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a Corporación Uni- 
versitaria Republi-
cana en los 25 años 

ha formado más de 15.000 
egresados de los programas 

L

a globalización ha 
sido uno de los fe-
nómenos más de-

terminantes en la confi guración 
del pensamiento económico en 
América Latina durante las úl-

L

Por: ALEJANDRO CASTILLO RIVAS
Vicerrector Académico

Corporación Universitaria Republicana 

De las teorías estructuralistas
a los modelos de apertura económica

mpezaré por considerar la importancia que tienen los 
buenos hábitos de lectura en la consolidación de un 
acervo cultural cuyos benefi cios se manifi estan en la 

persona en su madurez intelectual y en sus dominios de la expresión 
oral y escrita. Hoy en día se evidencia una constante desidia por 
parte de las nuevas generaciones alrededor del tema de la lectura. 

E

     El juego 
político de 

las Reformas 
Tributarias 

     La cultura 
organizacional 

y su
implicación
en la calidad 
del proceso 
productivo

de pregrado y posgrado, que 
en su mayoría trabajan en las 
profesiones que estudiaron en 
el sector privado, público o 
independiente, mejorando sig-

nificativamente la calidad de 
vida y de sus familias, hacien-
do realidad una esperanza de 
progreso que históricamente 
se les negó.

a Corporación Universitaria Republicana ha contado siempre con un excelente equipo de 
funcionarios administrativos y docentes de altísima calidad, que han dedicado por entero 
sus esfuerzos a servir con la mayor efi ciencia a la Comunidad Universitaria, en sus distin-

tas carreras, y a prestarles en todo momento la orientación que requieran para su futuro tanto en las au-
las, como en los inicios de sus vidas profesionales. En páginas interiores publicamos una lista completa 
de los directivos, funcionarios administrativos, y los docentes que actualmente integran ese sector de la 
Corporación, y cuyo conocimiento será sin duda de mucho interés para los estudiantes.

L

timas décadas del siglo XX y 
en la actualidad. La “globali-
zación se ha convertido en uno 
de los temas más estudiados en 
las ciencias sociales debido a 
su naturaleza transformadora 

del entorno, especialmente del 
comercio, las fi nanzas, el em-
pleo, la tecnología, las comuni-
caciones, las formas de vida y 
de gobernar” (Lascurain, et.al, 
2021, p. 302). 

Por: Andrés Sebastián Moreno Guevara*

Por: Laura Carolina Prieto Medina*

n pleno 2024 en 
un mundo cada 
vez mas inmerso 

en la digitalización, la posibi-
lidad de acceso a la tecnología 
se ha convertido en un pilar 
fundamental para el progreso 
humano a nivel económico, 

n Colombia la 
acción de condu-
cir un vehículo 

ha sido considerada como una 
de las actividades peligrosas, 

E

E
Sanciones ilegales para la conducción                   

bajo el infl ujo de sustancias psicoactivas

social y educativo. Sin embar-
go, en Colombia como en otros 
países en vía de desarrollo la 
realidad es que la referida di-
gitalización no se distribuye de 
manera equitativa, al igual que 
la riqueza. La brecha digital, 
entendida como la limitación 

la cual es asumida voluntaria-
mente por aquella persona que 
demuestre se encuentra con las 
aptitudes físicas y mentales 
para desarrollarla, y el orga-

de acceso, uso y conocimien-
to de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
(TIC), presenta una de las ba-
rreras mas relevantes para la 
población vulnerable en con-
dición de pobreza o pobreza 
extrema. 

nismo de tránsito avalará dicha 
capacidad mediante el reco-
nocimiento como conductor 
con la entrega de la licencia de 
conducción.

Por: Martha Ligia Guarnizo Rojas*

Por: Mario Gustavo Revelo Trujillo*

n Colombia, el 
proceso de forma-
ción y ejercicio 

político de la sociedad, ha sido 
desigual, limitado y marcado 
por una beligerancia perma-
nente, así lo señaló y desarrolló 
la académica Melba Luz Ca-
lle Mesa, en su tesis doctoral: 
Constitución y guerra, cuyo es-
tudio rompe el paradigma que 
ha hecho eco y daño en nuestra 
cultura constitucional, con la 

egún mi experien-
cia en el transcurrir 
de las épocas de la 

humanidad incluso desde la 
misma aparición del ser huma-
no ha tenido objetiva y subjeti-
vamente el PODER. 

El concepto de PODER se ha 
entendido de diversas maneras, 
es la capacidad que tiene cada 
ser humano para hacer u obte-
ner resultados. Hoy en día, en 
la Filosofía Contemporánea 
el concepto de poder se refi e-

E

S

Pedagogía para la construcción 
de una Cultura Constitucional 

en tiempos de paz

El Poder: antes, ahora

connotación de que somos un 
pueblo violento, cuando en ver-
dad, como lo explica la docente, 
el pueblo no ha sido violento, ni 
ha contribuido a la violencia, ha 
reaccionado frente a ella, como 
se revela al concebir la guerra 
y los confl ictos, no como un 
producto de la naturaleza, sino 
como un producto cultural, que 
obedece a las decisiones guber-
namentales y políticas estatales 
(Calle Meza, 2006).

re a cierto tipo de relaciones 
en las que alguien obtiene de 
otras personas (relaciones), por 
ejemplo si nos remontamos a 
los primeros fi lósofos  griegos, 
dejaron a un lado los mitos, en 
los que seguían creyendo, la 
mayoría de la población, donde 
trataban de explicar esos mi-
tos:  Origen y constitución  del 
Cosmos, es decir,  aquello de lo 
que todo procede  y de lo que se 
compone, se suele aludir a esta 
revolución cultural Presocrática 
del paso del MITO AL LOGOS.

Por: Laura Margarita
Caicedo Ortegón*

Por: Cesar Melo*

tendiendo a datos 
históricos y valida-
ciones científi cas, 

podemos decir que los impues-
tos son milenarios para la hu-
manidad. Desde la formación 
de las primeras comunidades 
humanas, el impuesto ha sido 
la base para la construcción de 
las sociedades y el soporte eco-
nómico sobre el cual estas han 
consolidado su poder. 

rindar los con-
ceptos teórico- 
prácticos y de-

mostrativos en el proceso de 
implementación de la cultura 
organizacional, y su relación 
con la calidad y clima organi-
zacional es un proceso que im-
plica diferentes variables, que 
se encuentran en los procesos 
administrativos y productivos 
de una compañía.

n el último tercio 
de la década de 
1920, en Nueva 

York se estaba desarrollan-
do una nueva forma de hacer 
jazz, que se consolidó sobre 
todo como resultado de la mi-
gración masiva de músicos de 
Chicago hacia la "ciudad de 
los rascacielos". 

A

B

E
1920-1930:  SWING,
BROADWAY, TIN PAN ALLEY

Formando Profesionales
hacia la Sociedad del Conocimiento

25 Años
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La Republicana
una esperanza de vida digna

Por ejemplo, la inteligencia 
artificial podría permitir una 
democratización del acceso al 
saber, el progreso exponen-
cial de la investigación cientí-
fica, la posibilidad de delegar 
a las máquinas los trabajos 
desgastantes; pero, al mismo 
tiempo, podría traer consigo 
una mayor inequidad entre 
naciones avanzadas y nacio-
nes en vías de desarrollo, en-
tre clases sociales dominantes 
y clases sociales oprimidas, 
poniendo así en peligro la po-
sibilidad de una “cultura del 
encuentro” y favoreciendo 
una “cultura del descarte”. 
La magnitud de estas com-
plejas transformaciones está 
vinculada obviamente al rá-
pido desarrollo tecnológico 
de la misma inteligencia ar-
tificial.” (Papa Francisco, G7 
junio 14 de 2024)

Realidad global que afecta 
todas las dimensiones de la 
sociedad, por supuesto la edu-
cación superior, y de manera 
particular la vida de la comu-
nidad republicana, los estu-
diantes, lo que nos demanda 
mayor creatividad y búsqueda 
de alternativas ante las dificul-
tades económicas y laborales 
de los estudiantes, de sus fa-
milias y del país, articulando 
estrategias pedagógicas y me-
todológicas más flexibles y 
personalizadas, incorporando 
las nuevas tecnologías, para 
facilitar de manera remota y 
virtual el acompañamiento de 
la formación de los estudian-
tes, así como ofertar progra-
mas de pregrado y posgrado 
totalmente virtuales. 

La Corporación Universi-
taria Republicana evidencia 
que los 9 programas de pregra-
do y las 19 especializaciones, 
presenciales y virtuales están 
operando y en oferta, ante las 
dificultades económicos y las 
expectativas de las nuevas ge-
neraciones, la oferta académica 
de la Republicana viene rein-
ventándose, en sus estrategias 
y modalidades, así como en las 
eficaces acciones de retención 
estudiantil.

 Lo anterior, ha permitido 
que los índices de deserción 
disminuyan significativamente, 
por ende, aumenta la capacidad 
de permanencia y graduación 
de los estudiantes, pese a las 
dificultades, que afectan a las 
familias y en especial a la po-
blación de escasos recursos, 
nuestros usuarios esenciales.

 La Republicana asume los 
procesos de autoevaluación 
institucional y de programas 
como parte de la cultura ins-
titucional, para asegurar el 
mejoramiento de los procesos, 
una muestra de ello es la Acre-
ditación en Alta Calidad del 
programa de Trabajo Social, 
así como la categorización de 
los grupos y semilleros de in-
vestigación, la indexación de 
la Revista Republicana y la 
Revista de Ingeniería, Mate-
máticas y Ciencias de la 
Información.
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a Corporación Uni-
versitaria Republi-
cana en los 25 años 

ha formado más de 15.000 egre-
sados de los programas de pre-
grado y posgrado, que en su ma-
yoría trabajan en las profesiones 
que estudiaron en el sector pri-
vado, público o independiente, 
mejorando significativamente la 
calidad de vida y de sus familias, 
haciendo realidad una esperanza 
de progreso que históricamente 
se les negó. 

Los fundadores de la Cor-
poración Universitaria Re-
publicana orientados por un 
ideario democrático y de justi-
cia social, convencidos de que 
la educación es el medio más 
adecuado para hacer una rea-
lidad la equidad social, y que 
la mayoría de la población de 
escasos recursos económicos 
tengan acceso al progreso, de 
la ciencia y la tecnología, cua-
lificando su trabajo y por ende 
contribuyendo de una mejor 
forma al desarrollo del país, 
por ello el Proyecto Educativo 
Institucional de la Republicana 
nace y se construye para brin-
dar educación superior, a los 
sectores de la población más 
vulnerables y excluidos.

La labor pedagógica y for-
mativa que se brinda en las 
aulas, donde se teje el traba-
jo académico de profesores y 
estudiantes, que han creído y 
encontrado en la Republicana 
una realidad incluyente, que 
contribuye silenciosamente a 
cerrar la brecha de la pobreza y 
la injusticia, que impera en Co-
lombia y gran parte del mundo. 

Las políticas y procesos aca-
démicos en la educación cada 
día son más estandarizadas, 
no solamente en cuanto lo que 
deben aprender los estudiantes, 
sino también cómo deben en-
señar los docentes, agotándose 
las posibilidades de una forma-
ción creativa, que responda a 
las diferencias de aprendizaje, 
aptitudes y contextos regiona-
les, restringiendo los tiempos, 
los espacios y las metodolo-
gías, aun con estas limitacio-
nes, el modelo pedagógico de 
la Republicana se ha construi-
do en estos 25 años centrado en 
una relación dialógica, donde 
los docentes siguen siendo los 
que orientan y enriquecen los 
procesos de aprendizaje y en-
señanza, con la participación 
activa de los estudiantes, como 
sujetos pensantes, que se inte-
rrogan y aprenden el poder de 
la argumentación, es decir de la 
razón crítica. 

Labor formativa compleja, 
que encuentra un terreno pro-
picio para el aprendizaje en la 
disposición de los estudiantes, 
que hacen grandes esfuerzos 
para ingresar y permanecer 
como futuros profesionales, 
con el reto de nivelar y suplir 
carencias de conocimientos 
previos y hábitos de estudio, 
para acceder a las ciencias 
básicas, los componentes dis-
ciplinares, las tecnologías y 
la formación integral, nece-
sarias para cumplir con los 
aprendizajes exigidos en las 

L
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La Corporación 
Universitaria 

Republicana en 
los 25 años ha 

formado más de 
15.000 egresados 
de los programas 

de pregrado y 
posgrado, que 
en su mayoría 

trabajan en 
las profesiones 
que estudiaron 

en el sector 
privado, público 
o independiente, 

mejorando 
significativamente 
la calidad de vida 
y de sus familias, 
haciendo realidad 

una esperanza 
de progreso que 

históricamente se 
les negó.

competencias ocupacionales 
y laborales de las diferentes 
profesiones que oferta la Re-
publicana, lo que se demuestra 
con el reconocimiento laboral 
competente de nuestros egre-
sados, reto que nos exige estar 
en continuo proceso de mejora 
y actualización. 

Es de reconocimiento que 
nuestros estudiantes y egresa-
dos, compiten en igualdad de 
condiciones en las pruebas de 
certificación y laborales, tanto 
en el sector público como pri-
vado sus méritos son los co-
nocimientos, técnicas y habili-
dades profesiones que les dan 
idoneidad profesional y ética, 
creemos y formamos profesio-
nales capacidad cognoscitiva 
y actitudinal para continuar 
su formación profesional en la 
educación posgradual y en la 
formación autónoma, que les 
brinda acceso al conocimiento 
y la tecnología universal, por 
ello concursan, se someten a 
los procesos de selección, tie-
nen continuidad y logros en sus 
cargos por su capacidad solida-
ria de trabajar en equipos in-
terdisciplinarios, creen y están 
formados para una competen-
cia altruista, de méritos, ascen-
der por logros y aportes, cree-
mos en la persona, formamos 
para crecer en riqueza material 
y espiritual, en humanidad. 

