patriarcal.
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RESUMEN
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Este ar�culo cien�fico se enfoca en los espasmos musculares en estudiantes depor-
�stas del Colegio Clermont, proponiendo el desarrollo de una pomada an�espas-
módica a par�r de los principios ac�vos del jengibre. La inves�gación, de enfoque 
mixto, revela una alta incidencia de espasmos entre los par�cipantes y una disposi-
ción general a usar medicamentos naturales. La pomada demostró ser efec�va en 
un porcentaje alto de los casos estudiados, destacando la importancia de abordar 
este problema para mejorar el bienestar �sico y el rendimiento depor�vo. La meto-
dología incluyó la extracción de los principios ac�vos del jengibre, la elaboración de 
la pomada y la aplicación de la pomada. Los resultados resaltan la necesidad de 
opciones de tratamiento personalizados y flexibles, así como la falta de conocimien-
to sobre los beneficios de los principios ac�vos de las plantas. Este estudio contribu-
ye a promover la salud integral en el contexto escolar, ofreciendo una solución prác-
�ca para los espasmos musculares en estudiantes depor�stas.

Palabras clave: espasmos musculares, principio ac�vo, jengibre

ABSTRACT

This scien�fic ar�cle focuses on muscle spasms in student athletes at Clermont 
School, proposing the development of an an�spasmodic ointment based on ac�ve 
principles of ginger. The research, of mixed approach, reveals a high incidence of 
spasms among the par�cipants and a general willingness to use natural medicines. 
The ointment proved to be effec�ve in a high percentage of the cases studied, 
highligh�ng the importance of addressing this problem to improve physical well-be-
ing and sports performance. The methodology included extrac�on of the ac�ve 
principles from ginger, prepara�on of the ointment and applica�on of the ointment. 
The results highlight the need for personalized and flexible treatment op�ons, as 
well as the lack of knowledge about the benefits of the ac�ve principles of plants. 
This study contributes to promo�ng holis�c health in the school context by offering 
a prac�cal solu�on for muscle spasms in student athletes.

Key words: muscle spasms, ac�ve principle, ginger
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Preparation of an Antispasmodic Ointment from the Active Principles of Ginger
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INTRODUCCIÓN

La ac�vidad depor�va en entornos educa-
�vos, especialmente en la comunidad de 
depor�stas de undécimo grado del Colegio 
Clermont, presenta una compleja dinámi-
ca: se trata de jóvenes depor�stas, apasio-
nados por sus entrenamientos y compe�-
ciones, que sobresalen en una narra�va 
marcada por lesiones y espasmos muscu-
lares. Esto plantea preguntas sobre su 
salud �sica, bienestar emocional y rendi-
miento depor�vo. Este estudio se centra 
en disciplinas como baloncesto, fútbol, 
  voleibol y tenis; también se inclina hacia 
otros deportes en los que se es�mula prin-
cipalmente la musculatura y donde los 
espasmos musculares son prominentes.  
Es importante entender sus causas y su 
impacto en el desempeño del deporte de 
los estudiantes. Se reconoce la necesidad 
de abordar esta temá�ca y se propone la 
siguiente pregunta de inves�gación: 
¿cómo se pueden aprovechar los princi-
pios ac�vos an�espasmódicos del jengibre 
para la elaboración de una pomada que 
tenga como propósito tratar los espasmos 
de los depor�stas de undécimo grado del 
Colegio Clermont?

El obje�vo general de este ar�culo fue 
“elaborar una pomada an�espasmódica a 
par�r de los principios ac�vos del jengibre 
que tenga como propósito aliviar los 
espasmos de los depor�stas de undécimo 
grado del Colegio Clermont”.

Los espasmos musculares pueden surgir 
debido a lesiones musculares: su preven-
ción y manejo puede ser la clave para estar 
en forma. Se realizó una encuesta a estu-
diantes del Colegio Clermont para conocer 
sus preocupaciones con respecto a los 
espasmos musculares y sus hábitos nutri-
cionales. Los resultados muestran que 
algunos estudiantes quieren abandonar la 
prác�ca depor�va debido a espasmos 
musculares persistentes, donde queda 
clara la importancia de abordar este pro-
blema. La inves�gación �tulada "Abordaje 
clínico del deportista con calambres mus-
culares", realizada por Javier Maquirriain y 
Marcelo J. Merello en el año 2005, aborda 
el tratamiento clínico de los calambres 
musculares en depor�stas, proporcionan-

do información sobre la incidencia, e�olo-
gía, diagnós�co y tratamiento de este tras-
torno común en los atletas. El estudio 
muestra la importancia de diferenciar si 
los calambres son causados   por el ejercicio 
o por un confinamiento subyacente, así 
como la necesidad de una evaluación com-
pleta del paciente para determinar el 
tratamiento adecuado, que puede incluir 
hidratación, reposición de electrolitos, 
nutrición adecuada, descanso y terapia 
�sica. (Maquirriain y Merello, 2005). Con 
base en esta información, se recomienda 
elaborar una pomada an�espasmódica a 
base del principio ac�vo del jengibre como 
una alterna�va natural y efec�va para 
tratar los espasmos musculares en estu-
diantes depor�stas de undécimo grado del 
Colegio Clermont, también para compren-
der las causas subyacentes de los espas-
mos musculares.
La inves�gación también se alinea con la 
necesidad de avanzar en el conocimiento 
cien�fico sobre la salud en el contexto 
escolar y específicamente en el del Colegio 
Clermont. La frecuencia de los espasmos 
musculares plantea dudas sobre la eficacia 
de las medidas tradicionales de tratamien-
to y prevención, lo que mo�va las solucio-
nes más eficaces.

Farmacología del Jengibre
Los principios ac�vos, fundamentales en la 
creación de medicamentos, son el núcleo 
esencial responsable de su acción terapéu-
�ca. Conocidos también como ingredien-
tes farmacéu�cos ac�vos (IFA), estas sus-
tancias llevan a cabo el efecto deseado en 
el organismo. Es crucial entender que un 
medicamento puede contener más de un 
principio ac�vo, permi�endo abordar 
dis�ntos aspectos de una enfermedad. 
Esta combinación estratégica potencia la 
eficacia del tratamiento, lo que resalta su 
importancia en la formulación de fárma-
cos. La extracción de estos ingredientes de 
plantas medicinales involucra una varie-
dad de técnicas, como la des�lación por 
extracción con vapor, la hidrodes�lación, 
la decantación, la filtración y la cromato-
gra�a. La elección de la técnica adecuada 
depende de las caracterís�cas de la planta 
y del principio ac�vo a extraer, lo que 
garan�za una adaptación precisa a cada 
situación.
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de 600 músculos esquelé�cos, es respon-
sable de producir movimiento y mantener 
la postura del cuerpo. Cada músculo está 
formado por fibras musculares que con�e-
nen filamentos de ac�na y miosina, 
responsables de la contracción muscular. 
Los músculos trabajan en conjunto con el 
sistema esquelé�co y nervioso para gene-
rar movimiento y mantener la estabilidad 
del cuerpo. La fisiología muscular estudia 
la función y ac�vidad muscular en el 
cuerpo humano, mientras que la biomecá-
nica se centra en las fuerzas y movimien-
tos aplicados a los sistemas musculares y 
esquelé�cos. Estas disciplinas son funda-
mentales para comprender el funciona-
miento del sistema muscular y su relación 
con el movimiento corporal.

El jengibre, originario del sudeste asiá�co, 
pertenece a la familia Zingiberaceae y se 
u�liza principalmente por su rizoma. Este 
ha sido empleado durante miles de años 
en China e India tanto como especie como 
en la medicina tradicional. La composición 
del rizoma incluye carbohidratos, vitami-
nas, fibra, minerales y enzimas proteolí�-
cas, junto con sustancias que le confieren 
propiedades farmacológicas y fisiológicas. 
Los componentes del jengibre compren-
den hidrocarburos sesquiterpénicos como 
zingibereno y curcumeno, además de 
hidrocarburos monoterpenos como lina-
lol. También se encuentran compuestos 
fenólicos como gingeroles y shogaoles. 
Estos elementos no solo proporcionan el 
sabor y aroma caracterís�cos, sino que 
también confieren propiedades beneficio-
sas. El jengibre ha sido históricamente 
u�lizado para tratar diversos síntomas y 
enfermedades, como vómitos, náuseas, 
trastornos gastrointes�nales, tos, gripe, 
bronqui�s, artri�s, reuma�smo, malesta-
res musculares e inflamación. Además, 
inves�gaciones cien�ficas respaldan bene-
ficios como propiedades an�microbianas, 
hipoglucémicas, analgésicas, neuroprotec-
toras, an�cancerígenas, an�inflamatorias 
y an�oxidantes. Algunos de los componen-
tes del jengibre que �enen propiedades 
an�espasmódicas son los gingeroles, sho-
gaoles, linaloles, gerianoles y citrales. 
Estos compuestos fenólicos, presentes en 
el rizoma del jengibre, se han asociado con 
diversas propiedades beneficiosas y sus 

La farmacociné�ca estudia cómo los medi-
camentos se absorben, distribuyen, meta-
bolizan y se eliminan en el cuerpo. Este 
proceso determina la apariencia y dura-
ción de los efectos de un medicamento en 
el organismo. La absorción implica la 
entrada del fármaco en la circulación san-
guínea, seguida de su distribución por 
todo el cuerpo. Luego, el metabolismo 
convierte el medicamento para facilitar su 
eliminación, principalmente a través del 
hígado. Finalmente, la eliminación marca 
la salida completa del fármaco del organis-
mo. La farmacociné�ca u�liza modelos 
matemá�cos para describir los efectos de 
un medicamento en relación con estas 
etapas. También analiza las propiedades 
de los medicamentos y su interacción con 
el organismo. Esta disciplina aborda los 
efectos terapéu�cos y secundarios de los 
fármacos, así como su mecanismo de 
acción. Factores como la gené�ca y las 
condiciones médicas subyacentes pueden 
influir en la respuesta de un individuo a un 
medicamento. Comprender la variabilidad 
individual es crucial en la farmacodinámi-
ca para garan�zar tratamientos efec�vos y 
seguros.

La dosis de un medicamento es la can�dad 
específica necesaria para lograr efectos 
terapéu�cos sin provocar efectos secunda-
rios dañinos. La posología adecuada es 
fundamental para la eficacia y seguridad 
del tratamiento. Una dosificación incorrec-
ta puede llevar a efectos tóxicos o insufi-
cientes, lo que pone en riesgo la salud del 
paciente. Es importante seguir estricta-
mente las instrucciones de dosificación 
para evitar complicaciones.

Las interacciones entre medicamentos, 
alimentos y otros compuestos pueden 
afectar la eficacia y seguridad de los trata-
mientos farmacológicos. Estas interaccio-
nes pueden alterar la absorción, distribu-
ción, metabolismo y eliminación de los 
medicamentos en el organismo. Factores 
individuales como la edad, el peso y la 
gené�ca también influyen en la respuesta 
a los tratamientos. La comprensión de 
estas interacciones es crucial para garan�-
zar tratamientos seguros y efec�vos.

El sistema muscular, compuesto por más 
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efectos an�espasmódicos podrían contri-
buir a aliviar ciertos malestares muscula-
res. Más específicamente los gingeroles y 
los shogaoles �enen propiedades an�in-
flamatorias y relajantes, los linaloles, 
gerianoles y citrales �enen efectos relajan-
tes y son espasmolí�cos. (Jaimez-Ordaz et 
al., 2021)

Espasmos Musculares
Un espasmo muscular (también conocido 
como calambre) es una contracción invo-
luntaria de un músculo, el cual se tensa de 
manera rápida y brusca, dando lugar a la 
formación de un bulto duro y palpable. 
Este fenómeno, caracterizado por su apari-
ción súbita, provoca una sensación de 
dolor agudo y, en ocasiones, puede gene-
rar moles�as significa�vas. Los espasmos 
musculares son eventos transitorios, pero 
su intensidad puede variar, desde episo-
dios leves y pasajeros hasta casos más 
severos que afectan la movilidad y calidad 
de vida del individuo. Aunque las causas 
de los espasmos musculares pueden ser 
diversas, factores como la deshidratación, 
la fa�ga, el ejercicio excesivo o condicio-
nes médicas subyacentes pueden desen-
cadenar su aparición. El tratamiento de los 
espasmos musculares a menudo implica 
medidas como el reposo, la hidratación 
adecuada, la aplicación de calor o frío, y en 
algunos casos, el uso de medicamentos 
relajantes musculares bajo supervisión 
médica. La comprensión de estos factores 
y la iden�ficación de posibles desencade-
nantes son cruciales para abordar y mi�-
gar la frecuencia e intensidad de los espas-
mos musculares, contribuyendo así a me-
jorar la salud y el bienestar del individuo 
afectado.

Hay varios �pos de espasmos musculares, 
y su clasificación puede basarse en dife-
rentes criterios, como la causa subyacen-
te, la duración y la ubicación del espasmo. 
Aquí hay algunos �pos comunes de espas-
mos musculares:

Los espasmos musculares pueden ser 
focales o locales, incluyendo calambres 
(contracciones musculares involuntarias y 
dolorosas), espasmos (contracciones mus-
culares involuntarias, a menudo repen�-
nas) y �cs musculares (contracciones rápi-

das y repe��vas de un grupo muscular); o 
generalizados, como la tetania (contrac-
ciones musculares persistentes debido a 
bajos niveles de calcio en la sangre) y las 
convulsiones (contracciones musculares 
violentas e involuntarias asociadas con 
trastornos neurológicos). Pueden ser 
agudos (repen�nos y de corta duración) o 
crónicos, persis�endo durante períodos 
más largos y pudiendo estar asociados con 
condiciones médicas crónicas. Los espas-
mos musculares no epilép�cos (NEM) son 
contracciones musculares que imitan las 
convulsiones epilép�cas, pero no están 
asociadas con ac�vidad cerebral anormal. 
El estrés y la ansiedad pueden desencade-
nar espasmos musculares relacionados 
con el estrés, como los asociados con el 
síndrome de la ar�culación temporoman-
dibular (ATM). Los espasmos musculares 
nocturnos son calambres o espasmos que 
ocurren durante la noche, a menudo aso-
ciados con deshidratación o deficiencia de 
minerales. Las lesiones musculares o fa�ga 
extrema pueden dar lugar a espasmos 
musculares secundarios a lesiones o fa�ga 
como mecanismo de protección del 
cuerpo. Las enfermedades neurológicas 
como la esclerosis múl�ple o el mal de Par-
kinson pueden causar espasmos muscula-
res asociados con enfermedades neuroló-
gicas como parte de sus síntomas.

El gingerol, shogaol, linalol, geraniol y 
citral presentes en el jengibre �enen pro-
piedades relajantes de la musculatura lisa. 
Al aplicarse tópicamente sobre el área del 
espasmo muscular, estos compuestos 
podrían ayudar a reducir ligeramente la 
contracción muscular involuntaria gracias 
a su efecto relajante sobre los músculos 
lisos, disminuir moderadamente el dolor y 
la rigidez asociados al espasmo al reducir 
la tensión muscular, promover un leve 
efecto an�inflamatorio en la zona, que 
podría aliviar algo de la inflamación cau-
sante del espasmo y producir una sensa-
ción de calor y aumento del flujo sanguí-
neo en la zona aplicada, lo que podría 
ayudar a relajar los músculos tensionados. 
Sin embargo, sería más un palia�vo tem-
poral que un tratamiento defini�vo. Para 
espasmos musculares intensos o crónicos, 
se requerirían tratamientos médicos más 
específicos y potentes prescritos por un 
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profesional de la salud. El jengibre podría 
complementar un tratamiento, pero no 
sus�tuirlo completamente.

Metodología

El enfoque inicial de esta inves�gación se 
ha centrado de manera específica en la 
creación y desarrollo de una pomada an�-
espasmódica des�nada al uso de estudian-
tes de undécimo grado del Colegio Cler-
mont. Este enfoque surge de una preocu-
pación tangible y fundamentada respecto 
a la necesidad de proporcionar soluciones 
terapéu�cas efec�vas para mi�gar los 
espasmos musculares, una condición que 
presenta una incidencia notable entre los 
estudiantes, par�cularmente en el ámbito 
depor�vo. El �po de inves�gación es mixta 
ya que se van a obtener resultados tanto 
cualita�vos como cuan�ta�vos. Según el 
libro "Metodología de la Inves�gación" de 
Sampieri (2014), una inves�gación de �po 
mixta implica la recolección y el análisis de 
datos cuan�ta�vos y cualita�vos, así como 
su integración y discusión conjunta para 
realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenó-
meno bajo estudio. Los métodos mixtos 
representan un conjunto de procesos 
sistemá�cos, empíricos y crí�cos de inves-
�gación que combinan en un solo estudio 
tanto métodos cuan�ta�vos como cualita-
�vos.

La elección de centrar el estudio en el jen-
gibre como fuente principal de ingredien-
tes ac�vos para la formulación de la 
pomada no es casualidad: se basa en el 
reconocimiento amplio de las propiedades 
medicinales inherentes a esta planta. En 
este contexto, se llevará a cabo un análisis 
exhaus�vo de las esencias an�espasmódi-
cas presentes en el jengibre, con el obje�-
vo primordial de iden�ficar y extraer los 
componentes ac�vos responsables de sus 
propiedades terapéu�cas. Este proceso 
implica la aplicación de técnicas de extrac-
ción avanzadas y metodologías cien�ficas 
rigurosas para asegurar la obtención de un 
extracto de alta calidad y potencia.

La relevancia de abordar esta inves�gación 
radica en la importancia de proporcionar a 

a los estudiantes herramientas y recursos 
terapéu�cos que no solo sean efec�vos en 
el alivio de espasmos musculares, sino 
también seguros y accesibles. En este sen-
�do, la pomada an�espasmódica que se 
pretende desarrollar �ene el potencial de 
conver�rse en una solución prác�ca y 
beneficiosa para los estudiantes del Cole-
gio Clermont, contribuyendo de manera 
significa�va a mejorar su bienestar �sico y 
rendimiento depor�vo. 

Extracción de los principios ac�vos del 
jengibre

Los materiales e ingredientes u�lizados se 
listan a con�nuación:

•Jengibre
•Cera de abeja
•Aceite de almendras 
•Agua
•Fuente de calor
•Recipiente para recolección
•Pinzas
•Termómetro
•Colador
•10 Recipientes para el envase
•Cuchillo
•Beaker grande

Proceso de extracción de los elementos 
farmacológicos del jengibre

Para extraer los ac�vos químicos del jengi-
bre, se u�lizó el siguiente proceso:

1. Preparación del jengibre: pelar y cortar 
el jengibre en trozos pequeños para 
aumentar la superficie expuesta (180gr)
2. Calentar a 50°C en un baño maría 100 gr 
de aceite de almendras
3. Mezclar el jengibre con 100gr de aceite 
de almendras y dejar reposar durante 24 
horas
4. Remover el jengibre del aceite con el 
colador y verter el aceite en el recipiente 
de recolección para obtener el aceite con 
el principio ac�vo del jengibre 
5. Calentar el aceite mezclado con el prin-
cipio ac�vo a 50°C
6. Mezclar el aceite con principio ac�vo 
con 15 g de cera de abeja
7. Verter la mezcla en cada recipiente y 
dejar enfriar durante media hora
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Con esto, se busca establecer un prece-
dente posi�vo en la implementación de 
enfoques preven�vos y terapéu�cos 
dentro del contexto educa�vo, promo-
viendo la salud y el bienestar integral de 
los estudiantes en su vida diaria y ac�vida-
des depor�vas.

La parte de este proceso inves�ga�vo se 
basa en la cuidadosa selección de las varie-
dades de ingredientes que dan como 
resultado más ideas para recolectar el 
extracto de las especies solicitadas. Este 
criterio de selección se basa en una serie 
de consideraciones cien�ficas y prác�cas, 
como el análisis del contenido químico 
específico de cada variedad de productos, 
la evaluación de sus propiedades terapéu-
�cas. Además, se tuvo en cuenta estos 
estudios compara�vos para determinar si 
las variedades ofrecen o no los perfiles 
químicos más beneficiosos y consistentes 
para la extracción de esencias con propie-
dades an�espasmódicas potentes y efec�-
vas. En este sen�do, se u�lizaron métodos 
y técnicas de análisis y evaluación. 

Este proceso de selección y evaluación de 
las variedades de jengibre cons�tuye una 
fase crucial y estratégica que con�ene las 
bases para las etapas posteriores del estu-
dio experimental, asegurando que las 
esencias extraídas sean del mayor calibre y 
terapia efec�va posible. De esta forma se 
puede op�mizar el potencial terapéu�co 
de la pomada an�espasmódica, garan�zar 
su seguridad, eficacia y aplicación en el 
contexto médico y farmacéu�co.

Resultados

Después de producida y aplicada la 
pomada a los estudiantes, se realizó una 
encuesta al 28.5% de los alumnos de 
undécimo grado, los principales par�ci-
pantes de este experimento. Se les pre-
guntó a 10 personas si prac�caban algún 
deporte, si habían sufrido algún espasmo 
mientras prac�caban el deporte y si esta-
ban dispuestos a u�lizar un medicamento 
natural para aliviar los síntomas. 

En esta pregunta los par�cipantes que 
respondieran que no, no seguirán respon-
diendo las preguntas siguientes a ésta, 
puesto que era vital que estarían dispues-
tos a u�lizar un medicamento natural para 
esta inves�gación. El 100% de los par�ci-
pantes estaban dispuestos a u�lizar un 
medicamento natural. 
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En esta pregunta se puede evidenciar que 
el 70% de los estudiantes les alivio el dolor 
en 3 horas o menos. Por otro lado, el 20% 
de los estudiantes le tomó de 12 horas a 1 
semana aliviar el dolor.  

El 100% de los estudiantes no conocen los 
beneficios de las plantas medicinales para 
alivio de síntomas. 

Discusión de Resultados

De las ocho preguntas elaboradas para 
obtener los resultados de esta inves�ga-
ción cada una de las preguntas tenía un 
papel vital y los resultados fueron los espe-
rados. 

En general, las encuestas muestran que el 
100% de los estudiantes que se aplicaron 
la pomada presentaron una disminución 
de los espasmos musculares, observando 
el cumplimiento del obje�vo de esta inves-
�gación. Ahondando un poco más en los 
resultados, el 22% de los estudiantes men-
cionan que el dolor les pasó en los prime-
ros cinco minutos de aplicada la pomada y 
el 78% restante, el proceso de eliminación 

Esta pregunta tuvo diferentes respuestas, 
sin embargo, los valores más altos se con-
centraron en la espalda (36% de los estu-
diantes), piernas (21%), hombros y panto-
rrilla (14%). Esto significa que los estudian-
tes del Colegio Clermont sufren espasmos 
mayormente en el tren inferior del cuerpo.

En esta pregunta se puede evidenciar que 
solo 1 de 9 personas se aplicó la pomada 
en un rango menor al de un día y 8 de 9 
personas se aplicaron la pomada en un 
rango mayor o igual al de un día. En este 
caso uno de los integrantes no se aplicó la 
pomada.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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del dolor se demoró entre minutos y doce 
horas. 

La encuesta también muestra que todos 
los estudiantes están dispuestos a probar 
medicamentos naturales para aliviar los 
dolores �sicos que padecen, aunque des-
conocen los beneficios de los medicamen-
tos naturales. 

Aunque estos resultados muestran un 
resultado posi�vo de la pomada a base de 
jengibre, es necesario establecer una me-
todología, avalada por la literatura, sobre 
la prueba de medicamentos en humanos, 
lo cual es un proceso complejo y delicado 
que debe cumplir con las normas interna-
cionales é�cas y legales. 

Conclusiones

Las conclusiones generales derivadas de 
todo este proceso son:

•La par�cipación en ac�vidades depor�-
vas es una caracterís�ca necesaria de los 
estudiantes del Colegio Clermont, donde 
se establece una cultura depor�va en este 
grupo. Esta información es crucial porque 
la inves�gación está enfocada específica-
mente a este grupo poblacional, lo que 
garan�za la relevancia y aplicabilidad 
directa de los resultados obtenidos.

•La alta repercusión de los espasmos mus-
culares entre estudiantes de deportes 
muestra la importancia de abordar este 
problema de salud en el contexto escolar. 
Estos resultados sa�sfacen la necesidad de 
intervenciones efec�vas para prevenir y 
tratar los espasmos musculares, que 
puedan mejorar significa�vamente el 
bienestar �sico y el rendimiento depor�vo 
de los estudiantes del Colegio Clermont.

•Aunque la mayoría de los estudiantes no 
u�liza ningún �po de medicamento para 
tratar los espasmos musculares, si están 
dispuestos a tratarlos u�lizando medica-
mentos naturales.

•La disposición general de los par�cipan-
tes a probar un medicamento natural es 
una ac�vidad adecuada para tratamientos 
alterna�vos. Este ar�culo presenta medici-

na complementaria y alterna�va que 
puede promover la exploración de opcio-
nes adicionales y fomentar una mentali-
dad de bienestar entre los estudiantes 
depor�stas del Colegio Clermont.

•La iden�ficación de las áreas musculares 
más afectadas por los espasmos muscula-
res proporciona información válida para 
designar intervenciones preven�vas espe-
cíficas. Se ingresa a la inves�gación como 
la región más comúnmente afectada, lo 
que sugiere la importancia de programas 
de fortalecimiento muscular dirigidos a 
esta área específica de la piel o método 
medicinal para este problema.

•La variabilidad en la frecuencia de aplica-
ción de la pomada resulta en la necesidad 
de considerar factores individuales para 
determinar la administración del trata-
miento más adecuado para cada estudian-
te. Esta información refleja la importancia 
de la personalización en la atención 
médica. Con base en los resultados experi-
mentales se debe proponer una posología 
que maximice el efecto de la pomada. 

•La eficacia demostrada de la pomada en 
la mayoría de los casos se u�liza como 
opción para el tratamiento de los espas-
mos musculares. Sin embargo, la inestabi-
lidad en los �empos puede afectar a que la 
eficacia de la pomada puede estar sujeta a 
errores.

•El desconocimiento de los beneficios de 
los principios ac�vos de las plantas para 
tratar los espasmos musculares es un 
pequeño paso para comprender las opcio-
nes de tratamiento natural y complemen-
tario entre los estudiantes depor�stas del 
Colegio Clermont.
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LA HUELLA ECOLOGICA, ALIADA ESTRATEGICA
 DE LA EDUCACION AMBIENTAL

RESUMEN

El presente documento consolida un análisis donde se quiere mostrar cómo una 
herramienta - La Huella Ecológica- desarrollada en las úl�mas décadas para hacer el 
cálculo del impacto de las acciones co�dianas humanas sobre los recursos natura-
les, se puede cons�tuir en una aliada para generar la conciencia en cada persona 
sobre sus hábitos de consumo y sobre todo llevarla a tomar medidas que replan-
teen su comportamiento frente a la afectación de los recursos naturales. Para el 
desarrollo del análisis se hace un sucinto repaso sobre el nacimiento de eventos 
importantes a nivel mundial,  surgidos en la década de los años 70 en relación a la 
necesidad de revisar el comportamiento humano con el medio ambiente, lo que 
llevó al planteamiento de la Educación Ambiental como estrategia para suscitar un 
cambio de ac�tud en el ser humano, adicionalmente se hace una explicación de lo 
que es la huella ecológica y lo que su cálculo implica, para posteriormente desarro-
llar el punto referente a porque este cálculo puede cons�tuirse en un aliado para la 
generación de conciencia ambiental individual, ya que al conocer por medio de una 
cifra puntual, como es la afectación que cada persona ejerce sobre los recursos 
naturales se genera un llamado interior, una especie de alarma,  donde el individuo 
analiza como sus hábitos de consumo diarios están contribuyendo al deterioro del 
medio ambiente, para simultáneamente replantear su comportamiento y tomar 
acciones para reducir su huella ecológica y mejorar su relación con los ecosistemas.
Palabras clave: Huella ecológica, ecosistemas, conciencia ambiental, recursos natu-
rales.
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The ecological footprint, strategic ally of environmental education



ABSTRACT

This document consolidates an analysis that seeks to show how a tool - The Ecologi-
cal Footprint - developed in recent decades to calculate the impact of daily human 
ac�ons on natural resources, can become an ally to generate awareness in each 
person about their consump�on habits and, above all, lead them to take measures 
that rethink their behavior in the face of the impact on natural resources. To deve-
lop the analysis, a brief review is made of the beginning of important events world-
wide, which emerged in the 1970s in rela�on to the need to review human behavior 
with the environment, which led to the approach of the Environmental Educa�on 
as a strategy to provoke a change of a�tude in human beings, addi�onally an expla-
na�on is made of what the ecological footprint is and what its calcula�on implies, 
to later develop the point regarding why this calcula�on can become an ally for the 
genera�on of individual awareness, since by knowing through a specific figure, 
what is the impact that each person causes on natural resources, an internal call is 
generated, a kind of alarm, where each person analyzes how their daily consump-
�on habits are contribu�ng to the deteriora�on of the environment, to simulta-
neously rethink their behavior and take ac�ons to reduce their ecological footprint 
and improve their rela�onship with ecosystems. 
Keywords: Ecological footprint, ecosystems, environmental awareness, natural 
resources.
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INTRODUCCIÓN
La educación ambiental se define como un 
proceso de formación donde se promue-
ven valores y medidas que dan lugar a la 
cultura de la conservación y protección del 
medio ambiente, el surgimiento de esta 
área del saber se da en la década de los 
años 70 del siglo XX, sin embargo a pesar 
del �empo que ha transcurrido desde su 
introducción, los resultados en relación al 
cambio de comportamiento del hombre 
frente a los recursos naturales no se ha 
dado, por el contario, parece que el dete-
rioro se ha intensificado, por ello es nece-
sario reforzar la conciencia ambiental indi-
vidual, una forma de hacerlo es u�lizando 
herramientas tecnológicas que se cons�-
tuyan en “aliadas” de la Educación am-
biental; siendo una de ellas  por ejemplo,  
la huella ecológica, que con los datos arro-
jados deja “preocupación” en cada perso-
na, lo que la lleva a pensar, reflexionar y 
tomar acciones que le permitan lograr un 
equilibrio entre los recursos naturales 
u�lizados y su forma de procesarlos y 
devolverlos al entorno. En este documen-
to se presenta un análisis de cómo este 
cálculo puede servir de estrategia a la Edu-
cación ambiental, en la creación de con-
ciencia ambiental individual.

