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PRESENTACIÓN 

El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología (CISIET 

2022), fue un evento académico organizado por la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN, Colombia) desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, el Grupo de Investigación 

KENTA y el Semillero de Investigación KENTA, junto con la Universidad Nacional (UNA, 

Costa Rica) desde la Decanatura del Centro de Investigación y Docencia en Educación – 

CIDE, llevado a cabo los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Heredia (Costa Rica). 

El objetivo del CISIET 2022 fue impulsar la investigación a partir de: (1) el 

reconocimiento y divulgación de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos 

compartidos entre investigadores, investigadores en formación, grupos de investigación, 

semilleros de investigación o interesados en la investigación; (2) la promoción de 

referentes para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) el establecimiento 

de relaciones para la proyección de áreas de interés o el desarrollo de proyectos 

conjuntos entre los participantes. 

Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2022, se realizaron 

conferencias por parte de investigadores de Portugal, Perú, México, Estados Unidos, 

Ecuador, Costa Rica, Chile y Colombia; ponencias elaboradas por participantes desde 

estos países; así como un taller formativo sobre “Analítica de datos”; con el propósito de 

establecer horizontes de sentido para la transformación de prácticas y la divulgación de 

saberes en el ámbito de la Investigación-Educación-Tecnología. Durante las sesiones del 

evento se llevaron a cabo presentaciones relacionadas con investigaciones, experiencias, 

reflexiones, propuestas y revisiones que enriquecieron los siguientes ámbitos: 

Investigación (Sesión 1): el 6 de octubre de 8 am a 12 m se abordó la investigación o la 

formación de investigadores en diversas áreas profesionales. Educación (Sesión 2): el 6 

de octubre de 1:30 pm a 6:30 pm se abordó la educación, la pedagogía o la didáctica en 

escenarios formales o informales. Tecnología (Sesión 3): el 8 de octubre de 8 am a 12 

m se abordaron usos o apropiaciones tecnológicas como transformadoras sociales en 

diversos contextos. Investigación-Educación-Tecnología (Sesión 4): el 8 de octubre de 

1:30 pm a 5:30 pm se abordaron interrelaciones ente diversos campos de estudio. 

Las presentaciones que formaron parte del CISIET 2022 estuvieron estructuradas de la 

siguiente forma: (1) Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva 

metodológica, resultados y discusión, conclusiones y referencias. (2) Experiencias: 

introducción, perspectiva metodológica, resultados y discusión, conclusiones y 

referencias. (3) Reflexiones: introducción, reflexión, conclusiones y referencias. (4) 

Propuestas: introducción, justificación, perspectiva teórica, perspectiva metodológica, 

resultados esperados y referencias. (5) Revisiones: introducción, perspectiva 

metodológica, perspectiva teórica, conclusiones y referencias. 

http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.grupokenta.co/
https://www.una.ac.cr/
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Memorias CISIET 2022 

 

 3 

 

CONFERENCIAS 



 

 

 4 

 

La investigación en el marco de la formación inicial 

universitaria: aprendizaje de saberes en un semillero de 

investigación 

Rocío Castillo Cedeño1 

rocio.castillo.cedeno@una.cr 

Patricia Ramírez Abrahams2 

pramirezabrahams@gmail.com 

Universidad Nacional – UNA (Costa Rica) 

El aprendizaje de saberes y habilidades investigativas se inician desde que el estudiante 

empieza su trayectoria formativa, por lo que requiere vivenciar la experiencia de la 

investigación desde procesos orgánicos de construcción de aprendizajes que consideren 

la integralidad en el saber ser, el saber hacer y el saber convivir. En concreto, la discusión 

que se propone es la investigación como un proceso inherente a la formación 

universitaria, que va más allá de un conocimiento técnico. En esta reflexión, se considera 

el Semillero de Investigación como un dispositivo orgánico ideal para propiciar la 

construcción de saberes y habilidades investigativas. 

Palabras clave: Semilleros de Investigación, Investigación pedagógica, 

investigación formativa, habilidades, competencias y saberes investigativos. 

 
1 Académica Investigadora; División de Educación Básica, Proyecto Semilleros de Investigación en Acción; 

Doctora en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, Magíster en Administración Educativa y en 

Psicopedagogía, Licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar. 