Los docentes creen en el 
proyecto educativo de la Re-
publicana, lo ponen aprueba 
todos los días en las aulas, 
los laboratorios, los sitios de 
práctica, en los artículos e in-
vestigaciones que desarrollan, 
en sus estudiantes que los in-
terrogan, en los egresados que 
son parte esencial del fruto de 
su labor académica y formati-
va, es un cuerpo pensante cua-
lificado que desde el ejercicio 
destacado de sus profesiones 
se forman como docentes uni-
versitarios, en el campo de la 
pedagogía, las didácticas y las 
TIC, por ello la Corporación 
creo en sus primeros años de 
existencia la Escuela de Altos 
Estudios para la Formación de 
Docentes Universitarios, con el 
fin de garantizar, la formación 
y actualización permanente de 
los docentes.

La población y las institu-
ciones de educación vivimos 
dificultades y retos importantes 
en el periodo del COVID-19, 
la fuerza de las dificultades 
nos llevaron a repensarnos, en 
muchos casos reinventarnos, 
para garantizar la continui-
dad del servicio educativos, 
en el caso particular de los 
programas de pregrado y las 
especializaciones, para garan-
tizar la operación académica, 
administrativa, financiera y de 
bienestar, articulados a los pro-
cesos formativos que se gestan 
en los programas académicos, 
de esta manera se atendieron 
con calidad de manera remo-
ta, con apoyo de las nuevas 
tecnologías, el esfuerzo y la 
capacidad para sortear las difi-
cultades de los estudiantes, do-
centes, directivos, egresados y 
personal administrativo fueron 

significativos, los resultados 
igualmente positivos, puesto 
que se logro darle continuidad 
a los procesos académicos y 
administrativos, con relativa 
normalidad. 

En pos-pandemia volvimos 
a la cruda realidad, la comple-
jidad del mundo globalizado, 
cruzado de grandes proble-
mas, conflictos entre naciones 
y pueblos, inequidad y pobre-
za, y la degradación cada más 
agresiva con el medio ambien-
te, con efectos desastrosos en 
el mundo entero, acompañados 
del acelerado desarrollo de la 
ciencia y las nuevas tecnolo-

Formando Profesionales
hacia la Sociedad del Conocimiento

25 Años
Por: ALEJANDRO CASTILLO RIVAS

Vicerrector Académico
Corporación Universitaria Republicana 

gías, no siempre al servicio 
de la convivencia pacífica y la 
justicia social, tal y como lo 
manifestó el Papa Francisco en 
su discurso sobre la Inteligen-
cia Artificial en junio de 2024, 
ante la sesión del G7 sobre in-
teligencia artificial, de la cual 
resaltamos lo siguiente:

“No podemos dudar, cier-
tamente, de que la llegada de 
la inteligencia artificial re-
presenta una auténtica revo-
lución cognitiva-industrial, 
que contribuirá a la creación 
de un nuevo sistema social 
caracterizado por complejas 
transformaciones de época. 

La labor pedagógica y 
formativa que se brinda en las 
aulas, donde se teje el trabajo 

académico de profesores y 
estudiantes, que han creído y 
encontrado en la Republicana 
una realidad incluyente, que 
contribuye silenciosamente 

a cerrar la brecha de la 
pobreza y la injusticia, que 
impera en Colombia y gran 

parte del mundo.

Alejandro Castillo Rivas, Vicerrector Académico.
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Discusión:
Finalmente la importancia 

de los resultados obtenidos du-
rante la aplicación de esta he-
rramienta para la solución de 
problemas en todos los nive-
les jerárquicos es por ejemplo 
lograr entregar compensacio-
nes fi jas variables y fl exibles 
por el cumplimento de metas, 
disminución de accidentes y 
lo mas importante, colabora-
dores motivados para llegar a 
su puesto de trabajo, toma de 
alimentos, integración con di-
ferentes áreas de la compañía, 
esto se refl eja con la retroali-
mentación por medio de en-
cuestas, entrevistas en puestos 
de trabajo, algo de resaltar su 
relación interpersonal con sus 
diferentes entornos familia, 
educación, sociedad, es decir 
colaoradores con formación 
integral aportando a la socie-
dad un granito de arena para 
poder mantener una sociedad 
en unión familiar.

La compañías logro imple-
mentar los kpi’s en el BSC que 
permitieron identifi car, mejorar 
y controlar las distintas funcio-
nes de la compañía. Como todos 
los ciclos se inició nuevamente 
con otros propósitos para avan-
zar con calidad integral enfocada 
en el saber ser y luego en el saber 
hacer, es decir primer estar bien 
emocionalmente para tomar las 
mejores decisiones y hacer las 
tareas diarias de forma correcta.

Este tipo de formación no se 
da en la mayoría de las empre-
sas porque en su gran mayoría 
no existe la responsabilidad 
social, la cual es un pilar muy 
importante para la evolución de 
una sociedad, que necesita apli-
car valores y principios centra-
dos en la familia como eje prin-
cipal de todo. Es decir, tratarnos 
como creaturas especiales y no 
como maquinas que en algún 
momento salen obsoletas de las 
líneas de producción.

Conclusiones:
El ser humano debe estar 

emocionalmente estable, desde 
el área de gestión humana se ob-
servan casos muy tristes donde 
no se da importancia al estado 
mental de la humanidad es decir 
se trata al colaborador como un 
objeto que en algún momento 
falla y se debe cambiar

Importante crear ese sentido 
de pertenencia y apoyo en las 
dos direcciones empresa cola-
borador y viceversa

Los benefi cios después de 
implementar la cultura orga-
nizacional para una compañía 
a nivel económico son muy 
grandes inicia desde el factor 
económico con la reducción de 
no conformidades hasta el cui-
dado de los bienes y activos de 
la misma.

Referencias:
Normas APA Ultima edición. 

https://www.zendesk.com.mx/
blog/que-es-cultura- 
organizacional/#;

*Docente de la Facultad

de Ingeniería

La cultura organizacional y su implicación 
en la calidad del proceso productivo

y el Departamento Nacional 
de Estadística  (DANE, 2022), 
mientras que los principales 
centros poblados gozan de una 
penetración de internet superior 
al 70%, en las zonas rurales esta 
cifra cae por debajo del 30%. 
Al ser la razón principal por la 
que los hogares no tienen cone-
xión a internet su alto costo, lo 
que hace que en lugares 
apartados sea más difí-
cil su adquisición. 

Costos de acceso a las TIC
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rindar los con-
ceptos teórico- 
prácticos y de-

mostrativos en el proceso de 
implementación de la cultura 
organizacional, y su relación 
con la calidad y clima organi-
zacional es un proceso que im-
plica diferentes variables, que 
se encuentran en los procesos 
administrativos y productivos 
de una compañía. La implanta-
ción de la cultura organizacio-
nal inicia desde la selección de 
colaboradores los cuales deben 
tener en su persona, o en su ser, 
ese entusiasmo y ganas de tra-
bajar y salir a delante demos-
trando los valores y principios 
que requiere la compañía inte-
resada en su talento, a parte este 
aspirante a colaborador debe 
tener en su formación las com-
petencias trasversales que están 
integradas o atadas a estos va-
lores y principios como: trabajo 
en equipo orientación al logro, 
calidad, gestión del tiempo, co-
municación efectiva entre otras, 
y las competencias específi cas 
de su puesto de trabajo que pue-
den ser a nivel administrativo 
como operativo dentro de las 
que se encuentran: lectura e in-
terpretación de planos, metrolo-
gía, manipulación de alimentos, 
manejo de un segundo idioma. 
Herramientas ofi máticas o un 
software especifi co que utilice 
la compañía.

Se aclara que las competen-
cias especifi cas son de acuer-
do con el trabajo el cual va a 
desempeñar el aspirante, se-
cuencialmente la adaptación e 
integración desde su puesto de 
trabajo con el resto del equipo, 
el comportamiento y desempe-
ño se debe medir al menos cada 
seis meses, estas variables per-
miten al empleador seleccionar 
el mejor talento humano cuan-
do baja la producción, hablando 
en términos industriales.

La relación de la cultura or-
ganizacional con la calidad de 
producto o servicio esta estre-
chamente relacionada, como 
se dice coloquialmente cola-
boradores motivados produc-
tos terminados a satisfacción 
del cliente, esta premisa nos 
muestra que existe un grado de 
satisfacción cuando el indivi-
duo esta pleno en su puesto de 
trabajo cuando las condiciones 
salariales son adecuadas, cuan-
do los benefi cios son acordes a 
las funciones del perfi l del car-
go, cuando simplemente esta a 
gusto con su entorno y las res-
ponsabilidades que lo rodean.

Medir los resultados del ni-
vel al que han llegado el grupo 
de colaboradores con la apli-
cación de valores y principios, 
competencias trasversales y es-
pecifi cas que permiten alcanzar 
los objetivos organizacionales, 
es un gran benefi cio y orgullo 
para el empleador y accionistas 
que aportan al desarrollo y cre-
cimiento de un país como Co-
lombia que vive con diferentes 
necesidades en su población. 
Implícitamente la calidad esta 
involucrada en el desarrollo 
de productos y servicios es por 
ello que es el tema principal 

B
que acoge esta premisa, donde 
no recibo, no entrego, no hago 
defecto entusiasmo a mi clien-
te, ahora los nuevos métodos 
y aplicación de epistemologías 
que aborda el pensamiento y la 
forma de actuar a través de las 
emociones nos permiten con-
trolar ciertos impulsos.

Ya implementada la cultu-
ra organizacional depende su 
manutención de todos los cola-
boradores de la compañía pero 
principalmente del equipo de 
capacitación , entrenamiento y 
desarrollo organizacional per-
teneciente al área de gestión 
humana que debe optimizar las 
oportunidades de mejora: ejem-
plo que todos los colaboradores 
en el casino o restaurante de la 
empresa recojan su menaje y 
no dejen desorden de sillas en 
el restaurante, otro podría ser 
la forma de relacionarse con su 
entorno la forma de saludar de 
portar el uniforme, respeto, y co-
laboración ante los semejantes, 
estas son practicas reales que 
permiten mejorar la convivencia 
y el clima organizacional en una 
empresa después de realizar una 
trazabilidad y evaluación del re-
sultado durante el proceso de 
implementación o verifi cación.

Palabras clave:
Cultura - Compañía

Organización - Calidad
Valores y principios

Competencias

Introducción:
La cultura organizacional se 

implementa en las compañías 
a través de la historia como 
una herramienta y estrategia de 
cambio en todos los aspectos. 
Es una formación integral que 
reciben todos los empleados o 
colaboradores en un entorno 
laboral, la información debe 
empezar con los altos directivos 
y bajar en cascada a todos los 
colaboradores de la compañía, 
como metodología de cambio 
en algún aspecto u objetivos 
organizacionales para mejorar 
variables específi cas del proce-
so productivo.

Las no conformidades en 
la transformación de materias 
primas a productos terminados 
dentro de un proceso produc-
tivo son el pan diario para una 
organización que se dedica a la 
fabricación por medio de proce-
sos industriales. cada segundo 
se debe hacer seguimiento y 
auto inspección a cada una de 
las operaciones para fabricar un 
producto, es importante tener 
una formación con competen-
cias trasversales y específi cas.

Metodología:
Inicialmente las metodolo-

gías basadas en proyectos de 

investigación tienen diferentes 
etapas y son una estructura muy 
organizada que se debe cumplir 
a cabalidad. A continuación, Se 
toma como referencia un es-
tudio de caso en una empresa 
multinacional que tenía diferen-
tes problemas de calidad.

Se desarrollo la siguiente 
metodología en 7 pasos:

1. Diagnostico y evaluación

Inicialmente las compañías 
que requieren implantar una 
cultura organizacional deben 
desarrollar una metodología de 
investigación. Es por ello la ne-
cesidad de realizar un diagnos-
tico de diferentes variables que 
nos permiten conocer el estado 
de como se producen las acti-
vidades dentro de los procesos 
productivos de la compañía, es 
importante conocer la opinión 
de toda la población de la em-
presa por medio de un sondeo 
con diferentes herramientas 
estadísticas como preguntas 
previamente estudiadas y ela-
boradas con respecto a los ob-
jetivos organizacionales que se 
requieren culturizar o estandari-
zar, desde el ámbito cognitivo y 
epistemológico.

Citando el ejemplo de la em-
presa en mención se encontra-
ron diferentes variables o pro-
blemas que estaban afectando 
no solo la calidad de producto 
como: rotación de personal por 
distancias en desplazamientos, 
trancones por horarios labora-
les que afectaban el retorno a 
la casa, clima organizacional 
con califi caciones muy bajas 
por comportamientos y tratos 
inadecuados de los lideres de 
producción hacia los colabora-
dores, defectos de calidad por 
materiales, mano de obra, ma-
quinaria equipos y herramien-
tas. La compañía en mención 
decidió tomar acciones desde el 
área de gestión humana con ca-
pacitaciones, sensibilizaciones 
y entrenamientos desde las ca-
bezas mayores es decir los ge-
rentes de cada proceso bajando 
la información hasta los rangos 
menores, el proceso de imple-
mentación tubo un grado de re-
sistencia bastante alto desde los 
directivos, hasta los operarios 
del área de producción debido 
a lo paradigmas que los lideres 
antiguos con más de 15 años 
en la compañía. Las medidas 
que se tomaron fue motivar al 
personal mas antiguo con boni-
fi caciones por cambio y muda, 
básicamente de pensamiento y 
la forma de interacción con el 
grupo de trabajo sobrepasando 
ese reto con los colaboradores 
mas antiguos. surgieron nuevos 
retos como la falta de experticia 
para liderar grupos de trabajo, 
para esta variable se entrenó y 

capacito tanto en competencias 
específi cas como en herramien-
tas tecnológicas, a la mayoría 
de los colaboradores no solo 
los lideres sino también per-
sonal de mano de obra directa. 
Implementando en las líneas de 
producción estrategias como 
polivalencia, manufactura es-
belta, grupos kaisen, entre otras 
estrategias.