ALGO DE HISTORIA

Por esta década 2020-2030, se está cum-
pliendo  el 50 aniversario de las primeras 
reuniones, encuentros, cumbres, entre 
otras, que dieron inicio al análisis sobre el 
futuro del planeta en relación a  la calidad 
y can�dad de recursos naturales disponi-
bles, debido  a la afectación del entorno 
hecha por el hombre; un año clave fue 
1972, durante el mes  de octubre se cele-
bró la Conferencia Internacional  sobre 
medio ambiente en Estocolmo,  a par�r de 
esta fecha se empieza a hablar de Educa-
ción Ambiental y se vuelve co�diano el uso 
de los términos: naturalista, conservacio-
nista, ecologista, ambientalista, desarrollo 
sostenible entre otros; esta Conferencia 
fue convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para tratar temas 
como: peligros ecológicos generados por 
el es�lo de desarrollo imperante, diferen-
cias entre los países desarrollados y 

y pobres, la industrialización despropor-
cionada y el crecimiento acelerado de la 
población; de allí se deriva la Declaración 
de Estocolmo, integrada por 6 proclamas y 
26 principios, de su contenido, para el 
desarrollo de la presente reflexión cito los 
siguientes:

Proclama 6: “Por ignorancia o indiferencia, 
podemos causar daños inmensos e irrepa-
rables al medio terráqueo del que depen-
den nuestra vida y nuestro bienestar. Por 
el contrario, con un conocimiento más 
profundo y una acción más prudente, 
podemos conseguir para nosotros y para 
nuestra posteridad unas condiciones de 
vida mejores en un medio más en conso-
nancia con las necesidades y aspiraciones 
de vida del hombre”. (ONU, Declaración de 
Estocolmo, 1972)

A la vez para evitar que ocurra lo enuncia-
do en la proclama 6, se proponen solucio-
nes como:

Ar�culo 19: “Una labor de educación en 
cues�ones ambientales, dirigida tanto a 
las generaciones jóvenes como a los adul-
tos y que presente la debida atención al 
sector de población menos privilegiado, 
para ensanchar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las 
colec�vidades inspirada en el sen�do de 
su responsabilidad en cuanto a la protec-
ción y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana” (ONU, Declaración de 
Estocolmo, 1972)

Los anteriores textos de la Declaración de 
Estocolmo dejan ver el reconocimiento de 
que la acción humana ha afectado al 
medio ambiente y debido a ello es necesa-
rio educar, específicamente en el tema 
ambiental para generar conciencia y así 
lograr detener el impacto nega�vo del 
hombre sobre los ecosistemas.

Después de Estocolmo, se realizaron más 
encuentros y se promulgan otros docu-
mentos, como por ejemplo, Carta de Bel-
grado 1975, Congreso de Moscú, 1987, 
Declaración de Taillores 1991, Cumbre 
para la Tierra- Rio de janeiro 1992, Cumbre 
del Milenio, New York – 2000, Cumbre 
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Mundial sobre Desarrollo sostenible- 
Johannesburgo 2002, Cumbre de los Obje-
�vos de Desarrollo del Milenio- New York 
2010; 2015 Conferencia de las Naciones 
Unidad sobre Desarrollo Sostenible. Rio de 
Janeiro 2012. Diferentes COP (Cumbre 
anual realizada por la convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climá�co) COP 3 -1997 Protocolo de Kioto, 
COP 21- París 2015, Acuerdo de París.
El anterior repaso cronológico de cumbres 
y reuniones importantes en temas  medio 
ambientales se presenta con la intención 
de hacer ver que la preocupación por este 
asunto no es nueva, se ha tratado desde 
hace siete décadas, siendo los años 70 el 
período donde se encuentran los más rele-
vantes análisis, no obstante los años que 
han pasado, los problemas siguen siendo 
los mismos y aún peores, se llevan cinco, 
seis décadas, proponiendo soluciones y no 
se �enen, no se logran resultados impor-
tantes y significa�vos en relación a evitar 
el deterioro del medio ambiente.

¿QUÉ ES LA HUELLA ECOLOGICA?

Una de las herramientas que se ha desa-
rrollado para evaluar el impacto del 
hombre frente al ecosistema, es el de la 
huella ecológica, esta hace alusión a un 
concepto rela�vamente nuevo que se usa 
para referirse al impacto de un humano 
sobre el sistema terrestre y marino, basán-
dose en sus ac�vidades co�dianas diarias.  
En la década de los años 90 Mathis Wac-
kernagel y William Rees (1996), desarrolla-
ron este indicador integrador según Ibarra 
& Monroy (2014), es una medida ambien-
tal que vincula el crecimiento poblacional 
humano con su consumo, se basa en los 
conceptos de capacidad de carga o bioca-
pacidad, que se definen como "el número 
máximo de individuos de una especie en 
par�cular que puede mantener en un 
hábitat determinado” (UNADE, 2021)
El concepto de huella ecológica cuan�fica 
la can�dad de recursos necesarios para 
sostener el es�lo de vida de una persona, 
comunidad o país, así como para absorber 
los desechos generados; esta se calcula 
considerando la can�dad de �erra y agua 
necesaria para producir los recursos con-
sumidos y para asimilar los residuos de 
carbono generados. De acuerdo con lo 

 mencionado por Herrera (2021) la huella 
ecológica considera específicamente seis   
aspectos, en su cuan�ficación: 1. la �erra 
necesaria para cul�var vegetales consumi-
dos, 2. el pastoreo de animales y genera-
ción de productos de origen animal, 3. la 
superficie boscosa requerida para la pro-
ducción de madera y papel, 4. el espacio 
de pesca necesario para abastecer el con-
sumo de pescados y mariscos, 5. el terreno 
urbano para infraestructuras y ac�vida-
des, y 6. la capacidad de absorción de CO2 
para contrarrestar las emisiones de carbo-
no.

Si la huella ecológica de una población 
excede la biocapacidad disponible en un 
área determinada, significa que se están 
consumiendo los recursos a un ritmo 
insostenible. 
Actualmente la huella ecológica es uno de 
los métodos más u�lizados para comparar 
el rendimiento ambiental y el seguimiento 
del progreso hacia un futuro sostenible. Es 
básicamente un intento de desarrollar una 
economía ecológica basada en conceptos 
bio�sicos, que se aproxima mejor a la rea-
lidad que muchos modelos económicos 
expansionistas.
Con el avance de la tecnología se han 
desarrollado diversos si�os, plataformas 
que permiten hacer el cálculo de la huella 
ecológica, estas se basan en algunos datos 
que el usuario debe suministrar, principal-
mente información referente a vivienda, 
viajes y consumo; a con�nuación se pre-
sentan  algunos enlaces  de estos si�os 
web, h�ps://calculadora-ecologica.clima-
tehero.org/, h�p://huella-ecologica.am-
biente.gob.ec/calculadora_personal.php, 
h�ps://www.footprintcalculator.org/ho-
me/es. 

Cuando el usuario sigue las instrucciones 
de la plataforma y responde las preguntas 
que se  formulan, al final se le arroja un 
dato, el de su Huella Ecológica, este 
número  se expresa normalmente en Hec-
táreas Globales, definiéndose esta como 
una hectárea biológicamente produc�va 
con una produc�vidad promedio mundial. 
Una hectárea son 10.000 metros cuadra-
dos o aproximadamente 2,5 acres. Actual-
mente, el planeta �ene alrededor de 1,7 
hectáreas globales disponibles por perso-
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na; esa es toda el área produc�va de la 
�erra dividida por el número de personas 
vivas hoy (Amprazis A y col, 2023).

El dato de la huella ecológica por persona 
es variable dependiendo de la región y del 
país, lo anterior se ve influenciado por 
aspectos como patrones de consumo, 
eficiencia o no eficiencia de procesos pro-
duc�vos (tanto en uso de los recursos 
como en las emisiones y residuos genera-
dos), a la disponibilidad y condiciones de 
los territorios (SEMARNAT, 2012). Normal-
mente el es�lo de vida de un ciudadano 
promedio que habita el sector urbano es 
mucho mayor al de una persona que 
habita en sector rural ya que este �ene 
consumo y uso mínimo en medios de 
transporte y ob�ene el alimento de las 
�erras que cul�va ( Calle Orozco, 2022).

En el año 2012, a nivel regional, Nortea-
mérica (Estados Unidos, Canadá y México) 
tenían la huella ecológica más grande del 
mundo (6.2 ha globales por persona), que 
contrastaba con las 4.1 ha globales de su 
biocapacidad, lo que le daba un déficit de 
2.1 ha globales por persona. Seguido de la 
Unión Europea, con una huella ecológica 
de 4.7 y biocapacidad de 2.2, lo que 
genera un déficit por persona (2.5 ha 
globales por persona) mayor al de la 
región norteamericana. (SEMARNAT, 
2012). Actualmente se conoce que el país 
con las emisiones de carbono per cápita 
más altas del mundo es Qatar, siendo tres 
veces más elevadas que las  de Estados 
Unidos ( NATGEO, 2022)

La región con la menor huella ecológica en 
el año 2012 era África, con 1.4 ha globales 
por persona y una biocapacidad de 1.5, 
con lo cual se coloca a tan solo 0.1 ha 
globales para cubrir su biocapacidad. La 
huella ecológica calculada para Sur Améri-
ca fue de 2.7 ha globales por persona, sin 
embargo, �ene la mayor biocapacidad a 
nivel regional del mundo (7.4 ha globales 
por persona), por lo cual se considera que 
cada habitante de la región �ene SEMAR-
NAT, 2012).

Cuando las personas �enen la oportuni-
dad de hacer el ejercicio de calcular su 
huella ecológica, normalmente se sorpren-

den con el dato obtenido, porque es muy 
alto, y en general cada uno dentro de sí 
�ene la idea de que su comportamiento es 
“amigable” con el medio ambiente, al ver 
detalladamente los análisis y caer en 
cuenta que, aspectos como el desperdicio 
de alimentos, el uso de automóvil, los 
viajes frecuentes en avión, el consumo y 
mal uso  del agua, entre otras ac�vidades 
co�dianas suma mucho al dato de su 
huella ecológica (Usman y col, 2020)
Frente a los resultados las diversas plata-
formas también ofrecen información para 
ayudar a cada persona de acuerdo a su 
punto de mayor valor a proponer opciones 
para reducir estos números, la idea es que 
a par�r de estas recomendaciones cada 
uno revise y adopte las que pueda y 
además implemente otras, ya que la plata-
forma lo hace de una manera general, 
pero cada quien es el que sabe en qué y 
cómo puede mejorar estos cálculos.

HUELLA ECOLÓGICA, HERRAMIENTA 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Todo el ejercicio del cálculo de la huella 
ecológica, �ene un trasfondo, el de crear 
conciencia en cada persona sobre su com-
portamiento y aprovechamiento de los 
recursos naturales, aquí retomo lo enun-
ciado al inicio del documento en el ar�culo 
19 de la Declaración de Estocolmo, donde 
se menciona como clave el aspecto de la 
educación, específicamente la educación 
ambiental, es fundamental establecer una  
relación entre la huella ecológica y la edu-
cación ambiental  para promover un 
futuro más sostenible, ya que, la educa-
ción ambiental proporciona el conoci-
miento necesario sobre cómo nuestras 
ac�vidades diarias afectan al medio am-
biente y es de esta manera que se logra 
impulsar la acción y la par�cipación ac�va 
de la comunidad. Al sensibilizar a las per-
sonas sobre la importancia de reducir su 
huella ambiental, la educación busca es�-
mular cambios frecuentes en los hábitos 
de consumo, promover la par�cipación en 
ac�vidades de conservación y generar 
conciencia sobre la importancia de las 
polí�cas ambientales en relación a los eco-
sistemas. Desde la ar�culación del concep-
to de huella ecológica con la educación se 
encuentra una  manera de que  la pobla-
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ción aborde la crisis ambiental de manera 
efec�va y eficaz; al final la “huella” se con-
vierte en una herramienta para la ges�ón 
ambiental, una mano extra para hacer 
pedagogía, involucrar a las personas y 
cumplir los Obje�vos de Desarrollo Soste-
nible, proporciona una medida clara y 
cuan�ficable del uso de recursos y la gene-
ración de desechos, permi�endo tanto a 
individuos como a comunidades y gobier-
nos tomar decisiones informadas para 
promover un futuro más sostenible.

CONCLUSIÓN

Dentro del contexto histórico, la educación 
ambiental se plantea por primera vez en el 
marco de la Conferencia Internacional 
sobre el Medio Ambiente (1972) y desde 
esta inicia�va han surgido diferentes 
inicia�vas con la finalidad de disminuir el 
impacto del ser humano sobre el medio 
ambiente a par�r del establecimiento de 
compromisos de divulgación, reducción de 
emisiones y/o mayor control de estas, pro-
tección a la biodiversidad y, la implemen-
tación de la educación ambiental.  Actual-
mente, la educación ambiental se enfrenta 
a grandes desa�os, entre los cuales desta-
can la crisis climá�ca y la pérdida de diver-
sidad, así como dis�ntos desa�os dentro 
del campo pedagógico, en el cual no siem-
pre se integra la educación ambiental 
dentro de los currículos educa�vos ni en 
polí�cas públicas, en vista de lo anterior, 
es fundamental que a través de la educa-
ción ambiental no se impartan únicamen-
te conocimientos, sino también que inspi-
ren acciones y cambios concretos en el día 
a día, apuntando a un futuro sostenible, 
por ello es clave la introducción de aliados 
estratégicos que permitan lograr el obje�-
vo, siendo uno de estos el cálculo de la 
huella ecológica.
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IMAGINARIOS FEMENINOS DE LAS PELÍCULAS
 DISNEY CREADOS POR ESTUDIANTES

RESUMEN
Las inves�gaciones concernientes a los imaginarios femeninos que transmiten las pelícu-
las de Disney a los estudiantes son escasas y no se ha profundizado en cómo ellos mismos 
podrían crear sus propios imaginarios con base en el mensaje que están decodificando en 
dichas películas. Este estudio se desarrolló en un Colegio de Colombia con el obje�vo de 
determinar cuáles imaginarios de la mujer son construidos por los estudiantes que han 
sido expuestos a varias de las películas de Disney. Para el análisis se estableció un mues-
treo aleatorio que constó con 40 estudiantes en total, los cuales cursan entre 5to y 8vo de 
primaria. Por medio de unas encuestas se buscó iden�ficar las películas que contaban con 
una mayor visualización en la población y los imaginarios femeninos que los estudiantes 
creaban en cada una de ellas. Se observó que algunas respuestas proporcionadas por los 
estudiantes coinciden en todos los personajes por lo que los imaginarios transmi�dos y 
decodificados llegaban a ser similares para todos personajes. También se iden�ficaron 
mensajes que podrían tener efectos tanto posi�vos como nega�vos para los estudiantes, 
transmi�endo valores dis�ntos.

Palabras Claves: Imaginarios Femeninos, Hegemonía, Polisemia, Códigos Dominantes, 
Códigos Negociados.

ABSTRACT
Research concerning the feminine imaginaries conveyed by Disney movies to students is 
scarce and has not delved into how they themselves might create their own imaginaries 
based on the message they are decoding in such movies. This study was developed in a 
School in Colombia with the objec�ve of determining which imaginaries of women are 
constructed by students who have been exposed to several Disney films. For the analysis, 
a random sampling was established consis�ng of 40 students in total, who a�end between 
5th and 8th grade, and through surveys we sought to iden�fy the films that had the grea-
test viewing in the popula�on and female imagina�ons that the students created in each 
of them. It was observed that some answers provided by the students coincide in all the 
characters, so the imaginaries transmi�ed and decoded were similar for all at some point, 
and it was iden�fied that some messages could have both posi�ve and nega�ve effects for 
the students, transmi�ng different values.

Keywords: Feminine imaginaries, Hegemony, Polysemy, Dominant Codes, Nego�ated 
codes. 
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INTRODUCCIÓN

El imaginario de la mujer ha sufrido 
muchos cambios y evoluciones a lo largo 
de los años. Se ha visto cómo la mujer 
pasó de ser débil a ser fuerte, como la 
gente ya no la ve como ama de casa, sino 
también como un pilar de esta misma, 
mientras que las creencias de la sociedad 
evolucionan (Adela Garzón, 2006). Actual-
mente ya no se �ene el mismo imaginario 
de la mujer que tenían o �enen los abue-
los o bisabuelos, ya que con el pasar del 
�empo nuevas protestas, leyes y creencias 
han ido evolucionando e impactado el 
imaginario, causando que tengamos una 
percepción diferente del que se tenía 
antes. Ahora la mujer es más independien-
te y puede realizar las mismas tareas que 
hacen los hombres, en su mayoría de 
casos. El imaginario de la mujer ha sido 
presentado en muchos medios de comuni-
cación a nivel nacional y global.

Hoy en día las películas son una de las ma-
yores formas de entretenimiento en espe-
cial para los niños, aparte de que siempre 
están al alcance de la mano cuando las 
quieras ver gracias a las múl�ples platafor-
mas que tenemos hoy en día como lo son 
YouTube, Ne�lix, Disney+, Cuevana, entre 
otras. Estas películas están presentes en el 
desarrollo personal de los niños y pueden 
influir en la forma en la que ellos toman 
sus decisiones. Según Li Vollmer y Lapointe 
(2003) los niños están predispuestos a 
imitar y aprender lo que ven en los medios 
de comunicación, y al tener el rol de 
género poco desarrollado �enden a imitar 
los comportamientos que ven reflejados 
en la televisión, y refuerzan sus ideas de 
género a través de este debe ser observa-
do al ver televisión ya que esto puede 
formarlos como personas. Se debe tener 
cuidado con las cosas que se les muestra, 
ya que las películas y las series les pueden 
generar una idea equivocada. Walt Disney 
Studios es una de las productoras más 
grandes y conocidas a nivel Internacional, 
y con sus películas ha llegado a impactar a 
muchas familias, por lo que los imagina-
rios que se podrían estar transmi�endo en 
estas películas debería representar una 
situación alarmante y de análisis, especial-
mente teniendo en cuenta que cada pelí-

cula es una representación del contexto 
histórico del momento por lo que estos 
varían en cada una de ellas y podrían llegar 
a tener un impacto tanto posi�vo como 
nega�vo en el desarrollo de los menores.
Se han encontrado diversos estudios reali-
zados frente al tema o relacionados con 
este. Esta inves�gación presenta algunas 
de las inves�gaciones previamente elabo-
radas, que aportan, soportan y jus�fican el 
presente trabajo. Estas inves�gaciones se 
dividieron en cuatro fases en orden de ir 
delimitando estas mismas hacia el presen-
te tema de la inves�gación. Estas fases son 
Imaginarios de la mujer en las religiones 
del cris�anismo y griegas, Imaginarios de 
la mujer en la industria de la moda, Imagi-
narios de la mujer en el cine, y Imaginarios 
de la mujer en las películas de Disney. Los 
trabajos previamente señalados se pre-
sentarán en el orden en el que fueron 
mencionadas.

En esta primera fase se presentaron dos 
inves�gaciones dis�ntas que abordan el 
imaginario de la mujer desde el cuadro 
religioso del cris�anismo y griego:

Mihaela Ursa en su ensayo �tulado 
"Women in the religious imaginary – from 
“the crown of crea�on” to “the gate of 
hell”" La inves�gación habla de algunos 
imaginarios religiosos y cómo muestran a 
las mujeres en el cuadro religioso enfocán-
dose en una mujer problemá�ca que porta 
(Eva) o libera (Pandora) el mal en el mundo 
de los hombres. Hace un enfoque en el 
tratado de Rousseau el cual propone tres 
teorías del género, una de ellas es “la 
mujer auxiliar” que sa�sface todas las 
necesidades y deseos del hombre, y otra 
de ellas representa a la mujer como la 
eterna discípula del hombre, ambas son 
claros imaginarios de la mujer que se tenía 
en esa época. 

El proyecto �tulado “Género y religión. A 
la búsqueda de un modelo de análisis” de 
María Jesús Alonso Seoane (2019) habla 
de cómo la maternidad y la capacidad 
reproduc�va de la mujer han sido usados 
con la finalidad de crear un modelo que 
relacione a las mujeres con el aumento de 
la población, ya que el control poblacional 
es un tema de importancia, debido a que 
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entre mayor población �enen estos luga-
res, menor era la probabilidad de ser ata-
cados, por esto es importante para ellos 
tener cierto control sobre los cuerpos 
femeninos. El trabajo finaliza establecien-
do que la religión ha sido usada para trans-
mi�r imaginarios de la mujer fuertes como 
para discriminarlas por muchos años. 
Actualmente se reconocen los esfuerzos 
que muchísimas autoras están haciendo 
para reconstruir la imagen que se �ene de 
ellas a través de los años.
En esta segunda fase se mostrará la inves-
�gación seleccionada para abordar el 
tema de los imaginarios de la mujer en 
cuanto al marco de la industria de la 
moda:

Lucile Salesses y Deborah Romain (2014) 
proponen en su informe de inves�gación  
�tulado "The Imaginary and Social Repre-
senta�ons Generated by Fashion Images in 
Women’s Magazines" que las creencias de 
la sociedad se pueden ver reflejadas en las 
revistas de cada época y a su vez cada una 
presenta un cambio en el imaginario de la 
mujer y el proto�po de “mujer ideal” que 
se le presenta al mundo, por ejemplo, en 
algunas revistas del año 1980 se presenta 
en la portada a una mujer dócil con un 
bebé, siendo el proto�po de mujer de esa 
época, una ama de casa que busca consoli-
dar una familia, en el 2010 se puede ver 
mujeres bonitas,  delgadas, maquilladas y 
con escote en las portadas, mostrando una 
imagen más sexy, y se busca fomentar más 
la parte sexual de la mujer, y para el 2022, 
podemos ver mujeres empoderadas de 
cualquier color, cuerpo, género y sexuali-
dad, mientras a su vez se busca presentar 
una imagen más natural y real de las muje-
res.

En esta tercera sección se presentará la 
inves�gación encontrada sobre los imagi-
nario de la mujer en el cine:

El ar�culo �tulado “Representa�on of 
women in films, an analysis of context 
towards a social concep�on of female 
recogni�on” escrito por María Teresa 
Gómez Ramírez (2013) se concluye que la 
representación de la mujer es idealista por 
los hombres y no son una clara representa-
ción de ellas, creando así modelos inalcan-

zables de ellos, pese a esto la mujer 
adquiere un empoderamiento y logra 
avanzar a través de las constantes protes-
tas por tratos igualitarios, exigencia par�-
cipa�va y  igualdad de condiciones. Final-
mente se establece la necesidad de conso-
lidar una propuesta que a�enda la rele-
vancia de reconocer el significado de las 
producciones �lmicas que promueven 
valores, proporcionando cambios en la 
construcción de iden�dad y en la búsque-
da de género. 

Para esta fase final del planteamiento se 
presentará ocho inves�gaciones que 
hablan acerca de los imaginarios femeni-
nos representados en las películas de prin-
cesas de Disney, y como se han visto afec-
tados con el pasar de los años:

Manjabacas (2020) en su tesis de grado 
�tulada “Mujeres Disney: De Blancanieves 
a Frozen II” establece una conexión entre 
el Cine y la Sociedad, comparándola con el 
lenguaje y el pensamiento, y se habla un 
poco de la influencia que pueden tener 
una en la otra. Tanto este estudio como en 
el estudio “The Disney ‘Princess Bubble’ as 
a Cultural Influencer” de  Amanda Ruther-
ford y Sarah Baker (2021), se establece que 
el imaginario que se �ene de la mujer ha 
ido evolucionando conforme a los diferen-
tes movimientos feministas y la forma en 
la que se ve representada en el cine ha ido 
cambiando de igual manera, evidenciando 
en Disney el cambio de narra�vas y las 
caracterís�cas, especialmente en los per-
sonajes femeninos, que han tenido un 
gran impacto a través de los años.

 Sin embargo este úl�mo ar�culo concluyo 
que la “Burbuja” de princesa que se mues-
tra en las películas de disney refuerza 
constantemente estereo�pos de la mujer 
peligrosos, ya que se compara constante-
mente la belleza y se excluya aquellas per-
sonas que no puedan cumplis con los 
estándares presentados, y buscan promo-
ver la pasividad femenina y la dependen-
cia de los rasgos �sicos sobre la inteligen-
cia.

 En el ar�culo “ De Blancanieves, Cenicien-
ta y Aurora a Tiana, Rapunzel y Elsa: ¿qué 
imagen de la mujer transmite Disney?” de 
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María Míguez  (2015) y en la tesis de grado 
�tulada “Análisis de los estereo�pos ocul-
tos tras las películas Disney: origen y evo-
lución” escrito por Juan Álvarez mencio-
nan que  Disney ha tenido una evolución 
en cuanto a los estereo�pos que se pre-
sentan en las películas, los ar�culos argu-
mentan que es importante analizar esta 
representación debido a la influencia de 
Disney en los valores del público infan�l. 
En el de Míguez (2015) se menciona lo 
siguiente: “People think that kids don’t 
catch subtle messages about race and 
gender in movies, but it's quite the opposi-
te” (Barnes, 2009), opina el profesor de 
Harvard Michael D. Baran. citado en 
Míguez (2015) pág.16” demostrando que a 
pesar de las creencias sobre la poca 
influencia que �enen los imaginarios en 
los niños, estos si pueden entenderlos y se 
ven altamente influenciados por estos. 
Ambos concluyen que las películas buscan 
transmi�r los valores y/o comportamien-
tos según la cultura predominante de la 
época en la que fueron hechas, creando 
algunos estereo�pos que buscan transmi-
�r ciertos adoctrinamientos, y finalmente 
se establece que Disney ha tenido una 
evolución en los estereo�pos que son pre-
sentados en la mayoría de los casos de 
forma posi�va, diciendo que cada vez se 
hace evidente aspectos un poco feminista 
en estos filmes.

Hadi Sampurna (2020) en su inves�gación 
“Gender resistance in aladdin disney 
movie ” analiza la película de Aladdin, ya 
que esta  ha sido una de las películas más 
vistas de la franquicia de Disney, y fue 
regrabada en el 2019. En esta película se 
demuestra cómo afecta a las mujeres la 
desigualdad de género y se presenta a 
Jasmin como una defensora de sus creen-
cias, las cual constantemente rechaza los 
ideales que se le imponen y pelea por sus 
sueños, creando una influencia posi�va en 
los niños para que combatan esta proble-
má�ca. Esta inves�gación concluyó que a 
través de la película de Aladdin las accio-
nes de Jazmin podrían mostrarle a los 
niños cómo actuar en situaciones de tratos 
desiguales y oponer resistencia frente al 
grupo de individuos dominantes. Final-
mente se establece que la película debe 
ser vista desde una mirada analí�ca para 

 comprender lo anterior dicho y enfrentar 
la desigualdad de género.

El ar�culo �tulado “Construcción del 
modelo de mujer en letras de temas musi-
cales de películas de los estudios Disney, 
entre los años  1937 – 2016” presenta el 
trabajo final de inves�gación realizado por 
Fernando San�llán (2021) en el marco de 
su Licenciatura en Comunicación Social, el 
obje�vo de la inves�gación es analizar la 
construcción del modelo de mujer en las 
letras de temas musicales de películas de 
los estudios Disney entre los años 1937 y 
2016. El ar�culo establece que en las 
dis�ntas canciones de las películas  se 
mencionan frases tales como “con armas 
el varón, con hijos la mujer” insinuando el 
comportamiento que deberían tener ellas, 
y aunque menciona un avance en las letras 
de las canciones como ocurre con “Libre 
Soy” de Frozen, donde se muestra a una 
mujer más fuerte, independiente y calcu-
ladora, aun hay rastros del primer imagi-
nario social. Esta tesis de grado concluye 
que en las canciones de disney se puede 
ver un claro modelo de la mujer reflejado, 
mostrando en un comienzo a una mujer 
sumisa y siendo some�das a la opinión 
dominante constantemente, y aunque se 
menciona que han ido evolucionando 
estos modelos de mujer, aun se puede ver 
el fantasma del primer modelo de mujer 
que se buscaba reflejar, y sugiere darle al 
público infan�l más herramientas de análi-
sis para que puedan entender lo que se les 
busca transmi�r en las canciones de las 
películas.

En el proyecto “Los valores transmi�dos 
por las mujeres de las películas Disney” 
Verónica Marín Díaz y Concepción Solís 
(2017) establecen que el imaginario de la 
mujer siempre ha sido transmi�do bajo 
una visión patriarcal, mostrando un grado 
de inferioridad y sumisión frente a los 
hombres. Aunque a través de los años se 
ha visto un claro cambio en su representa-
ción. Ejemplo de esto es en la película “Va-
liente”, en la cual Mérida rechaza los 
estándares femeninos en los que se ve 
obligada a actuar y lucha por tener voz 
propia, aún se pueden ver claros imagina-
rios en la apariencia �sica de los persona-
jes. Ellas concluyeron que las películas de 
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ción del rol que �enen en la sociedad, su 
iden�dad de género, su comportamiento y 
sus ideales, por lo que representa un pro-
blema de gran importancia y una necesi-
dad de análisis. Los estudios previamente 
mencionados ofrecen un análisis de los 
imaginarios que se pueden apreciar en 
estas películas mediante  los personajes y 
sus canciones; sin embargo, no se mencio-
nó la perspec�va de los niños sobre el 
asunto y los imaginarios que ellos mismos 
construyen alrededor de los personajes de 
estas películas, por lo que muchas de las 
representaciones que ellos �enen no 
están siendo tomadas en cuenta y tampo-
co los imaginarios que ellos podrían estar 
creando por sí mismos en base a sus expe-
riencias y no solo los que se buscan trans-
mi�r en las películas. Tampoco se ha 
podido apreciar una gran variedad de 
inves�gaciones Colombianas sobre el pre-
sente problema de inves�gación por lo 
que se hace necesario el tener una pers-
pec�va local y/o nacional y no solo inter-
nacionales.

