


 “Desafíos y Oportunidades 
Para Las Ciencias Sociales En 
Época De La IA, La Tecnología 
y La Innovación, CICSO 2024”



GRAN CANCILLER UPB Y ARZOBISPO DE MEDELLÍN  
Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo  

RECTOR GENERAL  
Pbro. Diego Alonso Marulanda Díaz 

RECTOR SECCIONAL 
Gustavo Méndez Paredes 

VICERRECTOR ACADÉMICO  
Álvaro Gómez Fernández  

DECANO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES  
Omar Muñoz Sánchez  

DECANA CIENCIAS SOCIALES BUCARAMANGA 
Olga Beatriz Rueda Barrios 

DECANA CIENCIAS SOCIALES MONTERÍA 
Ilse Cecilia Villamil Benitez

DIRECTOR DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PALMIRA
Euler Vargas Hernández

COMPILADOR 
Diana Marcela Pedraza Díaz y César Augusto González 

Diseño de Imagen de portada:
Jose Habib Arciniegas Pérez 

ISSN:2711-1989 

Doris Elena Muñoz Zapata
 Coord. de investigaciones Medellín  

Maria Lady Bedoya Tejada 
Auxiliar académico Medellín  

Yaneth Gonzalez Ramirez 
Coor. de posgrados Medellín  

Diana Marcela Pedraza Díaz 
Coord. de investigaciones Bucaramanga  

Cesar Augusto Gonzalez Manosalva 
Docente Interno Bucaramanga  

Víctor Manuel Mondragón Mesa 
Coord. de investigaciones de Palmira  

Manuel Héctor Galán 
Docente Interno Palmira  

Johan Sebastian Grisales Cardenas 
Docente Interno Palmira  

Flora Del Pilar Fernandez Ortega 
Docente Montería  

Marlen Raquel Simancas Fernandez 
Docente Interno Montería 

 

Directivas
Comité 
Organizador 



México 

PhD.María Teresa Alejandra López Colín
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

Mgtr.Carlos Roberto Gómez Estévez
Universidad de Ixtlahuaca CUI de México 

PhD. Juan Alberto Hernández Padilla
 Universidad de Guadalajara 

PhD. Maria Gabriela Reynoso Luna
 Universidad de Guadalajara 

PhD. Mario Alberto Morales Martínez
Centro universitario del Norte 

 
Ecuador 

Mgrt.Johanna Francisca Escobar Torres
Universidad Politécnica Salesiana 

 
Argentina-Irlanda 

PhD.Sol Fittipaldi
Trinity College Dublin y Global Brain Health Institute 

Comité Académico-
Científico 
Internacional 



Universidad Pontificia Bolivariana_Bucaramanga
 

Ana Fernanda Uribe  Rodríguez   
Ana Milena Martínez   
Juan Carlos Gómez Gutiérrez   
Diana Marcela Pedraza Díaz  
Eliana Alexandra Celis García    
Giovanni Bohórquez Pereira    
Oscar Alirio Rodríguez Silva  
Tatiana Milena Muñoz Rondón   
Luis Argenis Osorio Ferrer  
Angela Pilar Albarracin Rodríguez  

 
Universidad Pontificia Bolivariana_Montería 

Oscar Armando Erazo Santander   
Ana Lorena Malluk Marenco   
Julián David Vélez Carvajal  
Marlen Raquel Simancas Fernandez

 
Universidad Pontificia Bolivariana_Medellín 

Lina Marcela Quiceno   
Juan Felipe  Mejía Giraldo
Lida Ximena Tabares Higuita 
Omar Muñoz Sánchez
Doris Elena Muñoz Zapata   

Universidad Pontificia Bolivariana_Palmira 

Víctor Manuel Mondragón  
Manuel Héctor Galán Docente 

Comité Académico-
Científico Nacional 



Desafíos y Oportunidades 
Para Las Ciencias Sociales 
En Época De La IA, La 
Tecnología y La Innovación
[ECS Medellín: Trabajo Social, Comunicación Social – Periodismo, Publicidad, 
Psicología. Palmira: Publicidad, Psicología. Montería: Psicología, Comunica-
ción Social – Periodismo, Centro de Lenguas, Centro de Formación Huma-
nista. Bucaramanga: Comunicación Social – Periodismo, Psicología, Diseño 
Gráfico, Centro de Lenguas, Departamento de Formación Humanística]

Fecha: 
Agosto  28, 29 y 30 

Congreso: 
Desafíos y oportunidades para las Ciencias Sociales en época de la IA, la 

tecnología y la innovación 

Simposio: 
Simposio Internacional de Trabajos de Tesis en Ciencias Sociales 

Tipo de evento: 
Multicampus Híbrido 

Modalidad:
Congreso Internacional con simposio 

Datos centrales 



Proporcionar un espacio de reflexión, discusión y colaboración entre expertos, 
académicos, profesionales e investigadores en formación con el propósito de abor-
dar los desafíos y oportunidades surgidos en la era de la inteligencia artificial, la 
tecnología y la innovación para las Ciencias Sociales. 

Este evento se propuso proporcionar un espacio de reflexión, discusión 
y colaboración alrededor de los desafíos y oportunidades surgidos en 
la era de la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación para las 
Ciencias Sociales. Por lo que, reúne a expertos, maestros investigado-
res, académicos, profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales 

para abordar los retos fundamentales que enfrenta esta disciplina en esta nueva 
era.

Los científicos sociales están en medio de una revolución, en la que el pano-
rama del conocimiento, el impulso del descubrimiento y la comprensión de los 
fenómenos se realiza a un ritmo sin precedentes. La IA permite a los científicos 
analizar conjuntos de datos masivos, identificar patrones complejos y generar 
hipótesis novedosas que antes eran inimaginables. Por su parte, las herramientas 
tecnológicas avanzadas, como la computación en la nube y la robótica, facilitan la 
realización de experimentos complejos y la recopilación de datos de alta calidad. 
Así mismo, la innovación en la comunicación y la colaboración científica está ace-
lerando el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento, permitiendo que 
los investigadores de todo el mundo trabajen juntos en desafíos globales.

Estas fuerzas impulsan una nueva era de descubrimiento científico, para abor-
dar algunos de los problemas más apremiantes del mundo, como el cambio cli-
mático, las enfermedades y la pobreza. La IA, la tecnología y la innovación están 
transformando la forma en que hacemos ciencia, abriendo nuevas fronteras y 
ampliando los límites del conocimiento humano.

En este contexto, el evento proyectó fortalecer y cohesionar a los profesionales, 
académicos, investigadores y comunidad en general ante la encrucijada de defi-
nir el papel de las Ciencias Sociales en esta nueva era e insta a los interesados a 
preguntarse ¿cómo pueden utilizar este conocimiento producido en las CS para 
abordar los desafíos sociales derivados de la inteligencia artificial, la tecnología y 
la innovación? Por tanto, este congreso buscó no solo analizar críticamente es-
tos fenómenos, sino también proponer soluciones innovadoras y éticas donde las 
Ciencias Sociales puedan liderar el camino hacia una comprensión más profunda 
y significativa de la interacción entre la tecnología y las dimensiones humanas.

Este congreso Internacional de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pontificia Bolivariana a nivel multicampus en esta oportunidad estuvo liderado 
por un equipo de profesores de la Escuela de Ciencias Sociales de cada una de las 
sedes de la universidad: Medellín, Montería, Palmira y Bucaramanga. A continua-
ción, se plantean los ejes de reflexión, para que, como el ágora griega, y la univer-
sidad como espacio para el cultivo del conocimiento, traiga lo dialógico, el disenso 
y consenso, la construcción colectiva de nuevos discursos, necesario para la re-
construcción de nuestra academia.

Introducción
Objetivo general  

Objetivos específicos 

-Favorecer la visibilidad de la investigación en las diferentes disciplinas de las 
Ciencias Sociales a partir de la participación en conferencias centrales, ponencias 
y paneles de discusión.   

-Fortalecer la investigación formativa de la educación básica secundaria y 
media desde la presentación de proyectos investigativos en el marco del CICSO 
Junior
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RESÚMENES MESA 1

Nombre autor (a/es):
 Ana Fernanda Uribe Rodríguez 

Diana Lyzeth Carreño Arango
Juan José Fuentes Velasquez

Fabián Aguilar Toledo

Análisis de la pasión 
laboral y su relación con 
la tecnología según las 
generaciones. 

Las transformaciones organizacionales han 
generado el fortalecimiento de las compe-
tencias cognitivas, emocionales y digitales 
en función de la diversidad generacional. 

Cada una de las generaciones presentan unas carac-
terísticas que favorecen el desempeño laboral y el 
desarrollo organizacional. Sin embargo, las organiza-
ciones no están preparadas para asumir estas dife-
rencias generacionales tanto a nivel individual como 
grupal y organizacional. Por tanto, se entiende por 
pasión laboral, los procesos psicológicos organizacio-
nales que influyen en las emociones de los individuos 
en su vínculo laboral (Vallerand, Houlfort y Fores, 2003, 
como se citó en Ojeda, Vargas y Gómez, 2022).  De 
igual forma, esto se ve influenciado por las generacio-
nes asociadas al año de nacimiento y las característi-
cas propias de cada una. El propósito es evidenciar la 
necesidad de formar al capital humano en el desarro-
llo de conocimientos y habilidades relacionadas con 
las tecnologías, que permitan una mejor integración 
de las personas a los equipos de trabajo multigenera-
cionales; y a su vez, generando políticas de diversidad 
e inclusión empresarial. La apropiación tecnológica y 
la gestión del cambio deben ser una prioridad en la 
transformación del contexto social y laboral donde se 
logre armonizar y/o articular las demandas del entor-
no y las necesidades del individuo fortaleciendo la 
alineación estratégica. 

Palabras clave: Pasión laboral, Generaciones, Tecno-
logía e Inclusión.
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8(2), 221-232.  

Vera Rodríguez, H.V., Castellanos-Barreto, J., Velázquez González, H, J., Pietri Gó-
mez, L., Rosario-Hernández, E., Velázquez Lugo, A., & González Valles, R. (2022). La 
situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19: 
Precariedad, soledad laboral e intención de abandonar el empleo. Cuadernos de 
Investigación Social y Economía. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
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El tema de los procesos creativos ha gene-
rado interés entre investigadores a lo largo 
del tiempo, pero, desde una perspectiva de 
la creatividad, hay pocas investigaciones en 

poblaciones con trastorno del espectro autista (TEA). 
En la presente investigación, se determinan los acto-
res laborales que participan en el proceso creativo de 
una persona con el trastorno en la ciudad de Medellín, 
se identifican los procesos, características y formas de 
manifestación de la creatividad en el caso de estudio 
de un individuo con TEA que trabaja en el área de la 
publicidad y diseño. Para lograrlo, se hizo un estudio 
de carácter descriptivo-experimental en el que se in-
vestiga la percepción de los actores involucrados y se 
replica la metodología de trabajo que normalmente 
sigue el autista con un wearable (manilla empática), 
para medir su respuesta con instrucciones específicas 
y diferentes estímulos. Se pudo concluir que la ma-
nifestación de la creatividad y procesos creativos en 
personas con TEA son de tipo técnico y más relacio-
nado con los materiales y el producto final. 

Palabras clave: Creatividad, Procesos Creativos, Pu-
blicidad, Autismo, Funciones Ejecutivas. 

Nombre autor (a/es): 
Omar Muñoz Sánchez

María Fernanda Nieves Calle
 Claudia Inés Vélez-Ochoa 

Procesos creativos 
en personas con 
trastorno del 
espectro autista de la 
ciudad de Medellín.  
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La deportación de colombianos desde Es-
tados Unidos es un tema que ha generado 
controversia y preocupación en los últimos 
años. Muchos colombianos han intentado 

migrar ilegalmente en busca de mejores oportunida-
des laborales y económicas, dado que para ellos no 
es nada extraño ver cómo las familias deciden mar-
charse por un mejor futuro, pero a menudo enfrentan 
dificultades y riesgos en el proceso de migrar. Las 
autoridades fronterizas aplican medidas cada vez más 
rigurosas para prevenir el cruce ilegal de personas 
(Montes, 2019), lo que puede llevar a la detención, el 
enjuiciamiento y, finalmente a lo que esta investiga-
ción está enfocada, a la deportación y su impacto psi-
cológico en aquellos que intentan hacerlo (Gobierno 
de México, 2022).     

 La deportación es un estresor que viven constan-
temente las personas que deciden migrar, porque 
saben que podría arruinar sus planes a futuro; presen-
tar vulneraciones a los derechos humanos, desarrollar 
traumas por posibles abusos de las fuerzas públicas 
y tener que reintegrarse laboralmente en su país de 
origen (Vásquez, 2014; American Journal of Commu-
nity Psychology, 2018). La presente investigación se 
desarrolla con un enfoque cualitativo de orden feno-
menológico donde participaron cinco colombianos 
deportados a través de entrevistas semiestructuradas. 
Estas fueron transcritas y analizadas con el software 
ATLAS TI.    

La importancia de explorar las experiencias de los 
deportados permitió visibilizar las consecuencias psi-
cosociales de las personas al retornar forzosamente a 

Nombre autor (a/es):
 Juliana Andrea Corzo Afanador

María Valentina Guadrón Giraldo 
Ricardo Andrés Lizarazo 

Volviendo a empezar: 
migrantes retornados 
en busca de nuevas 
oportunidades laborales

sus comunidades de origen; muchos con la necesidad 
de reintegrarse laboralmente, con una percepción de 
bajo apoyo social y económico, aceptación y cambio 
de panorama actual para reintegrarse exitosa y sin te-
mor a ser discriminados. Con esta investigación, se lle-
gó a concluir que es de suma importancia la presen-
cia de redes de apoyo sociales integrales que aborden 
las necesidades emocionales, sociales y psicológicas, 
entidades que respalden laboralmente a aquellos que 
fueron retornados, impulsando sus habilidades y ca-
pacidades para que puedan desenvolverse con mayor 
facilidad, ya que existen entidades que respaldan a los 
que retornan voluntariamente mas no forzosamente, 
al igual que entidades para el acompañamiento de 
migrantes en el exterior.  

Palabras clave: Deportación, Migración, Reintegra-
ción laboral, Retorno Forzado y Salud mental. 
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La presente propuesta se enmarca en el pro-
yecto de investigación titulado “Prototipo 
para la enseñanza del color a personas con 
discapacidad visual”, desarrollado por el gru-

po de investigación PaloSeco, adscrito a la Facultad 
de Comunicación, Artes y Diseño de la Universidad de 
Investigación y Desarrollo (UDI), con el respaldo de la 
Fundación Ángel de Luz en Bucaramanga. El objeti-
vo principal de este proyecto fue diseñar y validar un 
prototipo educativo que permita a las personas con 
discapacidad visual comprender y aprender los con-
ceptos asociados al color. La investigación se desarro-
lló bajo un enfoque cualitativo que integró relaciones 
intermodales y principios hápticos como elementos 
fundamentales para alcanzar los objetivos planteados. 

Las relaciones intermodales se basan en la capaci-
dad de transferir información entre diferentes moda-
lidades sensoriales, un aspecto esencial para la ense-
ñanza del color a personas con discapacidad visual. 
En este proyecto, se investigaron técnicas que vincu-
lan estímulos táctiles y auditivos con las propiedades 
del color, permitiendo su percepción y entendimiento 
a través de sentidos distintos a la visión. Estas asocia-
ciones buscan fortalecer los procesos de aprendizaje 
mediante la integración de estímulos multisensoria-
les. 

Por otro lado, los principios hápticos se enfocan 
en la utilización del sentido del tacto para transmitir 
información sensorial de forma efectiva. En el diseño 
del prototipo, se implementaron los Tactile Colour 
Pictograms (TCPs), o pictogramas de color táctiles, 

Nombre autor (a/es):
 Edinson Leonel Silva Mantilla

 María Angélica Martínez 
Wandurraga  

La enseñanza del color 
en el contexto artístico, 
aplicado a personas con 
discapacidad visual.  

considerados herramientas valiosas para la enseñan-
za del color a personas con discapacidad visual. Estos 
pictogramas representan atributos técnicos del color, 
como el tono, la saturación y la intensidad, median-
te superficies táctiles. La capacidad de los TCPs para 
convertir las propiedades cromáticas en señales tác-
tiles permite una aproximación comprensible al con-
cepto del color en ausencia de percepción visual. 