2. Defi ne los norteadores

Es necesario defi nir bien cua-
les son los pilares de la organi-
zación y los valores y principios 
que forman parte de las estra-
tegias de la compañía, de estos 
parten los indicadores en los 
cuales la empresa se va a funda-
mentar para tomar decisiones.

Para afi rmar los principios, 
valores y competencias en los 
objetivos organizaciones los 
directivos pueden utilizar es-
trategias como citar a reuniones 
mensuales con los colaborado-
res de toda la compañía, entre-
gar el balance general y com-
partían los valores o criterios 
de nuevos proyectos, los que 
se encuentran en desarrollo y 
explican del BSC, el avancen y 
las oportunidades de mejora en 
las diferentes áreas, esto a modo 
personal como excolaborador 
de esa compañía permito brin-
dar y dar conocer herramien-
tas que no solo servían para 
la empresa para la cual estaba 
trabajando sino también para el 
entorno familiar y los empren-
dimiento emergentes de los co-
laboradores de diferentes áreas. 
Pero como se presentaban cosas 
positivas, también se presenta-
ron hallazgos de infi ltración de 
información muy importante en 
otras empresas que eran o son 
la competencia del ejemplo en 
mención. Robando diseños da-
tos de licitaciones entre otros 
eventos desagradables.

3 defi ne los objetivos

Es un paso muy importante 
en el que los mismos emplea-
dos de la compañía deben estar 
alineados a las metas que ca-
minen hacia el mismo rumbo, 
importante conocer hasta donde 
quiere llegar la compañía, cada 
uno cumpliendo su papel como 
colaborador, es importante que 
todas las partes compartan los 
mismos ideales.

En los conversatorios diarios 
los mismos colaboradores fi jan 
las metas diarias, semanales, 
mensuales, semestrales y anuales 
son los equipos de trabajo quie-
nes impulsan y hacen realidad los 
objetivos organizacionales

4. Establezca reglas

Es importante establecer reglas 
de permanencia y cumplimiento 
de políticas en la compañía.

Las políticas, reglas y proce-
dimientos se deben cumplir en 
los procesos de la compañía, en 
los procesos de inducción del 
personal se capacita y entrena 
en el cumplimiento de estas va-
riables que permiten llevar un 
control diario de cada uno de 
los colaboradores y su avance 
en la implementación de la cul-
tura organizacional. Es por ello 
la importancia de una buena 
selección para que el personal 
nuevo ayude a empujar los pro-
pósitos del plan.

5. Disemine la cultura organi-
zacional

Es importante que después 
de estructurar todo el plan ge-
neral de cultura organizacional 
se deje documentado y paralela-
mente aplicarlo tanto a nivel ad-
ministrativo como operativo es 
decir recompensar o tomar me-
didas a aquellos colaboradores 
que no siguen las metodologías 
implementadas por medio de 
capacitación o entrenamiento.

Todo el plan estratégico en 
la implementación de la cultura 
organizacional se debe docu-
mentar y llevar seguimiento a 
todo el avance por medio de los 
indicadores y personal respon-
sable de la implementación.

6 Contrate los colaborado-
res que comparten la misma 
cultura

los procesos de selección 
deben contener estrictos fi ltros 
para seleccionar personas que 
dentro de su ser tengan los valo-
res, principios y competencias 
trasversales y especifi cas que 
pide la cultura organizacional 
de la compañía.

Promover acciones 
que comprometen el 
equipo

Diariamente desarrollar con-
versatorios por equipos de tra-
bajo y cuando se tenga la opor-
tunidad de desarrollar reuniones 
masivas con todos los colabora-
dores es importante compro-
meter a los colaboradores que 
estén mas cerca de la compañía 
y solicitar la retroalimentación, 
la cultura organizacional esta 
estrechamente relaicionada con 
el ambiente laboral.

Resultados:
1. Colaboradores motivados

2. Disminución de no con-
formidades en operaciones para 
la fabricación de producto

3. Sentido de pertenencia y 
unión familiar

4. Aplicación de valores, 
principios y competencias inte-
gradas hacia el mismo objetivo

5. Mejor clima laboral

Resumen:

n pleno 2024 en 
un mundo cada 
vez mas inmerso 

en la digitalización, la posibili-
dad de acceso a la tecnología se 
ha convertido en un pilar fun-
damental para el progreso hu-
mano a nivel económico, social 
y educativo. Sin embargo, en 
Colombia como en otros países 
en vía de desarrollo la realidad 
es que la referida digitalización 
no se distribuye de manera equi-
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La Brecha Digital

tativa, al igual que la riqueza. La 
brecha digital, entendida como 
la limitación de acceso, uso y 
conocimiento de las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación (TIC), presenta una 
de las barreras mas relevantes 
para la población vulnerable en 
condición de pobreza o pobreza 
extrema. 

Pasemos ahora, a precisar a la 
brecha digital como un fenóme-
no multifactorial, el cual requie-

re de un estudio que se manifi es-
ta en múltiples dimensiones: La 
primera y más evidente, es el ac-
ceso a la infraestructura tecnoló-
gica. En Colombia, aunque ha 
habido avances signifi cativos en 
la expansión de la cobertura de 
internet y la conectividad mó-
vil, persisten marcadas dispari-
dades entre las áreas urbanas y 
rurales. Según el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) 

Por: Cesar Melo*



como un servicio público de 
telecomunicaciones de carácter 
esencial en la Ley 2108/2008.
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L a globalización ha 
sido uno de los 
fenómenos más 
determinantes en 

la configuración del pensamien-
to económico en América Lati-
na durante las últimas décadas 
del siglo XX y en la actualidad. 
La “globalización se ha conver-
tido en uno de los temas más es-
tudiados en las ciencias sociales 
debido a su naturaleza transfor-
madora del entorno, especial-
mente del comercio, las finan-
zas, el empleo, la tecnología, las 
comunicaciones, las formas de 
vida y de gobernar” (Lascurain, 
et.al, 2021, p. 302). La globa-
lización ha sido la apuesta en 
los últimos 40 años por el cre-
cimiento e impulso económico, 
sacando a muchos países de la 
pobreza; pero también se le acu-
sa “de haber aumentado la des-
igualdad y de haber destruido 
empleos y comunidades, como 
es el caso de la mayoría de los 
países de América Latina que 
no se han globalizado, ni siquie-
ra internacionalizado” (O'neil, 
2022, p. 1).

Esta región, históricamente 
posicionada como un conjun-
to de países en desarrollo, ha 
enfrentado diversos retos en 
su integración al orden econó-
mico mundial, como es el caso 
de “Brasil y Argentina que si-
guen siendo dos de las econo-
mías más cerradas del mundo” 
(O'neil, 2022, p. 1). El pensa-
miento económico en América 
Latina ha sido moldeado por 
contextos históricos de barba-
rie, pues para Europa el descu-
brimiento y posterior conquista 
de América Latina, trajo para el 
nuevo continente la “subordi-
nación como un espacio colo-
nial sujeto a un centro político 
mundial y que su organización 
territorial sufrió por la articula-
ción a los mercados e industrias 
centrales de Europa” (Castro, 
2018, p. 46). Desde sus ini-
cios, el punto central en como 
se desenvolvió América Latina, 
hace referencia a la posición de 
Europa que marco una cronolo-
gía desde el pasado hasta la ac-
tualidad, fijando una “distancia 
evolutiva que termina por justi-
ficar la ideología del progreso y 
los discursos del subdesarrollo 
que la expresan en el Siglo XX 
y continá vigente en el Siglo 
XXI” (Chaparro, 2018, p. 29). 

A lo largo del tiempo, Amé-
rica Latina ha estado expuesta a 
diversas corrientes ideológicas 
que surgieron como respuesta 
a las dinámicas globales y a la 
necesidad de encontrar un ca-
mino propio hacia el desarro-
llo. El continente americano ha 
estado posicionado en el orden 

La segunda dimen-
sión, es el costo de 

dispositivos modernos y las 
tarifas de conexión a internet 
siguen siendo prohibitivos para 
muchas familias. A pesar de los 
esfuerzos gubernamentales para 
reducir estos costos, los últimos 
desarrollos tecnológicos, como 
los smartphones de última ge-
neración, las suscripciones a 
servicios como IA y las cone-
xiones de alta velocidad, siguen 
fuera del alcance de una gran 
parte de la población. Según 
GINI, Colombia es el segun-
do país con más desiguales de 
América Latina y el Caribe.

La tercera dimensión, será la 
falta de capacitaciones y educa-
ción digital. No es suficiente el 
tener acceso a la tecnología, es 
necesario saber cómo utilizarla 
de manera efectiva. La alfabe-
tización digital es crucial para 
aprovechar al máximo las TIC. 
En Colombia, otra de las pro-
blemáticas que nos aqueja es la 
brecha educativa y con ello, la 
falta de formación en compe-
tencias digitales en las escuelas 
públicas limita significativa-
mente el uso y la adopción de 
tecnologías avanzadas. Será de 
vital importancia continuar con 
la implementación de estos ejes 

temáticos en los programas de 
educación básica primaria, se-
cundaria y superior, solo de esta 
manera se podrá procurar la co-
rrección, al menos un poco, de 
esta disparidad en el acceso al 
conocimiento digital. 

Las consecuencias de las an-
teriores dimensiones son profun-
das y se manifiestan en primero, 
la desigualdad en el acceso a la 
información y el conocimien-
to de estas temáticas TIC. Las 
tecnologías actuales facilitan el 
acceso a vastos recursos educa-
tivos y de formación. Sin embar-
go, la falta de acceso adecuado 
a estas herramientas coloca a las 
poblaciones vulnerables y con 
baja capacidad adquisitiva en 
una desventaja significativa, lo 
que perpetúa el ciclo de pobreza 
y exclusión. 

Lo anterior, implicara una li-
mitación en el mercado laboral. 
Los nuevos modelos de econo-
mía, como el digital, exigen nue-
vas habilidades y competencias 
específicas. Aquellas personas 
sin acceso a la tecnología o una 
capacitación adecuado enfren-
tan grandes dificultades para in-
gresar competir en el mercado 
laboral moderno, al menos en 
condiciones más igualitarias, lo 
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que exacerbará las tasas de des-
empleo y subempleo en áreas 
desfavorecidas. 

Adicionalmente, encontra-
mos la limitante en la innova-
ción y el emprendimiento. Los 
últimos desarrollos tecnológi-
cos abren las puertas e impul-
san la innovación, el empren-
dimiento y nuevos modelos de 
negocio. Sin acceso a estas he-
rramientas, los emprendedores 
en países en vía de desarrollo 
como Colombia se ven limi-
tados en su capacidad para in-
novar, competir en el mercado 
global y contribuir al desarro-
llo económico del país. Por eso 
se torna tan necesario generar 
iniciativas de laboratorios de 
estudio y desarrollo tecnológi-
co que le permitan al país par-

ticipar en el dialogo global de 
estas tecnologías. 

Una vez identificado el pro-
blema y sus consecuencias, se 
deberán desplegar una serie 
de políticas y programas pú-
blicos que permitan darle una 
reducción significativa y real 
a dicha problemática. Algunos 
elementos que deben tenerse 
presente al establecer una hoja 
de ruta que pretenda su reduc-
ción, son: primero, la Inversión 
en infraestructura. Es esencial 
continuar con las inversiones 
en infraestructura tecnológica, 
especialmente en áreas aparta-
das desfavorecidas y de difícil 
acceso, para garantizar una co-
bertura más equitativa. Segun-
do, implementar programas de 
financiamiento para la adqui-

sición de dispositivos tecnoló-
gicos modernos y servicios de 
internet puede ayudar a reducir 
los costos y facilitar el acceso. 

Tercero, en cuanto a la educa-
ción y capacitación digital. De-
sarrollar programas de alfabeti-
zación digital desde la educación 
básica hasta la formación supe-
rior es crucial. Iniciativas como 
las desplegadas actualmente por 
el Min Tic que capacitan a maes-
tros y estudiantes en el uso de 
TIC contribuyen a cerrar la bre-
cha de habilidades. Por último, 
una serie de políticas públicas 
orientadas a la inclusión digital, 
fomentando la participación de 
todos los sectores de la sociedad 
en la economía digital. 

Finalmente, la brecha di-
gital es uno de los retos más 
importantes que enfrenta Co-
lombia en su camino hacia la 
digitalización. Superar esta 
brecha requiere un compromi-
so permanente y cooperativo 
entre el gobierno, el sector pri-
vado y la sociedad. Al reducir 
las barreras de acceso a las tec-
nologías avanzadas y promo-
ver la alfabetización digital, se 
puede propender por concretar 
aquel compromiso de cobertu-
ra universal que se adquirió al 
establecer el acceso al internet r

De las teorías estructuralistas a los modelos de apertura económica 

Por: Humberto                     
Acero Geiber*

mundial como un conjunto de 
países en desarrollo, representa-
dos por una serie de conflictos, 
alegorías y expresiones diversas 
obtenidas como resultado de un 
fuerte cambio cultural e ideoló-
gico, producto de una conquista 
cargada de violencia y corrup-
ción. El pensamiento económi-
co de América Latina surge por 
los contextos históricos a los 
que está ligada y se basa en el 
pensamiento de cada dirigente 
que, al asumir el poder, tiene 
la potestad de decidir sobre los 
ámbitos políticos, económicos 
y geopolíticos de los Estados 
Naciones, más conocidos como 
países industrializados; también 
se basa en el pensamiento de 
quienes producen y dinamizan 
la economía de forma masiva 
en el país. Estos pensamientos 
se fueron formando, a través de 
diferentes teorías, que obede-
cían al momento actual por el 
que estaba pasando el mundo; 
muestra de ello, son las teorías 
que de forma sucinta se presen-
tan a continuación: 

• Pensamiento estructuralista 
latinoamericano: (Prebisch, 
1997)

• Pensamiento cepalino – 
Centro de poder económico 
de los Estados Unidos, el 
cual obedece al pensamiento 
característico de la CEPAL 
–La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe – Década de los cin-
cuenta, sesenta y setenta. 