Con este proyecto de grado se busca iden-
�ficar y analizar los diferentes imaginarios 
de la mujer creados por los niños con base 
en las películas de princesas de Disney, de 
modo que se pueda observar el efecto que 
estas películas �enen en la sociedad actual 
y cómo han influido en los niños tanto 
posi�vamente como nega�vamente. Esto 
permi�rá que muchas ins�tuciones educa-
�vas, como el Colegio Bilingüe Clermont, 
tengan en cuenta los valores, las creencias 
y las ideas que están siendo transmi�das 
por dichas películas y cómo afectan a los 
niños en sus instalaciones y puedan ser 
implementadas o excluidas en los planes 
de estudio que se les presentan a los estu-
diantes. Por estas razones, y considerando 
la importancia que �ene el estudio a nivel 
internacional, el alto valor de estos imagi-
narios en el desarrollo de los niños, y las 
influencias que se les está siendo transmi-
�das a través de estas películas, la presen-
te inves�gación tuvo el obje�vo de etermi-
nar cuáles imaginarios de la mujer son 
construidos por los estudiantes del colegio 
Clermont que han sido expuestos a varias 
de las películas de Disney.

 Disney transmiten valores como el respe-
to mutuo, la responsabilidad, la paz y la 
compresión; sin embargo, se va su�lmente 
incen�vando a la mujer a seguir un rol cer-
cano al de una mujer en un patriarcado. A 
pesar de que estos filmes pueden ser em-
pleados como forma de aprendizaje, a una 
temprana edad se requiere de la interven-
ción de un adulto para ayudar a reforzar 
los valores que se desea mostrar. 

El ar�culo �tulado “Estereo�pos femeni-
nos en las películas animadas de Disney” 
escrito por Daniella Meneses Tovío (2017) 
aborda la inves�gación sobre los estereo�-
pos femeninos en las películas animadas 
de Disney. Se examina la representación 
de las mujeres en estas películas, cómo se 
refuerzan los roles de género tradiciona-
les, y la influencia de los medios de comu-
nicación en la perpetuación de estos este-
reo�pos. En el ar�culo se dice “Por otra 
parte, como se mostró en los resultados, la 
totalidad de los directores y libre�stas 
fueron hombres. Es decir que pese a que la 
mitad de las protagonistas pertenecen al 
género femenino, los hombres decidieron 
la manera en que actuaban, sus conflictos 
emocionales, y las caracterís�cas �sicas de 
los personajes.” (Menesas, 2013: pág. 81) 
demostrando que las personas que crean 
estos estereo�pos femeninos y así mismo 
los imaginarios son casi en su totalidad 
hombres. En esta tesis de grado se pudo 
concluir que aún predomina una postura 
muy convencional del género femenino 
aún cuando se admite que la representa-
ción de la mujer ha ido cambiando con las 
creencias sociales, mostrando así cambios 
en el imaginario de la mujer con respecto 
al año en el que se produjo la película. 
Finalmente se mostró que a pesar de tener 
mujeres como protagonistas más de la 
mitad de los personajes son hombres en 
todas las películas, por ende la par�cipa-
ción igualitaria de ambos géneros no está 
equilibrada.

Tomando en consideración lo es�pulado 
anteriormente y basada en las inves�ga-
ciones previamente mencionadas, los ima-
ginarios de la mujer presentados en las 
películas de las princesas de Disney,han 
tenido una gran influencia en el desarrollo 
de  los niños y han impactado su percep-
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Marco Teórico

Esta sección introduce dos teorías dis�n-
tas que fundamentan esta inves�gación, 
siendo estas el construc�vismo social de 
Lev Vygotsky y “encoding, decoding” de 
Stuart Hall.

Lev Semyonovich Vygotski, fue un psicólo-
go y filósofo destacado por ser fundador 
de la psicología histórico cultural, sus teo-
rías de la psicología del desarrollo y por 
sus trabajos en la neuropsicología sovié�-
ca. La idea principal de la teoría del cons-
truc�vismo social de Vygotsky es que el 
conocimiento humano se da y se transmi-
te de generación en generación a través de 
las interacciones entre los individuos. Esta 
teoría será usada en este proyecto ya que 
en primera instancia se puede ver cómo 
los imaginarios hacen parte de las ideas 
que se están transmi�endo de persona a 
persona representando una parte impor-
tante en la sociedad (Sabugal Torres, 
Eduardo: 2017: pág.10). Para que los ima-
ginarios circulen es necesario que haya un 
medio de difusión. Para el presente ejerci-
cio de inves�gación se considerará al cine 
como herramienta de dicha difusión. En 
otras palabras,  se podría argumentar que 
el cine “ofrece ayuda” a personas menos 
calificadas para mostrarles o transmi�rles 
ideas y sen�mientos mediante imágenes y 
sonidos, teniendo en cuenta la ZDP de 
cada persona.  Las narra�vas de los perso-
najes presentados en la películas propor-
cionan contextos que amplían la capaci-
dad de interpretación de los espectadores 
y transmiten a su vez ideas “está directa-
mente conectada con los valores, imáge-
nes y principios que el espectador lleva 
consigo mismo antes de ver la película, 
factores que se ven representados con los 
personajes,  elementos de vinculación con 
la historia expuesta.” (Julia Antonia García 
Congrains:pág.48). El construc�vismo nos 
permite analizar la adquisición del conoci-
miento por parte de los humanos y cómo 
el cine podría afectar y contribuir a este 
modo de transmisión de imaginarios 
sociales.

De otra parte, Stuart Hall fue un teórico 
cultural y un sociólogo, conocido por su 
teoría de “Encoding, Decoding” en la cual 

 explicó la manera en que se producen, 
circulan y consumen los mensajes de los 
medios para proponer una nueva teoría de 
la comunicación. La idea principal de la 
teoría de Stuart Hall se basa en la codifica-
ción y decodificación de mensajes, repre-
sentaciones culturales o imaginarios ocul-
tos en un discurso que son transmi�dos a 
la sociedad a través de los medios de 
comunicación dando como resultado 
dis�ntas formas de interpretación. Por 
ende esta teoría prueba que las películas 
de Disney pueden llegar a transmi�r imagi-
narios a los niños que son expuestos a ella 
y también puede llevar a que ellos desa-
rrollen su propia interpretación de dichos 
imaginarios, por lo que las afecciones posi-
�vas o nega�vas son imposibles de prever. 
De igual manera, esta teoría nos permite 
analizar las diferentes formas en las que 
los estudiantes podrían estar “decodifican-
do” los imaginarios que buscar ser trans-
mi�dos por dichas películas.
Estas dos teorías se pueden relacionar en 
la medida en que ambas proveen al pro-
yecto una forma en que los imaginarios 
son transmi�dos al público desde la vida 
co�diana y el cine, a la vez que ambos per-
miten ver el impacto que estos �enen en 
el desarrollo y las relaciones interpersona-
les. 

Marco Conceptual

En esta sección se hablará de cinco con-
ceptos base que serán importantes para el 
desarrollo de esta inves�gación, los cuales 
son el concepto de imaginario social por 
Charles Taylor, y los conceptos de hegemo-
nía, polisemia, y códigos dominantes y 
negociados por Stuart Hall.

Charles Margrave Taylor en su trabajo �tu-
lado “Modern Social Imaginaries” aborda 
el concepto de imaginario social en la mo-
dernidad estableciendo como un esquema 
de interpretación de la realidad usado por 
un amplio grupo de personas, el cual los 
han ido conformándose en base a las inte-
racciones sociales a las cuales ha sido 
expuesto el individuo, llevando a la cons-
trucción de ideas compar�das sobre cier-
tos objetos, personas, momentos, etc, que 
conforman y estructuran la sociedad en la 
que vivimos. Estos imaginarios sociales 
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pueden dar forma a la idea que �enen los 
individuos sobre sus condiciones de vida y 
formulan expecta�vas colec�vas que 
pueden llegar a impactar nega�va o posi�-
vamente a las sociedades. 

Stuart Hall en su libro �tulado “Encoding/-
decoding model of communica�on” esta-
blece que en los medios de comunicación 
hay cierta Hegemonía, ya que las ideas 
dominantes en las sociedades son impues-
tas y aceptadas por lo demás individuos, 
quienes las consumen e internalizan a 
través de las interacciones con otras per-
sonas y la repe�da interpretación de estas 
a través de los medios de comunicación. 
También establece que las personas des-
cartan aquellos mensajes que no van de 
acuerdo a los conceptos de la sociedad 
que ya se �enen internalizados y se creen 
correctos, afirmando que solo aquellos 
que vayan con el interés del individuo son 
internalizados y tomados como verdades 
absolutas. 

En la inves�gación mencionada anterior-
mente Stuart Hall establece que los 
medios de comunicación cuentan con Poli-
semia lo cual significa que los mensajes 
que se buscan transmi�r �enen diferentes 
significados dependiendo de la interpreta-
ción que le de el individuo a lo que está 
observando. El argumento que al los men-
sajes culturales no tener interpretacio-
nes/significados fijos e inamovibles, se ven 
sujetos a las interpretaciones individuales 
basadas en la edad, contexto social y eco-
nómico, relaciones y los dis�ntos contex-
tos de los individuos que consumen el con-
tenido proveyendo así múl�ples significa-
dos o interpretaciones de una misma idea 
o mensaje en diferentes contextos cultura-
les o sociales. 

Adicionalmente a modo de probar el con-
cepto anterior, Hall creó los códigos domi-
nantes y negociados, siendo los primeros 
las interpretaciones de los mensajes que 
�enen el público siendo estos exactamen-
te los deseados por los creadores de dicho 
contenido, mientras que los códigos nego-
ciados son aquellas interpretaciones libres 
que difieren de los deseados por el crea-
dor y se dan al público interactuar con los 
mensajes transmi�dos. Hall introdujo los 

Códigos dominantes para describir las 
interpretaciones de los mensajes, siendo 
ésta la lectura preferida del creador para 
transmi�r al receptor, ocasionando que los 
ideales prevalecieran en la sociedad. 

Sin embargo, Hall también reconoció que 
no todo el público es pasivo y que no todos 
adoptan la misma interpretación de estos 
mensajes, por ende creó los códigos nego-
ciados para describir las dis�ntas interpre-
taciones que �enen los individuos las 
cuales desa�an las intenciones originales 
del autor. Este enfoque destaca la comple-
jidad de la recepción mediá�ca al recono-
cer que las audiencias son ac�vas y par�ci-
pan en la construcción de significados. La 
teoría de los códigos negociados sugiere 
que la audiencia no es simplemente recep-
tora pasiva de mensajes, sino que juega un 
papel ac�vo al interpretar, adaptar y nego-
ciar significados de acuerdo con sus pro-
pios contextos culturales y experiencias 
individuales.

Metodología

Dado que el obje�vo de la presente inves-
�gación es determinar cuáles imaginarios 
de la mujer son construidos por los estu-
diantes del colegio clermont que han sido 
expuestos a varias de las películas de 
Disney, se recurrió al método Inves�ga-
ción-Acción  (IA). Considerando que el 
tema de inves�gación ya cuenta con un 
sustento teórico suficiente, se realizará 
una inves�gación con un enfoque mixto de 
�po descrip�va -inferencial para conocer a 
fondo el fenómeno del estudio.

Antonio Latorre en su libro �tulado “La 
Inves�gación- Acción” cita a John Elliot 
(1993) estableciendo que él “define a la IA 
como “un estudio de una situación social 
con el fin de mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma” (pág 24). Por lo que se 
puede entender que este �po de inves�ga-
ción estudia las prác�cas/ideas de un 
grupo, y se centra en el desarrollo de los 
par�cipantes de este.

Felder, R. M., & Rousseau, R. W. (2003) en 
su trabajo �tulado “Elementary principles 
of chemical processes” establecieron que 
la inves�gación de �po inferencial se 
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centra en extraer conclusiones más allá de 
los datos observados. En lugar de limitarse 
a describir fenómenos o relaciones, este 
enfoque busca generalizar y hacer afirma-
ciones sobre una población más amplia 
basándose en una muestra representa�va.
Kerlinger, Fred N. determina que una 
inves�gación de �po descrip�va �ene 
como obje�vo "describir las caracterís�-
cas, propiedades o comportamientos de 
un fenómeno, sin manipular variables ni 
establecer relaciones causales. Se enfoca 
en obtener una imagen detallada y precisa 
de la situación estudiada". 

Enfoque de la investigación

El enfoque que se u�lizó en la inves�ga-
ción es el enfoque metodológico mixto 
(Cualita�vo y Cuan�ta�vo) puesto que es 
el que mejor se adapta a las necesidades 
del presente proyecto de grado.

John W. Creswell, en "Research Design: 
Qualita�ve, Quan�ta�ve, and Mixed Me-
thods Approaches" (Tercera edición, 2009) 
establece que "El enfoque de métodos 
mixtos se refiere a la recopilación y análisis 
de datos u�lizando procedimientos de 
inves�gación cuan�ta�va y cualita�va en 
un solo estudio o en una serie de estudios 
secuenciales. (...) Este enfoque capitaliza 
las fortalezas de ambos enfoques y procu-
ra minimizar sus debilidades". (pág. 17)
Del enfoque cuan�ta�vo se tomó la técni-
ca de la encuesta para recopilar los datos 
necesarios de la población e iden�ficar las 
películas animadas de Disney que ven más 
frecuentemente los estudiantes a modo 
de reducir la variedad de películas que 
fueron u�lizadas durante en la segunda 
fase de la inves�gación. 

Adicionalmente del enfoque cualita�vo se 
tomó la técnica de entrevista estructurada 
para describir los imaginarios femeninos 
que están siendo construidos por los estu-
diantes del colegio clermont que han sido 
expuestos a ciertas películas de Disney 
recopiladas en la primera fase de la inves-
�gación.

Paradigma de la investigación

La inves�gación tuvo su base epistemoló-

Vygotsky (1978) establece que el paradig-
ma construc�vista destaca la importancia 
del aprendizaje como un proceso ac�vo en 
el cual los individuos construyen significa-
do a través de la interacción con su entor-
no y la colaboración con otros. El paradig-
ma construc�vista, y su consecuente enfo-
que mixto, ayudarán a comprender cómo 
los estudiantes, a través de la exposición a 
películas de Disney, construyen represen-
taciones mentales e interpretaciones 
sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Población de estudio

La población de estudio estuvo conforma-
da por 40 estudiantes (20 mujeres, 20 
hombres) del Colegio Clermont que están 
cursando los grados de 5to a 8vo de prima-
ria (5 personas de cada curso, 10 de cada 
promoción), estos fueron seleccionados 
aleatoriamente. La edad de la población 
oscila entre los 11 y 15 años.
En la presente inves�gación se hizo uso de 
dos criterios de inclusión, el primero de 
ellos fue aplicado en la primera fase, la 
encuesta, y es que los par�cipantes cono-
cieran las películas de Disney. El segundo 
criterio de inclusión usado en la evalua-
ción fue tener entrevistas estructuradas 
con los estudiantes que tuvieron en cuen-
ta/conocían las películas de Disney que 
obtuvieron la mayor repe�ción en la 
primera fase.

Muestra y Muestreo

La muestra estadís�ca se puede definir 
como una selección representa�va de 
individuos, elementos o unidades de una 
población más amplia, u�lizada para reali-
zar inferencias sobre dicha población. En 
este trabajo se u�lizó el muestreo aleato-
rio estra�ficado, el cual, de acuerdo con 
Creswell se define como "[...] una técnica 
de muestreo en la cual la población se 
divide en subgrupos o estratos homogé-
neos, y luego se selecciona aleatoriamente 
una muestra de cada estrato para garan�-
zar una representación equita�va de todas 
las subpoblaciones (Creswell, 2014)." Este 
�po muestreo se implementara debido a 
que los estudiantes del Colegio Clermont 
se dividieron en cursos de 5to a 8vo, y des-
pués se seleccionó una muestra al azar de 
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cada curso, de modo que se aumentó el 
grado de la representa�vidad al asegurar 
que cada curso (subgrupo) esté represen-
tado. 

Instrumentos de recolección de datos
Como se mencionó anteriormente los 
instrumentos de recolección de datos que 
fueron u�lizados en la presente inves�ga-
ción son la encuesta y la entrevista estruc-
turada.

Según Hernández Sampieri (2014), los 
instrumentos de recolección de datos son 
herramientas específicas diseñadas para 
obtener información de las fuentes selec-
cionadas en una inves�gación. Pueden 
incluir cues�onarios, entrevistas, observa-
ciones y pruebas, entre otros. Estos instru-
mentos son esenciales para recopilar 
datos de manera sistemá�ca y estructura-
da, permi�endo a los inves�gadores anali-
zar y comprender fenómenos, patrones o 
relaciones en su estudio. Cómo único 
instrumento de recolección de datos se 
empleará la encuesta diseñada con pre-
guntas abiertas.

Según Hernández la encuesta se define 
como “el instrumento más u�lizado para 
recolectar datos, consiste en un conjunto 
de preguntas respecto a una o más varia-
bles a medir.” (2006, p. 310). Las preguntas 
abiertas en una encuesta permiten una 
exploración más profunda de las percep-
ciones de los par�cipantes.

La encuesta fue aplicada para recopilar 
datos sociodemográficos relevantes de la 
población, e iden�ficar las películas 
animadas de Disney más conocidas o 
vistas frecuentemente a modo de reducir 
el rango de películas de Disney que fueron 
u�lizadas en la inves�gación. Esta consta 
de 7 preguntas abiertas, las cuales corres-
ponden a:

1. Edad
2. Género
3. Curso
4. Can�dad de personas con las que viven
5. Con quienes viven
6. Conocimiento de alguna película de 
Disney
7. 3 Películas favoritas de Disney

La entrevista estructurada es aquella en la 
cual las preguntas que se les van a hacer a 
los entrevistados ya vienen previamente 
establecidas. Está será aplicada para iden-
�ficar y describir los imaginarios femeni-
nos creados por los estudiantes del colegio 
clermont que han sido expuestos a ciertas 
películas de Disney determinadas previa-
mente. Estás fueron aplicadas a la pobla-
ción que cumplio con el segundo criterio 
de inclusión.

Las entrevistas estructuradas contaron con 
un total de entre 8 y 9 preguntas abiertas, 
las cuales corresponden a 6 dimensiones:

1. Generó
2. Concepto de la mujer
3. Descripción del personaje femenino
4. Descripción del personaje masculino
5. Cambios que se le harían al personaje 
femenino
6. Mensaje que se busca transmi�r con el 
personaje femenino.

Técnicas de procesamiento de datos

En esta inves�gación se hizo uso de matri-
ces para la organización de los datos en 
una primera instancia dividiéndolos en 
base a los patrones que se presentan en 
las respuestas. Luego se u�lizaron los mé-
todos del análisis descrip�vo y de conteni-
do para concluir y analizar los datos que 
fueron recopilados en las matrices previa-
mente mencionadas.

Walter Lauphan (2019) en su texto ar�culo 
�tulado “El dato cien�fico y la matriz de 
datos” dice que “La matriz de datos es una 
forma de ordenar los datos de manera que 
sea visible su estructura (tripar�ta o cua-
tripar�ta) y es de suma importancia en 
toda inves�gación porque es la manera 
ordenada y estructurada de interpelar la 
realidad con la teoría para hacerla inteligi-
ble (entendible).” (pag.1)

Figura 1.
Matriz de datos
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Otra técnica que se implementó en el pro-
cesamiento de los datos fue el análisis des-
crip�vo, enfoque de inves�gación que 
busca describir y resumir las caracterís�-
cas esenciales de un conjunto de datos, 
con el obje�vo de presentar la información 
de manera clara y comprensible. Igual-
mente, se u�lizó el análisis de contenido, 
técnica de inves�gación que implica la eva-
luación sistemá�ca y obje�va del conteni-
do en diversas formas de comunicación, 
como textos, imágenes o videos. Su propó-
sito es iden�ficar patrones, temas o carac-
terís�cas específicas, empleándose en 
disciplinas como comunicación, psicología 
y sociología. El proceso incluyó la codifica-
ción y categorización del contenido, segui-
do de un análisis e interpretación de los 
patrones emergentes.

Resultados y Discusión
A con�nuación se presenta la información 
recolectada del formulario  y se describe 
esta misma.
Datos Demográficos:
Figura. 2
Edad de los participantes

En la figura 2 podemos observar que el 
25% de las personas personas encuestadas 
cuentan con 11 años de edad, el otro 25% 
de las personas �enen 12 años de edad, 
17,5% 13 años de edad, 20% de las perso-
nas �enen 14 años de edad y el restante 
12.5% de las personas �enen 15 años de 
edad, estableciendo así que las edades de 
los encuerados varían entre los 11 y 15 
años de edad. El 25 % de las personas que 
cuentan con 11 años de edad correspon-
den a las 10 personas de 5to grado de los 
cuales 4 son hombres y 6 mujeres, asimis-
mo el otro 25% de personas que cuentan 
con una edad de 12 años, corresponden 
en su totalidad a los niños encuestados en 
6to grado, de los cuales 5 son mujeres y los 
restantes 5 son hombre. Los 7 niños que 
corresponden a los 13 años de edad todos 
están cursando 7mo grado y son 4 mujeres 
y 3 hombres, los restantes par�cipantes de 
7mo grado �enen una edad de 14 años. 
Los estudiantes de 8vo grado �enen 
edades entre los 14 y 15 años de edad.

Figura. 3
Género de los participantes

Como se puede observar en la figura. 3 el 
50% de la población encuestada se iden�-
fica con el género femenino, mientras que 
el restante 50% de la población se iden�fi-
ca con el género masculino, correspon-
diendo a 20 personas de cada género para 
un total de 40 personas encuestadas.

Figura. 4
Curso en el que se encuentran los partici-
pantes
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En la figura. 4 se puede apreciar que las 
personas encuestadas corresponden a 8 
diferentes cursos y la misma can�dad fue 
escogido de cada uno a modo de tener una 
muestra justa y representa�va de cada 
población, de ese modo, cada curso 
corresponde al 12.5% total de la pobla-
ción.

Figura. 5
Cantidad de personas con las que viven

Como se puede ver, en la figura. 5 se esta-
blece que el 4,8% de la población vive 
solamente con una persona, el 16.7% con 
2 personas,  el 28.6% con 3 personas,  el 
26.2% con 3 personas, siendo este el resul-
tado más escogido por la población, el 
9.5% con 5 personas, el 7.1% con 6 perso-
nas y finalmente el 2,4% con 9 personas. 

Con quienes viven

El 92.5% de la población estableció que 
vivían con su madre biológica, de los 
cuales el 2.5% establece que adicional-
mente tambien vivia con su padrastro y un 
2.5% estableció que vivía únicamente con 
su madre,otro 92.5% de la población esta-
bleció que vivían con su padre biológico y 

y un 5% de esos resultados estableció que 
vivía únicamente con su padre. Un 92.5% 
respondió que contaba con mínimo un 
hermano/a y el restante 7.5% corresponde 
a hijos únicos. Adicionalmente un 10% de 
las personas respondieron que viven tam-
bién con la empleada.
Datos relacionados a Disney:

Figura. 6
Conocimiento de alguna película de 
Disney

En la gráfica se muestra que la totalidad de 
las personas encuestadas �enen conoci-
miento y/o han visto alguna de las pelícu-
las de Disney y sus relacionados.

Figura. 7
Películas favoritas de Disney

En estas respuestas se pudo apreciar una 
gran variedad de películas, ya que cada 
niño respondía tres de ellas triplicando así 
los votos por película, como se puede 
apreciar en la gráfica las 3 películas más 
votadas corresponden a “Endgame” con 
un 6.7% de los votos, “Cars” y “La Bella y la 
Bes�a” con un 8% de los votos cada uno, 
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por el contrario el resto de las películas 
tuvieron un porcentaje entre 5.3% y el 
1.3%.

Entrevista estructurada
A con�nuación se expuso la información 
recolectada mediante a las entrevistas 
estructuradas, se describe y se hizo la 
discusión de esta misma.
Género

El 50% de la población entrevistada se 
iden�fica con el género femenino, mien-
tras que el restante 50% de la población se 
iden�fica con el género masculino, corres-
pondiendo a 7 personas de cada género 
para un total de 14 personas encuestadas. 
El género de los encuestados es importan-
te en cuanto a que nos permite ver si este 
�ene alguna relación con la decodificación 
que hagan los niños de los mensajes trans-
mi�dos a través de estas 3 películas selec-
cionadas.

Concepto de la mujer
¿Qué concepto �enes de las mujeres? La 
mayoría de los encuestados respondieron 
que para ellos el concepto de la mujer se 
basaba en el imaginario de una mujer 
fuerte, empoderada, única, amables e 
inteligentes, que buscan ser respetadas y 
tratadas con igualdad, algunos hombres 
incluso se aventuraron a decir que no 
serían nada sin las mujeres ya que depen-
den de ellas y son necesarias para mante-
ner y crear vida, por lo cual podemos ver 
que los imaginarios actuales que se �enen 
de la mujer �enden al empoderamiento 
de esta a diferencia de los que se tenían 
hace algunos años los cuales se centraban 
más en su sumisión. Sin embargo sí hubo 
algunos encuestados que se enfocaron en 
la mujer como dependiente al hombre 
refiriéndose a ellas como un complemento 
de estos, asi como tambien hubo un solo 
comentario que las reconoció como seres 
humanos que �enden a equivocarse, por 
lo que se pueden apreciar connotaciones 
diferentes en los imaginarios que se 
�enen, aunque el primero en ser expuesto 
es la idea predominante en los estudian-
tes.

¿Fue tu concepto reforzado o contradeci-
do en la película? En todos los casos el 

concepto de la mujer empoderada, fuerte 
e independiente fue reforzado mediante a 
las películas, especialmente por END 
GAME ya que esta permi�ó representar un 
lado más luchador y heroico de la mujer, 
teniendo un impacto posi�vo en el punto 
de vista de los imaginarios femeninos que 
�enen los niños de 5to a 8vo grado en el 
Colegio Bilingüe Clermont, demostrando 
la hegemonía de estos conceptos en la 
sociedad y reforzando la teoría de Stuart 
Hall sobre cómo estos son aceptados o 
descartados dependiendo de las creencias 
de la época en la que se encuentran.

¿Qué en�enden por ser mujer? En cuanto 
a lo que cada estudiante en�ende por ser 
mujer se dieron tres �pos de debates, 
demostrando la polisemia que puede 
llegar a tener este concepto, el primero 
diciendo las cualidades únicas y posi�vas 
que conlleva ser mujer, el segundo con el 
peso que representa ser una mujer y el 
tercero relacionado a la mujer y lo que 
conlleva ser una, con el hombre. En el 
primer hilo de sucesos expuesto los estu-
diantes expusieron que ser una mujer con-
lleva ser valiente, amable, fuerte, inteli-
gente, entre otras cualidades…mostrando 
un ejemplo posi�vo de lo que conlleva ser 
una mujer y describiendo valores necesa-
rios para la prosperidad de una persona 
exitosa, en cuanto al segundo debate pro-
porcionado, se pudo ver afirmaciones 
como “Que �ene que ser lo que la socie-
dad espera por que o si no los vas a decep-
cionar de cierta forma” dando a entender 
que los imaginarios femeninos están muy 
marcados y a cierta medida pueden llegar 
a influenciar nega�vamente en la vida de 
las mujeres, como también se menciona la 
lucha que �enen y las etapas dolorosas 
por las que pasan. 

Finalmente en la tercera discusion creada 
se mencionó que ser mujer conlleva 
ayudar y ser amable con los hombre, como 
también brindarles apoyo cuando ellos lo 
necesiten, estos imaginarios fueron pues-
tos por un grupo de estudiantes que 
diligenciaron el formulario de Cars, refi-
riéndose a que ser mujer �ene relación 
con el hombre y se debe a cómo ellas se 
comporten o interactúen con las personas 
de género masculino, proporcionando 
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 imaginarios que podrían considerarse 
nega�vos en cuanto a los valores de la 
sociedad actual. Este úl�mo al ser un ima-
ginario en común con las personas que 
vieron esta película puede considerarse 
como un imaginario dominante prove-
niente o expuesto en esta.

Descripción del personaje femenino
La Bella y La Bes�a: Cuando se les pregun-
tó a los estudiantes cómo describirían al 
personaje de Bella la mayoría hizo referen-
cia a su apariencia �sica sin hacer énfasis 
en su personalidad diciendo y describien-
dola con verbos como bonita y hermosa, 
esto nos puede decir que lo importante y 
más relevante del personaje, en lo que se 
fijan las personas y el mayor imaginario 
que se les transmite a estas personas es la 
apariencia �sica de este personaje y la 
belleza exterior, por lo que como se pudo 
demostrar en otros estudios previamente 
hechos, este imaginario de belleza �sica 
puede ser impuesto como un método o 
una obligación para llegar al final feliz 
deseado y por ende puede llevar a com-
portamientos y ideas que a largo plazo 
influyen nega�vamente en la salud �sica y 
mental de estas niñas, o presentando a los 
niños una apariencia �sica andrógina poco 
común. Asimismo este mensaje es trans-
mi�do como un código dominante al ser 
recurrente en las respuestas de los estu-
diantes. Ahora bien, si hubo respuestas 
enfocadas en su personalidad que mencio-
nan caracterís�cas como empá�ca, fuerte, 
independiente, luchadora, inteligente, 
�erna amable, educada, servicial, alegre y 
curiosa, por lo cual podemos ver que para 
ciertas personas los imaginarios transmi�-
dos son posi�vos, sin embargo la mayoría 
de las respuestas se enfocó en el �sico de 
Bella, esto también nos demuestra la poli-
semia que existe en los mensajes transmi-
�dos en las películas. Esto se puede rela-
cionar al ar�culo �tulado “The Disney 
‘Princess Bubble’ as a Cultural Influencer” 
de Amanda Rutherford y Sarah Baker 
(2021), y El ar�culo �tulado “Estereo�pos 
femeninos en las películas animadas de 
Disney” escrito por Daniella Meneses 
Tovío (2017), ya que en ambas inves�ga-
ciones profundizaron en los imaginarios 
femeninos en cuanto al estereo�po de 
belleza y cómo estos pueden desarrollar 

hábitos poco saludables en los niños 
expuestos a estas, y la descripción única-
mente del �sico de bella sustenta y apoya 
lo presentado en estos ar�culos.