El proyecto permitió identificar diversas técnicas 
e instrumentos que respaldan la implementación de 
estos principios en entornos educativos. Los resulta-
dos obtenidos contribuyen al campo de la educación 
inclusiva al evidenciar el potencial de los TCPs para 
apoyar la enseñanza artística en personas con disca-
pacidad visual. Además, estos hallazgos abren nuevas 
perspectivas para futuras investigaciones y el desarro-
llo de recursos educativos accesibles que promuevan 
una mayor inclusión en el aprendizaje del color. 

Palabras clave: Arte, Color, Discapacidad Visual, Ac-
cesibilidad, Enseñanza. 
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RESÚMENES DE LA MESA 2 

El rendimiento ejecutivo, intelectual y per-
sonalidad, son un producto del sistema 
nervioso central, su desarrollo y madurez 
neuropsicológica, dependen de factores 

genéticos, biológicos y ambientales. La desigualdad 
como factor ambiental, incrementa la vulnerabilidad 
para un desarrollo eficiente y genera irregularidades 
cognitivas, afectivas y conductuales. Su análisis y posi-
ble identificación, es relevante, permitiendo interpre-
tar las deficiencias y dificultades mentales y psicológi-
cas, que presenta nuestra población vulnerable; pero, 
además, permite abrir un debate reflexivo, respecto a 
las consecuencias y el impacto que este hecho im-
plica en el futuro de los individuos y sus sociedades.   
Metodología: cuantitativa con diseño descriptivo – 
transversal, en una muestra de 97 niños entre los 8 
y 10 años de una institución en contexto vulnerable 
y otra, en no vulnerable. Para la medición de funcio-
nes ejecutivas se utilizó el Banfe-3, la capacidad inte-
lectual con el K-Bit y la personalidad con el CPQ.  El 
análisis se realizó con medidas de tendencia central, 
distribución y normalidad, diferencias entre mues-

Nombre autor (a/es):
  Oscar Armando Erazo Santander 

Vulnerabilidad en 
el rendimiento 
ejecutivo, intelectual 
y la personalidad en 
la niñez (efectos de la 
desigualdad en funciones 
neuropsicológicas). 

tras y asociación entre la condición socioeconómica 
y las funciones ejecutivas, capacidad intelectualidad 
y personalidad. Resultados: La función ejecutiva de 
la muestra de niños de la institución vulnerable tuvo 
un promedio normal bajo (95,7) y en la institución 
vulnerable, se presentó alteración (69,7), asociado al 
factor socioeconómico (r=,52; R2=,35). El rendimiento 
intelectual en el contexto no vulnerable, presento un 
rendimiento medio (99,8), pero en el contexto vulne-
rable, el rendimiento fue bajo (78,5), identificándose 
una asociación moderada entre el contexto y la acción 
intelectual (r=,69; R2=,58). La personalidad, medida 
con el rasgo de neurosis, en no vulnerable tuvo una 
tendencia baja (4,6) y en vulnerable, fue normal (5,1), 
su asociación con el contexto fue baja (r=,34; R2=35), el 
rasgo de introversión – extraversión, en contexto vul-
nerable, fue normal (6,6) y en no vulnerable (6,4), con 
asociación baja (r=,38; R2=,38) y el psicoticismo en no 
vulnerable, tuvo una tendencia baja (4,1) y en vulnera-
ble baja (3) con asociación (r=,34; R2=38).  Conclusión: 
Las funciones ejecutivas y capacidad intelectual en 
niños en condición de vulnerabilidad es baja, en dife-
rencia de niños de no vulnerabilidad, y los rasgos de 
personalidad presentan tendencia a no identificar las 
amenazas y ser susceptibles a la manipulación. 

Palabras clave: Desigualdad Social, Estratificación 
Social, Neuropsicología, Desarrollo del Niño. 

C
IC

SO
 | 

P
ág

. 3
6

20
24

  |
 P

ág
. 3

7



Alcaldía de Santiago de Cali (2018). Estratificación socioeconómica de Santiago de 
Cali. Mapa interactivo. https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107322/
estratificacion-socioeconomica-de-santiago-de-cali/ Almeida, E., Andrade, S., He-
bling, B. y Garrido, C. (2023).

 
FMRI functional connectivity is a better predictor of general intelligence tan corti-

cal morphometric features and ICA parcellation order affects predictive perfor-
mance. Intelligence, 97. https://doi.org/10.1016/j.intell.2023.101727 Aran-Filippetti, V., 
Krumm, G. y Raimondi, W. (2015). 

Funciones ejecutivas y sus correlatos con inteligencia cristalizada y fluida: un estu-
dio en niños y adolescentes. Revista neuropsicología latinoamericana, 7(2). En: 
https://neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana/article/
view/213 Asociación de Psiquiatría Americana -APA- (2014). 

Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5. Editorial 
medica panamericana. Colombia. En: (https://academic.oup.com/brain/advan-
cearticle/doi/10.1093/brain/awac304/6842292?login=false). Azevedo, M., Perissino-
to, J., De Alcantara, F., y Fumagalli, M. (2020). 

¿Fatores socioeconómicos influencia a inteligencia infantil? Neuropsicología lati-
noamericana. 12(1). En: https://www.neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsico-
logia_Latinoamericana/article/view/485 Barrera Valencia, M., Calderón- Delgado, 
L., & Aguirre- Acevedo, D. (2017).

 Alteraciones en el funcionamiento cognitivo en una muestra de niños y niñas y 
adolescentes con trastorno de estrés postraumático derivado del conflicto arma-
do en Colombia. CES Psicología, 10(2), 50-65. https://bit.ly/3CdNPc4. Bertella, M., 
Paz, M., Dalbosco, M., & Alba-Ferrara, L. (2018). 

Funciones ejecutivas, pobreza y estimulación cognitiva: un andamiaje para fu-
turas intervenciones. Avances en Psicología, 26(1), 33-40. https://bit.ly/3rarXIo 
Broche-Pérez, Y., Herrera, L., y Omar-Martínez, E. (2016). Neural substrates of 
decision-making. Neurología. 31(5). Pp. 319-325. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. 
nrl.2015.03.001 Bustamante, B. y López, A. (2021) 

Construcción de un test de inteligencia fluida en escolares de Lima – metropolita-
na. Tesis para obtener el título de licenciado en psicología. Facultad de Ciencias 
de la Salud – Escuela Profesional de Psicología. Lima – Perú. En: https://repo-
sitorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/71547/Bustamante_DBRLo-
pez_TAR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y Cabascango, K., Pillajo, A., Bedon, A. y 
Yepez, E. (2020). 

Bibliografía 
Primera infancia: estudio relacional de estilos de crianza y las funciones ejecutivas. 

Revista cognosis. 1. En: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/
view/2016/2473 Cardoso, C., Seabra, A., Assis, C. y Fonseca, R. (2019). 

Program for the Neuropsychological Stimulation of Cognition in Students: Impact, 
Effectiveness, and Transfer Effects on Student Cognitive Performance. Frontiers 
in psychology. Agosto 2019. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01784 Castillo, L. (2021). 

Arde cali, sucursal del cielo y capital mundial de la salsa. En: Facultad de ciencias 
sociales y económicas (CIDSE) – Universidad del Valle (2021). 

Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos especiales 
CIDSE No 6. En: file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/La-Resistencia.pdf Castro, Y. 
(2021). 

Evaluación de inteligencia fluida mediante. Matrices progresivas coloreadas de 
Raven. Tesis para optar al título de magister en estudios cognitivos. Facultad de 
Filosofía: Universidad de Chile. Santiago de chile. En: Evaluacion-de-inteligen-
cia-fluida-mediante-matrices-progresivas-coloreadas-de-Raven.pdf Cipolotti, L., 
Ruffle, J., Mole, J., Xu, T., Hyare, H., Shallice, T., Chan, E. y Nachev, P. (2023). 

Graph lesión- déficit mapping of fluid intelligence. Brain, 146 (1). https://doi.
org/10.1093/brain/awac304 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
– Cepal- (2022). 

Panorama social de América Latina, 2021. Resumo executivo. Naciones unidas. En: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handl 

C
IC

SO
 | 

P
ág

. 3
8

20
24

  |
 P

ág
. 3

9



Durante la infancia los niños aprenden a 
relacionarse con su entorno y a utilizar la 
información adquirida para resolver situa-
ciones en su contexto, promoviendo su 

bienestar y estabilidad. Al encontrarse en un contex-
to vulnerable, esta capacidad se ve afectada por las 
carencias de recursos económicos, nulas experiencias 
lúdicas, pautas de crianza abusivas y negligentes. En 
nuestro trabajo planteamos ejecutar un programa 
educativo que permita intervenir ecológicamente en 
un ambiente educativo con niños en contexto vulne-
rable ubicado en la ciudad de Cali, Colombia. A través 
de una metodología cuantitativa y junto a un modelo 
cuasi experimental de diseño ecológico se describen 
e interpretan los cambios de la capacidad intelectual 
en los niños entre 8 a 10 años mediante la implemen-
tación de un análisis de medición pretest, postest y 
grupo de control. Esta investigación se tuvo acogida 
en la etapa post de 35 estudiantes. El instrumento 
utilizado es la prueba K-bit para medir las variables de 
inteligencia cristalizada, inteligencia fluida y el co-

Programa de 
mejoramiento 
para la capacidad 
intelectual de niños 
en condición de 
vulnerabilidad 

Nombre autor (a/es):
 Isabella Gómez García 

Catalina Rueda Bermúdez 
Oscar Armando Erazo 

Santander

ciente intelectual. Estas variables son evaluadas en las 
categorías: muy bajo, bajo, medio bajo, medio, medio 
alto, alto y muy alto.  Los resultados de la prueba K-bit 
mostraron resultados con diferencias notables en la 
medición pretest y postest. La inteligencia cristaliza-
da en la etapa postest del grupo intervenido obtuvo 
44,4% en las categorías de muy bajo, bajo y medio 
bajo. A su vez, en las categorías de los rangos medio, 
medio alto y alto, la población oscilo en 55,4%. La inte-
ligencia fluida en la etapa postest del grupo interve-
nido obtuvo 50% en las categorías de muy bajo, bajo 
y medio bajo. A su vez, en las categorías de los rangos 
medio, medio alto y alto, oscilo en 50%.  El cociente 
intelectual en la etapa postest del grupo intervenido 
obtuvo el 61,1% en las categorías de muy bajo, bajo y 
medio bajo. Mientras en las categorías de los rangos 
medio, medio alto y alto, oscilo en 38,9%.    En con-
clusión, se puede mejorar la inteligencia cristalizada, 
fluida y cociente intelectual en niños de condición 
vulnerable, a través de programas de intervención 
educativa con enfoque en funciones ejecutivas con 
modelo de tipo ecológico. 

Palabras clave: Neuromaduración, Vulnerabilidad, 
Inteligencia, Capacidad Intelectual, Programa Psico-
pedagogico.
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Como estudiante de último semestre de 
psicología de la UNAD, fui asignado a un 
Centro Terapéutico, ubicado en la ciudad 
de Villavicencio, Meta, en el que entre 

otras funciones se brinda atención y acompañamien-
to a los adultos mayores con el propósito de hacerles 
más llevaderos sus últimos años de vida. Esos pacien-
tes en su mayoría sufren las consecuencias del proce-
so degenerativo que traen los años, en particular en el 
área cognitiva que genera la aparición de enfermeda-
des como el Alzheimer o el Parkinson. Con el propó-
sito de aprovechar mi experiencia como redactor, por 
ser periodista, en el centro referido me pidieron que 
buscara una línea de trabajo que les permitiera crear 
una especie de memoria histórica, por lo que, investi-
gando, encontré la terapia narrativa como un medio 
para acompañar y ayudar a los adultos mayores en la 
reformulación de sus recuerdos y experiencias para 
tener un nuevo punto de vista que les hiciera más 
llevaderos estos años de la vejez. El propósito era el de 
dejar unos artículos o reportajes que dieran cuenta de 
esas vivencias como una especie de testimonio que 

Nombre autor (a/es):
 Elías Villamil 

La narrativa como 
técnica para la 
estimulación cognitiva 
de persona mayor, del 
programa peces del 
Centro Terapéutico 
Integral Sentidos ips 

no solo sirviera como terapia a los adultos involucra-
dos sino como una especie de memoria de los efectos 
que tiene este tipo de terapia desde la narrativa. El 
proceso de recolección de datos se hizo a través de 
entrevistas abiertas, semiestructuradas y estructu-
radas a dos adultos mayores seleccionados, además 
de la consecuente investigación bibliográfica de los 
antecedentes que se tiene sobre esta clase de terapia. 
La terapia cognitivo-narrativa tiene cinco pasos, de los 
cuales se adelantaron por cuestiones logísticas y de 
tiempo, dos: recuerdo y subjetivación. Al final del pro-
ceso se pudo identificar la complacencia de los adul-
tos mayores con el propósito inicial de reconfigurar 
un poco sus recuerdos y memorias y darles un nuevo 
sentido, más saludable para el momento actual. Esas 
experiencias y su manera de contarlas quedaron con-
signadas en dos reportajes que reposan en el centro 
terapéutico como constancia del proceso adelantado 
y como parte de la memoria histórica que se quiere 
construir. 

Palabras clave: Adulto mayor, Memoria, Terapia, 
Narrativa, Cognitivo.
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Los neuroderechos se configuran como una 
apuesta dentro de las ciencias sociales, en la 
que, a través de diálogos interdisciplinares, 
se pretende analizar el efecto de los avances 

en neurociencia y neurotecnología en la construcción 
identitaria de los sujetos, así como en su libre albe-
drío. La relevancia de este problema radica en cómo 
se ha maximizado la influencia de la neurotecnología 
en la esfera personal. Autores como Rafael Yuste y 
organizaciones como Neuro Rights Foundation subra-
yan la necesidad de proteger la privacidad mental y la 
autonomía individual mediante el desarrollo de neu-
roderechos en el ámbito de los derechos humanos. 
Desde ahí, se busca generar y fortalecer marcos lega-
les que resguarden la integridad de los sujetos frente 
a posibles amenazas de las neurotecnologías. Con 
ese objetivo, esta investigación muestra los aportes 
que pueden hacerse desde la filosofía del derecho y 
el garantismo constitucional a los neuroderechos, con 
miras a proteger la identidad e individualidad de los 
sujetos. Las garantías constitucionales en contextos 
de sociedades democráticas deliberativas permiten 
abordar los impactos de estos avances tecnológicos y 
neurocientíficos para garantizar que la construcción 
de la identidad personal pueda protegerse de posi-
bles interferencias no consentidas en los procesos ce-
rebrales que configuran el yo, así como la libertad de 
pensamiento y elección. El desarrollo de este trabajo 
se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa 
que combina el análisis de contenido, el análisis crí-

tico del discurso y el estudio de casos. Esto permite 
examinar cómo los discursos legales y las propuestas 
filosófico-jurídicas, como el garantismo constitucional, 
se configuran y abordan los desarrollos normativos en 
países como Chile, Estados Unidos o España. Así, se 
logra una comprensión profunda de las articulaciones 
entre derechos humanos y avances en neurociencia 
y neurotecnología, asegurando una fundamenta-
ción sólida orientada al desarrollo de neuroderechos. 
Esta investigación demuestra la necesidad urgente 
de establecer marcos legales sólidos que protejan 
la identidad y la autonomía de los sujetos frente al 
desarrollo neurotecnológico. No obstante, se identi-
fican limitaciones relacionadas con la integración de 
estos marcos normativos en el ámbito internacional, 
debido a la diversidad de sistemas jurídicos en los que 
se pretende desarrollar los neuroderechos. Por tanto, 
con base en los aportes del garantismo constitucio-
nal, se recomienda el desarrollo de iniciativas globales 
para la promoción de los neuroderechos, adaptadas 
a las condiciones particulares de cada contexto. Esta 
es una investigación financiada por la Universidad 
de Pamplona, asociada al proyecto de investigación 
400-156.012-148(GA311-BP-2024), denominado “Garan-
tismo constitucional y Neuroderechos, una apuesta 
por la protección de la conciencia y el individuo desde 
el pensamiento de Luigi Ferrajoli”, el cual es ejecutado 
por los grupos de investigación FARÍA Y CONQUIRO. 