• Modelos de apertura eco-
nómica en los noventa con 
el auge de la economía del 
mercado. 

• Teoría del desarrollo. Celso 
Furtado 

Grosso modo, las teorías 
referidas abarcan el desarrollo 
del pensamiento económico la-
tinoamericano, de acuerdo con 
la época. De modo tal, que la 
teoría estructuralista del pen-
samiento latinoamericano ha 
sido muy bien trabajada por 
Prebisch (1901 – 1986) quien 
en su momento hizo valiosos 
aportes al tema del desarrollo, 
teniendo en cuenta que fue pre-
cursor de la CEPAL, quien en 
1949 incorpora el análisis de 
los ciclos económicos que hace 
parte fundamental del sistema 
centro – periferia. De esta for-
ma, Prebisch presenta aspectos 
relevantes para el pensamiento 
en América Latina, los cuales se 
cimentan en algunos postulados 
o supuestos que se encontraban 
en pleno auge en las primeras 
décadas del siglo XX, pero a su 
vez, desarrolla una crítica a los 
supuestos de la teoría neoclási-

ca. “La idea que predominaba 
en la economía mundial desde 
mediados del siglo XIX y has-
ta el siglo XX, era la división 
internacional del trabajo, y es 
precisamente esta categoría, la 
base de la crítica de Prebisch” 
(Barón, 2012, p. 48), que tenía 
un carácter estático de la teoría 
del comercio internacional, fun-
damentado en la idea de venta-
jas compartidas. Con Prebisch 
la división internacional del tra-
bajo ha sido analizada desde di-
ferentes conceptos o puntos de 
vista, que le permiten relacio-
narla con diferentes tópicos de 
la economía, como por ejemplo 
el centro – periferia. 

La introducción del espacio 
implicaba la incorporación del 
centro y la periferia en el aná-
lisis del ciclo. La introducción 
del tiempo involucraba el re-
conocimiento de que el plazo 
de circulación de los ingresos 
durante el proceso productivo 
no coincidía con el período de 
tiempo necesario para llevar 
la producción final al mercado 
y venderla. Para Prebisch esta 
disparidad entre los períodos de 
tiempo de la esfera de circula-
ción y la esfera de la producción 
es justamente lo que daba lugar 
al ciclo económico. Prebisch 
denominó este enfoque general 
del ciclo una “teoría dinámica” 
aplicable tanto al centro como 
a la periferia y a su interacción 
(Pérez, et.al, 2018, p. 9).

Como se puede observar, el 
análisis que hace Prebisch sobre 
el centro – periferia constituye 
uno de los aportes más valio-
sos, para determinar el atraso 
del proceso productivo de los 
países latinoamericanos. Otros 
términos que hacen parte de 
la estructura de su análisis son 
acumulación de capital, deterio-
ro, productividad, industrializa-
ción, entre otros, que permiten 
entender el esquema básico del 
estructuralismo latinoameri-
cano. Dentro de este contexto, 
sigue el estructuralismo cepa-
lino, “aun cuando matiza con 
cierto colorido local el debate 
económico sobre el crecimien-

to, no es una teoría económica 
latinoamericana, es tan solo una 
manera de mirar los problemas 
de América Latina con ojos dis-
ciplinados por la teoría neoclá-
sica” (Búfalo, 2019, p. 98).

El estructuralismo cepalino 
se desarrolló durante la segun-
da mitad del siglo XX cuya 
idea central es el método histó-
rico – totalizante y estructura-
lista que hace referencia a que 
América Latina sigue inmersa 
en situaciones de desventaja en 
las relaciones centro – perife-
ria, que conllevan al deterioro 
de los términos de intercambio. 
Situación que obedece al desa-
rrollo y progreso del centro, 
gracias a la especialización de 
su economía en bienes inter-
medios y finales; mientras que 
en América Latina las activida-
des de comercio internacional 
desde siempre hasta finales del 
siglo XX se han basado en la 
producción de bienes prima-
rios sin procesos de desarrollo. 

Aunado a lo anterior, se en-
cuentra el modelo de apertu-
ra económica que se dio en la 
países de la región después de 
las crisis de los años 80, fren-
te a las dictaduras que vivieron 
por ejemplo Argentina, Brasil y 
Paraguay, la crisis de Colombia 
con el narcotráfico y el conflicto 
armado, que fueron el escenario 
para la implementación del mo-
delo neoliberal, que se introdujo 
como un “proyecto económico 
– político transnacional de cla-
se – capitalista –, cuya mani-
festación concreta y real se han 
sentido más puntualmente al 
nivel de la instalación de una 
estrategia de acumulación es-
pecífica, llamada común y co-
lonialmente: de “Desarrollo”” 
(Rojas, 2015, p. 23). En este 
orden de ideas, el neoliberalis-
mo fundamento la visión de que 
la producción y la reproducción 
de las relaciones sociales deben 
en el capitalismo ampararse en 
el poder y a la libertad que brin-
dan las fuerzas del mercado. 

De ahí que, el neoliberalis-
mo entró con mucha fuerza en 

las economías latinoamericanas, 
que abrieron sus puertas a los 
mercados extranjeros, dejando 
como consecuencia para los 
países, el cierre de empresas, 
industrias, los desequilibrios 
sociales, por la redistribución 
de la riqueza en unos pocos y 
el aumento de la pobreza en 
muchos; la desarticulación de 
la educación, siendo uno de los 
ejemplos más significativos la 
situación de Brasil. En síntesis, 
Latinoamérica con el modelo 
neoliberal lo que hizo fue desar-
ticular las economías internas, 
debilitar la democracia y au-
mentar de forma desproporcio-
nada la deuda externa siguiendo 
las exigencias del Fondo Mone-
tario Internacional – FMI –. 

Con el neoliberalismo se da 
paso a la teoría del desarrollo 
que según Furtado (1976) hace 
referencia a que el desarrollo 
se orienta a conseguir el mejo-
ramiento económico, social y 
cultural de la sociedad buscan-
do su progreso. Esta teoría lleva 
a que la economía se estabilice 
por medio de la optimización 
de los procesos productivos. 
De ahí que, l progreso social se 
da siempre y cuando el Estado 
ponga en marcha políticas de 
redistribución del ingreso, de 
la propia organización de los 
productores y de la creación y 
modificación de las institucio-
nes; desde este punto de vista, 
la teoría del desarrollo vendría a 
responder por las equivocacio-
nes del neoliberalismo, aspecto 
que está en pleno desarrollo en 
los Estados Latinoamericanos. 

En este contexto, la globali-
zación ha sido un factor decisi-
vo que ha intensificado las di-
námicas económicas y políticas 
en América Latina. Si bien ha 
facilitado la integración de las 
economías latinoamericanas en 
el mercado global, también ha 
exacerbado las desigualdades y 
los desafíos estructurales de la 
región. La apertura económica 
promovida por el neoliberalis-
mo, bajo la influencia de insti-
tuciones internacionales como 
el FMI, ha llevado a una reor-
ganización profunda de las eco-
nomías locales, a menudo con 
consecuencias adversas para la 
cohesión social y la estabilidad 
política.

No obstante, la respuesta 
a estas dificultades no ha sido 
unívoca. Mientras que el neo-
liberalismo ha dejado una mar-
ca profunda, el surgimiento de 
teorías como la del desarrollo, 
planteada por Furtado, ha gene-
rado propuestas alternativas que 
buscan corregir las deficiencias 
del modelo neoliberal. Estas 

teorías proponen un enfoque 
más integral, que no solo bus-
ca el crecimiento económico, 
sino también la justicia social 
y el fortalecimiento de las ins-
tituciones democráticas. Así, 
América Latina continúa en 
la búsqueda de un modelo de 
desarrollo que le permita apro-
vechar los beneficios de la glo-
balización sin sacrificar su auto-
nomía económica y el bienestar 
de su población.

En resumen, la globalización 
ha sido tanto una oportunidad 
como un desafío para América 
Latina. La región se encuentra 
en un proceso constante de adap-
tación, donde la combinación de 
experiencias pasadas y nuevas 
perspectivas teóricas ofrece la 
posibilidad de construir un fu-
turo más equitativo y sostenible. 
El reto sigue siendo encontrar 
un equilibrio entre la integración 
global y la preservación de la so-
beranía económica, que permita 
a los países latinoamericanos 
avanzar hacia un desarrollo ver-
daderamente inclusivo.
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tero y crítico que tenían los 
antiguos escritores griegos y 
latinos, del Renacimiento y 
del Barroco, sobre las dimen-
siones del ser humano y sus 
diversas problemáticas.

 Deseo, en este contexto, 
subrayar la importancia que 
tienen los “derechos del lec-
tor”, tal como los consagra 
Daniel Pennac, en su libro 
“Como una novela”2, y don-
de puede observarse la re-
lación de los mismos con el 
espontáneo acto de la lectura. 
Transcribiré cuatro de diez 
derechos señalados por el ci-
tado autor:

1. El derecho a saltarse las 
páginas:

“Un gran peligro les acecha 
si no deciden por sí mismos lo 
que está a su alcance saltándo-
se las páginas que elijan: otros 
lo harán en su lugar”

“Y luego, incluso cuando 
somos «mayores», y aunque 
nos repugne confesarlo, tam-
bién nos seguimos «saltando 
páginas», por razones que 
sólo nos conciernen a noso-
tros y al libro que leemos”

“Digamos lo que digamos, 
este testarudo aburrimiento 
que entonces nos imponemos 
no corresponde al orden del 
deber, es una categoría de 
nuestro placer de lector”.

2. El derecho a no terminar 
un libro:

“Hay treinta y seis mil 
motivos para abandonar una 
novela antes del fi nal: la sen-
sación de ya leída, una his-
toria que no nos engancha, 
nuestra desaprobación total 
a las tesis del autor, un esti-
lo que nos pone los pelos de 
punta, o por el contrario una 
ausencia de escritura que no 
es compensada por ninguna 
razón de seguir adelante”.

3. El derecho a releer:

“Releer lo que me había 
ahuyentado una primera vez, 
releer sin saltarme un párrafo, 
releer desde otro ángulo, releer 
por comprobación, sí… nos 
concedemos estos derechos”

“Pero sobre todo releemos 
gratuitamente, por el placer 
de la repetición, la alegría de 
los reencuentros, la compro-
bación de la intimidad”.

4. El derecho a hojear

“Yo hojeo, nosotros hojea-
mos, dejémosles hojear. Es la 
autorización que nos conce-
demos para coger cualquier 
volumen de nuestra bibliote-
ca, abrirlo por cualquier lugar 
y sumirnos en él un momento 
porque solo disponemos pre-
cisamente de ese momento”.

 Hasta aquí la síntesis de 
lo que pueden ser las atri-
buciones del lector alrede-
dor de su actividad lectora. 
Como conclusión a todo lo 
mencionado queda por seña-
lar que no hay mejor amigo 
que un buen libro. Para ter-
minar, cito la siguiente frase 
del conocido escritor argen-
tino Jorge Luis Borges, acer-
ca de la lectura: "Que otros 
se enorgullezcan por lo que 
han escrito, yo me enorgu-
llezco por lo que he leído". 

1. Borges, Jorge Luis. Arte poética. 
Editorial Crítica. Impreso en España. 
2001. Página 34.

2. Ibídem, página 34.
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[…] en el Pacífi co 
existe una  base 
social, ecológica y 
cultural importante 
para una política de 
la diferencia, para 
las posibilidades de 
acoger al otro como 
igual y diferente […] 
Se trata de inventar 
otras racionalidades, 
de liberar el espacio 
de la representación 
y la práctica sociales, 
para que los actores 
de esta región –[...] de 
gentes con sueños y 
aspiraciones muy reales 
y concretas– tengan 
una mayor autonomía 
sobre su futuro 
(Escobar y Pedrosa, 
1996, pp. 23-24).

ACERCA DE            
LA LECTURA

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

mpezaré por con-
siderar la impor-
tancia que tienen 

los buenos hábitos de lectu-
ra en la consolidación de un 
acervo cultural cuyos benefi -
cios se manifi estan en la per-
sona en su madurez intelec-
tual y en sus dominios de la 
expresión oral y escrita. Hoy 
en día se evidencia una cons-
tante desidia por parte de las 
nuevas generaciones alrede-
dor del tema de la lectura. 
Tal realidad nos permite des-
cubrir el grado de desinfor-
mación o aislamiento de los 
conocimientos acumulados 
en el devenir de la historia 
literaria como fuente de enri-
quecimiento de una sociedad 
en desarrollo. 

 Respecto a lo dicho al co-
mienzo, la importancia de los 
buenos hábitos de lectura se 
ve refl ejada en los siguientes 
aspectos:

 1) Como presupuesto 
básico para adquirir cono-
cimientos sobre diversos 
aspectos que tienen que ver 
con el dominio de temas de 
carácter profesional, científi -
co o artístico, entre otros.

 2) Para dominar determi-
nado tema de carácter cul-
tural o humanístico que nos 
procure satisfacción personal 
o conocimiento de las nece-
sidades de nuestro entorno 
familiar o sociocultural.

 3) Para no aislarnos de 
nuestro contexto social ya 
que dicha incomunicación 
genera indiferencia ante las 
necesidades de la población 
más vulnerable.

 4) Para adquirir un senti-
do de apropiación y dominio 
de nuestra propia identidad 
cultural que nos permita dis-
cernir sobre la importancia 
en el desarrollo de nuestros 
valores éticos y estéticos. 