2 Académica Investigadora; División de Educación Básica, Proyecto Semilleros de Investigación en Acción; 

Magíster en Pedagogía con énfasis en Desarrollo Integral y Atención a la Primera Infancia, Licenciada en Pedagogía 

con énfasis en Educación Preescolar. 

mailto:rocio.castillo.cedeno@una.cr
mailto:pramirezabrahams@gmail.com
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Caminos y avatares investigativos en el campo de la 

Educación y las TIC 

Rocío Rueda Ortiz3 

rruedaortiz@yahoo.com 

Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia) 

Universidad de Tübingen (Alemania) 

En esta reflexión se plantea el entrecruzamiento que existe en los seres humanos 

de líneas de fuga como la escritura, la vida, los éxitos, los infortunios, el contacto con 

otros sujetos, las teorías y las tecnologías; líneas que pueden confluir en torno al ámbito 

de las TIC y la educación en: (1) Informática Educativa. (2) Comunicación-Educación-

Cultura. (3) Estudios Ciberculturales Críticos. En la primera se ve la escuela como 

laboratorio, donde prima el conductismo y la comparación de grupos control y grupos 

experimentales; con el fin de observar si los sujetos aprendían mejor con las TIC; esta 

postura migró hacia el constructivismo y la hipertextualidad, dado el potencial de estas 

tecnologías en la generación de procesos de aprendizaje no lineales que llevaran a la 

construcción y elaboración de conocimiento. En la segunda se entra en la búsqueda de 

puentes entre las culturas juveniles y el mundo escolar medidos por las TIC; proceso en 

el que se observan representaciones, prácticas y valores. qué dimensiones se pueden 

desarrollar con las TIC. En la tercera emergen los estudios ciberculturales, donde 

convergen la simulación, la información, el conocimiento y las formas de vida en el 

ciberespacio; escenario que lleva a pensar en la relación escuela-comunidad, en los 

colectivos, en la construcción de subjetividades, en nuevas formas de poder, entre otros 

aspectos. 

Palabras clave: informática educativa, comunicación, educación, cultura, 

cibercultura. 

 
3 Docente investigadora, Doctorado Interinstitucional en Educación; Grupo de Investigación Educación y 

Cultura Política en la Línea Cibercultura y Educación; Doctora en Educación, Magíster en Tecnologías de la Información 

Aplicadas a la Educación, Licenciada en Psicología y Pedagogía. 

mailto:rruedaortiz@yahoo.com
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Atención de la Salud mental en la modalidad en línea: el 

trabajo interinstitucional para atender una problemática 

nacional 

Enrique Berra Ruíz4 

enrique.berra@uabc.edu.mx 

Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México) 

Los problemas de salud mental derivados de la pandemia por la COVID-19 se 

incrementaron. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pasó de un 12% a 

un 28% en 2020, encontrándose las tasas de suicidio entre las tres primeras causas de 

mortalidad entre los 15 y los 35 años (OMS, 2011); situación que demanda una 

imperante atención, dada la inadecuada respuesta brindada por los sistemas de salud al 

no contar con los recursos suficientes para ello. Frente a ello, México ha generado una 

línea estratégica enfocada en el apoyo a la investigación en salud, como parte de un 

programa nacional que involucra diversos sectores y equipos locales o nacionales, para 

brindar soluciones funcionales, eficientes y replicables ante las demandas sociales 

existentes. 

Ante ese escenario, se pueden establecer redes de colaboración que suman 

esfuerzos particulares ante necesidades comunitarias y problemas comunes a nivel 

internacional, como respuesta a la disminución de la inversión en programas de salud 

para volver eficiente el gasto sanitario. Bajo este planteamiento se presentan dos 

propuestas de trabajo interinstitucional para atender problemáticas nacionales; la 

primera aborda la atención de la salud mental en modalidad en línea, brindado por un 

grupo profesional conformado entre seis instituciones que, al proporcionar sus recursos, 

se convierten en beneficiarias del desarrollo científico y tecnológico producido 

previamente por la institución líder de la propuesta. La segunda, aborda el trabajo de 

dos equipos interinstitucionales a nivel internacional, que entran a promover habilidades 

sociales para enfrentar problemas de acoso escolar en adolescentes y jóvenes, al crearse 

una plataforma 2D a utilizarse en una intervención con el apoyo de profesores de 

centros escolares en diversos niveles educativos. 