Palabras clave: Neurociencia, Neurotecnología, 
Neuroderechos, Identidad, Libre Albedrío. 
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RESÚMENES DE LA MESA 3

La metodología de este proceso de apropia-
ción buscó el fortalecimiento social y per-
sonal de un grupo de niños y jóvenes con 
limitación visual adscritos a la Fundación 

Taller para Ciegos Ángel de Luz.  Para lograr este pro-
ceso se utilizaron tres metodologías: Fotografía Senso-
rial, Biodanza, Ensayo Fotográfico. A través del uso de 
los sentidos se pudo abordar dentro de cada sesión, 
conceptos técnicos de forma práctica tales como el 
encuadre, el enfoque, la distancia focal, el ángulo de 
cobertura de los lentes, entre otros, dando a entender 
estos como herramientas para transmitir un mensa-
je simbólico por medio de la imagen. Este proyecto 
impactó directamente a 14 niños y jóvenes con dis-
capacidad visual y a sus familias. Con las fotografías 
realizadas por las personas con discapacidad se pudo 
hacer la presentación de las mismas en el Museo de 

Nombre autor (a/es):
  Cristian Francisco Guerrero 

Jaramillo
 Tatiana Milena Muñoz 

 Jaime Enrique Sarmiento Suárez 

Arte e industria 
creativa para romper 
paradigmas. Experiencia 
sensorial con objetos 
tridimensionales 
resultado de talleres 
de fotografía sensorial 
para personas con 
discapacidad visual. 

Arte Moderno de Bucaramanga, visualizando en estos 
espacios públicos sus capacidades al fotografiar sus 
propias vivencias, y a entender que se puede acceder 
a recursos financieros desde el arte y de las industrias 
creativas independientemente el tipo de discapacidad 
que se tenga. A su vez, se impulsa la sensibilización 
de la sociedad en estos procesos de inclusión. 

Palabras clave: Sensorial, Discapacidad, PhotoVoice, 
Biodanza, RBC (rehabilitación basada en comunidad), 
Educomunicación. 
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I. (2017). 
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Corporeità, affettività, emozione e Cognizione nei processi di apprendimento. Gior-
nale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva, 1(3). Restrepo, 
L. C. (1997). 

Bibliografía 
El derecho a la ternura. Barcelona: Península Stueck, M.a , Villegas, A.b , Lahn, F.c , 

Bauer, K.d , Tofts, P.e , & Sack, U.f (2016). 

Biodanza for kindergarten children (TANZPRO-Biodanza): Reporting on changes of 
cortisol levels and emotion recognition. Body, Movement and Dance in Psycho-
therapy, 11 (1), pp. 75-89. 

C
IC

SO
 | 

P
ág

. 5
8

20
24

  |
 P

ág
. 5

9



Los procesos educativos dentro de los planes 
de estudio de la licenciatura en diseño grá-
fico poco a poco se han ido adaptando a la 
nueva tendencia de la Inteligencia Artificial, 

uno de los retos más importantes desde la Academia 
es la petición de incorporación de esta plataforma por 
parte de las autoridades educativas, las necesidades 
de las oportunidades en el campo laboral y la irreve-
rente utilización por parte de los alumnos al elaborar 
trabajos.  La inteligencia artificial es una herramienta 
que poco a poco ha ganado paso en la propuesta de 
soluciones tanto de índole de investigación, traduc-
ción de ideas, generación de imágenes y propuestas 
a solución de problemas de índole de comunicación, 
diseño, marketing y otras áreas.  El reto de la acade-
mia de diseño no es intentar detener la utilización de 
la Inteligencia Artificial, se encuentra en generar me-
todologías y modelos para la utilización de la misma 
como herramienta de apoyo en la toma de decisiones 
proyectuales, es por eso que, el conocimiento, enten-
dimiento y uso correcto de la misma, permitirá ge-
nerar oportunidades académicas en cada Institución 
Educativa. 

Palabras clave: Academia, Inteligencia, Artificial, 
Educación, Proyectos. 

Nombre autor (a/es): 
 Carlos Roberto Gómez Estévez 

El proceso 
educativo del 
diseño gráfico 
y la inteligencia 
artificial 
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Nuevos retos para el diseño y la comunicación. La inteligencia artificial en los pro-
cesos creativos del diseño gráfico. Tesis doctoral presentada por Javier Rico Sesé. 
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La Inteligencia Artificial (IA) es una herra-
mienta para impulsar la calidad de la edu-
cación en todos los niveles desde el básico 
hasta el superior que se ocupa de la for-

mación de los profesionistas, los cuales requieres de 
una constante adecuación a las nuevas herramien-
tas, tecnologías y conocimientos sobre su disciplina. 
La educación en diseño demanda una actualización 
constante en el manejo y conocimiento de tecnolo-
gías que se implementa en su la ejecución de su acti-
vidad profesional. El propósito del presente trabajo es 
reflexionar sobre la integración de la IA al proceso de 
enseñanza en Diseño como una herramienta necesa-
ria y los cuestionamientos que surgen ante esta situa-
ción ¿Cuentan los espacios educativos con la infraes-
tructura tecnológica que permita su implementación?  
¿Se convertirá la IA una herramienta que amplie la 
desigualdad en la formación de profesionistas del 
diseño? ¿Qué nuevas estrategias se habrán de imple-

Nombre autor (a/es):
 María Teresa Alejandra López 

Colín 

La Inteligencia 
Artificial del 
desafío a una 
oportunidad de 
innovación en 
la enseñanza 
del diseño. mentar en la práctica docente para este nuevo desa-

fío tecnológico?  Para Villalón, “El sistema educativo 
nacional formal, técnico e informal debe promover, 
desde nivel básico hasta superior, la formación en IA 
con perspectiva de género para docentes y estudian-
tes, brindando capacitación continua a profesionales,” 
(Villalón et.al, 2024; pág. 6) El avance tecnológico insta 
a los docentes a una capacitación continua pedagó-
gica y profesionalizante que le permita contar con los 
conocimientos, el manejo de las herramientas, y los 
procesos que intervienen en el diseño, a la vez que 
obliga a innovar la IA en las mismas prácticas peda-
gógicas y didácticas, que aunadas a la reflexión sobre 
la toma de conciencia del sentido del diseñador y su 
quehacer dentro de la sociedad tenga presente lo que 
lo diferencia y define más allá de la mera adaptación 
a los cambios tecnológicos. Palabras Claves: Diseño, 
enseñanza, innovación, Inteligencia Artificial. 

Palabras clave: Diseño, Enseñanza, Innovación, Inte-
ligencia Artificial. 
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PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONFIABLE, RESPONSABLE Y SEGURO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MÉXICO. Centro México Digital. AI in Learning by 
development 
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RESÚMENES DE LA MESA 4

La investigación en el campo de los medios 
escolares permite reflexionar sobre el rol de 
la comunicación como un proceso transdis-
ciplinar que facilita la interrelación entre la 

educación y la cultura. A partir de esta característica, 
los abordajes teóricos de la comunicación – educación 
(Isaza, 2005), las hipermediaciones (Scolari, 2008) y 
procesos de alfabetización digital (López, 2019) inte-
ractúan para encontrar elementos que fortalezcan 
las discusiones sobre las audiencias de los medios 
escolares y su impacto en las instituciones educati-
vas (I.E.).   Esta ponencia deriva del proyecto Medios 
Escolares: Vloggers, que está articulada al semillero 
de investigación Con Sentidos de la Comunicación 
de la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional 
Montería. Busca responder a la pregunta: ¿cuáles son 
las preferencias mediáticas y digitales presentes en 
la población estudiantil relacionadas con los medios 
escolares? Como método se determinó el diseño cua-
litativo, y mediante el estudio de caso, se recolectó la 
información con un grupo focal orientado a jóvenes 

entre 14 y 18 años, pertenecientes a una Institución 
Educativa privada George's Noble School de la ciudad 
de Montería.  Medios Escolares: Vloggers definió 3 
fases de ejecución, que se inspiraron en dos enfoques 
metodológicos: la política de apropiación social del 
conocimiento de la UPB y el pensamiento en diseño, 
de la siguiente manera: 1) Fase empatizar / conoce-
mos, 2) Fase idear / aprendemos, y 3) Fase co-creación 
/ apropiamos. Como principales resultados de la en 
ejecución (fase empatizar / conocemos), se encon-
traron que los estudiantes audiencias de los medios 
escolares en la I.E. consideran las “charlas universi-
tarias” como los temas más interesantes, mientras 
que en sus campos de preferencia se encuentran los 
deportes y la gastronomía. Los anteriores consumos 
se realizan desde el teléfono celular exclusivamente. 
Como conclusión principal se identifica que los jóve-
nes reconocen el medio escolar como un sistema de 
difusión publicitaria de los valores del colegio, pero 
que no se alinea con sus intereses comunicativos o 
plataformas de consumo. 

Palabras clave: Medios Escolares, Competencias 
Digitales, Educación, TIC, Comunicación. 

Preferencias 
mediáticas y digitales 
en las audiencias de 
medios escolares 
en las instituciones 
educativas (I.E.) 
privadas de Montería. 
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La firma del acuerdo de paz entre el Estado 
Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia en el 2016 marcó un 
hito en la historia del país. Ocho años des-

pués, su implementación ha tenido más desaciertos 
que aciertos; pero, desde la sociedad civil, en especial 
la academia, se han trabajado temas como la educa-
ción para la paz como estrategia de memoria históri-
ca. Así, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Montería, en cabeza del grupo COEDU, ejecuta pro-
yectos de investigación para comprender cómo estas 
nuevas dinámicas permean los medios de comunica-
ción, el sistema de justicia y a la academia.      Desde 
este enfoque, en 2016 nació “UPB habla de paz” como 
una metodología de aprendizaje que se construye de 
manera colectiva con la participación de toda la co-
munidad mediante puestas en escenas que aportan 
a la memoria histórica del conflicto armado y a los 
acuerdos de paz. Esta metodología se materializa en 
un evento anual en donde participan diversos actores 
de la comunidad académica de la seccional, variando 
sus temáticas: el primero hizo referencia al acuerdo 
firmado en La Habana; el segundo, al Informe de la 
Comisión de la Verdad; el tercero, la violencia en las 
regiones cordobesas y 2024 tratará sobre la violen-
cia de género. “UPB habla de paz” se articula con la 

Nombre autor (a/es):
  Elena Hortencia Ponce Martinez
 Flora del Pilar Fernández Ortega

Katerine Hernández Tirado
 Daniela María Orozco Poveda.    

Educación para 
vivir en paz 
#UPBHabladePaz    

educación para la paz desde la perspectiva de la pe-
dagogía crítica de Freire (citado por Moreira, Monroy 
& Cevallo, 2023), en donde la educación busca crear 
conciencia de los elementos que componen la reali-
dad de cada individuo para lograr una transformación.      
En su ejecución “UPB habla de paz” se desarrolla bajo 
una metodología cualitativa con un diseño de inves-
tigación - acción basándose en lo que afirma Sandín 
(como se citó en Hernández, Fernández & Baptista, 
2014) al explicar que se busca propiciar un cambio 
social e involucrar a las personas para que asuman su 
rol o papel dentro de ese proceso que él denomina 
proceso de transformación. Como resultado de este 
ensamblaje, se espera que la metodología de aprendi-
zaje se fortalezca a nivel interno en la Institución y se 
replique en otros escenarios académicos de distintos 
niveles escolares.      

Palabras clave: Educación para la paz, Pedagogía 
para la paz, Estrategias de Aprendizaje, Didácticas 
para la paz. 
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La ponencia es resultado del proyecto de 
investigación Rescate de la cultura popu-
lar del Caribe Colombiano a través de una 
estrategia educomunicativa que promueva 

la tradición oral de los mitos y leyendas entre edu-
candos de básica primaria y secundaria, cuyo objetivo 
es diseñar una estrategia educomunicativa que pro-
mocione la cultura popular del Caribe Colombiano 
a través de la tradición oral de los mitos y leyendas 
entre las nuevas generaciones. La investigación es de 
tipo cualitativo, corte exploratorio y basada en estu-
dio múltiple de caso. La muestra, representativa y 
aleatoria, está constituida por estudiantes de grados 
quinto y sexto con edades entre los diez y trece años 

Nombre autor (a/es):
  Jorge Ricardo Agudelo Jiménez 

 Ana Lorena Malluk Marenco 

pertenecientes a instituciones educativas de la ciudad 
de Montería de carácter oficial y privado. Para la reco-
lección del dato, se empleó el análisis documental, la 
entrevista estructurada, el grupo focal y los talleres.   
Los hallazgos condujeron a la sistematización de los 
mitos y leyendas de Córdoba, al planteamiento de 
la propuesta pedagógica que incluye el diseño de la 
estrategia educomunicativa para la promoción de la 
tradición oral de los mitos y leyendas desde las com-
prensiones que tienen los jóvenes. Asimismo, plantea 
la producción de los medios educativos, página web 
y cartilla, que apoyen el proceso pedagógico en las 
escuelas. Se concluyó que las instituciones educativas 
lideran acciones que dan cumplimiento al plan de 
estudio, pero que no corresponden a una estrategia 
integral que articule la educación y comunicación 
para el fomento de la tradición oral. Estas no siempre 
son atractivas para las audiencias actuales, quienes 
prefieren las narrativas y los formatos digitales, lo que 
implica la mediación de la tecnología para salvaguar-
dar estas tradiciones. 

Palabras clave: Cultura popular, Tradición oral, 
Mitología, Leyenda, Educomunicación. 
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Los rankings universitarios ofrecen una evo-
lución detallada del comportamiento de 
distintos indicadores del desempeño de las 
instituciones de educación superior, en el 

país y en el mundo. Aunque las áreas y las pondera-
ciones de cada uno de estos rankings son distintos, 
permiten tener una idea de los avances y retrocesos 
de las universidades en términos generales. En el 
presente estudio, se emplea el ranking de universi-
dades para América Latina adelantado por el Times 
Higher Education (the), en el periodo 2019 - 2023, para 
una selección de universidades en Colombia. En total 
son dieciséis (16) instituciones de educación superior, 
tanto públicas como privadas. Las áreas evaluadas 
son cinco (5): número de citas, el ingreso proveniente 
de la industria, internacionalización, investigación y el 
proceso de enseñanza. El alcance de la investigación 
es exploratorio y hace uso del aprendizaje no supervi-
sado de datos multibloque, a través de la metodología 
statis, herramienta que permite comparar globalmen-
te los años de estudio, encontrar un espacio de repre-
sentación de las instituciones de educación superior 
para conocer diferencias y similitudes entre ellas, y 
finalmente; conocer la evolución de cada universi-
dad en el periodo de tiempo estudiado. Se encuentra 
que en el año 2020 hubo una desmejora en las áreas 

Nombre autor (a/es):
  Eddy Johanna Fajardo Ortiz 

Hector Romero
 Greissly Cárdenas 

que conforman el ranking de las universidades en su 
conjunto en Colombia. Durante el 2021 y 2022 hubo 
una considerable mejoría en cuanto a las áreas, pero 
en 2023 nuevamente disminuyeron los indicadores. 
Además, las áreas que en el transcurso del tiempo 
han aumentado sus resultados son el ingreso prove-
niente del sector industrial, el número de citaciones 
y la investigación. En cuanto a la internacionalización 
de las universidades y su proceso de enseñanza, son 
las áreas que más han desmejorado en el periodo de 
estudio. Finalmente, las universidades que tienen me-
jores resultados en todas las áreas son: la Universidad 
de los Andes, Universidad Nacional, Universidad Pon-
tificia Javeriana y la Universidad del Norte. 

Palabras clave: Rankings de universidades, Colom-
bia, Times Higher Education, statis, Aprendizaje no 
supervisado. 