Cars: En el caso de la película de Cars a los 
estudiantes se le preguntó qué les pareció 
el personaje de Sally en cuanto a sus pro-
pias cualidades y personalidad a lo cual la 
mayoría respondió de manera posi�va, 
estableciendo que es un carro inteligente, 
bondadoso y trabajadora, siendo estos los 
códigos dominantes encontrados e inter-
pretados por los estudiantes. Sin embargo 
hubo 2 respuestas que hicieron mención 
del Rayo Mcqueen como una de sus cuali-
dades posi�vas y mo�vos en la película 
“...quiere hacer entender a mcqueen que 
la vida no son sólo carreras sino que la 
�ene que disfrutar haciendo más cosas.” y 
“...mujer que apoya y lo ayuda a ser mejor 
persona y no ser creído.”, estas respuestas 
fueron compar�das por dos estudiantes 
masculinos que diligenciaron la encuesta, 
siendo estos códigos negociados compar-
�dos por cierta parte de la población mas-
culina a la cual se le preguntó sobre esta 
película. 

En estas dos úl�mas frases presentadas 
por los estudiantes se podría estar dicien-
do que la personalidad y cualidades de 
Sally en la película adquiere un nivel de 
importancia al estar directamente relacio-
nadas con el apoyo al rayo mcqueen como 
único obje�vo, por lo que la decodificación 
del personaje hecha por dos estudiantes 
masculinos que respondieron esta encues-
ta puede tener connotaciones que �enden 
a el favorecimiento del personaje masculi-
no, lo que conlleva a que el imaginario 
transmi�do sea ese de que la importancia 
de las mujer radica en lo valiosa que es 
para un hombre. Como se mencionó ante-
riormente la mayoría de los encuestados 
en este formulario contestaron que el 
significado de ser mujer se veía estrecha-
mente relacionado con el hombre y 
dependía de este, siendo este un código 
dominante, por lo que se podría afirmar 
que la película si está transmi�endo este 
�po de imaginario femenino en el que la 
importancia de la mujer se da en base a las 
necesidades masculinas.
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End Game: en este segmento se les pidió a 
los estudiantes describir a dos personajes 
femeninos que se encuentran en la pelícu-
la de End Game, Nebula y Natasha o tam-
bién conocida como La Viuda Negra. Esta 
úl�ma fue descrita con comentarios posi�-
vos haciendo alusión a su personalidad 
con comentarios como  “Una mujer gue-
rrera que ha pasado por muchos proble-
mas” por lo cual se puede asumir que los 
imaginarios femeninos que los niños están 
adquiriendo de su personaje son acordes a 
los imaginarios que se buscan conseguir 
en la actualidad y son posi�vos en cuanto 
al desarrollo independiente y liberador de 
los niños en la actualidad, este personaje 
genera una admiración en los niños y pro-
pone un modelo a seguir posi�vo para 
estos, mostrando la hegemonía ocurrente 
en la sociedad y como estos imaginarios 
son aceptados por los estudiantes.

Por otro lado el personaje de Nebula en 
comparación recibió fuertes crí�cas de 
parte de los estudiantes de género mascu-
lino que fueron entrevistados, mientras 
que los estudiantes de género femenino 
reconocieron la situación en la que se 
encontraba y demostraron empa�a con 
este personaje describiendo a Nebula 
como una mujer que ha sufrido mucho y 
que sin embargo busca salir adelante. Los 
niños por el contrario mencionaron que 
este personaje es una asesina, rencorosa y 
ruda, por lo que se puede inferir que los 
imaginarios que �enen de Nebula no son 
del todo posi�vos y en vez de ver el tras-
fondo de la situación se quedan con los 
comportamientos que ella �ene sin 
demostrar empa�a, mientras que las niñas 
pueden empa�zar mejor con el sufrimien-
to por el que ella pasa y mencionar más 
cualidades a parte de las nega�vas. Esto 
puede demostrar que ellas están decodifi-
cando mensajes diferentes a los de los 
niños, por lo que el imaginario negociado 
que �enen serán diferentes, y a su vez nos 
muestra como ellos no interiorizan los 
imaginarios posi�vos de Nebula al no ir 
con el interés de estos individuos, expues-
to en el concepto de hegemonía.

Cambios que se le harían al personaje 
femenino

La Bella y La Bes�a: En cuanto a los cam-
bios que ellos harían al personaje femeni-
no, en este caso Bella, la totalidad de los 
encuestados respondieron que no le 
harian ningun cambio a este personaje e 
incluso resaltaron sus cualidades posi�vas 
como la humildad, el que vea la belleza 
interior de las personas, su valen�a y la 
claridad de sus valores volviéndola una 
mujer decidida, por lo que se puede inferir 
que los imaginarios y valores transmi�dos 
por ella fueron posi�vamente aceptados 
por la totalidad de los estudiantes encues-
tados, por lo que cumplen con la hegemo-
nía, al ser completamente aceptados se 
puede decir que  son socialmente correc-
tos y van con los intereses personales de 
los estudiantes, y son un ejemplo a seguir 
para ellos ya que a su criterio los valores 
que provee son buenos y fueron decodifi-
cados enfocándose en lo posi�vo, a pesar 
de que cuando se preguntó la manera en 
la que la descubrieran se encontrarán 
algunos aspectos relacionados al fisico 
unicamente.

Cars: en cuanto a los cambios que ellos 
harían al personaje femenino, en este caso 
Sally, la totalidad de los encuestados 
respondieron que no le harian ningun 
cambio al personaje por lo que se puede 
inferir que los imaginarios y valores trans-
mi�dos por ella fueron posi�vamente 
aceptados por la totalidad de los estudian-
tes encuestados, mostrándonos que cum-
plen con los intereses de estos.

End Game: en referencia a esta pregunta 
la mitad de los estudiantes dijeron que no 
cambiarán nada de ninguno de los perso-
najes porque finalmente esa es la esencia 
y magia que las hace ser de esa manera, y 
la otra mitad contestó que tanto Nebula 
como Natasha deben mejorar en cuanto a 
la paciencia, la amabilidad y la recep�vi-
dad, por lo que podemos decir que ellos 
�enen un punto de vista crí�co hacia este 
�po de comportamientos y les gustaría ver 
y recibir imaginarios en los cuales estos no 
se vean reflejados. También que estos 
aspectos de sus personalidades son los 
que brindan al personaje ciertas emocio-
nes más fuertes y poco femeninas por lo 
que subconscientemente algunos niños 
puede que no lo vean aún del todo acepta-

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



96

do en cuanto a que estas acciones las haga 
un personaje femenino, demostrando que 
aún hay un cierto �po de diferencia en 
cuanto a la hegemonía de las ideas domi-
nantes, ya que en la mitad de los casos se 
podría decir que es socialmente aceptado 
que estos comportamento sean realizados 
por una mujer y en la otra mitad no, y es 
por eso que no les gusta ver esos compor-
tamientos reflejados en estos personajes 
al ir en contra de los intereses que �enen 
como parte de la sociedad, esto puede 
estar ligado a sus creencias y su crianza, 
como también a los medios de comunica-
ción a los cuales han sido expuestos.
Mensaje que se busca transmitir con el 
personaje femenino. 

La Bella y La Bes�a: A la pregunta sobre 
¿Qué crees que buscaba transmi�r el per-
sonaje de Bella? la mayoría contestó que 
ella transmi�an dis�ntos valores posi�vos 
que les gustaría adquirir en su vida co�dia-
na como por ejemplo valen�a, carisma, 
alegría, independencia, inteligencia, em-
poderamiento, aceptación y amabilidad, 
volviendola un digno ejemplo a seguir 
para estas personas y eso demuestra que 
los imaginarios negociados son posi�vos y 
muestran a una mujer fuerte, inteligente e 
independiente para ellos por lo que apa-
rentemente ellos no están adquiriendo 
valores o imaginarios nega�vos en cuanto 
al comportamiento que debe tener una 
mujer. No obstante hubo unas cuantas 
personas que mencionaron la falta de un 
mensaje con el personaje lo cual puede ser 
preocupante al presentar al personaje de 
esa manera porque no solo no se iden�fica 
el valor del personaje, sino que también se 
puede decir que el personaje les transmite 
imaginarios que no pueden ser iden�fica-
dos por los estudiantes y estos pueden ser 
nega�vos o posi�vos dependiendo del 
contexto, o bien �ene comportamientos 
“normalizados” para estas personas por lo 
que no se negocian los imaginarios si no 
que se relacionan directamente con el 
mensaje que buscaba transmi�r el autor.

Cars: En cuanto a cuando se les preguntó a 
los estudiantes el mensaje que se busca 
transmi�r con el personaje de Sally la ma-
yoria respondio comentarios posi�vos 
como por ejemplo “Que no solo las victo-

rias te harían feliz si no que la gente de tu 
alrededor también te harían felices y que 
si encuentras a esos amigos que te apoya-
ran y al amor de tu vida incrementa la 
amistad y amor en la película.” y “Creo que 
tal vez transmi�r las oportunidades y lo 
que hace una mujer por lograr lo que 
quiere.” por lo cual se podría inferir que a 
estas personas el personaje de Sally fue 
decodificado y negociado con un imagina-
rio posi�vo que les transmiten valores de 
importancia y proveen un ejemplo a seguir 
para los estudiantes. Por otro lado uno de 
los encuestados, de género masculino 
respondió que este personaje no buscaba 
transmi�r nada lo que podría decirse que 
para esta persona el personaje de Sally no 
fue relevante en la obra ni busco transmi-
�rle nada. Esto podría interpretarse como 
que el imaginario negociado de este estu-
diante es nulo y de poca importancia en su 
vida, asimismo se puede decir que los inte-
reses de este estudiante no están relacio-
nados con los mensajes transmi�dos por 
el personaje y por ende no se interesaron, 
como se plantea con la hegemonía.

End Game: A Diferencia del resto de las 
películas encuestadas, en este todos los 
encuestados sin�eron que los personajes 
de Nebula y Natasha transmi�eron valores 
posi�vos como, la capacidad femenina de 
también ser una heroína, la valen�a, la 
importancia de las mujeres, la fuerza y 
superación, esto puede señalarnos que los 
estudiantes sienten que estos personajes 
representan una mayor igualdad entre las 
mujeres y los hombres que en las dos pelí-
culas anteriores al tener un nivel mayor de 
poder e importancia en esta película, por 
lo que es más fácil para los estudiantes 
sen�r que estos personajes transmiten 
algo al público, al estar relacionados con 
los intereses y creencias actuales de estos, 
por lo que lo interiorizan como una verdad 
absoluta, y por ende transmite imagina-
rios femeninos modernos con los cuales 
las personas se pueden sen�r más repre-
sentados. Estas respuestas soportan el 
ar�culo �tulado “Análisis de los estereo�-
pos ocultos tras las películas Disney: 
origen y evolución” escrito por Juan Álva-
rez, el proyecto “Los valores transmi�dos 
por las mujeres de las películas Disney” 
Verónica Marín Díaz y Concepción Solís 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



97

 (2017), y Manjabacas (2020) en su tesis de 
grado �tulada “Mujeres Disney: De Blan-
canieves a Frozen II” establece una cone-
xión entre el Cine y la Sociedad, ya que 
estos ar�culos concluyeron que los imagi-
narios transmi�dos en las películas más 
recientes han sufrido una evolución posi�-
va y cada vez se aleja más de aquella 
imagen femenina que se �ene en un 
patriarcado, mostrando aspectos más 
feministas.

Conclusiones

En el siguiente apartado se presentarán las 
conclusiones que fueron sacadas de la 
discusión previamente presentada con 
respecto a la pregunta que se realizó al 
comienzo de la presente inves�gación, y 
finalmente se presentarán las limitaciones 
y futuras líneas de inves�gación.

1. En la actualidad los imaginarios de la 
mujer con los cuales la mayoría de niños se 
sienten iden�ficados en cuanto a la mujer 
son el de la valen�a y la fortaleza al ser 
estos comentarios recurrentes a la hora de 
hablar sobre los dis�ntos personajes 
femeninos de las películas, por lo que 
corresponde a aquellos códigos dominan-
tes.

2. El personaje de la bella puede estar 
transmi�endo imaginarios femeninos en 
relación con la belleza �sica lo cual puede 
ser relacionado por los niños como un 
elemento necesario para llegar a un final 
feliz, llegando a tener posibles repercusio-
nes nega�vas en estos, significando posi-
bles códigos dominantes que buscan 
transmi�r los creadores. 

3. Los personajes de Natasha y Nebula 
�enen relación entre ellos y a pesar de 
tener ciertas crí�cas sobre mejoras en 
cuanto a personalidad en comparación 
con los demás personajes, también son 
con los que la mayoría del público se sin�ó 
más representados al buscar transmi�r 
imaginarios de la mujer más modernos en 
los cuales �ene y cumple con papeles del 
mismo nivel que los de un hombre por lo 
cual fueron los imaginarios con los que la 
mayoría de gente pudo relacionarse en 
comparación con los anteriores, por lo que 

esto demuestra la Hegemonía en términos 
de que se interiorizan los imaginarios que 
�enen  interiorizados o son aceptados por 
la sociedad presente.

4. El personaje de Sally fue juzgado como 
un apoyo para Mcqueen y su importancia 
giró en torno a él, por lo que los imagina-
rios femeninos que pudieron transmi�rse 
con su personaje fueron pocos o estaban 
centrados en la relación de la mujer y el 
hombre y como está es un método de 
mejora para él estableciendo una imagen 
de dependencia con las necesidades mas-
culinas.

5. Se pudo iden�ficar que las interpreta-
ciones polisémicas de los estudiantes 
sobre los personajes en la mayoría de 
casos se podían relacionar entre ellas por 
lo que los imaginarios decodificados no 
estaban tan separados en cuanto ideas los 
unos de los otros, sin embargo por su 
caracterís�ca polisémica se daban inter-
pretaciones relacionadas o dis�ntas en 
torno a los personajes de las películas ana-
lizadas.

Limitaciones de la inves�gación

•Las limitaciones de este proyecto son el 
tamaño de la muestra, �empo y recursos 
limitados. El tamaño de las muestra a 
pesar de ser representa�va de la pobla-
ción elegida podría llegar a ser mayor para 
desarrollar resultados con más exac�tud 
que permitan a los inves�gadores genera-
lizar más los resultados y que estos 
puedan ser aplicados a toda la población 
local, nacional o mundial, a su vez el 
tamaño de la muestra elegida puede afec-
tar la credibilidad de los resultados y con-
clusiones conseguidos, ya que, la pobla-
ción tuvo que pasar por criterios de inclu-
sión por lo que algunas personas podrían 
argumentar que la muestra no es lo sufi-
cientemente representa�va afectando los 
resultados. 

•Otra limitación que tuvo este proyecto 
fue el hecho de que el �empo limitado 
perjudicó la realización de las entrevistas, 
ya que en primera instancia se iba a reali-
zar entrevistas semi estructuradas pero 
finalmente tuvo que hacerse de manera 
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estructurada, por lo cual no se pudo pro-
fundizar o llegar a explorar otro �po de 
imaginarios con los niños, asique algunos 
de los imaginarios creados pudo haber 
quedado por fuera del panorama debido a 
esto. Finalmente, los recursos limitados 
con los que contó el proyecto como el per-
miso de los padres para que los menores 
par�ciparán en este ralen�zó y dificultó el 
desarrollo de este.

Posibles Líneas de Inves�gación

• Para las futuras líneas de inves�gación se 
sugiere  ampliar la muestra, replicar el 
estudio o aplicar esta inves�gación a dife-
rentes contextos. Al ampliar la muestra 
u�lizada se puede llegar a mejorar la 
representa�vidad que �enen estos resul-
tados en una población y al replicar el 
estudio se puede validar los hallazgos 
encontrados en el presente trabajo. 

•La aplicación en diferentes contextos 
culturales, geográficos o socioeconómicos 
puede a su vez ayudar a la mejor compren-
sión de los imaginarios y cómo los dis�ntos 
contextos pueden afectar y variar estos 
mismos.

•Se sugiere que futuras inves�gaciones en 
el Colegio Clermont se dediquen a indagar 
sobre el fenómeno de los imaginarios mas-
culinos en las pelíucas de Dysney. Lo ante-
rior, debido a que durante las entrevistas 
varios estudiantes dieron cuenta de estos 
personajes. No obstante, debido al interés 
fundamental de la presente inves�gación 
por dar cuenta de imaginarios femeninos, 
esta información no se incluyó en este ar�-
culo. 
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  La invasión de la especie Hippopotamus amphibius en el Magdalena Medio Colom-
biano y zonas aledañas, resulta de la reproducción masiva de estos hipopótamos, ya 
que en 1981 Pablo Escobar, decide introducir ilegalmente a 4 de estos gigantes ma-
míferos en el ecosistema an�oqueño, causando desequilibrio, amenazando a las 
especies endémicas que residen en esta zona del territorio colombiano, además, de 
alterar las ac�vidades que sustentan la economía del municipio de Doradal, en 
An�oquia.

El ar�culo, además de discu�r las implicaciones de la presencia de esta especie inva-
sora en el territorio an�oqueño, también aborda las implicaciones del estado 
colombiano, como responsable directo de este conflicto socioambiental, el cual ha 
sido ignorado en los úl�mos 42 años. Asimismo, se expone y analiza cada una de las 
estrategias y posibles soluciones, tales como: traslado, inmunocastración y eutana-
sia, planteadas por el Ministerio de Ambiente para solventar, la problemá�ca pre-
viamente mencionada.

Finalmente, se propone un analisis bioé�co, indagando el rol, de cada uno de los 
agentes directos o indirectos involucrados en este fenómeno natural, desde el com-
portamiento especista del estado, a las consecuencias del tráfico de especies silves-
tres y la perspec�va ecologista de Aldo Leopold como un pilar fundamental para 
cues�onar la interacción de los seres humanos y la naturaleza que los rodea.

Palabras Clave: Bioé�ca, Especismo, Hipopótamos, Especie Invasora.  
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“Soy pesimista respecto al género humano porque es demasiado ingenioso para su propio bien. 
Nuestra aproximación a la naturaleza consiste en derrotarla hasta la sumisión. Nosotros encontra-
ríamos mejor oportunidad de sobrevivir si nos acomodáramos a este planeta y lo considerásemos 
con aprecio en vez de escép�ca y dictatorialmente”. E.B.White



ABSTRACT

The invasion of the species Hippopotamus amphibius in Magdalena Medio and 
surrounding areas, the result of the massive reproduc�on of these Hippos, since in 
1981 Pablo Escobar decided to illegally introduce 4 of these giant mammals into the 
An�oquia ecosystem, causing ecosystem imbalance, threatening the endemic spe-
cies that reside in Colombian territory, in addi�on to altering the ac�vi�es that 
support the economy of the municipality of Doradal, in An�oquia.

The ar�cle, in addi�on to discussing all the implica�ons of the presence of this inva-
sive species in the territory of An�oquia, also points out all the incidents of the 
Colombian state, as directly responsible for this socio-environmental conflict, which 
has been ignored for the last 42 years. Likewise, each of the strategies and possible 
solu�ons are presented and analyzed, such as: Transfer, Immunocastra�on and 
Euthanasia, proposed by the Ministry of the Environment to solve the previously 
men�oned problem.

Finally, a bioethical explora�on is proposed, inves�ga�ng the role of each of the 
direct or indirect agents in this natural phenomenon, from the speciesist behavior 
of the state, the ecological perspec�ve of Aldo Leopold as a fundamental pillar to 
ques�on the interac�on of beings. humans and the nature that surrounds them

Keywords Bioethics, Speciesism, Hippos, Invasive Species,
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 Por lo anterior, el propósito de este ar�cu-
lo es analizar las posibles consecuencias 
del conflicto socioambiental que represen-
ta la reproducción masiva de los hipopóta-
mos considerándolos como una especie 
invasora y plantear soluciones funcionales 
que correspondan  a una ejecución é�ca 
priorizando el bien común de la fauna y 
flora  na�va en An�oquia y el Magdalena 
Medio, el bienestar de los hipopótamos y 
las comunidades aledañas. 

Caracterís�cas de los Hipopótamos

 Para iniciar el desarrollo del tema es preci-
so hacer una caracterización de los hipo-
pótamos y así poder comprender su papel 
biológico en el ecosistema colombiano, 
específicamente en An�oquia. El hipopó-
tamo, según Rodríguez (2023) es el tercer 
mamífero terrestre más grande del plane-
ta, después del elefante y del rinoceronte 
blanco. Originario del África subsahariana, 
su alimentación es herbívora llegando a 
comer 35 kilos de pasto al día y es uno de 
los animales más peligrosos del mundo. La 
especie de hipopótamo que está presente 
en Colombia es el Hippopotamus amphi-
bius que está en vía de estado de “Vulne-
rabilidad”, aspecto que resulta fundamen-
tal al momento de plantear soluciones a la 
problemá�ca. En cuanto a su hábitat natu-
ral esta población habita la sabana africa-
na, concretamente los ríos, pantanos y 
lagos con profundidades de aproximada-
mente 1,5 metros. 

Según Pineda (2020), llevan un es�lo de 
vida que requiere lugares con grandes 
masas de agua y pas�zales abiertos para 
sa�sfacer sus necesidades alimen�cias, en 
el caso de la zona del Magdalena Medio 
�ene unas condiciones que hace que estos 
animales vivan cómodamente allí. Mien-
tras que en África las fluctuaciones climá�-
cas por el calentamiento global afectan 
constantemente a la población de hipopó-
tamos, en Colombia, incluso en épocas de 
sequía, hay suficiente agua para que los 
gigantes pasen sin obstáculos sus casi 20 
horas al día sumergidos, lo que conlleva al 
siguiente punto que es su reproducción. 
Según Buri�cá y Guerra (2018) esta espe-
cie ha tenido un crecimiento exponencial 
en su número desde su introducción en el 

INTRODUCCIÓN

En 1981, el narcotraficante Pablo Escobar 
trasladó ilegalmente 4 ejemplares de hipo-
pótamos desde el con�nente africano a 
Doradal, An�oquia ; debido al deseo de 
modelar un zoológico privado, causando 
sensación a todos los visitantes de la 
Hacienda Nápoles, territorio que sería  
recinto para dis�ntas especies exó�cas 
como jirafas, �gres, entre otras. Sin em-
bargo, el entretenimiento fue insuficiente 
al ver la reproducción descontrolada de 
estos imponentes mamíferos y cómo 
dichos individuos estaban invadiendo más 
del territorio asignado. Su gran tamaño, 
además de sus desechos se han conver�do 
en una gran preocupación para el bienes-
tar de especies na�vas en el ecosistema 
an�oqueño. Según Gu�errez, (2006) “la 
invasión efectuada por especies alóctonas1 
puede alterar el hábitat autóctono más 
dramá�camente, de manera tal que todas 
las especies na�vas son expulsadas y, en 
casos extremos, estas pueden ex�nguir-
se”. Asimismo, la interacción de estos ma-
míferos con las comunidades campesinas 
y la contaminación hídrica causada por los 
desechos de los  mismos están en el Rio 
Magdalena es blanco de gran consterna-
ción ya que según Hernandez (2023)“La 
población de los municipios de la llanura 
de inundación en la cuenca del río se 
acerca a los 3,350,000 habitantes. Las 
comunidades locales dependen estrecha-
mente de la dinámica del ecosistema ribe-
reño para sus medios de vida. Sus econo-
mías se basan en la agricultura, la ganade-
ría, la pesca y la minería (Villa y García, 
2017). 

Durante 40 años el Estado Colombiano ha 
venido ignorando la reproducción masiva 
de esta especie, en noviembre de 2023 se 
registraron 169 de estos animales, ubica-
dos en la región del Magdalena Medio los 
cuales han ido invadiendo dis�ntas fuen-
tes hídricas, como las quebradas aledañas, 
lo que ha causado complejas consecuen-
cias como desequilibrio en el ecosistema y 
en el ciclo biológico de la biodiversidad 
an�oqueña, además de afectar la dinámi-
ca de la población rural y campesinado.  

1 Que no es originario del lugar en que se 
encuentra.
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del suelo. Ellos también son portadores y 
transmisores de enfermedades como 
tuberculosis, paratuberculosis, brucelosis, 
entre otras enfermedades,  siendo gran-
des vectores que  pueden ocasionar un 
aumento de cianobacterias que pondrían 
en riesgo las plantas acuá�cas na�vas. Por 
úl�mo según Lopez (2023) existen otras 
afectaciones como: daños a las plantas 
que crecen en la cuenca debido a una ac�-
vidad que se conoce como pisoteo, y la 
especie se convierte en compe�dora 
frente a especies na�vas que consumen 
los mismos recursos. Algunos de los pro-
blemas anteriormente mencionados son 
indirectos,asimismo los efectos causados 
de las mismas problemá�cas, estas inte-
racciones son a nivel ecológico, según  Mc-
Keever, (2023) se denominan "cascadas 
tróficas" y se producen por la eliminación 
o reintroducción de una especie en un 
ecosistema. Ese nombre procede de los 
"niveles tróficos" de la cadena alimentaria, 
con los depredadores ápice en la cima, las 
plantas y las algas en la base, y muchos 
niveles intermedios. Dichas cascadas se 
refieren a cambios en la abundancia o ac�-
vidad de un nivel trófico cualquiera afec-
tan a otro que se encuentra más allá de su 
acción directa ( Bite�, 2008).

Implicaciones sociopolí�cas de la repro-
ducción masiva de los Hipopótamos 

En este  acápite se abordarán dis�ntos 
factores al mando  de algunas en�dades 
gubernamentales que han afectado la 
solución y erradicación de la invasión y 
reproducción masiva de los Hipopótamos 
en Colombia durante los úl�mos 42 años, 
y se analizará detalladamente los obstácu-
los y rentabilidades de cada posible ruta 
de acción para solventar esta problemá�ca 
tan compleja.
Escasez de recursos estatales

Desde que se planteó la esterilización de 
los Hipopótamos  para resolver el conflicto 
socioambiental que se está presentando 
en el magdalena medio, el Ministerio de 
Ambiente hizo hincapié en la insuficiencia

2 Especie que modifica su entorno como 
transformar o edificar el ambiente , de 
acuerdo a sus necesidades 

territorio colombiano, debido a las altas 
tasas reproduc�vas y por las condiciones 
medioambientales favorables en las que 
se encuentran: la ausencia de depredado-
res. Según un estudio de la Universidad de 
Florida en Gainesville su crecimiento 
poblacional ha sido de  9,6% por año.

Impacto Biológico y Rol De los Hipopóta-
mos en el ecosistema

 De acuerdo a Ríos y Vargas (2003) entre 
los factores de mayor impacto sobre la 
ex�nción de especies en todo el planeta se 
encuentran la introducción y distribución 
de especies por el hombre. El transporte 
de especies realizado por los seres huma-
nos fue descrito en 1958 por Charles Elton 
como "una de las más grandes convulsio-
nes históricas de la fauna y flora del 
mundo". Se considera que, después de la 
destrucción de los hábitats, la invasión de 
especies exó�cas es el segundo factor aso-
ciado a la ex�nción de especies en el 
mundo (Everert, 2000).  El hipopótamo al 
ser una especie invasora, trae consigo, no 
solo la posible ex�nción de especies endé-
micas como mana�es, nutrias, capibaras y 
peces que habitan la zona, sino también 
consecuencias generales que impactan 
todo el ecosistema. 

Según Jimenez et. al. (2018) su alimenta-
ción podría reducir el crecimiento de la 
vegetación na�va, además, la afectación 
al hábitat también se da por su tamaño, ya 
que su condición de especie ingeniera 2 
genera efectos nega�vos al abrir canales 
alternos, permi�endo la incorporación de 
nutrientes como materia orgánica y amo-
niaco, a los afluentes de agua, especie en 
un importante agente de cambio en los 
ecosistemas que habita. Según el Observa-
torio de Salud y Bienestar Animal de la 
Universidad de la Salle, (La Salle, 2023)la 
expulsión de sus heces en el agua ponen 
en marcha un proceso de acumulación de 
residuos conocido como eutrofización, 
que provoca la aparición de ciertas algas y 
según López (2023) de “generar intoxica-
ción en plantas y animales”, otras implica-
ciones biológicas Según la anterior publi-
cación (2023) son: potencial de generar 
zonas sin oxígeno, erosión en riberas,  cla-
reamiento, denudación y compactación 
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ocurren en la calle, la cancha de fútbol o 
un lago cercano; en cambio, en Estación 
Cocorná y Puerto Nare eran vistos en los 
ríos Magdalena o Claro” y en África la 
misma autora menciona que los Hipopóta-
mos �enen un conducta absolutamente 
agresiva pues se han registrado varios ata-
ques a población civil.En mayo del 2020, 
sucedió algo parecido en Colombia un 
hombre de 45 años realizando labores de 
agricultura en una vereda llamada Esta-
ción Pita, Puerto Triunfo- An�oquia,  fue 
atacado por un hipopótamo. 