 Hasta aquí se comprende 
el motivo básico para em-
prender hábitos de lectura 
que repercutan en el enrique-
cimiento de nuestro acervo 
intelectual. El infl uyente crí-
tico literario Harold Bloom 
sostiene lo siguiente: “No 
hay una sola manera de leer 
bien, aunque hay una razón 
primordial para que leamos. 
A la información tenemos ac-
ceso ilimitado, pero ¿dónde 
encontramos la sabiduría? Si 
uno es afortunado, tal vez se 
tope con un maestro que lo 
ayude; pero al cabo está solo 
y debe seguir adelante sin 
más mediaciones. Leer bien 
es uno de los mayores place-
res que puede proporcionar la 
soledad, porque, al menos se-
gún mi experiencia, es el más 
saludable desde un punto de 
vista espiritual. Hace que uno 
se relacione con la alteridad, 
ya sea la propia, la de los ami-
gos o la de quienes pueden 
llegar a serlo. La invención 
literaria es alteridad, y por eso 
alivia la soledad. Leemos no 
sólo porque nos es imposible 
conocer a toda la gente que 
quisiéramos, sino porque la 
amistad es vulnerable y puede 
menguar o desaparecer, ven-
cida por el espacio, el tiempo, 
la falta de comprensión y to-
das las afl icciones de la vida 
familiar y pasional”.1

 Es así como la lectura 
implica, además del deleite 
estético en el campo litera-
rio, una permanente interre-
lación entre autor y lector, 
como si de antaño surgieran 
lazos de amistad que nos 

E

mantuviera unidos. Podemos 
entrar en controversia, recha-
zar o aceptar los diversos pen-
samientos, opiniones y teorías 
expuestas en un libro, pero ja-
más ultrajar o vilipendiar a su 
autor, al menos físicamente, 
pues se interpone la existencia 
del libro como tal, en medio de 
la ausencia física de su autor.

 Conviene hacer una clasi-
fi cación de los tipos de lectura 
que nos acompañan en nuestro 
diario vivir:

Lectura de recreo: la que 
se encuentra en las revistas y 
de las cuales solo resulta un 
pasatiempo efímero.

Lectura de textos científi -
cos, técnicos y profesionales: 
aquella que se hace indispen-
sable en nuestra actividad la-
boral.

Lectura de textos litera-
rios: puede ser importante en 
nuestra profesión si el área en 
el que nos desempeñamos son 
las humanidades como también 
por adquirir cultura general. 
Dentro de ésta encontramos los 
libros clásicos y los modernos. 
Es aconsejable adentrarnos 
en la lectura de los clásicos 
–Homero, Virgilio, Horacio, 
Cervantes, Shakespeare, entre 
otros– para descubrir en ellos 
un mundo de una riqueza ima-
ginativa única, y cuya lectura 
nos proporcionará un conoci-
miento profundo del ser huma-
no y del mundo en general. Re-
tomar la lectura de los clásicos 
nos aporta un encuentro con 
las raíces de nuestra cultura 
adentrándonos en la exquisita 
elegancia y la amena profun-
didad, así como del juicio cer-
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“Hay treinta y 
seis mil 

motivos para 
abandonar una 

novela antes 
del fi nal: 

la sensación 
de ya leída, 
una historia 
que no nos 
engancha, 

nuestra 
desaprobación 
total a las tesis 

del autor, 
un estilo que 
nos pone los 

pelos de punta, 
o por el 

contrario una 
ausencia de 

escritura que no 
es compensada 

por ninguna 
razón de seguir 

adelante”.

L os resultados y 
propuestas de la 
Misión de Des-

centralización1 constituyen uno 
de los momentos más impor-
tantes de los procesos de cam-
bio que vive Colombia, puesto 
que permiten ver las diferencias 
de concepción sobre el Estado y 
su función y sobre los impactos 
que esas concepciones tienen 
en la vida de las personas y en la 
generación de paisajes y territo-
rios. La historia de Colombia es 
larga. Durante un poco más de 
veinte mil años, grupos de hu-
manos fueron arribando desde 
el norte, siguiendo los valles de 
los ríos hacia el sur –en especial 
el río Grande de la Magdale-
na–y ascendiendo por las cuen-
cas transversales hacia las altas 
planicies andinas. Igual, desde 
las tierras bajas, de la desembo-
cadura de los ríos amazónicos 
y orinoquenses, hubo ascensos 
lentos hacia las tierras altas, 
que quedaron representados en 
la imagen de una gran boa que 
lleva su cabeza hasta el naci-
miento de las aguas.

En una época muy fría, entre 
veinte y diez mil años antes 
de hoy, se generaron inmensas 
áreas abiertas entre el valle del 
Magdalena y las partes altas, 
que facilitaron que cazadores de 
mastodontes y caballos ascen-
dieran por temporadas y regre-
saran de nuevo a las tierras más 
cálidas del valle. Hace cerca de 
siete mil quinientos años, el as-
censo de la temperatura y de la 
pluviosidad cerró los bosques y 
difi cultó los viajes, lo que obli-
gó a la gente a establecerse en 
áreas permanentes por cientos 
de años, de suerte que desarro-
llaron el conocimiento de los 
ecosistemas locales, lograron 
domesticar muchas plantas, 
como medicinas y alimentos, a 
la vez que domesticaron anima-
les. La mayoría de las plantas 
que usamos hoy, originarias de 
América, fueron domesticadas 
entonces, fue una herencia in-
valuable de aquellas gentes para 
nosotros, aunque lo ignoramos2. 
Por las mismas épocas, la inves-
tigación y creación de suelos ap-
tos para la agricultura, tanto en 
las montañas andinas, como en 
los bosques amazónicos y en las 
llanuras del Orinoco, hicieron 
disponibles cientos de hectáreas 
cultivables. Se han llamado “te-
rras pretas” “tierras negras” por 
su color, espesor y productivi-
dad, reconocidas a lo largo de 
todos los ríos del norte de Amé-
rica del Sur y disponibles desde 
hace cerca de ocho mil años.

Mucho después, hace un poco 
más de quinientos años, un 
puñado de europeos tan ham-
brientos y asustados, como am-
biciosos, ignorantes y crueles, 
avistaron con la mayor sorpresa 
el territorio hermoso e incompa-
rable de los pueblos americanos 
de los Andes, pueblos comple-
jos de campesinos y sabios re-
ligiosos, que habían hecho del 
agua, de los bosques y de su sa-
biduría la base de su existencia. 
Ciudades inmensas, grandes lu-
gares de culto, soluciones inge-
niosas a los problemas cotidia-
nos de la vida urbana, decenas 
de plantas y animales domesti-
cados, grandes sistemas religio-
sos y políticos distribuidos por 
territorios enormes3.

Pasaron años antes de que los 
invasores europeos y sus des-
cendientes llevaran hasta el 
abuso el saqueo de oro, pieles, 
plantas, aves, peces, caucho, 
gomas, personas y conocimien-
tos y, más tarde, petróleo y col-
tán, sin darse cuenta siquiera 
de los valores intelectuales y 
humanos que estas comunida-
des llevaban milenios constru-
yendo. La nueva lengua y la 
implantación del dios cristiano, 
ante el cual todos deberíamos 
ser hermanos, no fueron sufi -

cientes para dotar a las nuevas 
poblaciones de un sistema ético 
que respetara la humanidad y la 
diferencia y que llenara los va-
cíos dejados por la destrucción 
de tantos modelos indígenas de 
conducta; el sistema capitalista 
impuso como norma sus princi-
pios de individualismo y explo-
tación. No obstante, una visión 
política que destaca lo local, la 
autonomía y el autogobierno, 
llegó desde España y fue el mar-
co de las negociaciones del mo-
vimiento Comunero de 1781, y 
hoy sigue siendo la base de los 
objetivos de la descentralización 
política (Guillén, 2017).

Los capitalistas no dudaron en 
cazar y convertir a personas 
en mercancías. Los africanos 
esclavizados llegaron por mi-
llones a América y hoy son una 
parte fundamental de sus socie-
dades. Con su resistencia y sus 
luchas crearon palenques y ro-
chelas por doquier y se estable-
cieron poco a poco en aquellas 
áreas en donde no podían perse-
guirlos con facilidad. En el no-
roccidente de América del Sur, 
grupos de parientes consanguí-
neos –que llaman “troncos”– 
remontan sus linajes hasta un 
antepasado común, al que se le 
reconoce como el fundador an-
cestral, e idean así sistemas de 
pertenencia y complejos de de-
rechos ligados al territorio. Las 
huellas de africanía se manifi es-
tan en la compleja combinación 
de formas de organización so-
cial y política que dan preva-
lencia a lo colectivo, respetan-
do tanto el tejido de la historia 
como las trayectorias genealó-
gicas y sus vinculaciones estre-
chas con ríos, playones, esteros, 
manglares, y mediante el empa-
rentamiento con plantas y ani-
males que protegen y defi nen a 
las personas, mientras ayudan a 
aclarar sus derechos y deberes. 
La diversidad de orígenes4 de 
quienes compartieron el mismo 
destino de la esclavitud los obli-
gó a crear en América meca-
nismos de comunicación “con 
efi ciencia acaso no igualada por 
el resto de la humanidad”. Aquí 
“inventaron nuevos lenguajes 
en su habla, música y gestos 
e idearon formas de organiza-
ción social de gran fl exibilidad” 
(Friedemann y Arocha, 1986, 
pp. 36-37). Toda esa invención 
pasó a formar parte de la rique-
za de la nación colombiana, que 
no conoce su importancia.

Occidente hizo una imagen em-
pobrecida de la gente americana 
y puso en discusión su condi-
ción humana, antes de justifi car 
la explotación de todo lo que 
les pertenecía a los locales me-
diante artilugios diversos que 
se basaron siempre en la idea 
falsa de que estaban ayudando 
a buscar una vida mejor: a sus 
artes se les clasifi có como arte-
sanías, a su música como fol-
clor, a sus historias como mitos, 
a sus sistemas religiosos como 
brujería, a su sabiduría como 
supersticiones, a sus intentos 
de acercarse a la cultura occi-
dental como declaraciones de 
derrota. Nunca fue posible ima-
ginar una relación igualitaria, 
respetuosa, capaz de reconocer 

1 Iniciativa participativa, independien-
te y transparente que recogió ideas y 
recomendaciones de diversos actores a 
lo largo y ancho del país para evaluar 
el modelo actual de descentralización 
y presentar propuestas constitucionales 
y legislativas para defi nir y ordenar la 
distribución de competencias y fuentes 
de fi nanciación entre la nación y las en-
tidades territoriales, adscrita al Depar-
tamento Nacional de Planeación. Fue 
instalada el 1.o de marzo de 2022, con 
una duración inicial de 18 meses, que 
fue ampliada a 24 meses, es decir, has-
ta el 1.o de marzo de 2024, a través del 
artículo 277 de la Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026. Ver: https:// 
misiondescentralizacion.dnp.gov.co/
Paginas/index.aspx

2 La diversidad fue tan grande que, a 
pesar de la destrucción, el abandono y 
el olvido, en el presente, en Colombia, 
perviven 14 familias lingüísticas que se 
reparten en 84 lenguas diferentes.

3 La Amazonía es producto de formas 
de vida creadas por la interacción con 
las sociedades humanas que han vivido 
allí desde hace al menos diez mil años. 
Los pueblos indígenas amazónicos –con 
una estructura social, política, fi losófi ca 
y técnica muy compleja y variada, que 
se refl eja en una gran variedad de len-
guas, culturas y formas de pensamien-
to– son responsables de la existencia 
de este bosque, el más importante del 
mundo. A esas comunidades, a la sabi-
duría de sus mujeres y sus hombres, a 
las familias campesinas que han apren-
dido a manejar ese mundo después de al 
menos tres generaciones que buscaron 
rehacer sus vidas colonizando y derri-
bando para pasar a formas comunitarias 
que se hermanan con la naturaleza, a 
las familias descendientes de africanos 
que conservan recuerdos y saberes del 
manejo de la selva y los recuperan, a to-
dos ellos les debemos que aún podamos 
contar con esos bosques indispensables 
para la vida humana en el planeta.

4 Los africanos que vinieron a América 
procedían de muy diversos reinos y re-
giones, como Angola, Ghana, 

Congo, Guinea y Malí.

*Antropólogo, escritor
e investigador

al otro –indígena, afrodescen-
diente, campesino, habitante de 
las barriadas periféricas– como 
una contraparte; siempre estuvo 
la idea de que los occidentales 
poderosos eran los verdaderos 
humanos, y los demás apenas 
sus caricaturas.
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Pedagogía para la construcción de una
Cultura Constitucional en tiempos de paz

El Poder: antes, ahora

E nipulable, porque construye su 
propio pensamiento, su criterio, 
y decide de manera consciente 
y libre. Sólo de esta forma, se 
puede consolidar la verdadera 
democracia, que como lo afi r-
ma Zuleta, no es el derecho de 
la mayoría, es el derecho del 
otro a diferir (2001)1 .

Por lo que, ese demócrata por 
excelencia, el profesor y fi ló-
sofo Estanislao Zuleta, infi ere 
que la fragilidad de la democra-
cia procede de lo difícil que es 
aceptar el grado de angustia que 
signifi ca pensar por sí mismo, 
decidir por sí mismo y recon-
ocer el confl icto, la tensión en 
el pensamiento, el desequilib-
rio en la contraposición de las 
ideas. Pero, sólo en esa tensión 
racional, se construye un pens-
amiento crítico, que forja crite-
rio y cultura democrática.

Si enseñar, es motivar, im-
pulsar, incitar a pensar; el 
hombre culto políticamente, es 
aquel que piensa por sí mismo, 
que conoce y comprende el de-
sarrollo histórico, político y cul-
tural de su país, y por ello debe 
por excelencia, respetar, voca-
blo que para Estanislao Zuleta, 
no  es más que tomar en serio el 
pensamiento del otro, discutir, 
debatir con él, sin agredirlo, sin 
violentarlo, sin ofenderlo, sin 
intimidarlo sin desacreditar su 
punto de vista (Zuleta, 2001), 
tan solo, con la perspectiva y 
posibilidad de llegar a conven-
cerlo, a persuadirlo, a conocer 
su pensamiento y reconocer la 
diferencia, ya no, en el confl ic-
to, en la violencia, en la guerra, 
sino en el nuevo espacio, en el 
escenario preciado de la paz.

Al construir una nueva cul-
tura constitucional (Haberle, 
2002), entendida esta como la 
identifi cación del individuo con 
el derecho constitucional del 
estado de que forma parte, se 
puede lograr un verdadero y real 
compromiso de participación 
ciudadana, al margen de los par-
tidos políticos (Díaz-Carrera, 
César; Natera, Antonio;, 2014)2, 
con tan solo la conciencia social, 
política y comunitaria.