Evolución del ranking 
de universidades Times 
Higher Education en 
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El propósito de la ponencia es reflexionar so-
bre el aporte que las narrativas sonoras y en 
particular el Podcast, hacen en los procesos 
de Apropiación Social del Conocimiento, 

ASC, en particular en comunidades rurales, como el 
caso del proyecto “Alternativas sostenibles para la 
reducción del contenido del Cadmio en el Cacao de 
Santander a través de procesos de interrelación social 
con miras a potencializar los productos mejorando 
la competitividad internacional” que se desarrolla 
en el municipio de Rionegro, Santander. El ingreso 
de este medio digital al proyecto ha sido una herra-
mienta clave para facilitar el proceso de aprendizaje 
de los beneficiarios de la investigación, al transformar 
el lenguaje técnico de temáticas como fitorremedia-
ción y nanopartículas en expresiones cercanas que 

Nombre autor (a/es):
  Giovanni Bohórquez Pereira 
Eliana Alexandra Celis García  

Sandra Natalia Correa 

acompañadas de efectos y ambientes sonoros logran 
una armonización y captan la atención activa de los 
usuarios. El podcast es un instrumento positivo en los 
procesos educomunicativos, ya que este permite que 
la información sea escuchada en múltiples modos, 
horarios y que sea utilizada para varias actividades 
de aprendizaje.  Sobre estos criterios se desarrolló la 
serie radial “Agro Industria Sostenible” compuesta de 
tres temporadas, cada una de 3 capítulos, producidos 
por docentes del grupo de Investigación TIC y Ciu-
dadanía y estudiantes del semillero de investigación 
U´wa Werjayá de la Facultad de Comunicación Social 
y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Seccional Bucaramanga, quienes son co-investiga-
dores del proyecto en mención. La serie cumple dos 
finalidades: una es informar sobre los objetivos de la 
investigación y alcances de esta y la otra es de media-
ción formativa, la cual se concreta al utilizarse como 
ejercicio previo a las capacitaciones y taller realizado 
con los grupos de interés del proyecto.  La experiencia 
formativa hizo parte de la metodología del proyecto, 
para ello los docentes investigadores aplicaron pautas 
del modelo pedagógico Aula Invertida (García Barrera, 
2013).  Lo realizado hasta el momento en las comuni-
dades cacaoteras de la región oriente y apoyados por 
organizaciones como la Federación Nacional de Ca-
caoteros de Santander, se encamina no solo en hacer 
realidad la ASC en los pobladores, sino también apor-
tar con el uso de podcasts a los procesos formativos 
desde la edu-comunicación. 

Palabras clave: Podcast, educomunicación, Apropia-
ción Social del Conocimiento. 
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Esta ponencia aborda la implementación de 
la Cátedra de Paz y Memoria Histórica en 
contextos de conflicto, utilizando un marco 
teórico basado en la concepción del este 

como un fenómeno natural presente en todas las re-
laciones, que más allá de las tensiones que provoca al 
interior de las sociedades se basa en la legitimización 
de diferentes tipos de violencias. La discusión, se cen-
tra así, en los conceptos relacionados con la educación 
para la paz y la no violencia, enfatizando que la paz se 
construye en la cotidianidad y el quehacer docente es 
parte central de ello. La metodología empleada con-
sistió en la sistematización de experiencias educativas 
llevadas a cabo por estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano. 
Para ello, se analizaron elementos comunes, la rela-
ción con las políticas públicas y los materiales dispo-
nibles creados por el Estado. Se destaca la imperante 
necesidad de recurrir a la memoria histórica de las víc-
timas directas e indirectas para fomentar un trabajo 
positivo en la construcción de paz. Como resultados, 

se observa que el conflicto armado ha dejado una se-
cuela de naturalización de las violencias estructurales 
en Colombia. A pesar de las políticas implementadas, 
la paz aún parece distante, especialmente debido a la 
instauración de la violencia en lo estructural. Aunque 
el país avanza en la construcción educativa de la paz, 
muchas dinámicas como el microtráfico, narcotráfico 
y prostitución persisten, generando nuevos conflic-
tos no categorizados como armados. El trabajo de la 
memoria histórica se delega a la individualidad de los 
docentes que imparten las cátedras, lo que significa 
que la construcción de la memoria depende de su 
enfoque particular. Es fundamental reconocer tanto 
el conflicto armado como los conflictos adyacentes 
para avanzar hacia una paz positiva, el respeto a los 
derechos humanos y el reconocimiento del derecho 
humanitario internacional. La individualidad en las 
actividades permite la creación de materiales y conte-
nidos adaptados a los intereses particulares de cada 
docente. 

Palabras clave: Cátedra de Paz; Educación para la 
Paz, Prácticas Pedagógicas, Memoria Histórica; Vícti-
mas indirectas. 
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Esta ponencia aborda la concepción del terri-
torio digital desde la perspectiva de los "No 
Lugares" de Marc Augé, explorando cómo 
las personas transitan en estos espacios. El 

análisis se centra en un estudio realizado con 239 es-
tudiantes de educación virtual y profesores, en el que 
se midieron los tiempos de navegación e interaccio-
nes en la plataforma LMS para comprender la concep-
ción del territorio digital como espacio de disputa y 
su posibilidad de trabajo para la co-construcción del 
conocimiento. Los resultados indican que las platafor-
mas digitales no son consideradas como territorios, 
sino más bien como herramientas. Esta percepción 
lleva a alejarse de la construcción colectiva del cono-
cimiento, reduciendo el proceso a una simple trans-
ferencia de información. Se observó que el debate y 
la interacción real se restringen principalmente a los 
encuentros cara a cara (encuentros sincrónicos). Ade-
más, se identificó que conceptos como la decolonia-
lidad no se emplean en la construcción del material 
educativo en estos entornos virtuales. Esto destaca 

Nombre autor (a/es):  
Mónica Patricia Perassi 
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como territorio: de 
los no-lugares a 
la apropiación del 
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la co-construcción 
del conocimiento. 

una limitación significativa en la capacidad de las 
plataformas digitales para fomentar una educación 
inclusiva y crítica. Sin embargo, lo que más se destaca 
es la imposibilidad de concebir la tecnología como 
territorio, donde los lazos e interacciones lleven a la 
construcción del conocimiento, ya que la tendencia 
es interpretarla como medio de apoyo, y resolución 
de trabajos prácticos.  La individualidad educativa, 
no se traduce en aprendizaje personalizado, sino en 
aprendizaje aislado, lo que aleja la intención demo-
cratizadora, la incorporación de saberes otros, relega-
dos a los territorios físicos, sin llegar a trascender en 
el contexto digital. Desde esta perspectiva, las TIC se 
convierten en un campo de disputa de poderes, don-
de la tecnología no solo sirve como herramienta, sino 
como plataforma para la interacción y la validación 
del conocimiento. En este contexto, una pedagogía 
decolonial se vuelve fundamental, promoviendo la 
participación y la interacción de diversas voces para 
construir un espacio de vida real, histórico y social-
mente significativo. En resumen, la educación virtual 
se presenta como un terreno fértil para la innovación 
y la transformación, donde la co-construcción del 
conocimiento emerge como resultado de una resigni-
ficación simbólica del espacio educativo. 

Palabras clave: Territorio digital, Territorialidad, Edu-
cación virtual, Co-construcción del saber, Decoloniali-
dad. 
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Esta ponencia explora las sonoridades como 
artefactos culturales que resignifican la 
identidad y la memoria colectiva en los 
espacios territoriales de capacitación y re-

incorporación (ETCR) de Colombia para fortalecer la 
reconciliación en la búsqueda de la paz en Colombia. 
El análisis se centra en cómo desde la creación de 
productos sonoros (paisajes sonoros, músicas, entre 
otros) orales (podcast y radio) es posible transformar 
comunidades, privilegiando herramientas para la co-
hesión social y la transmisión cultural (Schafer, 2013). 
Su fundamento está en la teoría de la oralidad de 
Walter J. Ong, (1982). Se reconoce en Rincón & Forero 
(2008) las sonoridades; además, la importancia del 
podcast y la radio, en Juliao Vargas (2009) y Martínez 
Guzmán (2000), y la reconstrucción del tejido social 
en los ETCR (ARN, 2020) para la memoria histórica en 
postconflicto, y la UNESCO (2023) innovación tecnoló-
gica y cohesión social. Desde una perspectiva meto-
dológica, se propone un enfoque etnográfico desde 
la implementación de un proyecto de intervención 
social, entrevistas y observaciones en diferentes ETCR 
para comprender en la sonoridad su papel esencial 
como transformador de una identidad colectiva, de 
transmisión de valores y conocimientos tradicionales. 

La relevancia de esta propuesta radica en su enfo-
que sonoro para habitantes de las ETCR en Colombia, 
aspecto que ha sido poco explorado. La originalidad 
del trabajo se encuentra en la sonoridad como arte-
facto cultural para la integración y la preservación de 
la identidad en contextos de postconflicto (Ramírez 
Gröbli, 2020). A través de la realización de productos 
sonoros en los ETCR es posible mantener vivas las 
tradiciones gracias a innovaciones tecnológicas que 
fortalezcan la identidad de dichas comunidades. La 
oralidad expresada a través de la radio y el forma-
to podcast permiten la continuidad de las prácticas 
culturales y abre espacios para la adaptación y resis-
tencia cultural en el postconflicto (Arteaga Morales et 
al., 2012). Según Benedict Anderson (1993), las "comu-
nidades imaginadas" se forman gracias a la creación 
de vínculos simbólicos y culturales, fortalecidos por 
medios de comunicación que permiten a los miem-
bros de los ETCR identificarse y crear memoria. 

Palabras clave: Sonoridades, Artefacto cultural, 
ETCR, Paz.  
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La presente investigación tuvo como pro-
pósito analizar el impacto social de la Cá-
tedra de la Paz, para ello se evaluaron las 
percepciones, opiniones y experiencias de 

jóvenes universitarios de 20 a 25 años de la ciudad de 
Bucaramanga que recibieron la asignatura entre el 
2016 y el 2019 como parte de su formación académica, 
permitiendo comprender de qué manera se planteó 
la materia desde la teoría y qué se realizó en la prácti-
ca para a su vez proponer y diseñar -de acuerdo a los 
aprendizajes adquiridos- una estrategia educomuni-
cativa enfocada en la promoción de una práctica de 
la paz a través de redes sociales en plataformas como 
Instagram y Tik Tok, haciendo uso de los contenidos, 
valores y competencias propios de la Cátedra de Paz. 
Este estudio siguió una metodología cualitativa y de 
tipo descriptiva/analítica, recolectando la información 

Nombre autor (a/es):
  María Juliana Frisneda Calderón

Mahik Andrés Ramos 

Análisis del Impacto 
Social de la Cátedra 
de la Paz y creación 
de una estrategia 
educomunicativa 
a través de redes 
sociales para promover 
una Práctica de la Paz. 

requerida mediante técnicas como la revisión de do-
cumentos y registros, entrevistas a docentes que dic-
taron Cátedra de la Paz y la aplicación de una encues-
ta que permitió conocer la visión de 210 estudiantes 
universitarios que recibieron la asignatura en los años 
señalados.  A lo largo de la investigación teorías como 
la Educomunicación de Mario Kaplún, la Educación 
liberadora de Paulo Freire, la Sociedad Red de Manuel 
Castells y los conceptos sobre los Nativos Digitales de 
Alejandro Piscitelli junto a los aportes del teórico José 
Tuvilla Rayo en temas de paz sirvieron como base y 
sustento teórico para la realización de este proyecto y 
para la comprensión del impacto de la comunicación 
en la construcción de una práctica de la paz. Los re-
sultados de la investigación permitieron concluir que 
el impacto de esta estrategia de educación para la 
paz estaría determinado por la metodología emplea-
da al interior del aula de clase, arrojando información 
relevante sobre el perfil de los docentes, la pedagogía 
utilizada y los aportes que dejó la Cátedra de la Paz 
en los jóvenes que la recibieron con el fin de garanti-
zar su efectividad, apropiación y aplicación por parte 
de los estudiantes en pro de promover una cultura de 
paz; aportando además un modelo mediante el cual 
se puede ejemplificar el uso de la comunicación en 
la educación aplicada en este caso al contexto de las 
redes sociales. 

Palabras clave: Cátedra de la Paz, Cultura de paz, 
Educomunicación, Redes sociales. 
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Las tecnologías digitales cambiaron la for-
ma en que los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) perciben el mundo y se relacionan. 
Esta transformación, según Livingstone 

(2008) lleva a los jóvenes a desarrollar habilidades y 
competencias que les facilita navegar el mundo di-
gital a través de un proceso de socialización, donde 
se presenta un aprendizaje gradual de habilidades 
digitales progresivas. Este nuevo ecosistema de co-
municación (Martín Barbero, 2017) trae consigo nue-
vas formas de ser, hacer y relacionarse, pero también 
expone a los NNA a una serie de riesgos.  En el marco 
del proyecto internacional Global Kids Online (GKO) se 
adelantó en Colombia la investigación Usos, oportu-
nidades y riesgos en línea de NNA colombianos, con 
el objetivo identificar el acceso, las oportunidades y 
los riesgos en línea de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en Colombia (9 – 16 años), para ello se adaptó 
la metodología GKO; y así generar y mantener una 
base de datos rigurosa entre países en torno al uso 
de Internet.  Una de las categorías consultadas fue 
la de “mediaciones”, para ello se realizaron 60 entre-
vistas grupales con grupos de 6 jóvenes de entre los 
13 a 16 años en cinco ciudades colombianas: Bogotá. 
Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, donde se 
consideraron diferentes contextos urbanos, rurales, 
niveles económicos y grados de conexión a internet.  
Al final se obtuvieron, en el análisis de la categoría 
"Mediaciones", cuatro subcategorías: mediación pa-

Nombre autor (a/es):
  Beatriz Elena Marín Ochoa 
Diana Marcela Pedraza Díaz 

 Juan Carlos Ceballos Sepúlveda 

Los NNA necesitan 
acompañamiento 
para empoderarse 
de la internet 

rental, percepción de la mediación, mediación escolar 
y mediaciones emergentes.  Ante un ecosistema de 
comunicación complejo y multifacético que involu-
cra a diferentes actores, incluyendo a los jóvenes, sus 
padres, la escuela y la sociedad en general se requie-
re un enfoque integral para proteger y empoderar a 
los NNA. El acompañamiento de los padres, los pro-
fesores e incluso de sus pares en la experiencia de 
navegar en la red y en el establecimiento de nuevas y 
diversas relaciones puede contribuir al desarrollo de 
una resiliencia digital.  *Este proyecto contó con un 
equipo interinstitucional que incluyó investigadores 
de: Uninorte, Univalle, UPB y PUJ bajo la coordinación 
de la profesora Rocío Lopez O. de la Facultad Educa-
ción de la PUJ. 

Palabras clave: NNA, mediaciones, ecosistema de 
comunicación, internet, formación digital. 
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La definición de desarrollo y pobreza es 
compleja, pues existen muchas vertientes y 
especificaciones. Pese a esto, la naturaleza 
del estudio del desarrollo es integral, como 

proceso transversal a todas las dimensiones sociales 
y de la vida. Esta ponencia tiene por objetivo plantear 
vías hacia un abordaje holístico del desarrollo y pobre-
za con la vida humana como núcleo, en un contexto 
caracterizado por la comunicación e interacción ma-
siva. Para cumplir con esta tarea, se toma como eje 
axial el foco sobre la vida humana y su especificidad 
de las vertientes de la liberación latinoamericanas, 
combinado con el marco de trabajo del desarrollo 
como capacidades, contextualizado en la modernidad.   

Desde estos pilares teóricos el desarrollo constitu-
ye un proceso democrático, entendido como diálogo 
e intercambio, de allí, esta investigación se propone 
plantear preguntas e indagar en los efectos de la so-
ciedad digital en el desarrollo y pluralidad de razones 
como proceso dinámico-relacional: ¿Qué ocurre en 
entornos digitales que habilitan gran pluralidad valo-
rativa en interacción que trascendiendo los espacios 
físicos tradicionales? ¿cómo se ve reflejado este tipo 

Nombre autor (a/es):
 Jorge A. Rodríguez Soto   

 Hacia una 
definición holística 
del desarrollo y 
la pobreza en la 
sociedad digital. 

de dinámicas en la semiogénesis, estructuras y mode-
los mentales y desarrollo? ¿o simplemente se traduce 
en una tolerancia indiferente entre los diversos gru-
pos que, pese a las distancias espaciales, co-habitan 
los entornos digitales? Preguntas todas necesarias, en 
un mundo donde los procesos educativos y la infor-
mación operan constantemente desde cualquier dis-
positivo electrónico, como han revelado los recientes 
conflictos geopolíticos  

 Además, se muestra cómo proceso del desarrollo 
y el quehacer de la política pública deben ir ligados 
de manera indisoluble a la praxis de la liberación si se 
quiere un auténtico desarrollo para todos. Y las opor-
tunidades y retos que ofrecen los entornos digitales 
para esta praxis. Este lazo tiene potencial para propi-
ciar la trans-formación del sistema y sus estructuras 
de manera inclusiva, respetando la vida humana en 
su diversidad; pero también corren el riesgo de volver-
se mecanismos de insensibilización, resaltando una 
vez más la banalidad del mal. 