Sin embargo Anderson en (2021)afirmó 
que "La transformación de los sistemas 
sociales ha ocurrido más rápido que la 
ecológica", aseveró Anderson, quien 
expuso que -de acuerdo con un estudio en 
el que par�cipó- las comunidades del 
Magdalena Medio conocían sobre la eco-
logía de los hipopótamos (su dieta, movi-
miento y ac�vidades diurnas y nocturnas); 
mientras que más de la tercera parte de 
los residentes reportaron que veían a los 
hipopótamos por lo menos una vez por 
semana y un cuarto de los entrevistados 
afirmaron que los encuentros eran diarios, 
por lo tanto la presencia de esta especie se 
ha conver�do en turismo ecológico.Aun-
que hay excepciones pues “También se ha 
evidenciado en corregimientos cercanos a 
población civil molestando y provocando a 
individuos de esta especie”. Jimenez 
(2020) 

Eutanasia

Conforme a la Ministra de Ambiente 
Susana Muhamad, durante un debate en 
el congreso en agosto del 2023 el ministe-
rio contempla aplicarle la eutanasia a una 
gran parte de la especie invasora que 
habita el Magdalena medio, de acuerdo a 
la amenaza constante que representa para 
la población civil y especies endémicas, 
pues de otra manera es imposible garan�-
zar la seguridad de los mismos campesinos 
y el flujo ecosistémico de el territorio 
An�oqueño.

 Inmunocastración

 Una de las soluciones que se han propues-
to es la inmunocastración, esto quiere 

presupuestal establecido para financiar 
tan altos costos correspondientes a los 
procedimientos quirúrgicos que se realiza-
rian a los Hipopótamos. Según (Muhamad, 
2023) “Al país le cuesta 40 millones de 
pesos realizar una esterilización; por lo 
tanto, es un proceso complejo. Además, 
hay diferencias entre el macho y la 
hembra, la esterilización de la hembra es 
muchísimo más compleja. Se debe  aclarar 
que esta no es la única estrategia, ni sería 
suficiente, no podríamos controlar la 
población solamente con el tema de la 
esterilización”. Igualmente, realizar este 
proceso con los 169 ejemplares que están 
invadiendo el departamento significa  
3.400 millones de pesos gastados y el pro-
ceso finalizaria en 4.5 años por lo tanto se 
tendría que realizar una metodología de 
aislamiento entre machos y hembras no 
esterilizados para evitar seguir reprodu-
ciendo a la especie, lo que resulta en un 
procedimiento sumamente tedioso.

Ineficiencia procedimental

De acuerdo con la Procuraduría general de 
la nación (2023)es fundamental, clasificar 
a los hipopótamos como especie invasora 
para así desarrollar un plan de manejo con 
el propósito de manejar y solucionar la 
crisis ambiental que está amenazando 
tanto a comunidades aledañas como a las 
especies na�vas en la zona an�oqueña, ; 
sin embargo, hay que resaltar la inoperan-
cia del Ministerio de ambiente al incluir al 
Hippopotamus amphibius  en la lista de 
especies invasoras solo hasta el mes de 
Marzo de 2023.

Interacción comunidades aledañas-Hipo-
pótamos

 Uno de las ver�entes con menor explora-
ción al momento de exponer y plantear 
soluciones para ges�onar la invasión de 
estos gigantes mamíferos es su relación y 
convivencia con las comunidades campesi-
nas que han visto y convivido con esta 
especie por tantos años.De hecho la opi-
niones son heterogéneas dependiendo de 
la región en la que se encuentran los Hipo-
pótamos ya sea nacional o internacional 
pues según Anderson (2021) “En Doradal y 
Puerto Triunfo la mayoría de avistamientos 
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decir que se usan hormonas que inhiben 
la función gonadal (Suarez et. al, 2022), 
está es�mula el sistema inmunológico a 
producir an�cuerpos contra la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRF), y en 
úl�ma instancia inhibe la generaciòn de 
androstenona (Trujillo et. al, 2011). Este 
proceso es algo reciente ya que es usado 
principalmente en cerdos, por lo que en 
hipopótamos los efectos adversos son 
algo desconocidos, aun así Cornare (2021) 
ha hablado sobre la vacuna, la corpora-
ción aclara que fue desarrollada a inicios 
de los años 90, desde entonces la han 
venido mejorando cada vez, incluso ya 
está registrada en Estados Unidos para 
usar en algunos animales como ciervos y 
caballos salvajes. También se ha testeado 
en canguros en Australia y usado con 
ganado salvaje en Hong Kong. 

Según como lo explica Daniel (2021) en su 
ar�culo sobre la problemá�ca: Antes, los 
hipopótamos eran esterilizados por medio 
de cirugías (esterilización quirúrgica), 
cuyo costo podría ascender a los 30 millo-
nes de pesos por su alta complejidad. 
Dicho procedimiento implicaba, además, 
una logís�ca descomunal y un riesgo 
latente para los médicos veterinarios, 
quienes sólo alcanzaron a intervenir dos 
individuos cada año, a lo sumo. Pero se ha 
usado un medicamento para la inmuno-
castración llamado “GonaCon”. “Para la 
aplicación del medicamento en los hipo-
pótamos se implementaron dos estrate-
gias. Por un lado, la aplicación del medica-
mento a través de dardos a los individuos 
cebados y capturados todos los días en un 
corral especialmente diseñado; y por el 
otro, de manera directa en los lagos, 
usando rifles de dardos. Se espera que 
este método se convierta en parte de la 
solución para esta problemá�ca”, explicó 
Gina Paola Serna, médica veterinaria de 
Cornare. Según el ar�culo: El GonaCon no 
es más que un an�concep�vo que �ene 
efec�vidad en machos y hembras, tras la 
aplicación de tres dosis por individuo.

 En la actualidad, es la opción más econó-
mica y viable, en cues�ón de ges�ón y 
dinero, lo que conlleva a pensar que esta 
vacuna pudo ser una alterna�va algo 
viable al iniciar el problema de la repro-

ducción masiva de hipopótamos, ya que, 
como se mencionó anteriormente, esta 
vacuna fue desarrollada en los 90s y ha 
sido u�lizada en varias ocasiones, pero 
como bien se sabe, el estado colombiano 
no había tenido en cuenta esta posible 
solución hasta hace rela�vamente poco y 
debido a ello la problemá�ca a avanzado a 
un nivel de repercusiones graves ambien-
tales y biológicas.

Traslado

En la actualidad, por diversos mo�vos 
(fundamentalmente comerciales, entre 
los cuales no pocos �enen que ver con la 
expansión del turismo y la promoción de la 
caza y pesca depor�va, pero también por 
mo�vos cien�ficos), el hombre está movi-
lizando especies de un lugar a otro con 
una desinhibición e insensatez preocupan-
tes. Al producirse este fenómeno en un 
espacio de �empo tan corto y de manera 
tan reitera�va, el puzzle ecológico se está 
descomponiendo a gran velocidad. Natu-
raleza (2006). 
Una de las situaciones más complejas para 
exponer este dilema bioé�co, es el presu-
puesto  ya sea  para: trasladar, esterilizar o 
sacrificar a estos mamíferos, sin embargo, 
en la opción del Traslado hay tres países 
(Filipinas, India y México) que están 
dispuestos a transportar Hipopótamos 
con el fin de apoyar al gobierno nacional 
en esta vasta problemá�ca. En el caso de 
México, los gastos serán cubiertos por el 
país extranjero, pues Ernesto Zazueta pre-
sidente del consejo de Ostok  mencionó 
“Un punto muy importante es que esto no 
le va a costar nada al Gobierno, nosotros 
venimos a ayudar, a salvar esos animales 
con recursos propios, la fundación en 
México cuenta con apoyo y en la India 
también”; además  este santuario Ostok 
en Culiacán ha trasladado a más de 200 
especies dis�ntas incluso ha hecho trasla-
dos intercon�nentales, lo cual correspon-
de a la rigurosidad exigida por el Ministe-
rio de Ambiente del gobierno nacional 
para ejecutar los traslados propuestos por 
México, Filipinas e India.

Por lo anterior, el traslado es una de las 
soluciones con mayor aceptación por 
parte de los ciudadanos y ac�vistas, ya 
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original de Ryder al hablar de especismo 
fue ampliar el alcance de la é�ca en rela-
ción con el trato que hacemos hacia los 
animales no humanos”. Casasola (2022)
De acuerdo a esto, los seres humanos han 
poseído un poder o custodia sobre cual-
quier otra especie teniendo en cuenta la 
capacidad de razonamiento presente en 
solo la especie humana. En las dinámicas 
sociales de la actualidad persiste el pensa-
miento universal que plantea que  “los 
seres humanos sean los únicos seres mo-
ralmente considerables como que los 
animales de otras especies sean simple-
mente una parte del ambiente que los 
rodea".  (Horta, 2012, p.1) y así mismo la 
disimilitud del rol, autonomía y derechos 
de los humanos y los animales no huma-
nos 

Sin embargo la co-existencia de la natura-
leza y el ser humano, es un postulado fun-
damental,  para cues�onar la discrimina-
ción sistema�ca y especista que han 
venido sufriendo los animales no huma-
nos, ademas de la explotación y apropia-
ción de recursos naturales lo cual se ve 
expuesto en el libro de Aldo Leopold, 
“É�ca de la �erra” que se define como : 
“En suma, una é�ca de la �erra cambia el 
papel del Homo sapiens: de conquistador 
de la comunidad de la �erra al de simple 
miembro y ciudadano de ella. Esto implica 
el respeto por sus compañeros-miembros 
y también el respeto por la comunidad 
como tal” (Rozzi, 2007, p.5)

Leopold, plantea el rol del ser humano 
como sujeto más en la biosfera y todo lo 
que la componen, donde el suelo, la vege-
tación y la fauna resultan formas de vida 
igual de valiosas, autónomas e importan-
tes para el mismo equilibrio de todo el 
ecosistema. En el caso par�cular del con-
flicto socioambiental sucediendo en el 
Magdalena Medio, la intervención del ser 
humano (introducción de especies alócto-
nas), corresponde a una perspec�va que 
sitúa a la naturaleza y la biodiversidad de 
An�oquia como una propiedad y/o un 
recurso a modificar o corromper; lo que 
nos lleva al punto de analizar a cada com-
ponente involucrado desde un punto é�co 
que se extrapole a todas las formas de vida 

ya que se llevarán a los hipopótamos a 
dis�ntos países que cuentan con recursos 
suficientes para cubrir los viá�cos y trámi-
tes necesarios para ejecutar el tránsito de 
estos animales; en el caso de India que se 
responsabilizará de 60 individuos , en el 
caso de Filipinas llevaría 15 hipopótamos 
cubriendo el 80% de los fondos necesarios 
e incluso México quien planteó la idea de 
llevarse 60 ejemplares para un Zoológico, 
sin embargo, al Ministerio de Ambiente le 
preocupa que los países oferentes no 
dimensionen la responsabilidad ecológica 
y logís�ca del traslado de los hipopótamos 
ya que podría ponerles en peligro hábitats 
además de sus especies endémicas. Adi-
cionalmente es punto de preocupación la 
salud y dignidad de los animales durante el 
traslado, debido a su naturaleza semiacuá-
�ca, la piel de estos hipopótamos es bas-
tante suscep�ble al sol, por lo tanto sería 
imposible mantenerla lubricada ya que no 
se podría trasladar a los individuos sumer-
gidos en un cuerpo de agua,lo cual repre-
sentaría una amenaza para el bienestar de 
los mamíferos Heald & Edwards (2023)

ANÁLISIS BIOÉTICO

Para solucionar la invasión de ecosistemas 
causada por la reproducción másiva de los 
hipopótamos se pueden plantear las 
siguientes soluciones: El traslado de los 
hipopótamos, la eutanasia y la esteriliza-
ción de los mismos , pero la ejecución de 
estas posibles soluciones esta mediada 
por factores é�cos y morales, para ello se 
abordan diferentes conceptos que permi-
ten reconocer la compleja composición de 
cada una de las propuestas y analizar los 
dilemas bioe�cos inmersos en esta proble-
má�ca socioambiental.

El especismo como agente incidente en el 
plan de manejo de la crisis ambiental de 
la reproducción e invasión masiva de los 
Hipopótamos

Uno de los conceptos importantes para el 
análisis bioé�co es el de “especismo”. 
“Este lo acuñó en 1970 el psicólogo 
Richard Ryder, como �tulo en algunos 
folletos para promover los derechos 
elementales de los no humanos. La idea 
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campesinas aledañas?
El abandono estatal, causando  un conflic-
to socioambiental
 Según Daniel Cadena, Decano de Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Los Andes "Esta situación ha sido desaten-
dida por mucho �empo. Sospecho que ha 
sido por la dificultad de resolver los dile-
mas é�cos que suponen y por no querer 
asumir los costos polí�cos y ante la opi-
nión pública que trae tomar cualquier �po 
de medida". Es solo hasta el Gobierno 
actual que alguna ins�tución nacional  en 
este caso (Ministerio del Medio Ambiente) 
ha planteado una mesa de expertos para 
hacer el análisis de posibles planes a 
ejecutar con el obje�vo de manejar este 
fenómeno ambiental, pues los 30 años 
anteriores a este Gobierno, ninguna 
dependencia gubernamental o jefe de 
estado había siquiera promovido inves�-
gaciones que permi�eran conocer el com-
portamiento y can�dad de hipopótamos 
en la Región An�oqueña.

Este abandono estatal no corresponde al 
compromiso del país suscrito al Convenio 
de Diversidad Biológica (1992) ra�ficado 
por medio de la Ley 165 de 1994 que espe-
cifica no introducir especies exó�cas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o espe-
cies, y a realizar el control y erradicación 
respec�va ASÍ como establecer programas 
y polí�cas nacionales en pro de proteger la 
diversidad biológica nacional. Por lo tanto, 
el control y manejo de los hipopótamos es 
una responsabilidad de Colombia y se 
cons�tuye como una acción prioritaria y 
urgente en términos ambientales y socia-
les. (Hipopótamos, 2024)

El análisis bioé�co, desde una perspec�va 
Kan�ana

Para abordar este tema desde un punto de 
vista con mayor rigurosidad é�ca se deci-
dió introducir un poco más la é�ca clásica 
en el asunto. En primera instancia está la 
crí�ca a la razón prác�ca (1788) donde 
Kant habla sobre una ley moral obje�va 
que pueda ser una ley universal obje�va, si 
se lleva esto a la vida natural no se podría 
anteponer el bien común (que podría 
verse a simple vista como lo mas coheren-

(como lo propuso Fritz Jahr  en el impera�-
vo bioé�co) “Parafraseando a Immanuel 
Kant con el impera�vo categórico, Jahr 
sugirió que todos los seres vivos tenían 
derecho a ser respetados y debían ser 
tratados no como medios sino como fines 
en sí mismos y no solo a un ente específi-
co”. (Lolas (2008)

Un situación ejemplar de esta dinámica 
especista es precisamente el tráfico ilegal 
de vida silvestre, dado que se despoja al 
animal de su ecosistema donde �ene una 
vida digna percibiendo a la misma fauna 
como un objeto el cual se traslada, se 
comercializa, se convierte en un medio 
para un fin alterno, al de sí mismo.

En el caso de la importación ilegal orques-
tada por Escobar, el medio fueron todos 
los animales exó�cos trasladados ilegal-
mente de dis�ntos con�nentes, para así 
sa�sfacer el fin que era entretenimiento 
en la Hacienda Nápoles. El obje�vo de 
todo este delito estuvo netamente centra-
do en el interés individual y antropocéntri-
co,  el traficante se ubica en una posición 
de poder tanto económico, polí�co y bio-
lógico, pues los animales traídos al recinto 
en Doradal, An�oquia; no eran más que 
propiedades o muebles, por lo tanto 
cuando empezaron a aumentar las dificul-
tades para manejar o controlar a la espe-
cie invasora, la mayoría de ins�tuciones 
gubernamentales omi�eron el caso hasta 
que después de 40 años hay amenazas 
extremas en cuanto al Bienestar del eco-
sistémico y las especies contenidas en él y  
el bienestar de las comunidades aledañas.
 Es evidente que el impacto del tráfico 
ilegal de especies, derivado del comercio 
internacional y de la insuficiencia de meca-
nismos de regulación y control, trae consi-
go la disminución de poblaciones silves-
tres o la desaparición de especies, con lo 
que se pierden o se transforman los hábi-
tats.” Garza (2015) 

 El cues�onamiento que suscita referente 
a la reproducción masiva de los hipopóta-
mos es ¿De qué manera se puede garan�-
zar el bienestar de los hipopótamos y las 
especies na�vas, al mismo �empo que 
preservar la seguridad de las comunidades 
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los ecosistemas na�vos de la zona An�o-
queña y el Magdalena Medio  colombiano, 
las especies endémicas residentes del 
mismo territorio y finalmente proteger la 
dignidad de  la especie Hippopotamus am-
phibius.
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ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES JUVENILES
 BASADAS EN PREFERENCIAS MUSICALES DE LOS ADOLESCENTES.

RESUMEN

En la presente inves�gación se realiza una exploración y un análisis a las iden�dades 
(individuales y colec�vas) que pueden construir los adolescentes en relación a los 
gustos musicales más populares en los adolescentes entre los 14 y 18 años: Pop en 
inglés, Reggaeton y Rock. La pregunta de la inves�gación nace cuando el autor del 
ar�culo iden�fica ciertos patrones de comportamientos, ideas (en algunos casos de 
cues�onable moralidad) y sobre todo surgimiento de colec�vos o espacios sociales 
donde la música resulta siendo la protagonista. En consecuencia, el obje�vo de la 
inves�gación consiste fundamentalmente en determinar cuáles son los patrones 
más recurrentes en cuanto a comportamientos, ideas, iden�ficaciones y grupos 
pares, para poder realizar una exploración y un análisis de las iden�dades de los 
adolescentes. En cuanto a la metodología, ésta fue de enfoque misxto. Se realizó 
una encuesta a 40 personas, para caracterizar la población y escoger 8 personas que 
representen las edades y los gustos de moda. Estas 8 personas fueron entrevistadas 
en un espacio de preguntas semi estructuradas. Por úl�mo, se evidenció que la 
música �ene repercusiones importantes en factores cruciales para la construcción 
de iden�dad en los adolescentes, sin embargo no en todos los factores.

Palabras clave: Iden�dades, adolescentes, música, iden�ficaciones.
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ABSTRACT

In this research, an explora�on and analysis is carried out of the iden��es (indivi-
dual and collec�ve) that adolescents can build in rela�on to the most popular musi-
cal tastes among adolescents between 14 and 18 years old: Pop in English, Reggae-
ton and Rock. ques�on, objec�ve, methodology. adolescents build based on their 
musical tastes. The research ques�on arises when the author of the ar�cle iden�-
fies certain pa�erns of behavior, ideas (in some cases of ques�onable morality) and, 
above all, the emergence of groups or social spaces where music turns out to be the 
protagonist. Consequently, the objec�ve of the research consists fundamentally of 
what are the most recurrent pa�erns in terms of behaviors, ideas, iden�fica�ons 
and peer groups, in order to carry out an explora�on and analysis of the iden��es 
of adolescents. Regarding the methodology, it is designed to explore quan�ta�ve 
and qualita�ve data; A purely quan�ta�ve survey is carried out on 40 people, to 
characterize the popula�on and choose 8 people who represent ages and fashion 
tastes. These 8 people would be interviewed in a space of semi-structured ques-
�ons. Finally, it was evident that music has important repercussions on crucial 
factors for the construc�on of iden�ty in adolescents, however not on all factors.

Keywords: Iden��es, adolescents, music, iden�fica�ons.
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Durante la revisión de la literatura cien�fi-
ca se pudo encontrar que hoy en día los 
adolescentes �enen más acceso que 
nunca a una gran variedad de música, y 
por ello surge la necesidad apremiante de 
explorar más a fondo cómo estas melodías 
contemporáneas influyen en la construc-
ción de la iden�dad adolescente. 
En la siguiente sección se han agrupado los 
trabajos recogidos en 3 categorías que 
facilitarán la comprensión al lector de los 
estudios llevados a cabo en relación al pro-
blema y las variables que se pretenden 
abordar.

- Influencias musicales y comportamientos 
en la adolescencia en la Teoría
- Géneros musicales y juventud en la Prác-
tica
- Construcción de identidades en adoles-
centes. Teoria y practica

Primeramente, comenzaremos en la cate-
goría de Influencias musicales y comporta-
mientos en la adolescencia, explicaremos 
con tres inves�gaciones diferentes, los 
estereo�pos en la música, el consumismo, 
la presión social entre adolescentes, idola-
tría y causas y consecuencias sobre el 
poder de la música en el adolescente. Las 
inves�gaciones que se tomaron en cuenta 
para está categoría son: “Iden�dad, juven-
tud y música pop”, “Influencia de la música 
en los adolescentes”, “Hacia una esté�ca 
de la música popular”, y “The role of music 
in adolescent development: more than the 
same old song”.

Así que, para comenzar, dichas inves�ga-
ciones examinan detalladamente la inte-
racción entre la música y la iden�dad juve-
nil, profundizando en cómo esta relación 
se ha transformado en la era moderna, 
principalmente por la nueva industria 
cultural y la globalización, e inves�gan 
estos factores en relación al consumo mu-
sical que �ene el adolescente. Ellos son la 
poblacion principal de aquella industria 
que “ha dirigido una difusión de estereo�-
pos, iconos y es�los de vida específicos, 
[…] consumidos por colec�vidades juveni-
les, que al ser una población con mayor 
vulnerabilidad, se le ofrece un sin fin de 
productos y bienes para su consumo eco-
nómico y simbólico” (Mar�nez, 2010, p.2). 

Introducción

A lo largo de la historia de muchas socieda-
des, por más dis�nto desarrollo que hayan 
tenido, parece que todas convergen en 
una cosa: la música. Sin importar qué tan 
atrás nos remontemos, todas las socieda-
des han hecho uso de elementos musica-
les para crear o acompañar rituales, 
himnos o hasta crear o regular emociones 
y sen�mientos. Pareciera como si la 
música tuviera un rol importante a nivel 
individual y a nivel colec�vo en toda la 
historia. Por esto, varios autores han con-
cordado en que la cues�ón más importan-
te que debemos plantearnos, no es qué 
revela la música popular sobre los indivi-
duos sino como esta música los construye. 
(Frith, 1987, p.4) 

Ahora bien, la música en las escuelas va 
más allá de ser un arte; resulta siendo una 
herramienta importante e influyente para 
que los adolescentes se expresen, se cons-
truyan como personas y se relacionan 
entre sí. Por ejemplo, es común ver en fies-
tas y eventos musicales, todo �po de com-
portamientos, desde bailes provoca�vos, 
hasta el consumo en exceso de sustancias 
psicoac�vas. Miranda (2011), citando a  
North & Hargreaves, (2008)  afirma que 
cuando conocemos a alguien es común 
que surja espontáneamente el tema de los 
gustos musicales. ellos pueden u�lizarse 
como una "insignia" o “badge” sobre la 
personalidad y el estatus social de cada 
uno.  Entonces, ¿realmente le damos la 
importancia necesaria al poder que �ene 
la música sobre el adolescente? ¿Qué es lo 
que sucede a nivel personal que hace que 
la música afecte a tantas personas?. 

Para resumir, la música es en los humanos 
(sobre todo en los adolescentes) un cons-
tructor de iden�dades y comportamientos 
que son dignos de estudio, porque pueden 
generar cambios en la moral, la interac-
ción y las subculturas de grupos sociales. 
Adicionalmente, la música es un lubricante 
social porque genera espacios de cohesión 
social y de intercambio de expresiones, 
pero también es un “badge” que usamos 
para presentar nuestra personalidad, iden-
�ficaciones y pasiones. 
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Se está formando una relación músi-
ca-adolescencia cada vez más estrecha, 
gracias a una industria musical cada vez 
más globalizada (Marín, 2023, p.4). 

Cada uno aborda la música no solo como 
un medio para transmi�r emociones, sino 
también como un vehículo para difundir 
es�los de vida, valores y estereo�pos, par-
�cularmente dirigidos hacia la población 
adolescente. Por medio del consumo se 
logra una integración grupal, un control 
social y una forma de iden�ficación. Es por 
ello que los jóvenes que escuchan y consu-
men pop se iden�fican con aquellos que 
también les gusta el mismo género, sur-
giendo un lazo de unión por medio de la 
música, lo que conlleva a un consumo de 
ar�culos, lenguaje y ac�tudes. (Mar�nez, 
2010, p.14). Los autores destacan cómo la 
música popular, en par�cular, ha ganado 
un papel central en la formación de la 
iden�dad de los jóvenes, proporcionando 
un medio a través del cual se pueden 
expresar y relacionarse con otros. De 
hecho, del consumo simbólico y material 
surge un fenómeno colec�vo: unir a los 
seres humanos en un comportamiento 
colec�vo (op.cit. loc. Cit.)

Además, los autores exploran el impacto 
psicosocial de la música en los adolescen-
tes, observando cómo puede influir en su 
desarrollo emocional, cogni�vo y social. 
Desde una perspec�va terapéu�ca, tam-
bién se analiza el potencial de la música 
para intervenir en el tratamiento de diver-
sas psicopatologías y como una herra-
mienta para promover la salud mental y el 
bienestar.  De hecho algunos autores 
como David Miranda consideran a la 
música como factor de riesgo o protección 
de psicopatologías, y la prevención o inter-
vención de psicólogos clínicos. (Miranda, 
2011, p. 15). 

 En úl�ma instancia, estos estudios enfa�-
zan la importancia de comprender la com-
plejidad de la relación entre la música y la 
iden�dad juvenil desde múl�ples discipli-
nas, reconociendo que su análisis requiere 
una integración de la psicología, la sociolo-
gía y la terapia para captar plenamente su 
influencia en la juventud contemporánea, 
como un modo de trasladarnos desde la 

 descripción de las funciones sociales de la 
música hasta la comprensión de sus valo-
res y valoraciones (Frith, 1987, p.10). 
Los autores, finalmente resuelven sus 
cues�ones sobre el valor esté�co de la 
música en la sociedad, y cómo esto impac-
ta a los adolescentes, según la influencia 
que tenga en el oyente, la trascendencia 
que tenga no en la industria sino en nues-
tras vidas y cómo nos auto reconocemos 
con la música, y cómo este proceso ayuda 
a la liberación de presiones. (op. cit. p.11). 
Convergen en que la música �ene un 
impacto significa�vo en la vida de los ado-
lescentes, influyendo en su esté�ca, iden-
�dad, socialización, emociones, personali-
dad, mo�vación y roles de género. Es por 
esto que la música es un arma de doble 
filo, ya que el poder existente en la música 
para cambiar y manipular el comporta-
miento trae consigo varias ventajas (Efecto 
Mozart, mo�vación y socialización) pero 
también desventajas (Comportamientos 
hedonistas, comercialización de estereo�-
pos, y el control de la industria sobre el 
adolescente).

Las inves�gaciones convergen fundamen-
talmente en el poder real que existe en la 
esencia musical para los adolescentes, e 
incluso en algunos casos se usa como legi-
�mador de comportamientos. Entonces la 
música resulta siendo una herramienta 
social y psicológica, controlada por la 
industria cultural, con el único obje�vo de 
vender lo que se pueda. Según los tres 
autores,  debe hacerse una profunda 
reflexión acerca de la relación que la 
industria está forjando con los adolescen-
tes es un tema que deja mucho que 
pensar, pues la conexión que la música 
crea con estos es necesaria, y el pensar 
que su forma de negocio gira en torno a la 
inmoralidad, que luego llega a los adoles-
centes, es un asunto que nos debería de 
importar. (Marín, 2023, p. 10)

Como lo indica el nombre de la siguiente 
categoría que está por abordar, los estu-
dios exploran la relación entre la música y 
la construcción de iden�dad en contextos 
específicos. El primer ar�culo, "Análisis de 
la construcción de iden�dad cultural gene-
racional a través del consumo de música 
del género reguetón en adolescentes de la 
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ción desempeñan un papel clave al influir 
en la apropiación cultural del rock por 
parte de los jóvenes indígenas. (opt. cit.).  
Los tres estudios destacan la música como 
un componente crucial en la formación de 
iden�dades juveniles, ya sea a través del 
consumo de géneros específicos, la idola-
tría de ar�stas o la apropiación de ciertos 
es�los musicales.

Para finalizar está parte, podemos resumir 
como eje central, la construcción de iden-
�dades en el adolescente, que será un pro-
ceso determinante de su madurez y 
además será some�do ante problemas de 
ocupaciones, de valores y de sexualidad, y 
ante etapas de desarrollo personal que 
presentan problemas y crisis de iden�dad. 
Después de leer los tres ar�culos, se 
puede concluir que la música sa�sface las 
necesidades que surgen en el adolescente 
para que pueda desarrollar su madurez y 
para encontrar una auto percepción 
(representada en expresiones visibles) 
exitosamente. 

"Al integrar el rock dentro de sus prác�cas 
musicales y fusionarlas con los sonidos de 
las tradiciones musicales de sus pueblos, 
estos jóvenes se asumen como ciudada-
nos del mundo, con agencia social, y se 
posicionan como actores étnicos que con-
ciben una nueva forma de representarse y 
de incluirse como parte de las permanen-
tes reconfiguraciones sociales que aconte-
cen en los panoramas socioculturales de 
las sociedades actuales." (Opt. Cit.)

La úl�ma categoría corresponde elemen-
talmente a aquellas inves�gaciones tanto 
experimentales y prác�cas como retóricas 
o literarias, en relación con el concepto de 
construcción de iden�dad en general. 

Estos cuatro estudios analizan diversos 
aspectos de la construcción de iden�dad 
en adolescentes, enfocándose en la 
influencia de la música y el lenguaje en 
este proceso. La Red de Escuelas de 
Música de Medellín se presenta como un 
espacio de interacción social donde la par-
�cipación en ac�vidades musicales facilita 
la formación de iden�dad de los adoles-
centes, considerando factores como la 
familia, los pares y la comunidad, enton-

la ciudad de Cali", examina cómo el regue-
tón actúa como un vehículo para la expre-
sión cultural, y el consumo de este, actúa 
además como una herramienta posmo-
derna que u�lizan los individuos para 
dis�nguirse unos de otros (Naranjo, 2012, 
p. 10). También se desarrolla la formación 
de iden�dades en la juventud de Cali, des-
tacando cómo el consumo de música refle-
ja y moldea valores simbólicos y es�los de 
vida. El consumo musical está condiciona-
do por procesos de interacción social de 
sus actores, por lo cual resulta como 
herramienta formadora de espacios para 
la inclusión o exclusión de símbolos e ideo-
logías. (opt. cit. p. 37). 