Con un desarrollo real de 
la democracia, un ciudadano 
debe sentir la satisfacción de un 
bienestar social viable y durade-
ro, debe creer que el devenir de 
la actividad gubernamental del 

Estado, estará garantizado por 
la sujeción a la normatividad 
constitucional y la prevalencia
de los derechos humanos prote-
gidos en la normatividad inter-
nacional e interna de los estados 
y que las políticas estatales obe-
decen y observan los intereses 
colectivos, sociales, familiares, 
pluriculturales y ambientales, 
con responsabilidad y con con-
ciencia moral para repudiar, re-
chazar y excluir la corrupción, 
que pudre y amenaza las bases 
de confi anza y mutualidad sin 
las que no puede haber salud 
democrática (Díaz-Carrera, 
César; Natera, Antonio;, 2014).

Por el contrario, si la percep-
ción ciudadana es de falta de 
consensos, ausencia de legit-
imidad, inconformidad en los 
resultados de los procesos de 
participación activa en la con-
formación y ejercicio del poder, 
aunado al fl agelo de la corrup-
ción y la defi ciencia de la activ-
idad gubernamental, se estará 
cavando la sepultura del siste-
ma democrático, que, a través 
de la historia, no ha podido aún 
cerrar la brecha de la desigual-
dad social, ni crear fórmulas 
justas que permitan la distribu-
ción equitativa de la riqueza, 
que legitimen, viabilicen y ha-
gan deseable su continuidad.

El liderazgo del siglo XXI, 
tiene el reto de recuperar en el 
individuo y la sociedad, el sen-
tido de lo público, por esto debe 
estar blindado con un alto grado 
de moralidad, de coraje y com-
promiso comunitario, porque 
debe expandir la consciencia, 
desarrollar el potencial creativo 
y comprometer al colectivo en 
la construcción conjunta de una 
sociedad más justa y libre.

Este proceso de construcción 
de la cultura de lo público, debe 

hacer del ciudadano demócrata 
y participativo, un hombre fe-
liz que, sin descuidar su com-
promiso con lo público, pueda 
volcar su mirada al cuidado 
de sí, entendido este, como la 
aproximación a sus gustos, sus 
sueños, sus aspiraciones y me-
tas, como bellamente lo dejaría 
plasmado, el doctor Hernán Fe-
lipe Prieto Bernal, en su libro: 
Escritos fi lodóxos, a propósi-
to de discurrir sobre el legado 
Sócrático:

La Epimeleia heautou. Los 
latinos traducirían bellamente 
“cura sui” y nosotros “el cui-
dado de si”. Qué gran tema, 
paradoja de Occidente, este 
de la “pre-ocupación”. Sólo el 
cuidado de sí mismo permitirá 
como dirá bellamente Holder-
lin, decir: Vixit! Es decir: “He 
vivido”. No basta con nacer 
para decir que uno vive. Cuan-
do uno se ocupa en la vida, uno 
no vive, sino es vivido por los 
otros. Cuando uno se pre-ocu-
pa por la vida, quizá algún 
día pueda decir: Vixit! (Prieto, 
1992).

Es por eso, que ante el co-
lapso actual, generado por los 
escándalos de corrupción que 
trascendieron el interior de los 
estados y advierten una práctica 
política delictiva globalizada, 
se requieren líderes también 
globalizados, infl uyentes a ni-
vel mundial, con mentes posi-
tivas y optimistas, que a dife-
rencia de fomentar y propiciar 
la violencia con sus decisiones 
y actuaciones contrarias al bien 
común, se vuelquen  a construir 
y promover una cultura cons-
titucional basada en la paz, la 
reconciliación, el perdón, el re-
sarcimiento de las víctimas del 
confl icto y la confi anza que se 
logre cimentar como resultado 

de la construcción conjunta de 
las políticas públicas para satis-
facer las necesidades colectivas 
que generen desarrollo, riqueza, 
educación, cultura, arraigo ciu-
dadano y nacionalidad propia.

Solo ese sentimiento colecti-
vo que permita mirar hacia un 
horizonte común en el marco 
histórico actual de la paz en el 
país, podrá constituirse en el 
punto de infl exión para la nueva 
visión de nación que nos con-
duzca a recorrer un lento, pero 
fi rme camino del estado fallido 
al estado viable y sostenible que 
reclaman nuestras nuevas gene-
raciones. 

Ahora bien, la Universidad 
como baluarte de la educación 
será un motor necesario que im-
pulse la consolidación del ciu-
dadano político con mentalidad 
social y crítica frente a la ges-
tión pública inefi caz y el ejerci-
cio abusivo del poder de la ad-
ministración estatal, capacitado 
para accionar de manera efecti-
va a través de los mecanismos 
constitucionales, legales, juris-
diccionales, administrativos y 
de participación directa, bajo 
los estandartes de la garantía y 
protección de los derechos hu-
manos y de la práctica jurídica 
bajo principios de ética y cultu-
ra ciudadana.

Solo basta terminar con las 
palabras del maestro Alejandro 
Gaviria Uribe, extractadas de 
una de sus obras Siquiera te-
nemos las palabras, que es un 
eco, una invitación a la cultura, 
a alzarnos sobre nuestra propia 
ignorancia y rasguñar, aunque 
sea un poco el arte y la belleza 
que nos eleva hacia la majes-
tuosidad del pensamiento y la 
creación humana:

Por fortuna, contamos con 
un legado imprescindible: la 
poesía, las historias y las pa-
labras; conservamos la capa-
cidad de refl exión, raciocinio 
e ironía. Siquiera tenemos las 
palabras. La literatura no po-
drá salvarnos, pero es uno de 
nuestros principales mecanis-
mos de defensa; un refugio, un 
consuelo y una forma de resis-
tencia (Gaviria, 2019).

Es bajo el compromiso de 
una formación personal, integral 
y permanente que podremos im-
pactar e impulsar otra u otras vi-

1

n Colombia, el 
proceso de for-
mación y ejercicio 

político de la sociedad, ha sido 
desigual, limitado y marcado 
por una beligerancia perma-
nente, así lo señaló y desarrolló 
la académica Melba Luz Ca-
lle Mesa, en su tesis doctoral: 
Constitución y guerra, cuyo es-
tudio rompe el paradigma que 
ha hecho eco y daño en nuestra 
cultura constitucional, con la 
connotación de que somos un 
pueblo violento, cuando en ver-
dad, como lo explica la docente, 
el pueblo no ha sido violento, ni 
ha contribuido a la violencia, ha 
reaccionado frente a ella, como 
se revela al concebir la guerra 
y los confl ictos, no como un 
producto de la naturaleza, sino 
como un producto cultural, que 
obedece a las decisiones guber-
namentales y políticas estatales 
(Calle Meza, 2006).

Esta trayectoria e identidad 
política, ha perdurado en el 
tiempo y no ha permitido pro-
mover, ni desarrollar el ejer-
cicio democrático real de los 
derechos políticos y la libertad 
de conciencia. De ahí, la necesi-
dad de crear una pedagogía 
que construya ciudadanos con 
cultura política, conocedores 
de la historia del país y educa-
dos en los valores y principios 
democráticos de participación 
y liderazgo social, que permita 
consolidar una verdadera cul-
tura democrática constitucional 
propia, basada ya no en la guer-
ra, sino en la paz.

Y para hablar de pedagogía 
para la construcción de la cul-
tura de la democracia, tenemos 
al fi lósofo colombiano, Estanis-
lao Zuleta, que en su obra: Ed-
ucación y democracia, expresó 
que para educar en democracia 
era necesario una educación 
fi losófi ca, cuyo fi n fuera la 
búsqueda de la ampliación de la 
democracia, que solo se logra, 
a través del conocimiento de su 
país y del pensamiento crítico 
de su historia, elementos que 
conforman y transforman la 
vida y el entorno del ciudadano. 
(Zuleta, 2001).

Un hombre con cultura 
histórica y política, que in-
teriorice los principios de la 
democracia participativa e in-
cluyente, es mucho menos ma-

Por: Martha Ligia 
Guarnizo Rojas*

das humanas. Desde la docencia 
se nos privilegia y permite esta 
bella tarea de esculpir y dar for-
ma a una arcilla tan esplendoro-
sa como lo es el hombre. 
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Según mi experiencia 
en el transcurrir de 
las épocas de la hu-

manidad incluso desde la mis-
ma aparición del ser humano 
ha tenido objetiva y subjetiva-
mente el PODER. 

El concepto de PODER se 
ha entendido de diversas ma-
neras, es la capacidad que tiene 
cada ser humano para hacer u 
obtener resultados. Hoy en día, 
en la Filosofía Contemporánea 
el concepto de poder se refi e-
re a cierto tipo de relaciones 
en las que alguien obtiene de 
otras personas (relaciones), por 
ejemplo si nos remontamos a 
los primeros fi lósofos griegos, 
dejaron a un lado los mitos, en 
los que seguían creyendo, la 
mayoría de la población, don-
de trataban de explicar esos 
mitos: Origen y constitución 
del Cosmos, es decir, aquello 
de lo que todo procede y de 
lo que se compone, se suele 
aludir a esta revolución cultu-
ral Presocrática del paso del 
MITO AL LOGOS.

Mas adelante pensadores 
como Sócrates, Platón y Aris-
tóteles ya toman otro gran di-
lema que se ve hacía lo que es 

el hombre político, donde no 
persigue el poder para si mis-
mo, sino para dominar al otro, 
donde los políticos no solo de-
bían convencer, sino forzar a 
sus ciudadanos a ser mejores y 
al llegar a ser mejores llegaría 
a una excelencia, incluso para 
PODER “GOBERNAR”.

Siguiendo nuestro desarro-
llo humano nos encontramos 
en la Edad Media “donde un 
Rey es Soberano, es decir, 
ejerce Soberanía o Poder por 
delegación de Dios”. Este 
emperador o Rey se encontra-
ba en la cúspide de poder y en 
la base se encontraba una cla-
se muy baja, los mas pobres 

Por: Mario Gustavo 
Revelo Trujillo* o campesinos tal cual sucede 

hoy en día; en esta época el 
Rey ante todo justiciero, pues 
esa justicia procede de Dios, 
en ese termino debe ejercer 
con rectitud y objetividad. 
Pero no que bien sabemos a 
través de los pasos y desarro-
llo de esta época, el hombre 
sigue siendo muy ambicioso, 
egoísta, arrogante “absolu-
tista”, ¿hoy en día? ¿Vemos 
que, en nuestra práctica, ex-
periencia, el pueblo es del que 
otorga el poder para que ejer-
za con rectitud y objetividad? 
Esas preguntas nos las hemos 
hecho siempre y cada uno de 
nosotros respondemos ¡RE-
FLEXIONEMOS¡ 

Otro gran momento de la 
humanidad es la Modernidad 
donde a fi nales del Medioe-
vo, los monarcas van ganando 
PODER recordando que antes 
de llegar al Monarca, el PO-
DER lo ejercieron en su gru-
po el Rey, Nobles, Iglesia y 
el Feudo y como base los más 
pobres o campesinos, entonces 
como dije anteriormente que 
el monarca va recuperando el 
poder y los señores perdiendo 
privilegios, esta perdido no se 
realizaba de forma pacífi ca: 
sucedieron enfrentamientos 
entre la nobleza feudal, en 
otras ocasiones en lugar de 

utilizar la violencia, el Rey 
llegaba a acuerdos pacífi cos 
a cambio de mantenimiento 
de ciertos privilegios (no pa-
gar impuestos) como vemos 
el hombre con su ambición no 
pierde ningún tipo de artimaña 
para aferrarse a continuar en el 
poder, también en la moderni-
dad hay la estructura social 
Piramidal, donde la base sigue 
siendo los campesinos, donde 
hay que anotar que estos cam-
pesinos no tienen tierras ni 
mucho menos bienes. 

Quiero llegar a nuestro mo-
mento (contemporáneo) quiero 
resaltar sin dejar de comen-
tar que PODER Y POLITICA 
como binomio del Ser Huma-
no, entonces hoy resaltando 
que aparecen unas ciencias 
como la Sociología, la Filoso-
fía, las ciencias políticas a re-
conceptualizar no solo el poder 
mismo sino, la Política, este 
término político (a) ha tomado 
el ámbito de “Estado o de la 
denominada SOCIEDAD PO-
LITICA”. Llegamos a una nue-
va forma de concebir a la PO-
LITICA Y AL PODER: como 
el ejercicio del poder en toda 
relación humana; la política 
como forma de relación social, 
una relación y en construcción 
de una realidad, como cons-

trucción intelectual teórico, 
conceptual; la transformación 
profunda de la misma sociedad 
en los campos de relaciones 
entre géneros, los diversos ti-
pos de poder: Popular, social y 
económico.

Esta refl exión en torno al 
PODER POLITICO tiene el 
objetivo principal de dibujar 
algunos temas: El papel del 
poder de la democracia, como 
todo régimen político, plantea 
unos principios ideológicos 
que caracterizan la relación en-
tre gobernadores y gobernantes 
y determinan los objetivos de 
la organización política de un 
Estado. Ahora bien, teniendo 
en cuenta que las instancias y 
los mecanismos para el ejer-
cicio de la Democracia como 
PODER se han ampliado y es 
necesario preguntarse con la 
consagración de DERECHOS 
Y LIBERTADES DEMOCRA-
TICAS EN LA CONSTITU-
CIÓN POLITICA; si bien, es 
importante el respaldo norma-
tivo, para la protección de los 
DERECHOS Y LIBERTADES 
EN LA PRACTICA. 