 Palabras clave: Desarrollo económico, desarrollo 
social, desarrollo humano, calidad de vida, teoría de la 
libración.
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RESÚMENES DE LA MESA 5

La integración del metaverso en la enseñan-
za de materias STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) ofrece una 
oportunidad significativa para transformar 

los métodos pedagógicos tradicionales mediante el 
uso de tecnologías inmersivas como la realidad au-
mentada (AR) y la realidad virtual (VR). Estas tecnolo-
gías facilitan la creación de entornos de aprendizaje 
atractivos e interactivos, potenciando la motivación 
y el compromiso de los estudiantes (Camilleri, 2023; 
Díaz, 2020), elementos clave en estrategias didácticas 
innovadoras. No obstante, la transformación cultural 
debido a estas tecnologías (Liu, 2023) trae desafíos 
en comunicación, privacidad, accesibilidad e impacto 
a largo plazo en la salud mental, que deben ser ges-
tionados desde la educación.  El metaverso en edu-
cación puede intervenir en diferentes momentos del 
acto educativo, proporcionando ejercicios en mundos 

Nombre autor (a/es):  
Óscar Bedoya Cano 

José Antonio Marín Marín 

Desarrollo de un 
metaverso educativo 
para la enseñanza 
de Arduino: 
implementación 
de CoSpaces como 
plataforma virtual 
de aprendizaje. 

virtuales y mundos espejo, especialmente en la en-
señanza de materias STEM. Además, estrategias ba-
sadas en aprendizaje móvil (Crompton y Burke, 2020; 
Bedoya-Cano y Marín-Marín, 2024) y gamificación 
incluidas en espacios del metaverso mejoran la moti-
vación y el rendimiento académico (López-Belmonte 
et al., 2023). La capacidad de interactuar con objetos 
virtuales en un entorno de aprendizaje basado en 
juegos promueve el aprendizaje activo y la colabora-
ción. Esta metodología ha demostrado ser efectiva en 
enseñanzas STEM, donde la simulación y represen-
tación visual de conceptos complejos son relevantes 
para el entendimiento y la retención del conocimiento 
(Iacono & Vercelli, 2023; Solanes et al., 2023).  El dise-
ño y desarrollo de un metaverso educativo a partir de 
plataformas como CoSpaces permite la construcción 
de escenarios prácticos con imágenes en 3D y la pro-
gramación de objetos interactivos. En la asignatura de 
Tecnología e Informática, se han creado metaversos 
donde el alumnado puede interactuar con la placa de 
programación Arduino UNO y componentes electró-
nicos, elaborando simulaciones de situaciones reales 
que plantean ejercicios de evaluación práctica de cir-
cuitos electrónicos, proporcionando una experiencia 
educativa más completa y significativa (Chen, 2022; 
Díaz, 2020; Marín-Marín et al., 2024). La evaluación 
práctica de circuitos electrónicos basada en realidad 
virtual trasciende el componente representacional de 
los objetos, integrando la interacción funcional de los 
mismos. 

Palabras clave: Arduino, pensamiento computacio-
nal, STEM, metaverso, tecnología educativa. 
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La bitácora, como herramienta de registro y 
reflexión, se convierte en una brújula indis-
pensable guiando a docentes y estudiantes 
en un viaje de aprendizaje continuo. Objeti-

vo: Analizar el uso y los beneficios de la bitácora en los 
procesos de aprendizaje del programa de Administra-
ción en Salud, destacando su impacto en el desarrollo 
de habilidades cognitivas, metacognitivas, sociales 
y personales de los estudiantes del curso Gestión 
integral de la Calidad. Metodología: Sistematización 
de experiencias vividas en el aula de clase. Se reco-
pilaron y analizaron las bitácoras de los estudiantes, 
identificando patrones, tendencias y hallazgos signi-
ficativos. Resultados: Entre los principales beneficios 
se encuentran: Mejora de la comprensión y retención 
de conocimientos el plasmar ideas y experiencias 
en la bitácora permitió a los estudiantes procesar la 
información de manera más profunda. Desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico y análisis al ani-
mar a los estudiantes a cuestionar, analizar y evaluar 
la información recibida en clase, así como sus propias 
experiencias de aprendizaje. Promoción de la creativi-

Nombre autor (a/es):
  Martha Elena Montoya Vega
Ledis Edith Burgos Rodríguez 

dad y la expresión personal ya que la bitácora ofreció 
un espacio libre para que los estudiantes exploraran 
su creatividad y expresarán sus ideas, sentimientos 
y experiencias de manera personal. Potenciación de 
la metacognición y el aprendizaje autorregulado al 
permitir la identificación de sus propios procesos de 
aprendizaje, comprensión de sus fortalezas y debili-
dades, y consolidación de estrategias para mejorar su 
desempeño. Además, para las docentes se convirtió 
en una valiosa herramienta para evaluar el progreso 
individual de los estudiantes y ofrecer retroalimen-
tación personalizada. Conclusión: La bitácora como 
herramienta educativa en el programa de Adminis-
tración en Salud, permitió el empoderamiento de los 
estudiantes al tomar un papel activo en su propio 
aprendizaje y desarrollo de habilidades esenciales 
para su éxito profesional. Su uso sistemático y reflexi-
vo contribuye a la mejora continua de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y a la formación de profesio-
nales integrales en el campo de la salud. Por último, 
se recomienda la implementación sistemática de la 
bitácora como herramienta pedagógica en el pro-
grama de Administración en Salud, brindando a los 
docentes la capacitación y el apoyo necesarios para su 
uso efectivo. 

Palabras clave:  -Bitácora- Educación superior- In-
novación- Estrategia educativa- Aprendizaje 
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RESÚMENES DE LA MESA 6

En estas páginas se presentará un recorri-
do sobre la historia negra en Colombia, el 
posterior asentamiento de los cimarrones 
en Turbo, la llegada del “baile cantao” del 

bullerengue; una tradición oral de la diáspora africana 
característica de Bolívar, Córdoba y Urabá, siendo este 
último el enfoque que abordará la presente investi-
gación. Por la naturaleza de la investigación se eligió 
el paradigma cualitativo tipo exploratorio orientado 
al enfoque hermenéutico interpretativo, lo que resul-
tó en el reconocimiento a los canales digitales como 
herramientas de promoción, difusión y salvaguardia 
del bullerengue. En este documento, se propone una 
estrategia de etnocomunicación como innovación 
social, para narrar el bullerengue en un ecosistema 
digital que llegue a audiencias amplias y diversas, res-
petando la historia, los personajes, la diversidad y los 

Nombre autor (a/es):
  Caroll Ríos 

La etnocomunicación, 
mecanismo de 
innovación social 
para la narración 
transmedia del 
bullerengue en 
turbo, Antioquia. 

lugares donde se desarrolla. Por lo anterior, se eligió 
como caso de estudio a la Agrupación Corazón de 
Tambó, donde se implementó la estrategia y se evi-
denciaron los resultados principales. Entre los resulta-
dos principales se destacan, implementar la narrativa 
transmedia, con el ecosistema digital identificado y 
el material audiovisual recogido, a través de formatos 
que permitan llegar a audiencias más amplias y di-
versas; se evidenció que las redes sociales no sólo son 
una gran ayuda para las agrupaciones, también existe 
cierto reconocimiento para los integrantes; ruta para 
la creación del –PES– en las fortalezas digitales, mode-
lo particular de asociatividad en las agrupaciones. 

Palabras Clave: Bullerengue, Práctica ancestral, Tra-
dición, Narrativa transmedia, Medios digitales. 
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La inteligencia artificial entendida como una 
tecnología con múltiples beneficios (Conpes 
3975/2019, p.21) permite el marco del de-
sarrollo de las tareas públicas, entre ellas, 

la contratación estatal contribuir a la resolución de 
problemas sociales tales como demoras injustificadas, 
corrupción, desviación de recursos, paralización de 
obras, falta de transparencia y rendición de cuentas, 
entre otras, toda vez que reemplaza tareas humanas 
por procesos más automatizados y autónomos, per-
mite analizar grandes cantidades de información para 
seguimiento que pueda utilizarse por las autoridades 
públicas que realizan inspección o para el control 
ciudadano. No obstante, en el ejercicio de estas ta-
reas apoyados en la tecnología pueden materializarse 
riesgos que pongan en peligro la protección de los 
derechos de las personas como los datos personales 
de éstos, toda vez que aún no se tiene la capacidad 
de efectuar un análisis que permita ponderar los de-
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rechos personales de las personas en donde reposa 
información en custodia de las entidades públicas vs 
la información pública que debe darse a conocer por 
todos en el marco del acceso a la información pública 
como derecho fundamental. Las medidas de segu-
ridad que todos —empresas, gobierno y personas— 
deben adoptar son el punto clave mediante el cual 
se puede conseguir una protección adecuada de los 
derechos de las personas y usuarios en la sociedad de 
la información y el conocimiento (Arellano 2013 citado 
por Madrid, 2023). En ese sentido, se requiere efectuar 
un análisis donde se apoyen los procesos públicos 
como los de contratación en el marco de la inteligen-
cia artificial pero también de la ley de protección de 
datos personales. Se utiliza una metodología cuali-
tativa a fin de analizar el problema jurídico y buscar 
soluciones innovadoras y éticas como la creación de 
una herramienta que permita el análisis de los datos 
de la contratación pública, sus categorías y contras-
tarlos con la ley de protección de datos para evitar su 
vulneración en los procesos que apoya la inteligencia 
artificial. 

Palabras Clave: Inteligencia artificial, Protección de 
datos, Contratación estatal, Acceso a la información, 
Ética del dato. 

RESÚMENES DE LA MESA 6
C

IC
SO

 | 
P

ág
. 1

26

20
24

  |
 P

ág
. 1

27



Consejo Nacional De Política Económica y Social. (2019). Conpes 3975. Politica para 
la transformación digital e inteligencia artificial. (8, noviembre, 2019). 

Departamento Nacional De Planeación. Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y Las Comunicaciones. Departamento Administrativo De La Presidencia de 
la República. Criado, Ignacio. (2021). 

Inteligencia Artificial y Administración Pública. En: Eunomía. Revista en Cultura de 
la Legalidad. Marzo, 2021, nro.20, p. 348-372. Doi: https://doi.org/10.20318/euno-
mia.2021.6097 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En: Diario Oficial. Enero, 2011. 
No. 47.956. p. 1-53. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones genera-
les para la protección de datos personales. En: Diario Oficial. Octubre, 2012. No. 
48.587. p. 1-185. Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transpa-
rencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. En: Diario oficial. Marzo, 2014. No. 49.084. p. 1-150. Madrid, J. 
(2023). 

El impacto de la Inteligencia Artificial en la protección de datos personales y el ac-
ceso a la información. Universidad Complutense de Madrid. Mellado Ruiz, Loren-
zo. (2017).

 El principio de transparencia integral en la contratación del sector público. Valen-
cia, España. Editorial Tirant lo Blanch, 454p. ISBN: 978-84-9169-803-6. Universi-
dad de Castilla-La Mancha. (2019). 

Código de conducta de protección de datos personales en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha. Disponible en: https://www.uclm.es/legal/informacion-legal/
proteccion-datos/codigo-conducta Uribe Gómez, Julian Alberto. (2021) ¿Puede 
la ciencia de datos ayudar a combatir la corrupción en la contratación pública? 
En: Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, Vol.13, no.24, p.7-11. 2021. Disponible en:  
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=534369082001 

Bibliografía 
C

IC
SO

 | 
P

ág
. 1

28

20
24

  |
 P

ág
. 1

29



En la presente investigación se adelanta una 
extensa revisión de las distintas herramien-
tas más usuales que se suelen emplear a la 
hora de abordar investigaciones relaciona-

das con el turismo sostenible. Inicialmente, se revisa 
de forma detallada las diferencias entre los concep-
tos de turismo, en su versión tradicional, junto con 
el turismo sostenible y sus vertientes conceptuales. 
Posteriormente, a través de un análisis documental, 
se clasifican las herramientas propias de investigacio-
nes cualitativas, cuantitativas y mixtas. Se concluye 
que, dadas las características heterogéneas del fenó-
meno, el turismo sostenible debe ser revisado a tra-
vés de múltiples miradas. De igual forma, parece no 
existir un consenso sobre una metodología particular 
de investigación, ya que estas se deben adaptar a los 
diferentes problemas y preguntas de investigación. 
Por lo tanto, el presente estudio permite identificar las 
técnicas metodológicas empleadas en investigacio-
nes relacionadas al turismo sostenible y sus posibles 
campos de acción. 

Palabras Clave: Turismo sostenible, Metodología, 
Enfoque mixto, Enfoque cualitativo, Enfoque cuantita-
tivo. 
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El planeta experimenta un cambio en la 
distribución de su población hacia edades 
más avanzadas que hace que para 2050 la 
proporción de habitantes mayores de 60 

años se duplique. Sin embargo, esta ampliación de 
la esperanza de vida tiene un impacto significativo y 
ofrece oportunidades de diversa índole que podrían 
ser aprovechadas si se disfruta de un envejecimiento 
saludable lo cual trae consigo un conjunto de retos 
para los países, su población y para nosotros mismos. 
Nos encontramos en la Década del Envejecimien-
to Saludable, por tal motivo esta ponencia presenta 
hallazgos significativos sobre cómo ha sido utilizada 
la inteligencia artificial para el estudio del envejeci-
miento humano, y plantea enfoques novedosos sobre 
cómo utilizar la inteligencia artificial para el análisis 
de datos poblacionales, orientados a comprender las 
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trayectorias de envejecimiento con base en el con-
cepto de envejecimiento saludable de la Organización 
Mundial de la Salud, que hace referencia al desarrollo 
y mantenimiento de la capacidad funcional que per-
mite el bienestar en la vejez. A través de este trabajo 
se analiza la evolución del estudio del envejecimiento 
a través de la inteligencia artificial desde el punto de 
vista técnico, social, económico, ético y de seguridad 
y se hacen prospectivas hacia nuevos enfoques. Con 
esto planteamos la posibilidad de estudiar el enve-
jecimiento desde una perspectiva no enfocada en la 
enfermedad sino una comprensión integral y sistémi-
ca del envejecimiento con una visión optimista de su 
impacto. Todos esperamos tener una vida larga, salu-
dable y feliz. El mundo digital abre un amplio abanico 
de interesantes oportunidades para envejecer con 
bienestar y brinda una oportunidad importante no 
solo para las personas mayores, sino también para las 
sociedades. Estos hallazgos se enfocan en el poder de 
la edad, demostrando que la tecnología puede ser un 
habilitador para vivir un paso del tiempo con joviali-
dad transmitiendo buena actitud con el paso de los 
años, sin abandonar la perspectiva crítica de los retos 
y oportunidades que trae consigo.  Porque el enve-
jecimiento en un mundo digital SÍ puede pasar de 
vulnerable a valioso. 

Palabras Clave: Envejecimiento saludable, Inteligen-
cia artificial, Habilidad funcional, Capacidad intrínseca, 
Datos 
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El entorno urbano habitado refleja tanto los 
modos de vivir como los ritmos y dinámicas 
en las que participan sus pobladores. Cada 
ciudadano, en este sentido, actúa como un 

agente cultural que contribuye a la memoria colecti-
va de su ciudad. Sin embargo, cuando hay una des-
conexión con los procesos que forman esa memoria 
urbana, el espacio pierde su significado. La conexión 
emocional y la identidad histórica pueden debilitarse, 
dejando una dimensión física carente de significado. 
Una ciudad viva es el resultado de un proceso cultural 
que conserva la memoria, la historia y el patrimonio 
de quienes la habitan.  Así como la cartografía de 
imágenes utiliza una fotografía para descomponer el 
momento y contexto donde fue capturada, las na-
rraciones tradicionales y leyendas urbanas de una 
ciudad, pueden estudiarse desde su creación para 
conectar con un momento histórico, un lugar y una 
sociedad, lo que lleva a la comprensión de rasgos ca-
racterísticos de la población que allí habitaba y cómo 

Nombre autor (a/es):
  Diana Marcela Figueroa Quiroga 

Cuenta la leyenda: 
Plataforma para 
la narración de 
memoria urbana 
de la ciudad de 
Bucaramanga. estos pueden mantenerse conectados al presente.  