  El segundo estudio, "Adolescent Idoliza-
�on of Pop Singers", se centra en la idola-
tría de cantantes pop entre los adolescen-
tes, destacando cómo estas figuras influ-
yen en la iden�dad individual y grupal de 
los jóvenes, proporcionando un sen�do de 
pertenencia y contribuyendo a la construc-
ción de iden�dades únicas. Adicionalmen-
te, los adolescentes suelen escuchar su 
propia música con amigos y, especialmen-
te, asis�r a conciertos con una mul�tud de 
jóvenes de edades similares genera un 
sen�miento de pertenencia (Raviv, 1995, 
p.15). Además, el hecho de que todos 
compren discos, casetes o CD de su 
música, hablen de ella, recopilen informa-
ción, etc., contribuye también a la cons-
trucción de una iden�dad separada y 
única de los adolescentes (opt. cit. loc. 
cit.). 

 Por úl�mo, "Juventudes, iden�dades y 
transculturación. Un acercamiento analí�-
co al rock indígena en Chiapas", explora 
cómo el rock indígena en Chiapas sirve 
como espacio de expresión y reivindica-
ción cultural para los jóvenes indígenas. 
Este género se convierte en un espacio de 
expresión y contracultura que permite a 
los jóvenes indígenas construir iden�da-
des propias y reivindicar su cultura y polí�-
ca, a diferencia de otros géneros musicales 
ajenos a sus tradiciones. (Carbonell, Moya, 
Cedillo, 2017). Además, este género musi-
cal sirve para construir iden�dades pro-
pias y resis�r la homogeneización cultural 
impuesta por la globalización; las indus-
trias culturales y los medios de comunica-
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ces, Barrea & Orfaley (2017) presentan 
una inves�gación que �ene como obje�vo 
explorar los procesos de formación de la 
iden�dad en adolescentes par�cipantes 
en la Red Escuelas de Música de Medellín 
(REMM). Por otro lado, el ar�culo sobre el 
lenguaje e iden�dad destaca cómo el 
lenguaje y el discurso, especialmente 
entre los jóvenes, contribuyen a la cons-
trucción de iden�dades personales y 
sociales, con expresiones comunes como 
el sociolecto y el parlache en Medellín. 

Asimismo, se explora la par�cipación de la 
escena punk en el paro nacional de Colom-
bia, evidenciando cómo la música se con-
vierte en un medio de expresión y protesta 
social, aunque también plantea desa�os 
en cuanto a la percepción y la efec�vidad 
de la movilización musical en la transfor-
mación social. El texto propone abordar la 
par�cipación de la escena punk en el paro 
nacional colombiano de 2019 y 2020, 
desde la perspec�va de los repertorios de 
acción colec�va, y se centra en analizar 
cómo la escena punk se involucró en los 
movimientos de protesta social.

Después de haber analizado cada una de 
estas tres inves�gaciones, es posible 
entender que los textos presentados con-
vergen en varias conclusiones significa�-
vas. En primer lugar, subrayan la necesidad 
de abordar vacíos en la literatura académi-
ca, enfocándose en áreas poco exploradas 
como la par�cipación de las escenas musi-
cales en movimientos sociales colombia-
nos, la influencia de la música en la cons-
trucción de iden�dades juveniles en dife-
rentes regiones, o la relación entre la 
música y la protesta social en contextos 
específicos. Además, se destaca la impor-
tancia del contexto sociocultural en la 
formación de iden�dades y en la par�cipa-
ción de la música en movimientos sociales. 
También se destaca el papel que puede 
tener la música en el individuo no solo por 
la creación de los grupos de pares y los 
entornos co�dianos en la formación de la 
iden�dad de los adolescentes, sino más 
que todo como una segunda familia que 
proporciona un espacio de significados 
posi�vos y de escape de los problemas. 

La importancia de realizar esta inves�ga-

ción en un contexto escolar, surge de la 
necesidad imperante de comprender a 
profundidad el papel de la música en el 
desarrollo de la iden�dad de los adoles-
centes en este entorno educa�vo específi-
co. El Colegio Clermont, como espacio 
forma�vo y académico, sirve como una 
población digna de estudio, donde se 
gestan y consolidan las iden�dades de sus 
estudiantes. En este espacio, se concen-
tran grupos juveniles de estudiantes, que 
configuran y ar�culan iden�dades y com-
portamientos. La música es uno de los 
elementos más presentes en estos grupos, 
por lo que se convierte en un elemento 
crucial en la configuración de la iden�dad 
adolescente.

Entender cómo la música impacta en la 
construcción de la iden�dad de los jóvenes 
en el Colegio Clermont no solo beneficia 
directamente a la comunidad estudian�l, 
sino que también aporta conocimientos 
valiosos al área disciplinar de la psicología 
y la sociología. La inves�gación proporcio-
nará información esencial para los educa-
dores, orientadores y demás profesionales 
vinculados al ámbito educa�vo, permi�én-
doles adaptar estrategias pedagógicas y de 
apoyo que reconozcan y enriquezcan las 
experiencias de los adolescentes en rela-
ción con la música.

Adicionalmente, al comprender cómo las 
preferencias musicales y las interacciones 
en un ambiente escolar afectan la cons-
trucción de la iden�dad de los adolescen-
tes, va a proporcionar información valiosa 
para los educadores, permi�éndoles adap-
tar y crear estrategias de aprendizaje. 
Además, la inves�gación puede contribuir 
a la creación de entornos educa�vos más 
recep�vos, reconociendo la música como 
una herramienta significa�va en el proce-
so de desarrollo personal y social de los 
adolescentes 

Con base en esto, es apropiado preguntar-
se: ¿De qué manera el adolescente del 
Colegio Clermont construye sus iden�da-
des con base a sus géneros musicales favo-
ritos?. Después de haber hecho una revi-
sión de literatura significa�va, se comenzó 
a dis�nguir y luego concretar 4 obje�vos 
pilares de la inves�gación, que guiarán la 
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ción obtenida del entorno, interpretarla de 
acuerdo a lo que ya conoce” (Zambrano, 
Cedeño y Rivadeneira, 2019, p.4). Para 
ellos en resumen, el acto de conocer con-
siste en una construcción progresiva del 
objeto por parte del sujeto. Resulta enton-
ces fundamental para la inves�gación, 
comprender y explicar los fenómenos 
observados o por observar, a través de la 
perspec�va construc�vista de Jean Piaget.
Uno de los conceptos que más destaca  de 
Piaget, son los estadios de desarrollo cog-
ni�vo. Evidentemente, los estadios que 
más interesan en la presente inves�gación 
resultan siendo “Operaciones concretas”, 
y “Operaciones formales”. Estas dos dis�n-
tas operaciones, convergen en un factor 
importante para el desarrollo iden�tario: 
La función simbólica del individuo. Merece 
la pena destacar el proceso de “significa-
ción” y las funciones simbólicas en está 
inves�gación, porque guardan una estre-
cha relación con el desarrollo de iden�dad 
de los sujetos en construcción, como vere-
mos con Stuart Hall y el interaccionismo 
simbólico.

Posterior a Piaget, Stuart Hall retoma una 
perspec�va profundamente construc�vis-
ta en su libro “Ques�ons of Cultural Iden�-
ty” de 1996, aunque con un énfasis espe-
cial en la construcción de la iden�dad. 

Este autor inves�ga la construcción de 
iden�dad en un escenario postmoderno, 
aplicando la perspec�va construc�vista de 
Piaget sobre el desarrollo cogni�vo. Para 
comenzar, Hall desarrolla las tres concep-
ciones de iden�dad más importantes de la 
historia, según el autor: La ilustración, la 
sociología y la posmodernidad, aunque 
fundamentalmente desarrolla el concepto 
como: “[El desarrollo iden�tario] es 
formado en relación a “otros significa�-
vos”, quienes meditan al sujeto los valores, 
significados y símbolos del mundo que 
él/ella habitan.” (Hall, 1996, p.275). Para la 
inves�gación resulta importante también 
tener en cuenta que la iden�dad une la 
grieta existente entre el mundo de 
“afuera” (lo público), y lo “interno” (lo per-
sonal).  (opt. cit. 276).  De alguna manera 
es una ar�culación entre nuestras dimen-
siones, y alinia nuestras subje�vidades con 

metodología y los resultados. El primer 
pilar fue examinar en ar�culos cien�ficos y 
de reflexión las preferencias musicales 
predominantes de adolescentes y su rela-
ción con la construcción de iden�dades 
para caracterizarlas. El siguiente obje�vo 
fue diseñar e implementar entrevistas 
semi-estructuradas que permitan catego-
rizar formas en que los estudiantes del 
Clermont construyen sus iden�dades en 
relación con los géneros musicales que 
escuchan. El tercer obje�vo fue analizar 
los resultados de las entrevistas semi-es-
tructuradas realizadas a los adolescentes e 
iden�ficar patrones y correlaciones de las 
preferencias musicales y las iden�dades  
de los estudiantes del clermont. Y el 
úl�mo pilar fue establecer una clara rela-
ción entre la preferencia y el consumo mú-
sical como fuente de desarrollo de  los 
comportamientos y las iden�dades en el 
adolescente del colegio clermont.

Todo esto con el propósito de determinar 
la relación que �ene la preferencia de 
varios géneros musicales en la construc-
ción de las iden�dades de los adolescen-
tes del colegio clermont.

Marco teórico

En este apartado considerando las catego-
rías de análisis de la inves�gación, sobre 
todo la configuración de iden�dades como 
categoría principal, se hará una explora-
ción conceptual sobre el construc�vismo. 
La idea es poder presentar la perspec�va 
con la cual se inves�gará, analizará y 
explorará está inves�gación sobre música, 
iden�dades y adolescentes, y adicional-
mente, poder explicar y jus�ficar las pers-
pec�vas seleccionadas en relación con el 
tema de la inves�gación.

En primer lugar, uno de los padres del 
construc�vismo cogni�vo es el psicólogo 
suizo Jean Piaget, quien ha escrito todo 
�po de inves�gaciones psicológicas sobre 
los niños y el desarrollo cogni�vo humano. 
Es el creador de un sistema teórico (o 
paradigma) sobre las facetas del desarrollo 
cogni�vo humano. “Este paradigma conci-
be al ser humano como un ente autoges-
tor que es capaz de procesar la informa-
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rtantes que el individuo, especialmente el 
adolescente, u�liza para construir su iden-
�dad desde fuera. Aunque Hall habla 
desde otras perspec�vas como el posmo-
dernismo, estos ejes no resultan tan 
importante para está inves�gación.

Acerca de la sociedad actual en relación a 
las iden�dades y a la solidez de esta, Hall 
cita a Laclau: Sos�ene que las sociedades 
modernas tardías se caracterizan por la 
"diferencia"; están atravesadas por dife-
rentes divisiones sociales y antagonismos 
sociales que producen una variedad de 
diferentes "posiciones subje�vas" -es 
decir, iden�dades- para los individuos 
(Hall, 1996, p.279).

Sobre esto, Hall responderá a Laclau argu-
mentando que las sociedades se man�e-
nen unidas porque existen diferentes 
elementos, como las iden�dades, que son 
naturalmente ar�culadas entre sí, y no 
porque estén muertas. La iden�dad siem-
pre está sujeta a cambios, está abierta. 
“Esta es una concepción de iden�dad muy 
diferente, y mucho más problemá�ca y 
provisional, que las dos anteriores [ver 
Sección 1.1). Debemos agregar que, lejos 
de sen�rse consternado por todo esto, 
Laclau sos�ene que la dislocación �ene 
caracterís�cas posi�vas.” (opt.cit. loc. cit.).

Marco Conceptual 
En este apartado del marco referencial, 
hará una exploración conceptual donde se  
incluirá definiciones acerca de los siguien-
tes términos siendo estos abordados 
desde dis�ntos referentes. 

Música

Tal y como escribió David Miranda en el 
marco de la sociología, la música es “un 
mecanismo psicológico para aumentar la 
cohesión social, la selección de pareja e 
involucra muchas respuestas emocionales 
en uno o varios individuos.” Está , �ene 
efectos en nuestra biología, psicología, 
interacción social, esté�ca, iden�dades, 
personalidad y mo�vación. Además, 
posee funciones de  “lubricante social” e 
incluso un “Badge” de nuestra personali-
dad, que “nos presenta ante la gente, con 

con la obje�vidad del espacio social y 
cultural que ocupamos. (opt. cit.). Ésta es 
de hecho una de las perspec�vas que más 
llama la atención para la inves�gación, ya 
que Hall (1996) nos habla acerca de cómo 
la iden�dad es un concepto “interac�vo” 
para algunos sociólogos. 

“Según esta visión (El Interaccionismo Sim-
bólico), que se ha conver�do en la concep-
ción sociológica clásica del tema, la iden�-
dad se forma en la "interacción" entre el 
yo y la sociedad. El sujeto todavía �ene un 
núcleo interno o esencia que es "mi verda-
dero yo", pero esto es formado y modifica-
do en un diálogo con�nuo con los mundos 
culturales 'afuera' y las iden�dades que 
ofrecen” (Hall, 1996, p.276)

Hall explica que usamos otras iden�dades 
culturales para iden�ficarnos, las copia-
mos y las volvemos parte de nosotros. Esto 
sin duda genera una estabilización o una 
“equilibración” como diría Piaget, iden�ta-
ria. Sin embargo, el autor ahora menciona-
rá el concepto de “shi�ing” que sucede 
cuando el sujeto, previamente experimen-
tado como si tuviera una iden�dad unifica-
da y estable, se está fragmentando; com-
puesto, no por una sola, sino por varias, a 
veces contradictorias o no resueltas, iden-
�dades (Hall, 1996, p.276-277). Esto �ene 
mucho que ver con su otra concepción 
posmodernista, en la cual se encuentran  
sujetos sin iden�dad resuelta a causa de la 
globalización, o cambios ins�tucionales. 
Esto es denominado 'fiesta móvil': forma-
da y transformada con�nuamente en rela-
ción con las formas en que somos repre-
sentados o abordados en los sistemas 
culturales que nos rodean (Hall, 1996, 
p.277). 

Las definiciones que decide brindar Hall a 
la inves�gación resultan sumamente 
ú�les; explica que la iden�dad es un pro-
ceso de construcción a través de interac-
ción con agentes externos. Sin duda 
alguna, podemos entender la música 
como un agente externo al individuo, que 
vincula y crea individuos y grupos sociales, 
que pueden sin duda representar un “otro 
significa�vo” para el sujeto en construc-
ción. Además, la música resultaría enton-
ces siendo uno de los factores más impor-
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rencia el yo de los demás a través de: Cate-
gorías para nombrar, describir y narrar, 
Auto es�ma y auto afirmación, Auto per-
cepción de cualidades, defectos, logros y 
aprendizajes  vitales, Reconocimiento en 
la con�nuidad y el sen�do de la propia 
historia...” (opt. cit.)
También el autor (opt. cit.) definió la iden-
�dad social como La valoración de la 
propia iden�dad dentro de un grupo más 
amplio implica considerar las interaccio-
nes con otros individuos, ins�tuciones y el 
uso de símbolos culturales. Esto abarca 
aspectos como la autopercepción en el 
ámbito familiar y la iden�ficación y cone-
xión con personas del mismo nivel (ami-
gos). Y por úl�mo, la iden�dad cultural se 
basa principalmente en el lenguaje, en   “ 
la transferencia semán�ca, el cambio de 
código y el cambio de registro” del lengua-
je. Sobre las iden�dades, Frith señala lo 
siguiente: “la iden�dad no es una cosa, 
sino un proceso: un proceso experiencial 
que se capta más vívidamente como 
música (opt. cit.)

Adolescencia
 Así las cosas, Velásquez (2007) vincula 
profundamente el lenguaje con la iden�-
dad, sobre todo en los adolescentes, y este 
se vuelve incluso una marca de iden�da-
des en el individuo o en la comunidad. 
Además, crea categorías de expresiones 
comunes de iden�dades en adolescentes: 
“Pertenencia a tribus urbanas, corporeís-
mo (verificación de iden�dad), emociona-
lidad exaltada y el uso par�cular del 
lenguaje.” que �enen que ver con el vincu-
lamiento de un individuo a un colec�vo, y 
una marca de iden�dad en el lenguaje. 
Adicionalmente, Naranjo (2012) afirma 
que la iden�dad “ es observable y verifica-
ble a través de la experiencia teórica…” y 
que las iden�dades son paradójicas, ya 
que cons�tuyen la búsqueda del individuo, 
y la finalización de ésta búsqueda al 
encontrarse dentro de un grupo. Así nace 
el auto concepto e iden�dad del individuo, 
que es la tarea principal de la adolescen-
cia. 

En la adolescencia además, el desarrollo 
de una madurez (que es el equilibrio 
mental que existe entre los impulsos, los 
deseos, las metas y la é�ca) también es 

información acerca de quién somos y qué 
nos gusta.” (Miranda, 2011, pág. 11)  Para 
el adolescente, “la música es resistencia, 
protesta y resiliencia cuando ellos (los 
adolescentes) se sienten irrespetados”
Los géneros musicales, (la música clásica, 
el rock, el reggaeton, hip-hop, entre otros) 
son categorías que existen para diferenciar 
composiciones musicales en relación a 
dis�ntos criterios, patrones, funciones o 
caracterís�cas. Para la psicología, la 
música es creadora de sen�mientos de 
iden�dad, iden�ficación y unión, de ener-
gía y mo�vación, tal y como lo describe 
Marín (2023). Además, al ser la raíz de 
todo �po de sen�mientos y generadora de 
iden�ficaciones a través de estos sen�-
mientos, es una herramienta que puede 
generar más afec�vidad en el oyente. 
Marín afirma incluso que “los griegos 
fueron los primeros en sistema�zar el 
efecto de la música sobre la conducta 
humana, decían que podía aliviar a los 
deprimidos y detener a los violentos” Para 
el adolescente, a lo largo de su búsqueda 
de iden�dad tras haber experimentado 
una crisis, la música es “un punto de 
encuentro donde uno o más individuos se 
sienten cómodos” así que desarrollarán 
una gran importancia en ella, como herra-
mienta social (Marín, 2023).

En resumen, la música es una herramienta 
u�lizada por las personas para producir 
deleite personal y conmover su sensibili-
dad. Pero también para lubricar las inte-
racciones sociales, para generar resisten-
cia y protesta, para generar mo�vación, 
para aliviar tensiones, para ofrecer per-
cepciones de mi y de otros, y más impor-
tante, para generar sen�mientos y proce-
sos de iden�ficación, diferenciación, signi-
ficación y generar prác�cas culturales e 
individuales, lo que se resume en una 
palabra: iden�dades.

Identidades

Velásquez (2007) iden�ficó tres �pos de 
iden�dades: Personales (o individuales), 
sociales y culturales (o colec�vas). Definió 
la iden�dad personal como: 
“esa construcción subje�va, donde se dife-
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ya que no pasa de relaciones superficiales. 
(Naranjo, 2012, pág. 35-36 )
Es importante destacar, que durante estas 
etapas, “los adolescentes no forman su 
iden�dad como los niños, que toman otra 
gente como modelo, sino que modifican y 
sinte�zan iden�ficaciones anteriores en 
una nueva estructura psicológica mayor 
que la suma de sus partes” según Naranjo 
(2012).

Estadios del Desarrollo Cogni�vo
Piaget evidenciaba el desarrollo cogni�vo 
en estructuras lógicas que se encuentran 
en constante reconfiguración y cada vez se 
vuelven más complejas. Según los autores, 
“Estas estructuras son llamadas estadios, y 
pueden variar en los dis�ntos grupos 
poblacionales, de acuerdo al contexto en 
que se desarrolle su formación... En este 
proceso cada estructura resulta de la pre-
cedente y pasa a subordinarse a la ante-
rior.”(Zambrano, Cedeño y Rivadeneira, 
2019, pág.5)  En palabras de los autores: 

“Operaciones concretas (2- 11 años). En 
este estadio se desarrolla la inteligencia 
representa�va, que Piaget concibe en dos 
fases. La 1ra de ellas (2 a 7 años), es iden�-
ficada por el autor como preoperatoria, se 
presenta con el surgimiento de la función 
simbólica en la cual el niño, comienza a 
hacer uso de pensamientos sobre hechos 
u objetos no percep�bles en ese momen-
to. La inteligencia o razonamiento es de 
�po intui�vo ya que no poseen en este 
momento capacidad lógica. Los niños son 
capaces de u�lizar diversos esquemas 
representa�vos como el lenguaje, el juego 
simbólico, la imaginación y el dibujo. Aquí 
el lenguaje tendrá un desarrollo impresio-
nante llegando no solo a construir una 
adquisición muy importante si no que 
también será un instrumento que posibili-
ta logros cogni�vos posteriores. Se carac-
teriza por la presencia de varias tenden-
cias en el contenido del pensamiento: 
animismo, realismo y ar�ficialismo, ya que 
suelen atribuir vida y caracterís�cas subje-
�vas a objetos inanimados, pues compren-
den la realidad a parte de los esquemas 
mentales que poseen. La 2da de estas 
fases (7- 12 años) es reconocida por el 
autor como el período de las operaciones 

también es una meta de la adolescencia. 
Sin embargo, Naranjo (2012) afirma que el 
desarrollo de está madurez se puede ver 
severamente afectado por el proceso de 
construcción de iden�dad en el periodo de 
la adolescencia. Esto se debe a que duran-
te este periodo, las bases para enfrentar 
los problemas del adulto están fundamen-
tadas en una “teoría del yo”. 

Construcción De Identidad
Los jóvenes llegan a construir su iden�dad 
a través de 3 problemas “la adopción de 
una ocupación, la adopción de valores y 
una iden�dad sexual sa�sfactoria”, y 
además, Naranjo (2012) asegura que para 
poder resolver estos problemas, el adoles-
cente eventualmente pasará por 4 etapas 
del desarrollo del “yo”:

El Logro de la Identidad. caracterizado por 
el compromiso con las elecciones hechas 
después de una crisis o periodo en el que 
el adolescente se dedica a explorar alter-
na�vas. Es alentado a tomar sus propias 
decisiones y recibe opiniones libres de 
presión. Suelen ser más maduros y compe-
tentes en sus relaciones que otras perso-
nas.
Estado de Exclusión. qué sucede cuando 
no se ha dedicado �empo a considerar  
alterna�vas, es decir que no ha entrado en 
crisis. Está comprome�da con los planes 
de otra gente para su vida. Se somete con 
facilidad ante figuras de autoridad podero-
sa que no aceptan desacuerdos. Se siente 
seguro de sí mismo y se muestra dogmá�-
co con sus decisiones
Estado de Crisis sin Compromiso, o Mora-
toria. Se consideran alterna�vas, es decir 
que hay una crisis, pero no hay todavía un 
compromiso con alguna alterna�va. Puede 
emerger de la crisis a través de su habili-
dad para comprometerse, cercano a sus 
figuras de autoridad, aunque las desa�a.

Iden�dad dispersa, Donde no existe ni 
Crisis, ni Compromiso. Las personas de su 
alrededor no muestran interés en sus 
planes. Si el adolescente no supera este 
estado, puede llegar a un estado de depre-
sión que llegue hasta la edad adulta, afec-
tando también su manera de relacionarse, 
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La presente inves�gación fue de enfoque 
mixto, debido a la naturaleza de la inves�-
gación y de los instrumentos de recolec-
ción de la inves�gación. Según Sampieri:
“los métodos mixtos representan un con-
junto de procesos sistemá�cos, empíricos 
y crí�cos de inves�gación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuan�ta-
�vos y cualita�vos, así como su integración 
y discusión conjunta, para realizar inferen-
cias producto de toda la información reca-
bada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).” 
(2014, p, 567).

A par�r de esto, el enfoque específico que 
tuvo esta inves�gación es un enfoque cua-
lita�vo mixto, lo que significa que hay más 
importancia en los datos cualita�vos, y la 
preponderancia de los resultados será 
cualita�va. En este apartado se hará una 
breve descripción pero también una jus�-
ficación. 

En primer lugar, resulta sumamente 
importante destacar que el obje�vo de la 
inves�gación �ene que ver fundamental-
mente con perspec�vas, sen�mientos e 
iden�ficaciones completamente subje�-
vas en los individuos. Para la parte cualita-
�va, la interpretación de resultados tuvo 
que ver principalmente con iden�ficación 
de patrones, repe�ciones o recurrencias a 
conceptos, palabras, símbolos o compor-
tamientos en las respuestas de las entre-
vistas semiestructuradas proyectadas para 
la inves�gación. Por otro lado, para la 
parte cuan�ta�va se esperaba encontrar 
una correlación entre las variables y entre 
los conceptos que se van a incluir en la 
encuesta de acuerdo al marco teórico.
Adicionalmente, busqué descubrir los 
comportamientos que se asocian a dichas 
iden�dades en relación a sus gustos musi-
cales. Las encuestas proyectadas para está 
inves�gación, ayudaron a entender razo-
nes e iden�ficar conexiones entre las cate-
gorías dadas por el marco referencial, y las 
respuestas de los sujetos. Esto con propó-
sito de especificar y representar los imagi-
narios alrededor de ciertas iden�dades, 
pero también para ampliar y profundizar 
más en el fenómeno iden�tario juvenil. 

concretas en el cual los niños] desarrollan 
sus esquemas operatorios... Su pensa-
miento es reversible pero concreto, son 
capaces de clasificar, seriar y en�enden la 
noción del número, son capaces de esta-
blecer relaciones coopera�vas y de tomar 
en cuenta el punto de vista de los demás. 
Operaciones formales (12 años en adelan-
te): en esta etapa se desarrolla la inteligen-
cia formal, donde todas las operaciones y 
las capacidades anteriores siguen presen-
tes. El pensamiento formal es reversible, 
interno y organizado. Las operaciones 
comprenden el conocimiento cien�fico. Se 
caracteriza por la elaboración de hipótesis 
y el razonamiento sobre las proposiciones 
sin tener presentes los objetos. Esta 
estructura del pensamiento se construye 
en la preadolescencia y es cuando empie-
za a combinar objetos sistemá�camente”. 
(Zambrano, Cedeño y Rivadeneira, 2019, 
pág.5.) (Piaget, 1968)

Las etapas de desarrollo cogni�vo de 
Piaget (1968) ofrecen evidentemente, una 
estructura para explorar cómo se forma la 
iden�dad a lo largo del �empo. Integrar 
estas etapas en la inves�gación sobre 
iden�dad permite comprender cómo los 
cambios en el pensamiento y la percep-
ción influyen en la formación y evolución 
de la iden�dad a medida que los indivi-
duos maduran cogni�vamente, teniendo 
en cuenta además otros aspectos que se 
desarrollan como la función simbólica. 
Metodología
Enfoque de la investigación
La presente inves�gación fue de enfoque 
mixto, debido a la naturaleza de la inves�-
gación y de los instrumentos de recolec-
ción de la inves�gación. Según Sampieri:
“los métodos mixtos representan un con-
junto de procesos sistemá�cos, empíricos 
y crí�cos de inves�gación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuan�ta-
�vos y cualita�vos, así como su integración 
y discusión conjunta, para realizar inferen-
cias producto de toda la información reca-
bada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).” 
(2014, p, 567).

A par�r de esto, el enfoque específico que 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



    123

Diseño Metodológico
 Población, Instrumentos de reco-
lección, e instrumentos de análisis.
El diseño metodológico de la presente 
inves�gación se puede resumir en encues-
tas con resultados cuan�ta�vos y entrevis-
tas semiestructuradas a sujetos con deter-
minadas caracterís�cas. La población 
general fue adolescentes de entre 13 y 18 
años de edad, tanto hombres como muje-
res, que interactúan constantemente en el 
mismo colegio. Para la interpretación de 
resultados, se usaron tanto cuadros sinóp-
�cos, matrices y Figuras per�nentes, hasta 
la agrupación y análisis de respuestas simi-
lares, y/o el análisis cualita�vo del discur-
so, contenido, y narra�vo teniendo en 
cuenta la exploración de los conceptos 
mencionados y fundamentados en el 
marco teórico.

Como se dijo anteriormente se escogieron 
las encuestas y las entrevistas semi estruc-
turadas como método de recolección de 
información con el propósito de recolectar 
datos cuan�ta�vos y cualita�vos, pero 
adicionalmente por la flexibilidad, profun-
didad y la cercanía con los individuos que 
ambas permiten. Fundamentalmente 
porque el tema escogido supera los límites 
de la obje�vidad, y pasa a ser algo comple-
tamente subje�vo, y de está forma nace 
una necesidad de contratar un instrumen-
to de recolección que permita adaptabili-
dad para estructurar y ar�cular las pregun-
tas y cómo se pueden adaptar según las 
necesidades del estudio, y para profundi-
zar en respuestas que resulten de interés a 
la inves�gación.

Dado que la inves�gación se centra en 
datos cualita�vos, se diseñaron preguntas 
para encuestas y entrevistas con el obje�-
vo de iden�ficar patrones y correlaciones. 
Las encuestas, divididas en 4 secciones, 
exploraron preferencias musicales y per-
cepciones sociales. Las entrevistas se enfo-
caron en poblaciones específicas para pro-
fundizar las respuestas. Mientras que en 
las encuestas se abordaron temas como 
iden�dades y percepciones, las entrevistas 
buscaron concretar respuestas. (Cabe 
aclarar que la gran mayoría de preguntas 
eran de respuesta cerrada, excepto las que 

En síntesis esta es una inves�gación mixta 
porque la forma en que se trabajaron los 
datos fue numéricamente para establecer 
relaciones en las variables, pero también 
u�lizando técnicas de recolección de datos 
como la observación no estructurada, las 
entrevistas semiestructuradas, y la evalua-
ción de experiencias personales. Además, 
el enfoque mixto armoniza más con plan-
teamiento del problema y al fenómeno 
iden�tario complejo, por lo que de este 
enfoque se pudo obtener una mayor varie-
dad de perspec�vas sobre el fenómeno.