Todo lo comentado ante-
riormente, es procedente y ne-
cesario para llamar la atención 
de las juventudes para que se 

empoderen, se dediquen con
mucha pasión al estudio de su 
carrera profesional, que hoy 
en día comienza o esta cur-
sando (Derecho Ciencias Po-
líticas, Trabajo Social, entre 
otras, o la que sea que hayan 
escogido), para ejercer con 
Poder Moral-Ético , para equi-
librar una justicia social, ga-
nar la batalla contra sus adver-
sarios, como son la pobreza, el 
analfabetismo, la violencia, la 
corrupción que son los princi-
pales obstáculos. El ser huma-
no como responsable en todo 
sentido del poder de la palabra 
está llamado a hacer justi-
cia con el PODER DEL DE-
RECHO que le entrega en el 
estudio y en la práctica, para 
así lograr el crecimiento y de-
sarrollo de la Sociedad, en su 
conjunto, también como Edu-
cador se prepara para fomen-
tar valores, como la responsa-
bilidad, solidaridad y respeto 
hacia los demás y al medio 
ambiente, que desafortunada-
mente se va deteriorando día 
tras día, es un compromiso y 
una obligación tanto de Edu-
cadores como de Educandos.

*Profesor Área de Humanidades 
(2024-2)  Facultad de Derecho         
Corporación Universitaria               
Republicana r
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establecieron verdaderos cáno-
nes en sus respectivos instru-
mentos: Coleman Hawkins, Art 
Tatum, Teddy Wilson, Fats Wa-
ller, Benny Carter, Harry Edi-
son y muchos otros. Fue tam-
bién, paralelamente, un estilo 
que favoreció la proyección de 
los cantantes, especialmente de 
las cantantes femeninas: Ella 
Fitzgerald, Ivy Anderson, Billie 
Holiday, June Christy, Anita O 
‘Day, Lena Horne o Peggy Lee.

*Director de PRANA

Así las cosas, este trabajo 
de investigación contará con 
una división de tres capítulos, 
en el primero, se abordará el 
tema de definiciones, antece-
dentes normativos históricos y 
procedimentales, ahondando la 
importancia de la Ley 1696 de 
2013, en el cuerpo normativo 
sobre asuntos de tránsito, en el 
segundo capítulo se estudiará la 
parte técnica descrita por parte 
del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal, para poder soportar 
y describir las pruebas y con-
secuencias que en el presente 
existen dentro del marco legal 
establecido para los casos de 
embriaguez no alcohólica, así 
mismo se estudiara el estado ac-
tual de la problemática, revisan-
do aporte, técnico y normativo.

Y en el capítulo tercero y 
final, se determinará la impor-
tancia del principio de legali-
dad desarrollado dentro de los 
procesos contravencionales en 
los que se ha fallado las impug-
naciones dadas por órdenes de 
comparendo por infracción F, 
como causal de una embriaguez 
por sustancias psicoactivas 
que a hoy se han fallado en la 
Secretaria Distrital de Movili-
dad e igualmente se tratará de 
establecer si es posible o no 
establecer medicamente una 
graduación específica para los 
casos de embriaguez no alco-
hólica, inmediatamente, y una 
vez se establezca si es posible 
o no, generar una propuesta de 
sanción para aquellos casos, 
reconociendo la facultad san-
cionatoria que tiene el Estado 
y estableciendo la viabilidad 
jurídica de sanciones específi-
cas dependiendo la gradualidad 
para las sustancias psicoactivas 
o establecer una única sanción, 
en todo caso reconociendo la 
reprochabilidad que trae consi-
go la conducción bajo los efec-
tos de sustancias psicoactivas 
y derrocando de alguna forma 
una posible impunidad sancio-
natoria administrativa.

La actividad de conducir 
es de por si una actividad pe-
ligrosa, que lleva implica una 
responsabilidad a cargo de los 
conductores, los cuales el Es-
tado les ha otorgado dicha cua-
lificación, con la entrega de la 
licencia de conducción, deter-
minándolos de esta forma como 
aptos para realizar la actividad 
de conducir.

Desde la óptica del Estado, 
se ha entendido la importancia 
que existe de vigilar la actividad 
de la conducción, se visualiza 
ahora entonces la importancia 
de mitigar la cantidad de sinies-
tros viales ocurridos en el trans-
curso de la historia del país, 
pero a esto se le adiciona que 
dichos siniestros fueron ocasio-
nados por conductores que iban 
ejerciendo la actividad bajo el 
influjo de bebidas alcohólicas o 
sustancias toxicas. 
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E n Colombia la ac-
ción de conducir un 
vehículo ha sido 

considerada como una de las 
actividades peligrosas, la cual 
es asumida voluntariamente por 
aquella persona que demuestre 
se encuentra con las aptitudes 
físicas y mentales para desarro-
llarla, y el organismo de tránsito 
avalará dicha capacidad me-
diante el reconocimiento como 
conductor con la entrega de la 
licencia de conducción.

Así lo menciona la Corte 
Constitucional en sentencia 
T-609-2014, al mencionar que 
la conducción de vehículos 
automotores es una actividad 
peligrosa, así mismo lo ha re-
iterado la jurisprudencia na-
cional especializada, teniendo 
en cuenta que, la actividad de 
conducir pone en inminente pe-
ligro a la comunidad de recibir 
cualquier tipo de lesiones. Así 
mismo reconoce esta Corpora-
ción que cuando con este tipo 
de actividades peligrosa se cau-
sara cualquier lesión es posible 
iniciar una acción de reparación 
y de indemnización, a través de 
un proceso de responsabilidad 
civil extracontractual. 

Por su parte la Corte Supre-
ma de Justicia, en sala civil, con 
fecha 5 de octubre de 1997, a 
través del Magistrado Ponen-
te NICOLAS BECHARA SI-
MANCA, a su vez en sentencia 
del 13 de diciembre de 2000, del 
mismo magistrado, y el Conse-
jo de Estado, sección tercera, en 
sentencia del 8 de junio de 1999, 
con ponencia del Consejero DA-
NIEL SUAREZ HERNANDEZ, 
indico que: cuando se desarrolla 
toda la actividad de construc-
ción y rehabilitación de vías 
públicas ya se está entendiendo 
que la administración pública 
asume voluntariamente la po-
sición de garante, en cuanto a 
la movilización de las personas 
por dichas vías ya se considera 
una actividad de riesgo, aunado 
a esto la actividad de conduc-
ción de vehículos automotores 
es una actividad peligrosa, no 
es posible evitar ni escapar de 
dicha actividad.

Así las cosas, se hizo nece-
sario la adopción de normas y 
procedimientos para que re-
gularan dicha actividad, y en 
su orden establecer sanciones 
cuando exista transgresión a la 
norma de tránsito; en este sen-
tido se implementa el proceso 
sancionatorio contravencional, 
el cual se encarga de investigar 
el incumplimiento a las nor-
mas de Tránsito, y el mismo 
culmina con la absolución o la 
declaración de responsabilidad 
del conductor, esta última que 
conlleva a la imposición de una 
sanción, la notificación de una 
orden de comparendo no es en 
sí la sanción, lo que un agente 
de tránsito, ya sea de la policía 
o de los agentes civiles llegan a 
imponer, es a penas la invitación 
a que comparezca ante una Au-
toridad Administrativa; “Autori-

dad de Tránsito”, si es que es el 
caso, y si el ciudadano presenta 
una inconformidad frente a la 
imposición de la misma.

Este proceso al encontrar-
se en cabeza de la administra-
ción pública, por la potestad 
sancionatoria que ella misma 
tiene determinada como IUS 
PUNIENDI explicado a través 
de la sentencia C-762 de 2002. 
La cual indicó que la Adminis-
tración Pública como titular del 
ius puniendi, entiéndase esto 
como el llamado a fijar los li-
neamientos de la política en 
materia criminal, todo esto en 
pro de garantizar la sana con-
vivencia de todos los habitantes 
de la sociedad y garantizar los 
derechos ciudadanos.

Por lo anterior, se entiende 
que el proceso sancionatorio 
contravencional es público, y 
este se debe adelantar con ple-
na observancia de las garantías 
legales y constitucionales tales 
como, el debido proceso, lega-
lidad y publicidad, orientados 
bajo los principios rectores de 
la actuación administrativa, 
descritos en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Co-
lombia, como son celeridad, efi-
ciencia, eficacia y demás, por lo 
cual requerirá, que este proceso 
agote las etapas establecidas, 
tales y como son notificaciones, 
audiencias públicas, practica de 
pruebas entre otros.

Dicho proceso sancionatorio 
contravencional es llevado a 
cabo por medio de una autori-
dad administrativa del organis-
mo de tránsito, así las cosas, se 
hace necesario la remisión a la 
normativa sobre tránsito, Ley 
769 de 2022: 

En sus artículos 134 y 135 
se determinó que la jurisdic-
ción y competencia frente a 
estos procesos se determinaría 
frente a las faltas a las normas 
de tránsito ocurridas dentro del 
territorio nacional, las mismas 
sería conocidas por las inspec-
ciones de tránsito, entendién-
dose que a hoy dichas inspec-
ciones no existen, sin embargo 
se trata de una norma expedida 
hace veintiún (21) años, así las 
cosas, la misma norma hace la 
aclaración, al mencionar “o a 
quien haga sus veces”, en úni-
ca instancia se conocerán de 
las infracciones sancionadas 
con multas de hasta veinte (20) 
salarios, y en primera instancia 
aquellas que superen los veinte 
(20) salarios mínimos diarios 
legales vigentes o que las infrac-
ciones sean sancionadas con la 
suspensión o cancelación de la 
licencia de conducción, así se 
entenderá que la segunda instan-
cia será el superior jerárquico. 

En este artículo únicamente 
se estableció la competencia de 
las Autoridades Administrati-
vas, determinado por la cuantía 
de la sanción a imponer, pero no 
existe un procedimiento más es-
pecífico, únicamente se esboza 
el acercamiento frente a la au-

serán sancionados dependien-
do el tipo de infracción, para 
el caso de la embriaguez será 
tipificada con el literal F, la cual 
indica Conducir bajo el influjo 
del alcohol o bajo los efectos de 
sustancias psicoactivas. Esta 
conducta será sancionada con 
las multas establecidas en el 
artículo 152 de este Código. 
Si se trata de conductores de 
vehículos de servicio público, 
de transporte escolar o de ins-
tructor de conducción, la multa 
y el período de suspensión de 
la licencia se duplicarán. En 
todos los casos de embriaguez 
o alcoholemia el vehículo será 
inmovilizado. // El estado de 
embriaguez o alcoholemia se 
establecerá mediante una prue-
ba que no cause lesión, la cual 
será determinada por el Insti-
tuto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses.

Tal y como quedo estable-
cido la ley busca castigar la 
conducción bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas y sustan-
cias psicoactivas, sin embargo, 
posteriormente, el artículo 5° de 
la misma norma jurídica esta-
blece que:

Existen grados para medir la 
alcoholemia, que dispone que, 
una vez hecha la prueba, se po-
drá determinar si el conductor 
está bajo los influjos del alcohol 
y se sitúa en uno de los grados 
de alcoholemia, como conse-
cuencia incurrirá en las sancio-
nes definidas de conformidad 
con el grado, así: 1. Grado cero 
de alcoholemia, entre 20 y 39 
mg de etanol/100 ml de sangre 
total se impondrá: y así sucesi-
vamente se imponen las sancio-
nes y los grados, dependiendo 
de los miligramos de etanol en 
la sangre.

Por lo expuesto anterior-
mente, se puede establecer que 
los grados y las sanciones solo 
son medibles para el etanol, 
no quedando especificado ni 
los grados, ni el procedimiento 
y mucho menos las sanciones 
para el caso del consumo de 
sustancias psicoactivas; pues 
si bien dentro del artículo 5° 
de la Ley 1696 de 2013, están 
dispuestas las sanciones para 
cada grado de embriaguez en 
multa pecuniaria; suspensión 
de licencia, lo que implica la 
prohibición de ejercer la acti-
vidad de conducción; inmovi-
lización del vehículo en patios 
oficiales y horas comunitarias 
en las cuales se promueve la no 

conducción bajo los efectos de 
la embriaguez; dicha sanciones 
quedaron fijadas, según redac-
ción de la norma, para los casos 
de alcoholemia; si bien dichas 
penalidades, por tratarse de una 
misma conducta, podrían fijarse 
para los casos de sustancias psi-
coactivas, lo cierto es, que no 
hay establecido normativamen-
te un trámite técnico, ni forense, 
a fin de tipificar cada grado ante 
una embriaguez por sustancias 
psicoactivas; circunstancia que 
sin lugar a equívocos genera 
una impunidad administrati-
va, esto en virtud a que nos 
encontramos ante un proceso 
sancionatorio, y como tal cada 
sanción y forma de establecer 
la misma debe de estar previa-
mente regulada y encausa en 
un precepto normativo, esto en 
garantida del principio de lega-
lidad y debido proceso, pues la 
ponderación de la sanción ante 
una presunta contravención no 
puede estar al arbitrio del ope-
rador administrativo. 

Enlazado a esto, a que la ac-
tividad de conducción está cata-
logada como una actividad peli-
grosa y que se debe velar por la 
seguridad de los actores viales 
en general, es que se hace ne-
cesario estructurar con claridad 
un proceso sancionatorio en 
donde administrativamente se 
pueda perfeccionar una sanción 
ante la conducción en estado de 
embriaguez por sustancias psi-
coactivas. 

Razón por la cual se plantea 
como pregunta de investiga-
ción ¿en qué medida se limita 
la potestad sancionatoria de la 
administración para sancionar 
la conducción en estado em-
briaguez por sustancias psi-
coactivas?

Y como objetivo general 
de la presente investigación se 
plantea, analizar la normativi-
dad vigente, con el fin de de-
terminar la limitación jurídica 
de la administración para san-
cionar la conducción en estado 
de embriaguez por sustancias 
psicoactivas.

Lo anterior, supone la rea-
lización de una investigación 
cualitativa, jurídico y técnica 
fundamentada en el análisis 
comparativo de datos legales, 
aunado al estudio de las leyes 
que giran en torno a la norma-
tividad establecida referente a 
la actividad de conducir en es-
tado de embriaguez, generando 
de esta investigación, un docu-
mento con orientación dogmá-
tica jurídica. 