Para el desarrollo del proyecto de investigación deno-
minado “cuenta la leyenda” se involucra activamente 
a la sociedad en la construcción dinámica y relacio-
nal de la memoria urbana. En lugar de imponer una 
narrativa predefinida, se enfoca en crear espacios de 
colaboración y participación comunitaria en el diseño, 
narración y construcción de la memoria urbana de la 
ciudad. Este enfoque utiliza métodos participativos 
que permiten identificar, recopilar, interpretar y repre-
sentar recuerdos y testimonios. La memoria urbana 
se convierte en un producto colectivo, que fortalece 
el sentido de pertenencia de la comunidad.   Como 
producto resultado de la estrategia se involucra una 
plataforma digital para compartir y expandir las na-
rraciones, lo que permite a los ciudadanos ser par-
te activa en la creación de contenidos. La narración 
transmedia se convierte así, en una herramienta para 
enriquecer la experiencia narrativa y permitir que el 
público determine su propio recorrido a través de la 
memoria que se teje de manera colaborativa. 

Palabras Clave: Memoria colectiva, Investigación 
Participativa, Paisaje urbano, Plataforma digital, Co-
creación.    
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Esta investigación surge del reconocimiento 
de la carencia de estrategias situadas para 
implementar prácticas de contabilidad po-
pular en organizaciones comunitarias cam-

pesinas, específicamente en acueductos veredales 
de Don Matías y Támesis, Antioquia. El estudio busca 
articular los saberes locales con los conocimientos 
técnicos contables para promover la inclusión, el 
empoderamiento y la justicia social en estas comu-
nidades marginadas. El objetivo principal es diseñar 
una propuesta de contabilidad popular adaptable a 
diversas organizaciones sociales, basándose en las 
experiencias de los acueductos comunitarios estudia-
dos. La investigación se fundamenta en la teoría de la 
contabilidad popular como práctica pedagógico-polí-
tica, la gestión financiera colaborativa y la educación 
popular, contextualizando el papel de los acueductos 
comunitarios en el ámbito rural colombiano. Metodo-

Nombre autor (a/es):  
Juan Camilo Lopez Zabaleta 

lógicamente, se adopta un enfoque cualitativo con un 
diseño de investigación-acción participativa. Se em-
plean técnicas como entrevistas semiestructuradas y 
observación participante, con una muestra intencio-
nal de 10 participantes representativos de las organi-
zaciones comunitarias de acueductos. Los resultados 
identifican desafíos como la limitada participación 
comunitaria y la falta de capacitación, así como opor-
tunidades en la mejora de la transparencia y la toma 
de decisiones. Se propone un modelo adaptable de 
contabilidad popular que incluye diagnóstico partici-
pativo, diseño flexible de procesos contables, forma-
ción experiencial y uso de tecnologías apropiadas. Las 
conclusiones subrayan que la contabilidad popular, 
cuando se adapta al contexto local, es una herramien-
ta poderosa para el fortalecimiento organizativo y 
la participación comunitaria. Va más allá de adaptar 
prácticas convencionales, representando un enfoque 
transformador que reconfigura las relaciones de poder 
y democratiza el acceso y comprensión de la informa-
ción financiera. El impacto de este estudio radica en 
su contribución al campo de la contabilidad crítica y 
alternativa, desarrollando herramientas adaptadas a 
realidades locales para mejorar la gestión de recursos 
comunitarios y promover el desarrollo sostenible en 
comunidades rurales. 

Palabras Clave: Contabilidad Popular, Ruralidad, 
Empoderamiento, Pedagogía, Comunidad. 
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Contabilidad popular. Aproximación teórico-práctica desarrollada en cinco orga-
nizaciones comunitarias y sociales de la vereda granizal del municipio de Bello 
(Antioquia, Colombia), contabilidad popular. Una alternativa socio-práxica para 
resignificar las prácticas contables en las organizaciones de economía solidaria 
de Colombia, contabilidad popular. Una alternativa socio-práxica para resig-
nificar las prácticas contables en las organizaciones de economía solidaria de 
Colombia, La contabilidad en propuestas de economía solidaria y alternativa, 
prácticas pedagógicas de la contabilidad popular. 
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El presente estudio tuvo como objetivo la 
innovación social digital emerge como una 
alternativa para abordar las problemáti-
cas actuales y en el caso del archipiélago 

de San Andrés y Santa Catalina y puede ser útil para 
visibilizar la situación que se presenta en el territorio 
insular de sobrepoblación, migración y residencia que 
se ha venido agravando en los últimos años. En este 
contexto, este estudio buscó proponer una estrategia 
de visibilización desde la Innovación Social Digital a 
las comunidades raizales del archipiélago sobre el 
actual fenómeno de superpoblación, migración y re-
sidencia para asegurar la sostenibilidad del territorio. 
La investigación se desarrolló en tres fases las cuales 
fueron: identificación, diseño y socialización. El tipo 
de estudio fue cualitativo desde un paradigma socio-
crítico. La muestra estuvo constituida por 8 personas 
oriundos de las islas quienes son conocedores de las 
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Como afecta la 
sobrepoblación, 
migración y 
residencia en las 
Islas de San Andres, 
Providencia y 
Santa Catalina. consecuencias derivadas del fenómeno en estudio. Se 

realizaron entrevistas semiestructuradas utilizando un 
cuestionario de 16 preguntas para conocer la percep-
ción de la población sobre la problemática, así como 
respecto a la manera en que se informan en el territo-
rio insular. En cuanto a la socialización de la estrategia 
de visibilización con la comunidad raizal se utilizó el 
diario de campo y la técnica de observación partici-
pante. Los resultados mostraron que existe entre los 
ciudadanos del archipiélago la percepción de que la 
sobrepoblación, migración y residencia es un proble-
ma que los afecta a todos y que no ha sido debida-
mente atendido por los entes de control. Se concluye 
que la construcción de estrategias de visibilización 
por medio de la innovación social digital ayuda a ge-
nerar conciencia sobre la realidad que vive el archipié-
lago sobre el fenómeno de sobrepoblación, migración 
y residencia. 

Palabras Clave: Población raizal, Sobrepoblación, 
Migración, Residencia y la Oficia De Control, Circula-
ción y Residencia (occre) 
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La población indígena que se encuentra en el 
territorio colombiano representa el 4.4% de 
la población total del país, y comprende al 
menos 115 pueblos indígenas nativos (DANE, 

2019).   La ubicación en los territorios, el conflicto 
armado y el centralismo en los servicios del estado 
hace que esta población tenga un acceso limitado a 
los servicios de salud (Montoya, et al., 2020). Las co-
munidades del pacifico colombiano, donde habitan al 
menos seis etnias diferentes, quieren tener un siste-
ma de salud que tenga en cuenta su autonomía y sus 
saberes ancestrales (Aguilar-Peña, Tobar y García-Per-
domo, 2020; Casas, et al., 2022). Un grupo de investi-
gadores multicampus de la UPB viene desarrollando 
un proyecto directamente en los territorios de los 
resguardos indígenas del Choco, basado en el dialogo 
de saberes, con un enfoque intercultural, y participati-
vo que nos ha permitido conocer de primera mano las 
necesidades más importantes en salud que tienen es-

Nombre autor (a/es):
Ricardo Andrés Lizarazo Jacome

 Jaqueline Estévez Lizarazo
 José Mauricio Hernández Sarmiento

Héctor Mauricio Gómez Mora. 

Medicina Ancestral 
y Moderna. El 
complemento de 
los saberes que 
puede mejorar la 
salud de los pueblos 
indígenas del Chocó. 

tos pueblos y plantear algunas formas para solventar-
las.     En esta búsqueda de mantener la pervivencia 
de estos pueblos, hemos desarrollado una propuesta 
de modelo de salud que consta de tres etapas inter-
conectadas, cada una respaldada por estrategias que 
respeten el saber ancestral y lo complementen con el 
saber occidental. La primera es la "Etapa de Armonía", 
que se concentra en fomentar la autonomía de los 
pueblos étnicos, y las costumbres de crianza, según 
sus tradiciones culturales. Luego está la "Etapa de 
Fortaleza y Buen Vivir", en la que la atención integral 
a la salud se basa en la sabiduría ancestral, los rituales 
espirituales y la botánica de los pueblos indígenas. 
Finalmente, en la "Etapa de Intercambio", la estrategia 
se enfoca en integrar conocimientos de la medicina 
ancestral con la medicina moderna, estableciendo un 
diálogo respetuoso e intercultural que complemente 
estas dos perspectivas en beneficio de la pervivencia 
de los pueblos. Estas etapas se entrelazan para formar 
un modelo de salud propio e intercultural que atienda 
los retos actuales para el buen vivir físico y mental de 
los pueblos indígenas del Choco, respetuosos como 
siempre de la relación con el territorio. 

Palabras Clave: Población indígena, Servicios de 
salud, Interculturalidad, Saber ancestral, Medicina 
ancestral. 
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Las ciudades caminables son un tema de 
gran relevancia en la actualidad, y su im-
pacto se extiende más allá de la simple 
movilidad, pues revalorizan el espacio pú-

blico, transformándolo en un lugar para el encuentro, 
la recreación y la vida social. Desde este enfoque se 
presentarán los resultados de una investigación orien-
tada a impulsar la creación de un distrito creativo y 
cultural en la zona centro de Bucaramanga, Colombia, 
con base en las oportunidades y fortalezas señaladas 
por los diferentes actores sociales orientadas hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo eco-
nómico, el fomento de la creatividad y la innovación y 
el fortalecimiento del tejido social, contribuyendo a la 
innovación social en el ámbito territorial.  La Universi-
dad Pontificia Bolivariana UPB  Bucaramanga y Mede-
llín, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga, lideran este caso de estu-
dio representativo de muchas ciudades latinoameri-
canas que están buscando transformar sus centros 

Nombre autor (a/es):
Eliana Alexandra Celis García
Giovanni Bohórquez-Pereira

 Juan Nicolás Marulanda Rincón
Catalina Montoya Arenas. 

Bucaramanga creativa 
y caminable: Un 
proyecto de ciudad 
en transformación 
desde la innovación 
social y la percepción 
de sus públicos. 

históricos y potenciar las oportunidades que ofrece, 
por lo cual se busca validar con los públicos de inte-
rés, las oportunidades sociales, económicas, creativas 
y culturales del Área de desarrollo Centro Fundacional 
de Bucaramanga en el contexto de la revitalización 
del espacio público del centro de la ciudad de Buca-
ramanga durante el período 2023-2024. El proceso 
metodológico fue de orden cualitativo con entrevistas 
semiestructuradas, encuestas, revisión documental, 
observación no participante y conversaciones con 
expertos que dejan como primeras conclusiones el 
reconocimiento e importancia del sector como parte 
de la identidad de los bumangueses, el potencial para 
que la zona centro se convierta en un distrito creativo 
y cultural con mayor oferta de manifestaciones ar-
tísticas y culturales, actividades de ocio y recreación, 
mayor variedad de sitios para compras y mayor oferta 
gastronómica. Algunos comerciantes de la zona tam-
bién ven viable esta posibilidad, siempre que haya 
apoyo de las instituciones gubernamentales.   Los 
datos recopilados podrían ser utilizados en el futuro 
para desarrollar herramientas digitales que promue-
van estos aspectos ya que la economía creativa está 
influenciada por la tecnología y la comunicación, don-
de las nuevas tecnologías crean oportunidades para 
el sector creativo. Como elementos de divulgación 
del proyecto se trabaja en una serie de 15 capítulos de 
podcasts sonoros que recopilan las diferentes voces 
de los involucrados en el proyecto. 

Palabras Clave: Ciudad caminable, Comunicación, 
Innovación social, Percepción, Distrito creativo y 

Cultural. 
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RESÚMENES DE LA MESA 7

Esta ponencia recoge algunos avances y con-
sideraciones teóricas de dos investigaciones 
en curso: una tesis de doctorado titulada 
Trayectorias y tramas subjetivantes en las 

experiencias escolares de estudiantes autistas y el 
proyecto del Semillero de investigación PESKISA: Ex-
periencias de educación inclusiva de estudiantes au-
tistas de la ciudad de Medellín.  Presentamos algunas 
reflexiones sobre los posibles excesos y abusos que 
pueden cometerse contra niños, niñas y adolescentes 
diagnosticados con TEA en el ejercicio profesional y 
los efectos subversivos que introducen las subjetivi-
dades autistas emergentes en dichas prácticas. Para 
ello, realizamos un desarrollo teórico conceptual sobre 
el paso de las nominaciones heterodenominativas a 
las autonominativas, y el lugar que en ello ocupan la 
aparición de las autibiografías y la emergencia de la 
comunidad autista y el activismo autista (autivismo). 
A partir de ello, extraemos algunas formas de la vio-
lencia en la práctica profesional, a partir de testimo-
nios de personas con TEA que hemos denominado: 
invisibilización, imposición y normalización. Final-
mente sugerimos algunas orientaciones para el esta-
blecimiento de acompañamientos profesionales que 

Nombre autor (a/es):
Wilson Andrés Amariles Villegas

Cruz Helena Vergara Medina 

Un guía que los siga: 
subjetividades autistas 
emergentes que 
subvierten las prácticas 
de acompañamiento 
profesional. 

respeten la dignidad de las personas autistas y que 
atiendan a la emergencia de sus enunciaciones subje-
tivas y subjetivantes; de ello extraemos las siguientes 
sugerencias prácticas: escuchar/leer al sujeto autista 
como principio ético, hacerse investigador de la lógica 
subjetiva de cada sujeto autista, contar con el con-
sentimiento del sujeto autista para cualquier tipo de 
acompañamiento y saber hacerse parteneire/acompa-
ñante de los hallazgos y conquistas de cada uno. 

Palabras clave: Autismo, Activismo autista, subjeti-
vidades emergentes. 
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El estudio surge de mi interés por compren-
der de qué manera el contexto de la ciu-
dad de Medellín y diversas expresiones de 
violencia estética que están afincadas a las 

dinámicas sociales y culturales de esta ciudad, tienen 
efectos en la subjetividad de un grupo de mujeres 
que se han configurado a partir de allí como activis-
tas gordas. El objetivo central que oriento el estudio 
fue  analizar las narrativas corporales construidas por 
mujeres activistas gordas de la ciudad de Medellín. Se 
retomó la epistemología critica feminista y de los co-
nocimientos situados como sustento teórico, así como 
la tradición de los estudios corporales desde la mirada 
foucaultiana que entiende al cuerpo como “superficie 
de inscripción de los sucesos”, en la que el momento 
histórico y sus dispositivos constituyen su materia-
lidad, su representación a través de una existencia 
performativa que lo hacen identificable.  En lo referi-

Nombre autor (a/es):
Diana Vanessa Vivares Porras 

Resistir en contextos 
de violencia estética. 
Experiencias de 
mujeres activistas 
gordas de la ciudad 
de Medellín-
Colombia. 

do a lo metodológico, la investigación sigue un diseño 
cualitativo, un método narrativo, con 10 mujeres que 
se reconocen así mismas como activistas gordas, a 
las cuales se les realizó una entrevista biográfica que 
incitó a automatizar episodios significativos en la vida 
de las mujeres participantes En el análisis preliminar 
realizado ha sido posible identificar principalmente 
3 formas a partir de las cuales las mujeres activistas 
gordas resisten a los efectos que el actual momen-
to histórico neoliberal y la violencia estética tiene en 
ellas, éstas formas son:  

• el acontecimiento que marca la diferencia  

• la gordororidad como espacio de protección  

• la existencia gorda para efectos de esta presen-
tación, me centraré en el primero de ellos, que está 
relacionado con es posible reconocer en la historia de 
las mujeres acontecimientos puntuales que las han 
llevado a cuestionar las normas corporales instaura-
das en las diferentes esferas sociales y los diversos 
retos que representa para ellas habitar la ciudad de 
Medellín.  La conclusión preliminar a la que he llegado 
con este estudio es que las mujeres activistas gordas 
enuncian de manera muy crítica una gran cantidad 
de prácticas gordofóbicas en diversas dimensiones de 
la cotidianidad, pero esto no ocurre en la forma en la 
que se narran así mismas desde diagnósticos  psicoló-
gicos ". 