Alcance de la Investigación
Está inves�gación no solo busca describir 
el fenómeno iden�tario en los jóvenes, 
sino también busca detallar cómo este 
fenómeno se ve afectado por varios géne-
ros musicales. En consecuencia, esto es 
una inves�gación de alcance descrip�vo. 
No obstante, de acuerdo a la teoría, ya 
existe cierto grado de correlación entre las 
variables, pero se debe señalar que está 
no es una inves�gación correlacional. 
Cabe destacar que no se llevó a cabo 
ningún �po de experimento o creación de 
hipótesis para analizar, medir o describir la 
relación entre estas dos variables,  princi-
palmente lo que se va a hacer será descri-
bir la relación entre  las iden�dades de los 
adolescentes y los géneros musicales. 

Como bien dijo sampieri, “con los estudios 
descrip�vos se busca especificar las pro-
piedades las caracterís�cas y los perfiles 
de personas grupos comunidades proce-
sos objetos o cualquier otro fenómeno  
que se someta a un análisis” (Sampieri, 
2014, p. 125).  Cómo se puede apreciar en 
esta definición, aquella inves�gación que 
es descrip�va también se consigue realizar 
un análisis profundo a un fenómeno. Es 
importante destacar que en esta inves�ga-
ción  la construcción de iden�dad en rela-
ción a la música es el fenómeno al cual se 
busca realizar un análisis,  y este fenóme-
no será entendido metodológicamente 
como uno solo, no como dos.  

La importancia de una inves�gación des-
crip�va nace en poder profundizar  preci-
sar perspec�vas o dimensiones de un 
fenómeno iden�ficado.
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 la que los jóvenes se perciben a sí mismos, 
La música �ene una influencia considera-
ble en los comportamientos de los jóve-
nes, La música �ene una influencia consi-
derable en la conformación de grupos 
sociales de un joven , y Las preferencias 
musicales son un factor en la elección de 
amistades.

La tercera sección fue des�nada funda-
mentalmente a concretar e iden�ficar qué 
�pos de comportamientos, experiencias, 
perspec�vas o ideas se generan por la 
música o sobre ella. Algunas preguntas de 
está sección fueron: ¿Discutes o compar-
tes experiencias relacionadas con la 
música en tus interacciones sociales? 
¿Consideras que tu elección de géneros 
musicales influye en tu percepción y la 
impresión que quieres dar? Mis preferen-
cias musicales me reflejan a mí como per-
sona, Cuando me fascina un ar�sta, inten-
tó asemejarme a él o ella, Me relaciono 
mejor con gente que escucha mis mismos 
géneros musicales, Nombra a un ar�sta o 
grupo musical con el que te iden�fiques y 
explica por qué. (Respuesta abierta)

La úl�ma sección de la encuesta fue com-
pletamente cualita�va, y tenía como pro-
pósito profundizar en algunas de las 
respuestas anteriores, pero a un nivel más 
personal. Las preguntas de está sección 
fueron todas abiertas: ¿Qué caracterís�cas 
generales describes de tus ar�stas favori-
tos? Describirlos un poco, ¿Cuáles son las 
temá�cas más recurrentes en las cancio-
nes que te gustan?, ¿Qué ideas, ac�tudes 
o temá�cas asocias a tu género musical 
favorito? y ¿Qué otras caracterís�cas con-
sideras llama�vas de tu género musical 
favorito, ar�sta o canción favorita?

Para reducir el margen de error, se aseguró 
de detallar las instrucciones  para que 
queden claras, y que la población tenga la 
posibilidad de responder anónimamente, 
ya que la información personal de los suje-
tos no hace parte de un resultado impor-
tante.

Entrevistas semiestructuradas.
Ahora, para las entrevistas semiestructu-
radas, se buscó principalmente realizar 

 que digan lo contrario).
Encuestas Cuantitativas.
Figura 1.
Breve parte de la encuesta

La encuesta ha sido dividida en cuatro sec-
ciones. La primera secciSón fue creada 
esencialmente con el propósito de clasifi-
car cuáles eran los géneros más escucha-
dos, quienes escuchaban más estos géne-
ros, que emociones se asocian a la música 
de preferencia y si existe admiración por la 
música o los ar�stas favoritos. Las pregun-
tas que incluía está parte fueron: ¿Qué 
géneros musicales prefieres?, ¿Con qué 
frecuencia escuchas música de tu prefe-
rencia en una semana?, ¿Qué emociones 
te genera la música que escuchas?, ¿Con-
siderarías oír música como algo importan-
te en tu vida?Considero que mis ar�stas 
favoritos son mis modelos a seguir, siento 
mucha admiración por ellos.

La siguiente sección fue diseñada para 
obtener una medida aproximada del 1 al 5 
en cuanto a cuáles son los factores musi-
cales que más afectan la iden�dad del 
adolescente. Las preguntas realizadas 
fueron: Conozco gente estereo�picamen-
te asociada a un género musical, Conside-
ro que la música afecta la manera en la 
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 géneros musicales favoritos de dos rangos 
de edades: 14-15, y de 16-18 años. Esto 
con el propósito de entrevistar a una dife-
rente can�dad de personas según el rango 
y el género músical. Si por ejemplo entre 
14-15 años “y” es el género más escucha-
do, se buscará dos o más personas para la 
entrevista con estas categorías. 
Para la interpretación de resultados, como 
en está parte se manejaron exclusivamen-
te datos cualita�vos, se planea grabar las 
entrevistas (con el consen�miento de los 
sujetos) para poder reflexionar y analizar 
con mayor detalle las respuestas de los 
individuos. Adicionalmente, para los mé-
todos de análisis cualita�vo del discurso, 
de contenido y narra�vo, se planea reali-
zar una transcripción de las respuestas con 
base en la grabación. 

Matriz de Análisis de Datos
Por úl�mo, se plantea que la inves�gación 
revela patrones significa�vos en la com-
pleja relación entre géneros musicales e 
iden�dad en los adolescentes del Colegio 
Clermont, teniendo en cuenta los análisis 
hechos en la interpretación de datos. 
Tanto el análisis cuan�ta�vo de la encues-
ta, como el análisis cualita�vo de las entre-
vistas fueron datos organizados y estructu-
rados en una matriz que se muestra. A 
con�nuación, una matriz de resultados 
que organiza y filtra información relevante 
como el género, la edad y las preferencias 
musicales de los 8 entrevistados. 
Tabla 2.
Matriz de recolección de datos cualita�vos

preguntas que tuvieran estricta relación 
con los conceptos vistos en el marco refe-
rencial ya mencionados.  Adicionalmente 
se escogió una determinada can�dad de 
personas con ciertas caracterís�cas,  
porque estas personas representaron las 
respuestas más relevantes y más frecuen-
tes de la encuesta,  es decir que se  hizo 
una caracterización de la población para 
entender qué  personas debían par�cipar 
en la entrevista. Por úl�mo Cabe destacar 
que las respuestas de las entrevistas 
fueron recogidas con un so�ware de voz a 
texto para realizar las transcripciones 
necesarias para cada entrevista.  de igual 
manera se organizaron los resultados de 
las entrevistas y de la encuesta con una 
matriz en Google sheets. 

La siguiente tabla muestra la selección de 
las caracterís�cas de los sujetos que iban a 
ser entrevistados.

Tabla 1.
Tabla de las caracterís�cas de los sujetos 
entrevistados.

Estas en concreto fueron las caracterís�-
cas que se buscaron principalmente en los 
sujetos entrevistados.  Como ya ha sido 
mencionado anteriormente  estas caracte-
rís�cas nacen principalmente de los resul-
tados más comunes que surgieron en las 
encuestas, por lo que si “x”, “y” y “z” 
fueron los géneros más comunes entre 
todos los adolescentes, se van a buscar 
sujetos en la encuesta cuyos gustos musi-
cales están principalmente orientados a 
estos géneros. Además, la edad es un 
factor relevante para la inves�gación, por 
lo que también se �ene en cuenta los 
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gusta el pop en inglés, 28 les gusta el reg-
gaeton y 18 prefieren el Rock. Está pregun-
ta fue realizada de tal manera que los 
encuestados pudiesen seleccionar una o 
más opciones, por lo que los resultados 
NO muestran el género musical más prefe-
rido de cada persona, sino todos los que 
prefieren oír regularmente. En la Figura se 
puede apreciar una clara inclinación hacia 
el reggaeton y el pop en inglés, por parte 
de la mayoría de los encuestados de entre 
14 y 18 años. 

Figura 2                                                         
Preferencias musicales según la edad 

Nota: la primera barra corresponde a la 
can�dad (10 personas) que consideran 
que el reggaeton es su género favorito. 
También que el pop en inglés es el género 
favorito de 12 personas y el rock de 7.
   Figura 3
   Preferencias musicales según la edad
 

Adicionalmente, la tabla fue creada para 
resaltar las ideas que más se relacionan 
con los conceptos del marco teórico con el 
fin de poder iden�ficar patrones en sus 
respuestas. La matriz consis�a de cuatro 
columnas fundamentalmente.  la primera 
el número del entrevistado la segunda el 
nombre del entrevistado en la tercera el 
género la cuarta el rango de edad y la 
quinta la preferencia musical,  todas estas  
categorías hacen parte de la caracteriza-
ción del sujeto. adicionalmente después 
encontramos las columnas de idea tema o 
patrón concepto breve interpretación y 
relación con la encuesta.  esencialmente 
estas columnas intentan organizar con-
ceptualmente las ideas para poder iden�-
ficar patrones y explicarlos a través del 
marco teórico y encontrar alguna relación 
con las  respuestas globales de la encues-
ta. 

Resultados
Discusión de Resultados
Se han llevado a cabo 8 entrevistas a 8 per-
sonas diferentes con ciertas caracterís�-
cas que los diferencian, pero a la vez los 
hacen una excelente muestra representa-
�va del grupo al que pertenecen.  A con�-
nuación  la evidencia de dichas modas y 
respuestas, con las que fueron selecciona-
dos los entrevistados.
Figura 1
Géneros musicales favoritos en la encues-
ta

En la Figura  N°1, se representan los géne-
ros musicales favoritos de las personas 
que respondieron la encuesta. De las 39 
personas encuestadas, a 31 personas les 
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Resulta importante para el entendimiento 
de los resultados y las conclusiones tener 
en cuenta que a la hora de revisar cada 
concepto, podrán haber caracterizaciones 
de la población de la que se esté hablando, 
es decir que se van a discriminar algunos 
datos en función de algunas caracterís�cas 
(género o edad) de los sujetos.

Verificación de Identidad
En primer lugar, el patrón que más llamó la 
atención a primera vista, fue que todos los 
entrevistados le dedicaban una buena 
parte de su día a la música, y ninguno de 
ellos escuchaba música menos de 6 días a 
la semana. Es decir, todos los sujetos con-
sideran a la música como algo tan impor-
tante en su vida como para darle un espa-
cio significa�vo en sus días, por lo que en 
ese instante, la música pasa de ser un 
simple contenido comercializado, a ser un 
espacio de construcción. Recordando que 
los sujetos de la presente inves�gación se 
encuentran entre los 14 y los 18 años, aún 
se encuentran no solo en construcción 
iden�taria sino también en un constante 
preparación o equilibración de roles y 
é�ca para asumir funciones y responsabili-
dades de un adulto, proceso que sin duda 
se está viendo afectado por la construc-
ción iden�taria de cada individuo. Los ado-
lescentes hacen de la música algo muy 
presente en su vida porque les brinda la 
autonomía necesaria para conseguir un 
equilibrio emocional e iden�tario, reafir-
ma sus creencias, sus emociones y los con-
sigue “liberar” o

“escapar de la realidad” como veremos a 
con�nuación en algunos tes�monios 
incluidos en otros conceptos. Adicional-
mente, cabe destacar que los resultados 
de está entrevista fueron coherentes con 
la manera de las respuestas a las primeras 
preguntas en la encuesta que se relaciona-
ban con la importancia de la música y la 
frecuencia con la que la oirán los encuesta-
dos. 
El segundo patrón que mejor se pudo 
iden�ficar en relación a la verificación de 
pensamiento o iden�dad en los adoles-
centes fue el “corporeísmo”, aquel proce-
so por el cual los adolescentes encuentran 
en sus cuerpos o apariencias un lugar 

Nota: la primera barra corresponde a la 
can�dad (10 personas) que consideran 
que el reggaeton es su género favorito. 
También que el pop en inglés es el género 
favorito de 12 personas y el rock de 7.
   Figura 3
   Preferencias musicales según la edad

Tal y como se muestra en las Figura s 2 y 3, 
el pop en inglés sigue siendo el género 
más preferido por los adolescentes entre 
14 y 18 años, sin embargo, a par�r de los 
16 años se puede observar en la Figura  3 
como el reggaeton comienza a ganar la 
misma popularidad que el pop en inglés. El 
rock en ambos intervalos tuvo la misma 
can�dad de respuestas. 

Estas fueron las caracterís�cas más impor-
tantes que se pudieron destacar de la 
encuesta.  Cabe recalcar que a la hora de 
concluir y discu�r de los resultados se u�li-
zaron otras estadís�cas recolectadas por 
la encuesta principal, Como por ejemplo 
las ideas o conceptos asociados a los géne-
ros musicales, la iden�ficación de las 
letras,  la iden�ficación en las preferencias 
de música incluyendo ar�stas, entre otros.
Para ilustrar este punto, conviene señalar 
un ejemplo. Debido a que los resultados 
de las encuestas han mostrado que el 
género musical más escuchado, sobre 
todo entre los 14 y 15 años es el pop en 
inglés, se seleccionaron  3 personas como 
muestras de está población que escogió al 
pop en inglés como su género favorito. 
Dichas tres personas se categorizaron de 
la siguiente manera: una persona cuyo 
género musical favorito es el pop en inglés 
y �ene entre 16 y 18 años y dos personas 
cuyo género favorito es también el pop en 
inglés pero se encuentran situadas entre 
los 14 y 15 años. Cabe destacar que el pop 
en inglés, aunque en general es el género 
musical más oído en el colegio, cuando los 
datos se discriminan por rangos de edad, 
el pop en inglés gana mucha más populari-
dad entre los 14 y los 15 que entre los 16 y 
los 18. Una vez explicado el proceso de 
selección y caracterización de los encues-
tados, se puede proceder a analizar, discu-
�r y concluir sobre los resultados obteni-
dos. 
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buscan un lenguaje que los diferencie de 
los demás, para poder comunicar lo que 
ellos quieran en el lugar donde tengan 
completa autonomía: su cuerpo. Es así que 
el corporeísmo se vuelve un lenguaje para 
expresar sus iden�dades personales.

Para la úl�ma parte de este concepto aso-
ciado con las expresiones comunes de 
iden�dad en adolescentes, el tercer 
elemento más importante para los adoles-
centes de entre 14 y 18 años del colegio 
clermont son los elementos representa�-
vos o destacables de la música: la letra de 
su canción favorita o el ar�sta (al menos lo 
que representa el ar�sta para el sujeto). 
Parece haber un patrón entre canciones 
favoritas y canciones cuya letra les recuer-
da a una situación de su vida, una emoción 
o una idea. Es así que por medio de la 
música los adolescentes consiguen atrave-
sar por emociones complejas a través de la 
iden�ficación que sienten en sus cancio-
nes o ar�stas favoritos.  "Siento que no me 
iden�fico con una canción en específico, 
pero sí mucho como con las canciones, 
que como digo, como que �enen energía" 
"Muchas de melancolía, siempre me 
ponen a pensar y como que intentó refle-
jarlas en mi vida y ver como como las 
puedo comparar como para hacerme 
como se me asemejarlo". Específicamente 
cuando se dice que la letra de una o varias 
canciones recuerdan principalmente a 
emociones o sen�mientos di�ciles o com-
plicados de superar, los adolescentes 
encuentran en la música un lugar para sen-
�rse como ellos quieran. Se iden�fican con 
una emoción, por lo que ahora son libres 
de expresar esa emoción con esa canción 
cuando quieran. De ahí que algunos otros 
encuestados afirman que la música los 
“libera” o los hace sen�r más libres, como 
veremos en el siguiente concepto.

De acuerdo a lo mencionado anteriormen-
te, cabe mencionar que concorde a lo que 
menciona David Miranda (2011), los roles 
de género son un factor considerable a la 
hora de discu�r los resultados, ya que el 
género guarda cierta relación con la plas�-
cidad del cerebro, y por lo tanto en el 
desarrollo del adolescente. Es así que es 
importante discriminar un patrón hallado 

donde pueden reafirmarse y mostrar quie-
nes son, y ser más “ellos”. Sin duda este 
patrón evidencia además otra congruen-
cia con las encuestas cuan�ta�vas realiza-
das, específicamente con las preguntas 
"Considero que la música afecta la manera 
en la que los jóvenes se perciben a sí 
mismos” y "La música �ene una influencia 
considerable en los comportamientos de 
los jóvenes.” donde la mayoría de 
respuestas parecieron inclinarse principal-
mente al “De acuerdo”. Sin embargo, 
hubo una pregunta donde los encuestados 
se inclinaron más por el “no” o el “Estoy en 
desacuerdo” que tenía que ver con el 
intento de asimilarse al ar�sta favorito de 
cada sujeto, pero los encuestados concor-
daron la mayoría con que usan camisetas 
o prendas de ropas que los relacionan a su 
género musical o ar�sta favorito. Por 
ejemplo, el entrevistado 6, que llevaba 
una camiseta de su banda favorita afirmó 
“Es más por mis gustos, no es por el que 
dirán, sino porque a mí me gusta.”, y las 
entrevistadas 3 y 8 afirmaron que se ves-
�an de acuerdo a su género o ar�sta favo-
rito, guiándose por las emociones que les 
transmi�an o los estereo�pos del género 
musical. 

Para los adolescentes, la música se vuelve 
parte de su iden�dad a medida que la des-
cubren y descubren su “yo” al mismo 
�empo; se vuelve un elemento represen-
ta�vo y dis�n�vo de su personalidad, de 
tal forma que los presenta ante ellos 
mismos (que aún se encuentran en proce-
so de descubrir quienes son) y ante los 
demás con determinadas ideas, compor-
tamientos y sobre todo, gustos. Es por 
esto que es natural ver a más de un ado-
lescente llevando una camiseta o un es�lo 
asociado a su género musical, porque el 
mejor lugar para exponer ese elemento 
representa�vo y dis�n�vo que les hace 
reafirmarse ante ellos mismos y ante la 
sociedad, es su propio cuerpo. No obstan-
te, no es la única manera que ellos 
encuentran de transmi�r su “badge” per-
sonal de gustos y comportamientos, es 
común ver habitaciones, u objetos impor-
tantes para el adolescente con posters o 
s�ckers asociados a su música de prefe-
rencia. Al fin y al cabo, los adolescentes 
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Entonces, se aprecia un claro patrón en 
13 respuestas relevantes en relación a la 
iden�dad personal. Los patrones más 
notorios eran evidenciables principalmen-
te cuando el entrevistado comenzaba a 
hablar de su personalidad, sus comporta-
mientos y sobre todo sus emociones. 
Además muchos demostraron que la 
música se había vuelto un símbolo de 
estabilidad o reparación sen�mental, 
sobre todo a la hora de explicar las letras, 
sus canciones o ar�stas favoritos, y a su 
vez, a algunos esto los hace diferenciarse 
de los demás. 

Desde la psicología, el adolsecnte busca 
constantemente la “trascendencia del yo” 
que no es otra cosa que su iden�dad gene-
ral; diríamos que los adolescentes pasan la 
mayor parte de su �empo buscándose 
como individuos. La música es ese grupo 
donde se encuentran, es un espacio al que 
pertenecen, los hace definirse como indi-
viduos a su vez que les da un sen�do de 
pertenencia en un grupo social. Ahora 
bien, la iden�dad es uno de los factores 
más importantes a la hora de desarrollar 
un comportamiento complejo, común-
mente  llamado “madurez”, es por esto 
que en teoría, debería exis�r una correla-
ción entre su grado de madurez y que tan 
construida está su iden�dad. Dentro de 
sus respuestas debe verse afectado o 
evidenciado una adopción de ocupación, 
adopción de valores y un equilibrio entre 
sus impulsos, deseos, metas y su é�ca. Por 
úl�mo, para este concepto cabe destacar 
fundamentales como el pensamiento de 
los individuos ha sido modificado por la 
música, lo que también les da un dis�ngui-
do y una auto afirmación sobre sus creen-
cias y opiniones; ya sea desde el amor, 
pasando por generar estereo�pos y llegan-
do a temas sociales y polí�cos, la música 
ha demostrado influenciar a los adoles-
centes en sus perspec�vas sobre determi-
nados temas, según el género musical. Sin 
duda alguna puede verse como la música 
les da una iden�dad personal, que los dife-
rencia de los demás porque les da su 
propio espacio y su propia personalidad de 
acuerdo a sus gustos musicales, y además 
es notorio el espacio y la relevancia que los 
adolescentes le dan a la música en sus 

a la hora de revisar las caracterís�cas de 
los entrevistados que han sido menciona-
dos en este concepto. Por ejemplo, 6 
respuestas relevantes fueron de mujeres, 
mientras que solo 2 fueron de hombres. 
Adicionalmente, 5 de esas respuestas por 
mujeres fueron de mujeres de entre 16-18 
años, por lo que del total de respuestas 
relevantes de niños de entre 14-15 años (3 
en total), solo una fue de una mujer.
Iden�dades Individuales

Para complementar lo dicho anteriormen-
te, cabe destacar que cuando una emoción 
se reafirma a través de la música en el indi-
viduo, está emoción o sen�miento se 
volverá parte de su iden�dad personal, 
porque esa canción se volverá entonces 
algo más ín�mo, privado, para el adoles-
cente; será entonces un espacio para revi-
vir sus sen�mientos y conectarse con las 
partes que más lo hacen sen�r “el” o “ella” 
misma. Es así que las canciones, las letras, 
los ritmos y las emociones que se involu-
cran en la música pasan a ser un símbolo 
importante en las vidas del adolescente. 
Tiene que ver fundamentalmente con dos 
de las 4 etapas del desarrollo del “yo” que 
menciona Naranjo (2012): el “logro de 
iden�dad” y “el estado de exclusión”, fun-
damentalmente porque aunque el adoles-
cente se haya comprome�do con una elec-
ción, aún se consideran alterna�vas, por lo 
que existe una crisis constante en el ado-
lescente, que poco a poco irá disminuyen-
do.
La encuesta mostró que todos los entrevis-
tados habían respondido “si” o “tal vez” a 
la pregunta de “me iden�fico con las letras 
de las canciones que escucho”, al igual que 
“Considero que mis ar�stas favoritos son 
mis modelos a seguir, o siento mucha 
admiración por ellos.”. Ahora bien, los 
resultados de las entrevistas han mostrado 
principalmente que en efecto, la música 
trae en su esencia memorias, emociones, 
símbolos, iden�ficaciones o modelos a 
seguir. “Modelos a seguir... a veces... 
Aurora (Ar�sta). Es como muy bonita y 
como que también me gusta, como que 
me veía siendo como una persona más 
tranquila, porque pues sí, hay veces que 
soy muy brava…” “Me siento más yo...” “Si 
me refleja como persona.”
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relaciones entre lo que él cree que es su 
iden�dad (que lo representa), y los géne-
ros musicales que ha oído. 

Este ejemplo se relaciona fundamental-
mente con las operaciones formales y la 
iden�dad individual del sujeto, sin embar-
go, existe un patrón más notorio en los 
adolescentes entrevistados que �ene que 
ver con las iden�dades colec�vas y como 
las crean entre ellos mismos. Por ejemplo, 
los temas más recurrentes en las respues-
tas era que a través de la música ellos (los 
entrevistados) podían iden�ficarse en un 
grupo social, o en un comportamiento, así 
como también podían iden�ficar a sus cer-
canos en algún grupo. Principalmente, las 
respuestas que más mencionaron la mayo-
ría de entrevistados fueron “los rebeldes”, 
que algunos lo asocian al reggaeton y 
otros al rap o hip-hop. No obstante, lo 
importante de aquí no es observar cuántos 
coinciden en la misma categoría, sino ana-
lizar cómo crean sus propias categorías 
para encontrarse a sí mismos (así sea a 
través de la diferencia) y a otros.

Hubo 6 respuestas relevantes de 5 perso-
nas diferentes que afirmaron encontrar un 
estereo�po para algunas personas con 
determinados géneros musicales. Por 
mencionar algunos ejemplos: (Entrevista-
do 1) "...Como personas que le gustan el 
reggaetón o rap son como mucho más. Eh 
cómo abiertas, tal vez como mucho más 
alzadas por decirlo... Yo me considero así 
como más tranquilo, más relajado, un 
poquito más callado, tal vez tal vez yo creo 
que mi �po de música aquí me gusta.""Lo 
que yo he visto, lo que en el colegio yo he 
visto es que el reguetón, digamos una de 
ellas es que crea que las personas, yo no sé 
qué sean muy, muy respondonas cómo.”. 
(Entrevistada 4) “Pues digamos que los 
estereo�pos, yo más que todo los vería 
como en imagen �sica o pues que a veces 
en es�lo visual, que la gente a veces que se 
oye más que todo, por eso como se ve que 
es super raro y no se que escuchar tal 
música rara. O, pues como te decía, los 
reggaetoneros también son como... al que 
le gusta el reggaeton son más como extro-
ver�dos, más abiertos y así.” así.” (Entre-
vistada 5) “...Palabras malas a otras perso-

vidas, es un lugar al cual ellos pueden 
acceder cuando quieran y les hará sen�r 
emociones que les gustan.

Operaciones Formales.
Como se acaba de mencionar en iden�dad 
individual, la música ha influido en las 
perspec�vas y opiniones de los adolescen-
tes. Esto significa que en sus cerebros, han 
habido conexiones, y han desarrollado una 
“telaraña de significados” o de relaciones, 
o al menos han desarrollado hipótesis. Por 
ejemplo, a la hora de escuchar el genero 
“rap” el entrevistado número 8 afirmó 
“Hay canciones como de polí�ca o como, 
digamos, el rap, como, no sé, Doble Por-
ción o algo así, o como la gente que nació 
en la calle y todo eso, y cómo hablan sobre 
el gobierno. Siento que me he puesto a 
pensar en la vida de esas personas, porque 
obviamente es muy di�cil, pero no me 
pasa con todos los géneros y con todas las 
canciones. Depende de la letra, pero sí me 
he puesto a pensar". Comienza a haber 
una conexión entre temas sociales, o polí-
�cos, y su gusto por el rap, entonces ella 
afirma no cualquier letra de cualquier 
género la hace pensar, sino principalmente 
aquellas letras que hablan de pobreza 
extrema o polí�ca, estos temas comienzan 
a cobrar relevancia para ella porque les da 
su atención, y así se vuelve parte de su 
iden�dad; un gusto por la música (espe-
cialmente el rap) que habla sobre situacio-
nes sociales, por lo que le puede llegar a 
interesar desarrollarse en un futuro profe-
sional, o al menos involucrarse con estas 
situaciones, dependiendo de su grado de 
interés. Esto es algo muy importante para 
su desarrollo de iden�dad porque encon-
trar una ocupación resulta un paso 
enorme para el adolescente en su transi-
ción de niñez a adultez, y fundamental-
mente se comienza a asociar más el con-
cepto de “responsabilidad” en ellos. Otro 
ejemplo (que también se relaciona con 
iden�dad personal) es cuando el entrevis-
tado 7 afirmó que el género Reggaeton no 
lo representaba, no le gusta y le aburre. 
Aquí el asocia y compara su personalidad 
con el es�lo que le transmite el reggaeton, 
logrando una combinación de objetos 
sistemá�camente, que reafirma con su 
gusto al rock, es decir que consigue crear 
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lo que hicieron, de lo que son parte o lo 
relacionan con sus cercanos. 

Este estadio entonces no solo se relaciona 
con otros conceptos ya vistos como la 
identidad individual, o operaciones forma-
les, sino también con la verificación de 
iden�dad, y las iden�dades colec�vas. 
Esto debido a que principalmente en está 
etapa de desarrollo también llamada 
reversibilidad el individuo adquiere un 
razonamiento más abstracto basado en 
nuevos símbolos que ha creado. Incluso, 
una misma canción o melodía puede crear 
o reafirmar a todo un grupo social y su 
subcultura: lenguaje, esté�ca, comporta-
mientos… Esencialmente significa que la 
iden�dad del individuo o del colec�vo se 
vuelve más trascendente dentro de sus 
vidas, porque al otorgarle un valor simbóli-
co (a la música), les da un símbolo iden�ta-
rio, les produce un significado incompara-
ble. Como se ha mencionado anterior-
mente, este estadio del desarrollo cogni�-
vo resulta fundamental y crucial para el 
desarrollo de la iden�dad del adolescente, 
esencialmente por el desarrollo de su fun-
ción simbólica. Principalmente se en�en-
de por función simbólica aquella capaci-
dad que �ene la persona para diferenciar 
significantes (abstractos y simbólicos) y 
significados (objetos); no solo significa que 
la persona esté teniendo una transforma-
ción del su pensamiento sensorio-motriz 
al pensamiento más abstracto y simbólico, 
sino que además estos símbolos están 
haciendo parte de una construcción iden-
�taria porque son significantes individua-
les personalizados. Para el construc�vis-
mo, abordado desde Piaget, los símbolos 
son originados en el adolescente elemen-
talmente en dos fuentes de representacio-
nes: las representaciones individuales 
(cogni�vas y afec�vas) y la esquema�za-
ción representa�va.