Así mismo el enfoque en 
torno el cual girará la presen-
te investigación, es de dere-
cho interno, al igual que por 
recomendaciones técnicas de 
conceptos médicos, y esto en 
consecuencia a que algunas 
figuras jurídicas en temas de 
tránsito han sido incorporadas 
en nuestro ordenamiento ju-
rídico a raíz de orientaciones 
médicas técnicas.
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toridad de conocimiento, pero 
deja sin piso jurídico un proce-
so. Lleva más de 20 años siendo 
desconocido por el legislador, y 
que a medida que ha pasado el 
tiempo la imposición de com-
parendo se ha incrementado a 
pasos agigantados.

Ahora bien frente al tema del 
procedimiento será pertinente 
remitirnos al artículo 135, al 
mencionar que frente a la co-
misión de una contravención, la 
autoridad de tránsito se ceñirá 
al procedimiento, esbozado a 
continuación, frente a la impo-
sición de una Orden de Compa-
rendo: se ordenara la detención 
del vehículo y se le notificará 
la orden de comparendo en la 
que se le invitara al ciudadano a 
que comparezca ante la autori-
dad administrativa dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de la imposición de 
la orden. En ese orden de ideas 
al conductor se le entregará co-
pia de esa invitación para que 
comparezca ante la Autoridad 
Administrativa, adicionalmente 
se enviará mediante correo den-
tro de los tres (3) días hábiles si-
guientes copia del comparendo 
a la persona que aparece regis-
trada como propietario dentro 
de la plataforma del RUNT. 

Dicha Orden de comparen-
do deberá contener la firma del 
conductor en lo posible, sin em-
bargo y en el caso de existir una 
negativa ante la suscripción del 
mismo se procederá a que firme 
un testigo, el cual deberá identi-
ficarse plenamente.

En ese entendido, se codifi-
caron las actuaciones denomi-
nadas infracciones al tránsito 
entre las cuales se determinó la 
conducción bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas, sustancias psicoactivas 
determinado.

El artículo 2 indica que para 
aplicación de este código se ten-
drá en cuenta las definiciones: 
Embriaguez: se entiende este 
como la alteración transitoria, 
las condiciones físicas y men-
tales causadas Por intoxicación 
aguda, que no permite la reali-
zación adecuada de actividades 
de riesgo, como en este caso se-
ría la conducción.

En el desarrollo de los pro-
cesos contravencionales, se en-
cuentra la infracción tipificada 
en la Ley 1696 de 2013 como
F: Y aquellos conductores que 
infrinjan las normas de tránsito 

Por: Laura Carolina         
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E n el último tercio 
de la década de 
1920, en Nueva 

York se estaba desarrollan-
do una nueva forma de hacer 
jazz, que se consolidó sobre 
todo como resultado de la mi-
gración masiva de músicos de 
Chicago hacia la "ciudad de 

1920-1930:  SWING, 
BROADWAY,
TIN PAN ALLEY

los rascacielos". Las bandas 
de Fletcher Henderson, Duke 
Ellington, Jimmie Lunceford 
y Chick Webb, fueron las que 
marcaron el rumbo de este 
nuevo estilo cuya principal 
característica fue la formación 
de grandes orquestas, las BIG 
BANDS. Al mismo tiempo, 
surge un nuevo sonido, un 
cierto balanceo, el cual toma 
su nombre de una de las carac-
terísticas del nuevo jazz: EL 
SWING. Se trató de una ope-
ración comercial de los agentes 

de Benny Goodman, dueño de 
una de las bandas más popu-
lares de la época y reconocido 
como "Rey del swing". Esto 
llevó al público, pero también 

a muchos críticos, a creer que 
“swing” era el tipo de música 
que hacía esta banda, consoli-
dándose así el nombre. Algu-
nas de las bandas de la época 

alcanzaron un enorme éxito 
popular y de ventas, generan-
do un subestilo comercial que, 
a la larga, acabaría por lastrar 
las posibilidades de desarrollo 
del swing: Artie Shaw, Glenn 
Miller, Tommy Dorsey. Sin 
embargo, no todas derivaron 
hacia ese camino, y algunas de 
ellas establecieron las bases de 
los grandes cambios concep-
tuales del jazz de la década de 
1940. El swing fue, además, un 
estilo rico en grandes improvi-
sadores, muchos de los cuales 
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El juego político 
de las Reformas 

Tributarias 

inicios de este siglo, Pastrana 
sacó una por un monto de $5,15 
billones, los dos mandatos de 
Uribe tu-vieron 4 reformas tri-
butarias; lo propio ocurrió con 
Santos en sus dos periodos de 
gobierno.

Iván Duque en materia tribu-
taria tuvo reveses. Presentó cua-
tro reformas, una fue declarara 
inexequible, y logró aprobar 
dos, aunque medios especiali-
zados hablan de hasta 8 refor-
mas tributarias si se tienen en 
cuenta sus planes de desarrollo, 
que ponían reglas nuevas en 
im-puestos o los beneficios tri-
butarios de sus leyes como la de 
economía naranja, de turismo o 
la cultural.

Y en 2021 tuvo dos pro-
puestas, la malograda reforma 
de Alberto Carrasquilla, enton-
ces mi-nistro de Hacienda, por 
$25,4 billones que terminó en 
una protesta social y la refor-
ma apro-bada en septiembre de 
2021 que tuvo un masivo recor-
te y se llamó Ley de Inversión 
Social, la cual tuvo un monto de 
recaudo de $15,2 billones”.

Y en todas, dada la dinámica 
social y las coyunturas electo-
rales, el interés político fue el 
ver-dadero motivador. La es-
trategia de complacer con las 
reformas a quienes facilitan, pa-
trocinan y mueven los procesos 
electorales de forma directa o a 
través de terceros, no es nueva. 
Es demasiado evidente esa rela-
ción simbiótica que ha orienta-
do la dinámica tributaria, tanto 
así que ha girado hacia procesos 
coevolutivos en los cuales, por 
muchos decenios, han man-
teni-do el poder los mismos 
círculos de poder que han enri-
quecido a los mismos patroci-
nadores “desinteresados” de sus 
campañas electorales. 

No se trata por supuesto de 
desvirtuar el riguroso y profun-
do análisis técnico que sopor-
ta las reformas de los últimos 
años. Por supuesto que son 
estudios juiciosos y bien es-
tructurados. La esencia de la 
discusión debe centrarse sobre 
a quienes realmente están be-
neficiando estas reformas, a un 
círculo cada vez más cerrado 
de poder o a una mayoría de 
población que de-manda solu-
ción a un universo de proble-
máticas cada vez más arraiga-
das y complejas. Tampo-co es 
apropiado desligar el quehacer 
político de las decisiones so-
bre las finanzas. En todos los 
casos las propuestas fiscales 
y las proyecciones tributarias 
soportan en gran medida la 
ejecu-ción de los planes y pro-
gramas de gobierno. Las refor-
mas tributarias hacen parte del 
juego político, lo validan, lo 
justifican, lo respaldan. Ellas, 
dentro del ajedrez electoral 
orientan el accionar del elector. 
Desafortunadamente el poco 
conocimiento aunado a un 
enorme desinte-rés del grueso 
de la población en conocer a 
profundidad las reformas tri-
butarias se convierten en caldo 
de cultivo para que políticos y 
medios de comunicación irres-
ponsables y movidos por inte-
reses propios, mal informen e 
induzcan al ciudadano a opinar 
sin argumentación sólida. 

La reflexión debe centrarse 
en la necesidad imperiosa de 
recuperar la naturaleza del im-
puesto como elemento necesa-
rio en la generación de bienes-
tar y desarrollo de los pueblos 
y quitarlo de las manos de los 
intereses mezquinos, que lo 
han instrumentalizado como 
cheque al porta-dor para pago 
de favores electorales y favore-
cimientos de círculos cerrados 
de ciudadanos “ejemplares”, 
cada vez más similares a an-
tiguos regímenes coloniales y 
más lejanos de la realidad y la 
problemática social. 
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A tendiendo a datos 
históricos y va-
lidaciones cien-

tíficas, podemos decir que los 
impuestos son milenarios para 
la humanidad. Desde la for-
mación de las primeras comu-
nidades humanas, el impuesto 
ha sido la base para la construc-
ción de las sociedades y el so-
porte económico sobre el cual 
estas han consolidado su poder. 
Con orígenes tan diversos como 
la religión, la guerra, el saqueo 
y la política, los impuestos han 
moldeado el desarrollo de la 
humanidad y se han constituido 
en el soporte financiero que ha 
permitido el crecimiento - más 
no necesariamente el desarro-
llo - de las naciones y en el 
vivo reflejo del desarrollo de 
su proceso histórico. Sin duda 
alguna, se puede dar cuenta de 
la historia de una sociedad, de 
su evolución, de sus circunstan-
cias sociales, políticas y econó-
micas a partir de la historia de 
sus instituciones tributarias.

Desde los sacrificios huma-
nos, entendidos como un tributo 
pagado a las deidades en procu-
ra de su aceptación y a cambio 
de bienestar y protección, hasta 
las reformas tributarias orienta-
das en teoría a proveer al esta-
do de recursos para atender las 
necesidades de la población, 
pasando por las instituciones 
coloniales como muestra de do-
minación y poder, los impues-
tos han sido y serán siempre 
objeto de controversia, lugar de 
encuentro de odios y amores, 
escenario de debate con inte-
reses políticos constituyéndose 
en argumento de aprobación o 
desaprobación de las masas vo-
tantes en la democracias o de la 
población en general  en otras 
formas de gobierno.

Independientemente de las 
causas que los generen, es una 
certeza que los impuestos son 
necesarios y que los ajustes 
que requieren las políticas tri-
butarias obedecen al momento 
histórico y económico y a las 
realidades de cada pueblo. La 
dinámica de los estados en te-
mas tributarios no es una rueda 
suelta que se mueve al vaivén de 
caprichos económicos dictados 
por las doctrinas abrazadas por 
los gobiernos de turno. Todo lo 
contrario, las dinámicas tributa-
rias, diseñadas y ejecutadas de 
manera juiciosa, son la respues-
ta a las necesidades de un país 
en un momento de su historia y 
no es exagerado decir que son 
también la garantía de continui-
dad del mismo a la vez que una 
de las herramientas más impor-
tantes para dar señales de buena 
salud financiera en el contexto 
internacional, dentro del cual, 
es de enorme relevancia como 
carta de presentación, una polí-
tica tributaria justa y eficiente. 

Sin embargo, en nuestro 
país, la discusión técnica, pro-
funda, objetiva y sosegada, 
que debiera acompañar estas 
dinámicas tributarias, nunca ha 
estado desprovista del interés 
político como eje fundamental 
de su génesis. El exagerado e 
inconveniente interés político 
secuestra la esencia de las re-
formas y, contrario al propó-
sito de ganar desarrollo, busca 
obtener réditos políticos, con-
denando o aplaudiendo las pro-
puestas dependiendo de donde 
provengan, en aras de ganar el 
beneplácito de una población 
que, con un mínimo de cono-
cimiento profundo sobre las 
finanzas públicas, se manifiesta 
más producto de su sentir que 
de su saber. O lo que es peor, 
la clase política, entra a confi-
gurar y estructurar las reformas 
tributarias de manera directa o a 
través de terceros, de tal forma 
que favorezca los intereses de 
quienes han puesto los escalo-
nes para su ascenso a los orga-
nismos de poder del estado.  

Desde la época de la colo-
nia, ha transitado el quehacer 
político por los caminos de las 
finanzas públicas y rentado de 

ellas para su proyecto y propó-
sito electoral sin importar que 
este propósito obedezca a fines 
egoístas y alejados del bien co-
mún. Particularmente y sólo 
para tomar uno de tantos ejem-
plos, la bula de cruzada, obliga-
ba a los virreinatos a aportar un 
tributo para patrocinar la guerra 
de la Corona Española contra 
los Moros con el fin de afianzar 
su poder político en la Europa 
medieval. La pregunta válida es 
si ese impuesto redundaba en 
beneficio común. Claramente la 
respuesta es no.

Acercándonos un poco más 
en esta línea de tiempo, aun 
cuando se mantuvieron el diez-
mo y algunos impuestos sobre 
el tabaco, el aguardiente y los 
naipes, sólo fue hacia 1821, me-
diante la expedición de la ley 30 
que el congreso constituyente de 
Cúcuta, estableció el impuesto 
de renta, el cual fue sustentado 
por el ministro de hacienda del 
Libertador Simón Bolívar, el 
Señor Castillo y Rada. Una vez 
más el desgobierno de gran parte 
del siglo XXI, la anarquía, y las 
luchas políticas no permitieron 
recaudar lo esperado en un país 
que necesitaba con suma urgen-
cia consolidar o al menos poner 
a respirar sus finanzas, para em-
prender camino como nación 
líder en la Latinoamérica recien-
temente liberada Esa inquina 
política fue la culpable de que 
sólo hasta 1918 comenzara su 
aplicación en Colombia bajo el 
gobierno de Marco Fidel Suárez.

Como se mencionaba ante-
riormente, las dinámicas tribu-
tarias son reflejo del momento 
histórico de una sociedad, de 
sus realidades políticas y so-
ciales, pero, sobre todo, de los 
intereses soterrados de quienes 
proponen dichas dinámicas. No 
es un secreto que muchas de las 
reformas acaecidas en pleno si-
glo XXI, por una parte, guardan 
un favorecimiento del círculo 
cercano simpatizante con el 
gobierno de turno y por la otra 
están direccionadas como una 
herramienta que facilite la con-
secución de recursos para la eje-
cución de un plan de gobierno o 
para la recaudación de dineros 
que hasta la saciedad está pro-
bado que no llegan en su totali-
dad a su destino. 

En lo corrido del nuevo mi-
lenio, Colombia cuenta con 
14 reformas tributarias. Según 
Valora-analitik: “Las reformas 
desde el 2000 se han realiza-
do en diferentes gobiernos. A 
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La reflexión 
debe centrarse 
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