Palabras clave: Corporalidad, Subjetividad, Narrativa 
corporal, Activismos gordos, Violencia estética 
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La presente ponencia surge como parte de 
los resultados de la propuesta de investiga-
ción doctoral en ciencias sociales titulada: 
“Luchas señadas: Discursos y resistencias 

frente a la concepción deficitaria de la sordera y sus 
implicaciones en personas sordas activistas en Co-
lombia”, que explora la relación entre los significados 
de ser Sordo, los procesos de Sordedad y las acciones 
de resistencia ante los discursos y prácticas deficita-
rias de la sordera en 7 personas sordoseñantes que 
ejercen el activismo desde su condición en diferentes 
partes de Colombia.  Para el desarrollo del proceso se 
partió los presupuestos teóricos y metateóricos del 
construccionismo social y la perspectiva socioantro-
pológica de la sordera con sus respectivas concep-
ciones sobre el lenguaje, la subjetividad/sordedad y 
lo normal/patológico, con la ayuda de las herramien-
tas metodológicas de la investigación cualitativa y la 
teoría fundada, a partir de la realización de entrevistas 
semienstructuradas y el análisis de contenido.  En 
esta ponencia se expondrán los resultados iniciales 

Nombre autor (a/es):
Lina Marcela Quiceno

Milton Danilo Morales Herrera 

Discursos y 
resistencias frente 
a la concepción 
del Ser Sordo en 
activistas Sordos 
Colombianos. al respecto del objetivo número uno que buscaba 

comprender las concepciones, significados y sentidos 
sobre la sordera que están presentes en los discursos 
de los participantes activistas Sordos. Dentro de los 
cuales se destaca la idea del significado como un pro-
ceso de co-construcción que se da a partir de la pug-
na entre lo que los participantes identifican como dis-
cursos dominantes de parte de los oyentes (asociados 
con aspectos religiosos, médicos y normativos) para 
atribuir explicaciones y características a su condición, 
versus su propia construcción de la idea de Ser Sordo 
asociada a la identidad, la cultura sorda, sus variacio-
nes y la lengua de señas.  De lo anterior se concluye 
que las construcciones de significado que tienen los 
participantes del Ser Sordo, son muy diferentes a las 
que tradicionalmente se han asociado con la condi-
ción, pues están medidas por procesos profundos de 
construcciones subjetivas que se fortalecen con la ac-
ción colectiva y la lengua de señas como catalizadora 
de dicha subjetividad. 

Palabras clave: Sordo, Sordera, Resistencias, Activis-
mos, Sordedad. 
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Estimado/a lector, como persona sorda, me 
permito adjuntar el video con el resumen 
de mi ponencia. Agradezco la oportunidad 
de compartir mi trabajo y la accesibilidad 

que me brindan. 
Espero que esta ponencia sea de tu agrado. 
Te invito a observar el siguiente link o el qr: 

Link: 
https://youtu.be/29t2t1V_068?si=MUtmhcbfoh-

TP_B-H 

 

Palabras clave: Sordismo, identidad, Filosofía políti-
ca, Sistema social 

Nombre autor (a/es):
  Anderson Valle Rúa 

Sordismo: análisis 
de la realidad de 
las Comunidades 
Sordas en Colombia. 
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La ponencia centra su mirada en presen-
tar en un plano interpretativo los pliegues 
emergentes que se produjeron en las sub-
jetividades juveniles femeninas, en tiempos 

de pandemia. Se orienta por el siguiente objetivo 
general: comprender los pliegues de las subjetivida-
des juveniles femeninas, durante el acontecimiento 
pandémico derivado del Covid-19. Estos emergen en 
el contexto de un fenómeno de salud pública que 
modificó la realidad social en todas sus dimensiones, 
por lo que centramos nuestra mirada , especialmente 
en la manera en que los jóvenes construyeron y ex-
presaron su posición en el mundo en ese momento.  
El marco teórico se centra en las categorías de subje-
tividad (Castoriadis, C. 2004;.González Rey, 1997, 1999, 
2002) subjetividad política (Bonbillani, 2012; Bonvilla-
ni, A., & Roldán, M. 2017; Díaz, 2005, 2006,2014; Diaz y 
Calderon, 2022) acontecimiento (Badiou, 1988), pan-
demia (Zizek, 2020; Agamben, 2023; Esposito), cuer-
po (Braidotti, 2004 Pedraza, 2007; Butler, 2011, 2009; 
Ríos, 2016; Agamben, 2014; González, 2021 ) y juventud 
(Reguillo, 2000;  Muñoz, 2023 ), apuestas que permi-

Nombre autor (a/es):  
Álvaro Díaz Gómez

 Ana María Calderón Jaramillo
 Miguel Ángel Puentes Castro

Juventud y 
pandemia: 
subjetividades 
femeninas 
emergentes en 
tiempos del Covid-19. ten un diálogo frente a los ejes centrales de la inves-

tigación.  La ponencia se deriva de una investigación 
cualitativa cuyo hilo permite reconocer algunos de los 
pliegues que hacen parte de las diversas experiencias 
del mundo. Se emplea un método narrativo basado 
en microrrelatos que se recogen en lo que denomi-
namos el “Semanario”. Tal método se expresa en siete 
fases con sus respectivas etapas y momentos, lo que 
permite reconocer la andadura investigativa realizada 
con cuarenta jóvenes de dos grupos de estudiantes 
universitarios de primer semestre de la asignatura 
Humanidades I de la Universidad Tecnológica de Pe-
reira.  El proyecto aporta una comprensión profunda 
del acontecimiento pandémico en la emergencia de 
subjetividades juveniles femeninas. Tal proyecto se 
enmarca en la línea de investigación Sujeto Político, 
del grupo de Estudios Políticos y Jurídicos, así como 
en el macroproyecto “Memorias de una pandemia” 
del GT - CLACSO “Territorialidades, espiritualidades 
y cuerpos”.   Visibilizar las subjetividades juveniles 
emergentes, que surgen en respuesta a cambios so-
ciales, culturales y políticos, es en sí mismo, un resul-
tado significativo de un proceso de investigación cen-
trado en esta categoría. Tales subjetividades emergen 
y develan modos de ser que desafían y reconfiguran 
otras categorías tradicionales. Por ejemplo, el cuerpo 
de las mujeres y las formas en que estas ejercen la 
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política.  Los resultados preliminares que se presentan 
en esta ponencia profundizan respecto de   manifes-
taciones de lo "emergente" en relación con las subjeti-
vidades en cuanto: 1) nuevas formas de ser que se han 
desplegado como resultado del acontecimiento pan-
démico. 2.- Evidencia de las normas heteronormativas 
establecidas durante los meses de confinamiento; 3) 
Acción creadora para generar cambios sociales, cul-
turales y políticos a través de colectivos interconecta-
dos y con discursos diferenciados; 4) Visibilización de 
subjetividades que desafían las estructuras del poder 
político, cuestionando categorías tradicionales como 
el cuerpo y su salud y 5) Conocimiento de acciones 
de resistencia a través del cuerpo y del ejercicio po-
lítico que reconfiguran relaciones sociales, prácticas 
culturales, y por ende las subjetividades,  diferencián-
dose claramente entre el  antes y el después de la 
pandemia.  Estos resultados preliminares destacan la 
importancia de las metodologías cualitativas para: 1.- 
Captar la complejidad y riqueza de estas experiencias 
emergentes. 2.- Analizar y comprender las subjetivida-
des emergentes de los procesos sociales en constante 
evolución.

Palabras clave: Subjetividad, Juventud, Aconteci-
miento, Pandemia, Cuerpo.
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Inmunidad común. Biopolítica en la época de la pandemia. Barcelona, Herder. 
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Durante los últimos años, las redes sociales 
virtuales han sido escenarios que dan es-
pacio a múltiples tendencias, apropiadas 
por diversos grupos sociales y, asociadas 

con sus comportamientos, hábitos e incluso, estilos de 
vida emergentes. Muchas de esas tendencias son ob-
jeto de preocupación por parte de diferentes actores 
sociales, en consideración de los efectos perjudiciales 
en ámbitos como la salud física y mental de las perso-
nas a partir de los usos de los contenidos, las interac-
ciones y los tiempos dedicados a los medios digitales. 
Dentro del espectro que abren dichas redes, también, 
emergen y se fortalecen los ciberactivismos (Fernán-
dez-Prados, 2012), frente a temáticas que no tenían 
espacios relevantes en otro tipo de escenarios sociales 
y políticos como aquellos asociados a las múltiples 
violencias basadas en género, entre ellas las violen-
cias: ginecobstétrica, psicológica, económica, simbó-

lica, vicaria y los feminicidios. Además, de temáticas 
asociadas a las maternidades en perspectiva feminis-
ta (Yañez, 2017), como un asunto que debería involu-
crar diferentes actores sociales para la revalorización 
de los cuidados hacia el apoyo social de las madres en 
clave de salud y bienestar para ellas y sus familias. En 
dicho contexto se analizan perspectivas del ciberacti-
vismo en Colombia, a partir de la revisión del estado 
del arte y la sistematización de investigaciones pro-
pias realizadas en los últimos cinco años sobre usos y 
apropiaciones de las redes sociales virtuales frente a 
las temáticas antes descritas, a través del análisis de 
cuentas colombianas de Instagram, Facebook y Wha-
sApp. También, se discute la perspectiva informativa 
y educativa de las redes sociales virtuales, hacia la 
comprensión y desnormalización de distintas formas 
de violencias basadas en género invisibilizadas en la 
sociedad colombiana durante muchas generaciones 
atrás. Al final se propone la integración de aspectos 
prácticos y conceptuales del ciberactivismo, los femi-
nismos y la apropiación social de las tecnologías, ha-
cia la consolidación de estos espacios como soporte 
de procesos sociales que involucren la comprensión 
de las distintas violencias basadas en género, la auto-
nomía femenina y la valoración de las maternidades 
en perspectiva social y política, hacia el avance en la 
igualdad entre los géneros y el apoyo social.

Palabras clave: Ciberactivismo, Redes sociales vir-
tuales, Feminismo, Violencias basadas en género.
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El objetivo de esta ponencia consiste en 
mostrar los vínculos que existen entre el 
mundo tecnológico, o infósfera, y las conse-
cuencias derivadas en términos ontológico 

y antropológicos, a partir de la instancia de la subjeti-
vación infantil. Se parte de la hipótesis de que aque-
llo que se hace influye directamente en aquello que 
se es, es decir, que todo ese conjunto de cosas a las 
cuales se accede determina directamente las formas 
de elaboración de la identidad individual y colectiva. 
Esta idea se puede apreciar de mejor forma en los 
primeros espacios de socialización y de formación: la 
infancia. El presente texto nace del proyecto de in-
vestigación titulado Infancias e idolatría tecnológica. 
Perspectivas críticas en subjetivaciones digitales. Se 
pretende continuar con el ejercicio de pensamiento 
crítico en torno a la infancia contemporánea some-
tida a los dispositivos de control cultural, en cuanto 
maquinaria totalizadora de estandarización de la 
experiencia y de regulación noo-política, tomando a 
Lazzarato como referente (2006; 2017). Asimismo, se 
trabajan las cuestiones de la elaboración del medio, la 
incidencia en la percepción y la sensibilidad y la ge-
neración de automatismos a partir de la saturación de 

Nombre autor (a/es): 
 Diego Fernando Silva Prada

 Patricia Gutiérrez Ojeda
Saúl Ernesto García Serrano.

Subjetividades 
digitales 
emergentes: el 
trabajo sobre la 
atención infantil.

imágenes y diversos estímulos sensoriales. Se asumió 
el paradigma epistemológico sociocrítico en sintonía 
con la perspectiva metodológica de la praxeología, 
donde lo que importa es la relación entre la teoría y 
la praxis. El interés de la interpretación conceptual es 
también una praxis de crítica textual que tiene como 
objetivo visibilizar estos dispositivos culturales. Estas 
reflexiones conceptuales se escriben con la intención 
de la superar el tono alarmista de algunas investiga-
ciones sobre infancia y tecnología y donde se pasa de 
la idolatría a la tecnología y no se sale de los peligros 
y consecuencias negativas de la exposición a las TIC. 
Intenta ser un avance en cuanto a la forma de con-
cretarse la noo-política y las sociedades de control o 
sociedades de la información, poniendo el acento en 
el mundo y las subjetivaciones infantiles. Debería ser 
leído más como una radiografía de lo que se tiene, 
que como un diagnóstico moralista de lo que debería 
ser la infancia y la actual sociedad.

Palabras clave: Infósfera, Subjetividad digital, Tecno-
latría, Noopolítica y Atención.
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RESÚMENES DE LA MESA 8

Nombre autor (a/es):
Oscar Armando Erazo SantanderLa motivación 

para aprender, una 
variable asociada 
a la depresión, 
intimidación 
escolar y riesgo 
de consumo de 
drogas, en la 
adolescencia.

La motivación para aprender describe las 
actitudes que tienen los estudiantes para 
realizar conductas escolares como asistir a 
clases, realizar tareas y repasos. Su análisis 

identifica la predisposición para estudiar y el riesgo 
para el bajo rendimiento académico. Se ha considera-
do a la motivación, como un producto de la estrategia 
y evaluación pedagógica, sin embargo, la complejidad 
en la existencia del estudiante permite considerar al 
estado del ánimo, intimidación escolar y riesgo para el 
consumo de drogas, como variables significativas en 
su definición. El análisis es relevante, en tanto permite 
identificar las condiciones de la salud mental y su im-
pacto en la capacidad para estructurar aprendizajes, 
diferentes a la asociación, estrategia de aprendizaje 
y rendimiento académico. Su identificación permite 
la comprensión, sobre las diferentes necesidades que 
presentan los estudiantes, pero además la identifica-
ción de programas de intervención, realizados por las 
instituciones educativas, con fines del mejoramien-
to de una problemática, que posiblemente afecte 
e impacte el rendimiento académico y la deserción 
escolar.   La metodología fue cuantitativa con modelo 
transversal descriptivo y análisis de asociación, en una 
muestra de 200 estudiantes adolescentes de tres ins-
tituciones oficiales, evaluados con el cuestionario de 
evaluación motivacional para el proceso de aprendi-
zaje, inventario de depresión infantil, cuestionario de 
exploración de bullying y la prueba de detección de 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Los resulta-
dos identifican a un 49% de estudiantes con motiva-
ción baja, 31% con depresión y nombran intimidación 
el 21,5%, en el 40% de los casos, el estado del ánimo 
y la intimidación afecto su motivación (R2.40). No se 
identificó asociación con el riesgo para consumir dro-
gas, pero se identificaron consumidores de alcohol en 
el 56,5%, tabaco 6% y cannabis 14%.

Palabras claves: Motivación para los estudios, De-
presión, Niño maltratado, Droga.
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El presente estudio tiene como objetivo 
determinar la relación entre los estilos de 
crianza y los grados de dependencia emo-
cional en adolescentes escolarizados de 

una Institución Educativa en Montería Córdoba.    La 
dependencia emocional es una problemática que se 
presenta dentro del área de los vínculos de pareja, 
entorno personal y el estado de ánimo; por lo cual, pa-
rece estar relacionada con la ansiedad, la depresión, 
baja autoestima, alcoholismo y violencia física. A su 
vez, los estilos de crianza impactan directamente en 
la forma de relacionarse. La revisión literaria demos-
tró que solo existen dos investigaciones colombianas 
(2010) relacionadas con el objeto de estudio en la po-
blación escogida.   Algo semejante ocurre con el de-
partamento de Córdoba donde no se encuentran tesis 
que indaguen ambas variables en adolescentes. Esta 

Nombre autor (a/es):  
Anyela Patricia Oyola Escobar 

Sofia Esther Delgado López

 Estilos de crianza 
y dependencia 
emocional en 
adolescentes 
escolarizados de 
una Institución de 
Montería Córdoba.

carencia a nivel departamental refuerza la necesidad 
de profundización. Por tal razón, no solo se pretende 
llenar un vacío en la literatura local, sino que también 
se busca proporcionar información práctica que con-
tribuyan a la prevención de dependencia emocional 
en esta etapa crucial del desarrollo. Adicionalmente, 
la ejecución de la propuesta generará el fortaleciendo 
del Semillero de Investigación Eros Pathos en la línea 
de investigación Psicología, Salud y Calidad de Vida 
(Cavida).   Ahora bien, se tomaron como referentes 
teóricos los estilos de crianza planteados por Baumrid 
(1971) y Maccoby y Martín (1983), además de la defi-
nición de dependencia emocional de Castelló (2005).    
El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental, correlacional y de 
corte transversal. La muestra fue de 125 estudiantes y 
se utilizó la Escala de estilos de crianza de Steinberg y 
el cuestionario de dependencia emocional (CDE).    En 
cuanto a los resultados, se descubrió que las subesca-
las del CDE: expresión afectiva y ansiedad por sepa-
ración presentaron asociación con el estilo de crianza 
autoritario, mientras que la expresión límite mostró 
relación con el estilo de crianza negligente.   El com-
promiso parental tuvo una relación significativa y 
negativa con las subescalas del CDE como la búsque-
da de atención, miedo a la soledad y expresión limi-
te. Asimismo, la subescala de autonomía psicológica 
mostró una relación significativamente positiva con 
búsqueda de atención.   Hasta el momento parece 
que existe relación entre los estilos de crianza y la de-
pendencia emocional en adolescentes escolarizados.   