Las fuentes pueden ser evidenciadas, no 
sólo por la iden�dad y la construcción de 
está son observables y verificables, sino 
también porque hay una aparición del 
juego simbólico. Dicho juego consiste bási-
camente en la creación de símbolos para 
representar una realidad fic�cia ideal. Con 
el �empo y la experiencia, estos símbolos 

Y siento que no es no les aporta nada en su 
día a día y en cambio les hace a ellos (sus 
amigos) empezar a cómo tener esos com-
portamientos."

Este patrón nos revela que los adolescen-
tes desarrollan una inteligencia formal, 
organizada e interna, es decir ha comenza-
do el desarrollo de un nuevo estadio en 
sus conductas, las operaciones formales. 
Este estadio, como lo llama Piaget en su 
teoría construc�vista, resulta importante 
para el desarrollo iden�tario del individuo 
porque evidencia su etapa de desarrollo 
cogni�vo, al grado que es capaz de enten-
der y analizar problemas o objetos abs-
tractos y realizar una reflexión sobre esto, 
que resulta en un proceso forma�vo prin-
cipalmente cogni�vo, y de personalidad, 
porque también pueden generar un crite-
rio más amplio y más complejo.  

Ahora bien, cabe mencionar que en este 
concepto, 5 de 6 respuestas relevantes 
fueron de mujeres, quienes demostraron 
verse fundamentalmente más desarrolla-
das cogni�vamente en este estadio, 
porque a la hora de la entrevista, siempre 
que se tocaba este tema, desarrollaban 
bastante sus respuestas.
Operaciones Concretas

Uno de los estadios más importantes en la 
teoría construc�vista de Piaget sobre el 
desarrollo cogni�vo e iden�tario, como en 
esta inves�gación es el proceso de las ope-
raciones concretas, que esencialmente 
consiste en el desarrollo de los procesos 
de significación, su función simbólica y su 
inteligencia representa�va. Es en este 
estadio donde el adolsecnte (o el niño, 
según el construc�vismo), desarrollará su 
pasión e importancia a la música y le dará 
un valor más que esté�co, simbólico. En 
general, se iden�ficó un patrón en 8 
respuestas donde resumidamente los 
entrevistados afirmaron o mencionaron 
que la música se había conver�do en un 
símbolo de estabilidad emocional, como 
se mencionó en identidad individual. Fun-
damentalmente, los adolescentes asocian 
su música favorita, como una letra, un 
ritmo o una emoción a algún recuerdo o 
sensación que les recuerda quienes son, lo 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



   132

entre otras cosas porque le da un espacio 
personal e independiente al individuo, un 
espacio de iden�ficación, seguridad emo-
cional y les crea una definición como 
grupo. Tal y como los autores afirman “el 
individuo estructura su ser por medio de 
intercambios iden�ficatorios”, así resulta 
fundamental descubrir e iden�ficarse y 
notarse en uno o más grupos sociales, lo 
que ineludiblemente lo lleva a un proceso 
de socialización.

Ahora bien, acerca de las respuestas de los 
entrevistados y encuestados, la gran ma-
yoría coincide en u�lizar a la música para 
conocer mejor a otra persona, de hecho 
varios aseguraron que una de las pregun-
tas más frecuentes a la hora de conocer a 
otra persona es preguntarle qué música 
escucha, y no solo porque sí coinciden en 
un gusto comenzarán a sen�rse más cerca-
nos y relacionados con ellos, como vere-
mos en las siguientes respuestas, sino 
también, en el caso de que no coincidan 
en una respuesta les da una imagen gene-
ral de la personalidad o comportamientos 
que puede tener esa persona. La música 
resulta siendo entonces, un proceso por el 
cual el adolescente puede adquirir nuevos 
pares, y comenzar a sa�sfacer sus necesi-
dades sociales a la vez que realiza proce-
sos de reconocimiento e iden�ficación a 
un otro en alguna iden�dad colec�va. 

Durante las entrevistas, todas las personas 
mencionaron al menos una vez a algún 
género o comportamiento que se asocia a 
la música, o hacen referencia a la música 
como un lubricante social. Algunas de las 
respuestas más relevantes, donde se pudo 
iden�ficar patrones específicos en relación 
a las iden�dades colec�vas y a la cohesión 
social fueron: “Cuando hago conversación 
con alguien, siempre en mi primer tema es 
como que escuchas qué te gusta, muéstra-
me tus Spo�fy.” “O sea, cuando conoces a 
una nueva persona, como que te acercas 
más, sí coinciden gustos musicales.” (En-
trevistada 2). "Por eso siento que llevo una 
buena relación con las personas, porque 
me gusta todo." "Tipo, no sé, a � te gusta 
el rock, entonces podemos tener una con-
versación sobre eso." “"An�sistema. 
Exacto. Entonces, siento que eso pues ha 

estos símbolos comienzan a evolucionar y 
pasan de ser  más adheridos a los objetos 
y acciones diarias a ser más abstractos y 
personalizados. Casualmente, otra con-
ducta que se observa a la hora de desarro-
llar su función simbólica �ene que ver con  
la imaginaria mental o imitación interiori-
zada. 

Ahora bien, a la hora de revisar las 
respuestas, pareciera como si la música 
fuera un mecanismo por el cual los adoles-
centes crean su juego simbólico, y de 
alguna manera una realidad-fic�cia emo-
cional apartada de lo que es real. Algunas 
de las respuestas más relevantes fueron: 
“porque sus letras me ayuden a como a 
reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, 
pues tal vez eso me ayuda como a reparar 
a ciertas cosas que pues tengo como 
mal…” (Entrevistado 1). Sobre su canción 
favorita, el entrevistado 7 afirmó “La letra 
es de �po (cuando a uno) le pasa algo y 
uno se cae. Pues uno se debe volver a 
levantar para volver a intentarlo.” Y por 
úl�mo, la entrevistada 7 dijo “Muy impor-
tante. Porque creo que es como ese 
sonido, como el soundtrack de tu vida, 
como te va acompañando, pues, en todos 
los momentos. También como que me 
deja relajarme un poquito, como meterme 
en mi mundo cuando todo está como muy 
abrumado” 

En palabras de Piaget, la función simbólica 
es:

…la que hace posible la adquisición del 
lenguaje o de los “símbolos” colec�vos; 
pero sobrepasa ampliamente a la sola fun-
ción del lenguaje puesto que alcanza tam-
bién al campo de los “símbolos” por oposi-
ción a los signos”, es decir, a las imágenes 
que intervienen en el desarrollo de la imi-
tación, el juego y las representaciones cog-
noci�vas mismas. (Piaget, 1986, p.378)

Identidades Colectivas y Cohesión Social
Para el adolecsnte, encontrar un grupo 
social, externo al núcleo familiar es un 
obje�vo que persigue durante toda su 
adolescencia. El adolescnte debe encon-
trar una relación entre individuos para 
formar grupos pares, entre otras cosas 
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construcción de iden�dad, sino porque 
esencialmente las mujeres u�lizan la 
música como una herramienta para com-
pletar sus necesidades emocionales, por lo 
que son más propensas a alejarse de can-
tantes femeninas (el dato resulta relevante 
dado que la mayoría de ar�stas de rock y 
reggaeton son hombres), idolatran amores 
idealizados, son más suscep�bles a la pre-
sión social, y en general �enden a idolatrar 
o tener más modelos a seguir. 

Conclusiones
A con�nuación se presentarán las conclu-
siones del presente estudio, siendo unas 
respuestas directas a la pregunta de inves-
�gación y otras ideas sumamente intere-
santes derivadas del análisis, que de 
manera directa, no dan respuesta a la pre-
gunta de inves�gación, pero permiten 
abrir futuras líneas de inves�gación:

En el contexto escolar en el que viven los 
adolescentes de entre 14 y 18 años, el 
92,3% escucha música todos los días, un 
87% lo considera como algo muy impor-
tante en sus vidas, y más de un 70% asocia 
emociones posi�vas a la música que escu-
cha.

Alrededor de un 70% de los adolescentes 
considera que puede o está siendo 
influenciado por sus ar�stas musicales 
favoritos, como modelos a seguir. De 
hecho, más de un 60% considera que la 
música �ene una influencia considerable 
en los comportamientos de los jóvenes, 
más de un 70% considera que la preferen-
cia de géneros musicales influye en la 
manera en que uno se percibe y la impre-
sión que quiere dar.

El corporeísmo, es decir la verificación de 
iden�dad, y las iden�dades individuales 
son los factores que más se han visto afec-
tados e influenciados por los géneros mu-
sicales de preferencia de los adolescentes, 
de este modo, hubo 18 respuestas de pre-
guntas semejantes que coincidían en 
alguno de estos dos factores.

Los adolescentes del colegio Clermont se 
han visto altamente afectados por los ima-
ginarios, comportamientos, perspec�vas o 

Ha influido en mi forma de pensar y en 
cómo ver la gente y sí, en todo eso… Tam-
bién es como entender y conocer cosas 
nuevas o cómo piensa la gente” (Entrevis-
tada 8). 
Tanto en las respuestas cuan�ta�vas de la 
encuesta como en las respuestas cualita�-
vas de los entrevistados pudo evidenciarse 
un claro patrón en relación a los temas 
colec�vos, ya fuera de amigos o de grupos 
sociales o estereo�pos en relación a la 
música. Recordando la división que existe 
en la iden�dad de los adolescentes, no es 
solamente importante destacar y averi-
guar cómo la música los dis�ngue de los 
demás, y los hace sen�r únicos, sino tam-
bién entender cómo la música es un lugar 
donde se iden�fican en el grupo y les dan 
determinados comportamientos en sus 
personalidades. Es decir, la música crea 
iden�dades comunes en grupos sociales, 
que comparten determinadas ideas, valo-
res, comportamientos, y así un individuo 
puede encontrarse iden�ficado en algún 
grupo con determinada iden�dad, que le 
permi�rá ser iden�ficado o reconocido en 
ese grupo, y reconocer a otros pares en 
otros grupos.

Discusión sobre el género y la edad en los 
resultados.
Antes de terminar con el úl�mo apartado 
es sumamente importante recalcar que 
esta discusión acerca del género y la edad 
en relación a los gustos musicales y su 
influencia en la iden�dad de los adoles-
centes será mejor abordada en las conclu-
siones.  No obstante hay algunos puntos 
que deben ser desarrollados o al menos 
explorados en esta sección de discusión de 
resultados acerca del género y la edad  
como factores importantes en la influencia 
de la música en la iden�dad. 

Cómo se pudo apreciar en algunas otras 
discusiones hubo casos en los que la ma-
yoría de las respuestas relevantes eran de 
mujeres de entre 14 y 15 años y realmente 
no hubo tantas respuestas relevantes de 
hombres. Eso corrobora los hallazgos 
hechos por autores como Miranda, o 
como Raviv, fundamentalmente porque 
ambos argumentan no solo que el género 
y la edad son factores afectan la construc-
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A la gran mayoría de los adolescentes, sin 
importar el género o la edad, les llaman 
más la atención los géneros que común-
mente fueron asociados como “rebeldes”. 
Estos dos géneros musicales más escucha-
dos en el contexto escolar juvenil fueron 
asociados a la rebeldía por los mismos 
estudiantes.

El adolescente encuentra un espacio 
seguro en la música rebelde porque le 
ayuda a construir su universo alejado de lo 
tradicional impuesto por el núcleo familiar, 
y se siente atraído a los nuevos valores, 
ritmos, grupos sociales, entre otros. Es por 
esto que el Rock y el reggaeton son dos de 
los géneros musicales más escuchados en 
el contexto escolar. 

La música pudo ayudar a generar madurez 
o sen�do en la vida de algunos estudiantes 
principalmente cuando las canciones 
hablaban de temas polí�cos, sociales o 
culturales, porque los hacían reflexionar 
sobre estos temas, y así desarrollar cierto 
gusto por dichos temas.

La música desempeña un papel crucial 
como facilitadora de la interacción social. 
Aquellos sujetos que mencionaron tener 
una amplia gama de gustos musicales 
pueden encontrar puntos de conexión con 
una variedad de personas, lo que les per-
mite establecer relaciones sociales más 
fácilmente en entornos donde la música 
juega un papel importante, como eventos 
culturales, conciertos o reuniones sociales 
como fiestas.

La evidencia de la presente inves�gación 
sugiere que escuchar música en compañía 
de amigos puede fortalecer la cercanía 
emocional entre las personas. Compar�r 
experiencias musicales crea un ambiente 
propicio para la expresión de emociones y 
sen�mientos similares, lo que promueve la 
conexión emocional y la in�midad entre 
los individuos.

Por úl�mo, teniendo en cuenta algunas 
limitaciones que pudo tener la inves�ga-
ción, como por ejemplo en la población o 
en la recolección de datos, se recomienda 
al lector o inves�gador profundizar en los 

o estereo�pos, fundamental y mayorita-
riamente de los géneros: Rock, Reggaeton 
y Pop en inglés. Han demostrado un alto 
nivel de importancia y presencia en sus 
vidas personales y públicas, al nivel en el 
que puedan generarse estereo�pos de 
pares cercanos a ellos o semejantes con 
base al género musical que prefieran.
La música comercial ha demostrado ser el 
género musical que más es escuchado por 
los adolescentes, y por lo tanto el que más 
los influencia. Otros géneros musicales 
como la música clásica, el pop en español, 
la electrónica, rap o hip-hop, no �ene el 
mismo alcance ni impacto en la vida de los 
adolescentes del mismo modo en el que lo 
hace la música comercial.

Las adolescentes del colegio Clermont 
�enden a ser más suscep�bles a la influen-
cia de la música sobre su iden�dad, funda-
mentalmente porque son más propensas 
que los hombres de más de 16 años a ido-
latrar, crear modelos a seguir, y en general 
son más emocionales en cuanto a reaccio-
nes hacia la música.

Las adolescentes de entre 14 y 15 años se 
han visto mayormente propensas a impac-
tos significa�vos en sus personalidades y 
estados de ánimo que las mujeres de entre 
16 y 18 años de edad.

La música ha desarrollado símbolos posi�-
vos, que han conseguido modificar las per-
sonalidad, los comportamientos y princi-
palmente las emociones progresivamente. 
Todos los entrevistados concordaron en 
que la música amplificaba su personalidad, 
les brindaba un espacio seguro y emocio-
nes posi�vas para ellos. 

La música es para los jóvenes del colegio, 
un elemento diferenciador pero también 
de iden�ficación de grupos sociales. 
Muchos de los estereo�pos más comunes 
en los adolescentes vienen o han sido 
desarrollados del gusto musical del sujeto, 
aunque no obstante a cada individuo le 
permean las mismas canciones o géneros 
de dis�nto modo, por ejemplo, los reggae-
toneros solían ser asociados más a los 
sociales, populares y fiesteros, en algunos 
casos rebeldes.
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El estudio de los planetas que orbitan estrellas dis�ntas al sol, conocidos como exo-
planetas, ha revolucionado la astronomía en las úl�mas décadas. Estos cuerpos 
celestes, descubiertos por primera vez en 1992, ofrecen una ventana increíble hacia 
la posibilidad de vida extraterrestre. Desde entonces, se han empleado tecnologías 
cada vez más avanzadas, incluyendo telescopios espaciales y diversos métodos de 
iden�ficación, para detectar y estudiar aquellos mundos distantes. Esto ha llevado 
a la iden�ficación de una gran can�dad de exoplanetas, algunos de los cuales 
podrían albergar condiciones propicias para la vida tal y como se conoce. En este 
ar�culo, se exploran los úl�mos avances en la inves�gación de exoplanetas y la bús-
queda de vida extraterrestre, desde los métodos de detección y las principales 
caracterís�cas de los exoplanetas, hasta las posibilidades de habitabilidad en otros 
sistemas planetarios. Estos avances permiten resolver más misterios y avivar la 
emoción por el descubrimiento de vida más allá del sistema solar, lo cual no solo 
amplía las barreras cien�ficas y tecnológicas, sino que también brinda una perspec-
�va más profunda sobre el lugar de la humanidad en el universo y la posibilidad de 
encontrar vida más allá de la �erra, desafiando y enriqueciendo la comprensión de 
la existencia.

ABSTRACT
The study of planets orbi�ng stars other than the Sun, known as exoplanets, has 
revolu�onized astronomy in recent decades. These celes�al bodies, first discovered 
in 1992, offer an incredible window into the possibility of extraterrestrial life. Since 
then, increasingly advanced technologies, including space telescopes and various 
iden�fica�on methods, have been employed to detect and study these distant 
worlds. This has led to the iden�fica�on of a large number of exoplanets, some of 
which could harbor condi�ons conducive to life as known. This review ar�cle explo-
res the latest advances in exoplanet research and the search for extraterrestrial life, 
from detec�on methods to the key characteris�cs of exoplanets, and the poten�al 
habitability of other planetary systems. These advancements not only help unravel 
more mysteries and ignite excitement about the discovery of life beyond the solar 
system but also provide a deeper perspec�ve on humanity's place in the universe 
and the possibility of finding life beyond Earth, challenging and enriching the 
understanding of existence.

Key words: Exoplanet detec�on technologies, exoplanets, extraplanetary habitabili-
ty, search for extraterrestrial life, space explora�on.
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los avances recientes en la inves�gación 
de exoplanetas y la búsqueda de vida 
extraterrestre, explorando los métodos de 
detección, las caracterís�cas de los exopla-
netas descubiertos hasta la fecha y las 
posibilidades de habitabilidad en otros 
sistemas planetarios.

Caracterís�cas de los exoplanetas:
Hasta el día de hoy, entre todos los exopla-
netas descubiertos la mayoría se encuen-
tran en un rango de masa de 2 a 10 masas 
terrestres, más que en cualquier otro 
rango. Al medir las masas y los radios de 
los exoplanetas juntos, se encuentra que 
solo existen tres grandes categorías de 
exoplanetas que son las siguientes (Starts 
With a Bang, 2022): planetas pequeños y 
rocosos similares a la �erra, gigantes 
gaseosos mucho más grandes que Júpiter 
y otros similares a Neptuno, pero en ver-
sión más pequeña (NASA, 2022). Algunos 
de estos exoplanetas orbitan a dos estre-
llas a la vez e incluso varios de ellos 
podrían ofrecer condiciones propicias para 
la presencia estable de agua en su superfi-
cie, un elemento crucial para la existencia 
de vida tal y como se conoce (ESA, s.f.).

Descubrimiento de exoplanetas:
En la búsqueda de exoplanetas, se em-
plean diversos telescopios especializados, 
como el Very Large Telescope  y el telesco-
pio de 3,6 metros con el espectrógrafo 
HARPS en Chile,

 

Figura N° 1. Very Large telescope. (Fuente: 
ESO, 2019). 

Introducción

Los planetas son cuerpos celestes que no 
emiten luz propia y �enen forma esférica, 
orbitan sobre sí mismos y comúnmente 
alrededor de una estrella, aunque existen 
algunos planetas sin estrella (Geoenciclo-
pedia, 2022).

Se les denomina exoplanetas o planetas 
extrasolares a aquellos planetas que orbi-
tan una estrella diferente al sol (Duque, 
2020). En 2001, la Unión Astronómica 
Internacional (IAU) definió provisional-
mente el término "exoplaneta", según esta 
definición, los exoplanetas son planetas 
que orbitan estrellas diferentes al sol y 
�enen una masa inferior a 14 veces la de 
Júpiter, esto significa que no pueden gene-
rar energía a través de la fusión nuclear 
debido a su masa reducida (Or�z, 2024).
En 1992, un hito significa�vo marcó el 
campo de la astronomía: el descubrimien-
to de exoplanetas. Dos astrónomos pione-
ros, Aleksander Wolszczan y Dale Frail, 
detectaron un fenómeno peculiar en el 
púlsar PSR B1257+12, ubicado a 2.300 
años luz de distancia. Aunque los púlsares 
(estrellas de neutrones en rápida rota-
ción), generalmente emiten pulsos regula-
res, se observaron irregularidades en sus 
pulsos que se atribuyeron a la presencia 
de dos planetas orbitándolos. Estos exo-
planetas, con masas varias veces mayores 
que la Tierra, ofrecieron la primera eviden-
cia tangible de la existencia de planetas 
fuera del sistema solar, dicho descubri-
miento marcó el comienzo de una nueva 
era en la exploración espacial (Wenz, 
2019).

El estudio de los exoplanetas ha avanzado 
mucho en los úl�mos años gracias al desa-
rrollo de tecnologías más precisas que per-
miten detectar y estudiar planetas fuera 
del sistema solar. También, se han comen-
zado a u�lizar telescopios espaciales para 
estudiar estos exoplanetas desde fuera de 
la atmósfera terrestre, además, se han me-
jorado los métodos de detección, los 
cuales han ayudado a descubrir la gran 
mayoría de los exoplanetas conocidos 
(Soto, 2020).

Este ar�culo �ene como obje�vo revisar 
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años luz de la �erra, se caracteriza por 
tener una composición rocosa y orbitar 
bastante cerca de su estrella (BBC News 
Mundo, 2023).

Métodos de detección de exoplanetas:
Desde el descubrimiento de los exoplane-
tas y hasta la fecha, el avance de la tecno-
logía ha dado paso al surgimiento de 
dis�ntos métodos de detección de estos 
mismos, algunos de los cuales se explica-
rán a con�nuación:

1. El método astrométrico: es el más an�-
guo para detectar exoplanetas, consiste en 
medir la posición de una estrella en el cielo 
y observar cómo cambia con el �empo 
debido a la influencia gravitatoria de un 
planeta orbitándola (Mar�nez, 2010).

2. Método de la velocidad radial: detecta 
las variaciones en la velocidad de una 
estrella, las cuales son provocadas por las 
fuerzas gravitatorias ejercidas por un 
eventual planeta que esté orbitándola 
(García, 2021).

3. Método del tránsito astronómico: u�liza 
la detección de cambios en la radiación 
que se pueden observar desde la estrella, 
los cuales son producidos por el exoplane-
ta mientras atraviesa entre la estrella y 
nuestra línea de visión, este método al 
igual que el anterior son dos de los más 
u�lizados,siendo este el más usado actual-
mente (García, 2021).

4. Método de medición de púlsares: se 
basa en observar las ondas de radio emi�-
das por estos objetos cósmicos extrema-
damente densos y altamente magné�cos, 
conocidos como púlsares. Los púlsares son 
estrellas de neutrones en rotación que 
emiten haces de radiación electromagné-
�ca en intervalos regulares a medida que 
giran. Estos pulsos de radiación pueden 
ser detectados desde la Tierra como seña-
les de radio (Mar�nez, 2010).

5. Método de microlentes gravitacionales: 
aprovecha el fenómeno causado por el 
campo gravitatorio de una estrella, que 
actúa como una lente y amplifica la luz de 
una estrella de fondo que está mucho más 
distante y que se encuentra exactamente 

Figura N° 2. Telescopio HARPS en Chile. 
(Fuente: ESO, 2020)

así como los observatorios Keck y Gemini 
en Hawái. Además, se llevan a cabo misio-
nes específicas como WASP, TrES, Kepler y 
su extensión K2. Para detectar estos plane-
tas distantes, se u�lizan múl�ples méto-
dos con instrumentación precisa (Sánchez, 
2019). Uno de los instrumentos más 
recientemente u�lizados en observación 
espacial es el telescopio James Webb de la 
NASA, el cual fue puesto en órbita el 25 de 
diciembre del 2021 y realizó su primer.

Figura N° 3. Telescopio James Webb de la 
NASA. (Fuente: NASA, 2022).

descubrimiento de un exoplaneta, en 
enero del 2023, un poco más de un año 
después de su lanzamiento (Alcalde, 2022; 
NASA, 2023). El LHS 475 b, como fue nom-
brado aquel exoplaneta, se encuentra a 41 
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en línea con la vista del observador (Mar�-
nez, 2010).

Habitabilidad exoplanetaria:

La habitabilidad se refiere 
a la capacidad de un planeta para 
mantener condiciones aptas para la vida. 
Sin embargo, es di�cil medirla y puede ser 
imposible con nuestro conocimiento 
 actual. Es crucial entender que un 
planeta puede ser habitable pero no tener 
vida si las condiciones para su surgimiento 
no se dan. Esto se debe a que las condicio-
nes para el origen de la vida son más espe-
cíficas que las necesarias para su supervi-
vencia (Schulze-Makuch et al., 2020).

En el estudio de los exoplanetas, se habla 
de planetas super habitables los cuales 
son planetas que podrían tener mejor 
oportunidad de albergar vida que la propia 
�erra. Los esfuerzos para medir la habita-
bilidad de exoplanetas se centran en hallar 
mundos similares a la �erra, debido a que 
es el único planeta habitado que se 
conoce, aunque algunos inves�gadores 
sugieren que pueden exis�r planetas con 
otras caracterís�cas y por ende ofrecer 
condiciones para la vida igual o mejores 
que las de la �erra (Choi, 2022).

Pequeños cambios en cómo la gravedad 
de las estrellas y los planetas afecta la 
Tierra pueden causar variaciones significa-
�vas en el clima, como los períodos de 
hielo y de calentamiento en la historia de 
la Tierra. Estos mismos ajustes llegarían a 
influir en la habitabilidad de los exoplane-
tas. Algunas modificaciones en la órbita de 
estos exoplanetas causarían que su clima 
fuera más adecuado para la vida durante 
ciertos periodos de �empo. Sin embargo, 
fluctuaciones repen�nas en el clima 
podrían afectar cómo reaccionan a los 
cambios en su órbita (Vervoort et al., 
2022).

Un estudio sugiere que los exoplanetas 
similares a la Tierra, con una proporción 
de �erra-océano similar y aproximada-
mente un 30% de �erra con�nental 
expuesta, podrían ser extremadamente 
escasos. Según las inves�gaciones, sólo 
alrededor del 1% de los planetas rocosos 

en zonas habitables podrían tener estas 
caracterís�cas (Cooper, 2022). Es por ello 
que la habitabilidad de los exoplanetas no 
puede basarse únicamente en que tan 
similares sean a la Tierra.

Otra forma de evaluar la habitabilidad de 
los exoplanetas se basa comúnmente en 
comparar su órbita con la "zona habitable" 
alrededor de su estrella anfitriona, donde 
es posible que exista agua líquida en la 
superficie. El telescopio Kepler ha iden�fi-
cado numerosos candidatos a planetas en 
esta zona, sin embargo, para validar a 
estos candidatos como super habitables es 
necesario hacer observaciones adiciona-
les, como los datos de tránsito, propieda-
des estelares (Barnes et al., 2015) y otras 
caracterís�cas fundamentales para el 
desarrollo de vida.

Aunque, inicialmente, se creía que solo 
exis�a una zona habitable donde los 
planetas rocosos con atmósferas adecua-
das pudieran tener agua líquida en su 
superficie, ahora se sabe que muchos 
mundos fuera de esta zona pueden tener 
océanos subterráneos bajo capas de hielo, 
que las lunas de otros planetas podrían ser 
habitables gracias al calor generado por 
mareas provocadas por un planeta cerca-
no, y que incluso un mundo frío y sin vida 
llegaría a ser hospitalario con la atmósfera 
adecuada (Starts With a Bang, 2022).

Búsqueda de vida extraterrestre:
La habitabilidad de los exoplanetas es sin 
duda una de las consideraciones más 
importantes en la búsqueda de vida extra-
terrestre (Barnes et al., 2015). Sin embar-
go, no es lo único en lo que la búsqueda de 
vida extraterrestre se basa.
A pesar de que el agua líquida se considera 
esencial para la vida en la Tierra, su pre-
sencia en otros lugares del sistema solar o 
más allá puede verse restringida por diver-
sas condiciones �sicas y químicas, como la 
temperatura, la presión y la salinidad. No 
obstante, los microorganismos extremófi-
los que habitan en diversos entornos 
terrestres extremos han desarrollado 
adaptaciones que les permiten sobrevivir 
y prosperar en condiciones fisicoquímicas 
permanentemente extremas (Carré et al., 
2022); lo cual ha sido fundamental en la 
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 la búsqueda de vida extraterrestre.

En 2018 se descubrió una comunidad bac-
teriana en el desierto de Atacama en Chile, 
uno de los entornos más áridos y desafian-
tes de la Tierra, dado que las caracterís�-
cas del suelo en esta región se asemejan a 
las de Marte, la presencia de estos habi-
tantes del desierto ofrece esperanzas a 
quienes exploran la posibilidad de vida en 
la superficie aparentemente inhóspita del 
Planeta Rojo y de exoplanetas similares 
(Pennisi, 2018).

Las biofirmas, es decir, subproductos de la 
biología que son detectables en la atmós-
fera de un planeta son fundamentales en 
la búsqueda de vida extraterrestre, actual-
mente se usa el telescopio James Webb de 
la NASA, aunque no fue diseñado para eso, 
pero se espera que la próxima generación 
de telescopios terrestres gigantes, como el 
Telescopio Extremadamente Grande de 39 
metros, el Telescopio de Treinta Metros y 
el Telescopio Gigante de Magallanes de 
24,5 metros, proporcionen mejores opor-
tunidades para encontrar signos de vida 
en las atmósferas de los exoplanetas. Estos 
telescopios están en construcción y se 
espera que empiecen a funcionar a finales 
de la década (Impey, 2022).

Conclusiones:
El estudio de planetas que orbitan estre-
llas dis�ntas al Sol ha representado una 
revolución en la astronomía moderna, 
abriendo una ventana hacia la posibilidad 
de vida extraterrestre. Los grandes avan-
ces tecnológicos, como los telescopios 
espaciales y los métodos de detección pre-
cisos, han sido de gran importancia en el 
descubrimiento y estudio de una amplia 
can�dad de estos mundos distantes. Exis-
ten numerosos factores que pueden afec-
tar significa�vamente la habitabilidad de 
un exoplaneta. A pesar de los desa�os, se 
con�núa la búsqueda de vida extraterres-
tre, aprovechando el conocimiento sobre 
la habitabilidad y la adaptación de 
microorganismos extremófilos en entor-
nos terrestres extremos como guía.
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