Palabras claves: Crianza, Adolescentes, Estilos, De-
pendencia Emocional, Escolarizados.  
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El comportamiento de consumir drogas en 
la adolescencia, es una consecuencia de la 
interacción entre procesos neuropsicológi-
cos y representaciones mentales, aconteci-

das en el sistema nervioso central. Las representacio-
nes identificadas por una estructuración jerarquizada 
de ideas y lenguajes que privilegian o desprestigian 
el consumo, son producto del aprendizaje en el que 
interactúan sujeto y ambiente. Sin embargo, es co-
mún identificar adolescentes, que a pesar de presen-
tar representaciones positivas hacia el consumo, no 
realizan o inhiben la conducta, permitiendo plantear 
la hipótesis, sobre la intervención e impacto del ren-
dimiento ejecutivo en el desarrollo de la conducta. 
Ante esta consideración, el problema del consumo, 
no estaría en la información que entrega el ambiente, 
sobre las drogas y el consumo, si no en la capacidad 
neuropsicológica que tiene el sujeto para realizar 
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 La intencionalidad, 
planeación, inhibición 
y toma de decisiones 
como factores 
intervinientes en 
la decisión para 
consumir drogas.

acciones ejecutivas de planeación, inhibición y toma 
de decisiones, con posibilidad de acción e inhibición 
de la conducta.  Metodología: cuantitativa – descripti-
va – correlacional en 80 estudiantes entre 11 y 15 años.  
La intencionalidad se midió con el EMIUD. La pla-
neación con prueba de laberintos y torre de Hanói, la 
inhibición con prueba de laberintos y test stroop, y la 
toma de decisiones con la prueba de cartas de iowa. 
El análisis de tipo correlacional, se realizó con la Rho 
de Spearman, para muestras no paramétricas. Resul-
tados: El 100% de los estudiantes adolescentes, tienen 
representaciones y conocimientos sobre las drogas y 
su consumo, pero un 48% refiere no tener intención 
de consumir una droga, el 51%, no está seguro y el 
14% informa que lo hará o lo hace en la actualidad. 
El análisis de asociación, indica que a mayor inten-
cionalidad existe correlación con la normalidad baja 
o inhabilidad leve en toma de decisiones [r= -0,554 
(p=>0,001)], planeación [r=-0,402; (p=0,001)] e inhibi-
ción [r=-0,709(p=0,001)].  Conclusión:  Las deficiencias 
y el rendimiento bajo de funciones ejecutivas de pla-
neación, inhibición y toma de decisiones, incrementa 
la intencionalidad para consumir una droga o realizar 
conductas impulsivas o de riesgo. El rendimiento bajo 
de la acción ejecutiva, es un producto de la irregulari-
dad en la madurez neuropsicológica, e implica la ge-
neración de programas que permitan la intervención 
y mejoramiento de las funciones ejecutivas, como una 
forma de promoción y prevención del consumo de 
drogas en la adolescencia.

  Palabras claves: Consumo de drogas, Adolescen-
cia, Motivación para el consumo.
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Las capacidades de innovación son un activo 
de la empresa para lograr ventajas competi-
tivas, están relacionadas con la estrategia y 
el impacto en el desempeño financiero. Se 

han analizado con métodos cuantitativos que, si bien 
permiten determinar las relaciones causales entre las 
variables, no son suficientes para comprender su di-
námica, especialmente en países en vía de desarrollo. 
Este estudio utilizó modelos de ecuaciones estructu-
rales para confirmar las relaciones entre cuatro estra-
tegias de innovación y las capacidades de innovación 
y el desempeño financiero en una muestra compues-
ta por 135 pymes en Colombia. Además, se diseñó un 
modelo exploratorio de simulación con Dinámica de 
Sistemas para ampliar la comprensión del comporta-
miento de las relaciones a medida que cambian las 
variables. Se encontró que la inversión en capacidades 
de innovación, los obstáculos de gestión y el impacto 
de los cambios en la trayectoria tecnológica influyen 
en la dinámica del problema. Además, diferentes es-
trategias generan diferentes comportamientos en las 
capacidades de innovación y diferentes rendimientos 
financieros. Se discuten otros hallazgos e implicacio-
nes teóricas y prácticas.

Palabras claves: PYMES, capacidad de innovación, 
estrategia de innovación, rendimiento financiero, di-
námica de sistemas.
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Conocer la percepción y hábitos sobre la 
práctica de actividades físicas de las perso-
nas puede ser una herramienta útil, tanto 
para el sector privado como el público. En 

primer lugar, las empresas que ofrecen servicios de 
acondicionamiento físico pueden desarrollar produc-
tos que se adapten adecuadamente a las necesidades 
del mercado, y con ello, mejorar sus beneficios. En 
segundo lugar, el sector público, podrían identificar 
medidas o acciones de política pública que permitan 
que la población esté en mejores condiciones físi-
cas, reduciendo así la incidencia de enfermedades. El 
presente estudio tiene como propósito identificar los 
hábitos y prácticas de actividad física del Área Metro-
politana de Bucaramanga, una ciudad intermedia del 
oriente colombiano. La investigación tiene un alcance 
exploratorio. La información proviene de una encuesta 
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realizada a sesenta y ocho (68) personas mayores de 
dieciocho (18) años. Se encuentra que, en relación con 
el tiempo dedicado a las actividades físicas, la mayoría 
de los encuestados dedica entre 30 a 45 minutos, se-
guidos por un grupo de personas que prefieren entre-
nar entre 45 y 60 minutos. Llama la atención que más 
de la mitad de los encuestados afirma que adelanta 
actividades físicas haciendo uso de herramientas vir-
tuales, debido a las ventajas que ofrece en términos 
de flexibilidad de horario y manejo del tiempo. Estos 
hallazgos destacan la necesidad de ofrecer entrena-
mientos con intervalos de tiempo más bien cortos y 
que se considere el uso de herramientas tecnológicas 
de vanguardia. 

 
Palabras clave: Acondicionamiento físico, Hábitos 

saludables, Percepción, Práctica de actividades físicas, 
Colombia. 
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La formación discursiva es un concepto que 
George Herbert Mead propuso para sustituir 
el imperativo kantiano en una comunidad 
ideal de comunicación. Para Jürgen Haber-

mas (1996), Karl Otto Apel (1994) y Lawrence Kohlberg 
(2002) sirvió para formular una teoría de la moral 
inicialmente universalista (Cortina, 1992). La funda-
mentación de la ética en este sentido dio paso a la 
comprensión de la formación ético-discursiva (Muñoz 
Joven, 2020) como un proceso de aprendizaje moral 
continuo de las personas.  Aquí, la investigación en la 
formación ético-discursiva se toma como una unidad 
básica para entender el desarrollo de la conciencia 
moral de la población de hombres y mujeres, espe-
cialmente en el ámbito universitario. El sesgo que se 
incluyó en el análisis es el de las personas de identi-
dad homosexual.  El objetivo fue analizar la formación 
ético-discursiva en estudiantes homosexuales de la 
Universidad Santiago de Cali. Para ello fue necesario 
que se identificara esta formación en el discurrir acer-
ca de su experiencia moral y ciudadana, e interpretar 
las funciones de la estructura moral en su capaci-
dad reflexiva.  Se utilizó el enfoque cualitativo para la 
interpretación, siguiendo el método de análisis dis-
cursivo (Sayago, 2014; Santander, 2011; Van Dijk, 2001), 
con la técnica de entrevista estructurada (Sandoval, 
2002) y de entrevistas de enfoque clínico de Piaget 
(Núñez y Santamarina, 2017). El corpus de datos de 
167 estudiantes se analizó utilizando el software MAX- 

Nombre autor (a/es):
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ético-discursiva 
en estudiantes 
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QDA2020 Analytics Pro (VERBI Software, 2020). El 
instrumento utilizado fue el dilema moral tomado del 
fragmento audiovisual del capítulo 5 “24 horas”, de la 
serie Sandman (McKean, 2022).  Se evidencian nuevas 
hipótesis que muestran las dificultades argumenta-
tivas de la formación ética y la reflexión moral en la 
etapa de transición del desarrollo moral en esta po-
blación. La estructura moral y el pensamiento crítico 
se forjan en el nivel convencional y posconvencional 
en el carácter de los estudiantes homosexuales uni-
versitarios.  Se concluye que existen diferencias en la 
formación ético-discursiva y las funciones de la es-
tructura moral que permiten aportar a los estudios 
del procedimiento lingüístico moral, esquemas psí-
quicos, de roles y decisiones morales y pensamiento 
crítico del grupo sexual minoritario.

Palabras claves: Ética, Discurso, Desarrollo moral, 
Pensamiento Crítico, Grupo Sexual Minoritario.
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Conocer la percepción y hábitos sobre la 
práctica de actividades físicas de las perso-
nas puede ser una herramienta útil, tanto 
para el sector privado como el público. En 

primer lugar, las empresas que ofrecen servicios de 
acondicionamiento físico pueden desarrollar produc-
tos que se adapten adecuadamente a las necesidades 
del mercado, y con ello, mejorar sus beneficios. En 
segundo lugar, el sector público, podrían identificar 
medidas o acciones de política pública que permitan 
que la población esté en mejores condiciones físi-
cas, reduciendo así la incidencia de enfermedades. El 
presente estudio tiene como propósito identificar los 
hábitos y prácticas de actividad física del Área Metro-
politana de Bucaramanga, una ciudad intermedia del 
oriente colombiano. La investigación tiene un alcance 
exploratorio. La información proviene de una encuesta 
realizada a sesenta y ocho (68) personas mayores de 
dieciocho (18) años. Se encuentra que, en relación con 
el tiempo dedicado a las actividades físicas, la mayoría 
de los encuestados dedica entre 30 a 45 minutos, se-
guidos por un grupo de personas que prefieren entre-
nar entre 45 y 60 minutos. Llama la atención que más 
de la mitad de los encuestados afirma que adelanta 
actividades físicas haciendo uso de herramientas vir-
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tuales, debido a las ventajas que ofrece en términos 
de flexibilidad de horario y manejo del tiempo. Estos 
hallazgos destacan la necesidad de ofrecer entrena-
mientos con intervalos de tiempo más bien cortos y 
que se considere el uso de herramientas tecnológicas 
de vanguardia.
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En la presente investigación teórica se revi-
saron trabajos académicos sobre mercadeo 
social publicados en Scopus, Google Aca-
démico y otros repositorios institucionales 

entre 1969 y 2023. Se destaca que una de las primeras 
menciones al concepto de mercadeo social fue hecha 
por Klass (1958), quien cuestionó el uso inicial que 
se le dio al mercado social por parte de las empre-
sas. Posteriormente, Kotler y Levy (1969) sugirieron la 
aplicabilidad de los principios del marketing a organi-
zaciones, personas e ideas, allanando el camino para 
que Kotler y Zaltman (1971) acuñaran el término "mer-
cadeo social". El marketing social mostró su impacto 
significativo en la salud pública desde la década de 
los 70, apoyando campañas de educación y preven-
ción. Programas como el de anticonceptivos en In-
dia y campañas de salud pública en Estados Unidos 
marcaron hitos importantes. En el siglo XXI, proyectos 
como Scenarios USA y campañas contra acciden-
tes viales y ambientales demostraron la eficacia del 
mercadeo social en el mundo. Aunque aún persisten 
desafíos, como la resistencia al cambio, el mercadeo 
social sigue ganando terreno en la transformación del 
entorno.  Como conclusiones, en la revisión documen-
tal se evidenciaron investigaciones que demuestran 
que la eficacia del mercadeo social debe enfocarse en 
la comprensión y estudio del público objetivo, el uso 
de experiencias sociales documentadas para diseñar 
nuevas campañas y el trabajo articulado entre secto-
res públicos, privados y organizaciones no guberna-
mentales.

Palabras claves: Mercadeo Social; Social Marketing; 
Marketing Social; Salud Pública, Public health.
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La deserción escolar es una preocupación 
que aqueja seriamente a la sociedad, ya que 
afecta tanto el desarrollo individual de los 
niños como el progreso social y económico. 

Esta problemática causada de manera directa e indi-
recta por factores personales, económicos y sociales 
requiere atención inmediata. Allí no solo dilema con 
los derechos educativos de los niños, sino que tam-
bién repercute en ciertas consecuencias para su vida. 
Por eso es necesario identificar de raíz lo que lleva a 
los estudiantes a desistir de continuar sus estudios 
la escuela y desarrollar estrategias que contribuyan 
al alcance del proyecto.  En la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, esta situación se ha incre-
mentado poco a poco, especialmente en los últimos 
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años y sus posibles causas incluyen problemas intra 
escolares como la poca motivación al estudio hasta 
problemas extraescolares como la desigualdad so-
cial de ciertas zonas. El proyecto tiene como objetivo 
general diseñar estrategias pedagógicas que reduz-
can la deserción escolar y sus objetivos específicos 
incluyen: Identificar las causas directas e indirectas de 
la deserción escolar, diseñar estrategias pedagógicas 
y socializarlas con los estudiantes, padres y docentes 
para incluirlos en la situación. El proyecto se basa en 
un enfoque cualitativo, centrándose en el estudio del 
contexto de la deserción escolar. Se empleará la inves-
tigación-acción, como método de autorreflexión y la 
mejora de prácticas que permite comprender y abor-
dar los factores complejos que afectan la continuidad 
educativa. Esta, se llevará a cabo utilizando un méto-
do inductivo, partiendo de experiencias observadas. 
La muestra incluye a estudiantes de 6 a 10 años de la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez donde 
se recopilarán datos por medio de entrevistas y cues-
tionarios y actividades dirigidos a estudiantes, padres 
y docentes. Se entrevistaron a 60 estudiantes de 6° 
de la Institución Educativa Gabriel García Márquez de 
Floridablanca. Allí se pudieron observar casos en extra 
edad, los motivos para faltar al colegio y la preocu-
pación de los docentes por la situación.  Además, se 
realizaron 8 entrevistas a padres de familia donde se 
analizaba su grado de escolaridad, el interés y cono-
cimiento de la problemática y las acciones de apoyo 
hacia sus hijos en casa.

Palabras claves: Deserción, Causas, Motivación, Fac-
tores sociales e intervención educativa.
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En este estudio se analizó cómo las estrate-
gias de endomarketing pueden influir en 
la motivación y retención de empleados 
en un call center de una empresa BPO. La 

investigación se sustentó en la teoría de marketing 
interno de Bekin (1995) y la teoría de Berry (1981) que 
sustenta la investigación, enfocándose en la satisfac-
ción del cliente interno. Se utilizó una metodología 
cuantitativa con encuestas a los colaboradores para 
recolectar datos; se aplicaron encuestas estructuradas 
a una muestra de 100 colaboradores del call center 
(anomizado en miras de salvaguardar su reputación 
corporativa), seleccionados mediante un muestreo 
aleatorio simple. Las encuestas contienen ítems so-
bre la percepción del ambiente laboral, la satisfacción 
con los beneficios proporcionados por la empresa, la 
comunicación interna, y las razones de renuncia. Los 
hallazgos revelaron una falta de conocimiento so-
bre los planes de bienestar y una alta incidencia de 
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ambiente laboral negativo como causa de rotación; 
además, mostraron que un 47% de los empleados no 
conocía el plan de bienestar, y un 33% de ellos consi-
deraba el ambiente laboral como razón principal para 
renunciar. Las conclusiones sugieren que un enfoque 
bien estructurado de endomarketing puede mejorar 
la satisfacción laboral y disminuir la rotación, impac-
tando positivamente en la productividad y estabilidad 
organizacional; esta perspectiva debe abordar las ne-
cesidades de autorrealización y reconocimiento para 
mejorar la motivación y reducir la rotación, creando 
un ambiente laboral más cohesionado.

Palabras claves: Endomarketing, Call Centers, Rota-
ción de personal, Comunicación Interna, Satisfacción 
Laboral.
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