Palabras clave: atención, salud mental, en línea, acoso escolar. 

 
4 Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California; 

pertenece al Cuerpo Académico Incorporación de Tecnologías en las Ciencias de la Salud y de la Conducta (CA-ITCSC), 

Grupo de Investigación Behavioral Emotional Health Laboratory (BE HEALTH LAB), Grupo de Investigación en Procesos 

Psicológicos y Sociales (GIPPS); Doctor en Psicología de la Salud, Licenciado en Psicología;  
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Los líderes emprendedores como opción en la sucesión de 

las instituciones educativas privadas 

Ricardo Filipe Martins5 

ricardomartins@pedago.pt 

ISCE / ISCE Douro (Portugal) 

En este estudio se analiza el proceso de sucesión generacional y el liderazgo en 

instituciones educativas a partir de las características de los líderes, las dificultades 

percibidas por los sucesores, los factores que inciden en la decisión de sucesores, los 

procedimientos adoptados al asumir el destino de la empresa familiar, los mensajes que 

buscaron transmitir dentro de la organización y la visión que implementaron para poder 

inspirar y generar confianza entre los actores implicados. Como hipótesis, se planteó que 

las Empresas Familiares con líderes emprendedores e innovadores en la 2da y 3ra 

generación tienen mejores desempeños, por el perfil del líder, la implementación de una 

cultura de aprendizaje y la transformación permanente; situación que obliga a la 

preparación del proceso de sucesión con anticipación para identificar a un líder 

emprendedor en cada generación de la familia. Dentro del proceso se miraron en 

particular las instituciones educativas orientadas por la familia, y cómo la cultura de estas 

empresas interfiere directamente en el modelo de gestión de la educación. 

Palabras clave: empresas familiares, sucesión, liderazgo empresarial, protocolo 

familiar, preparación generacional. 
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Uso de la simulación para favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de pregrado: una 

experiencia en el área de medicina 

Manuel Ontiveros Duries6 

manuel.ontiveros@uabc.edu.mx 

Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México) 

La simulación clínica se impone en el mundo como una de las principales y más 

efectivas herramientas metodológicas para la educación en carreras del área de la salud, 

al constituirse en una forma de enseñanza y aprendizaje efectiva para lograr que los 

estudiantes desarrollen un conjunto de competencias como parte de su perfil de 

egresado para atender las necesidades sociales del sistema de salud, en el que se 

requieren ciertas habilidades técnicas y no técnicas. A través de simulaciones de casos 

clínicos con el equipo de simulación HAL S3201 en diferentes escenarios, de 4 a 5 

estudiantes de la Licenciatura de Medicina del cuarto semestre de la Universidad 

Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud (FACISALUD); participaron 

en sesiones donde se adquirió un rol específico, se videograbaron las sesiones en un 

promedio de 5 a 8 minutos y posteriormente se realizó el briefing entre los estudiantes y 

docente. 

Al revisar la videograbación, los estudiantes manifiestan limitaciones en lectura 

previa del caso clínico, falta de comprensión del caso, dificultad en la comunicación 

afectiva y efectiva, así como miedo a tomar decisiones; aspectos que coinciden con las 

conclusiones del docente quien observa falta de mayor conocimiento del tema, 

limitaciones de correlación de conocimientos previos con los nuevos, dudas al tomar 

decisiones, carencias en la comunicación, falta de liderazgo. Sin embargo, después de la 

segunda práctica el estudiante mejora la comunicación, manifiesta una empatía al 

asumir roles diferentes al de su profesión, toma decisiones y correlaciona con mayor 

facilidad los conocimientos previos, generándose además un ambiente positivo de 

trabajo en equipo. Además, la simulación en el área de medicina favoreció el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes en proceso de formación profesional. 

Palabras clave: simulación, pensamiento crítico, estudiantes medicina. 
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Un estudio antropológico de la cultura de la nobleza 

española contemporánea 

Otto Federico von Feigenblatt7 
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Keiser University (Estados Unidos) 

La presente reflexión parte de un estudio que explora la cultura de la Nobleza 

Española contemporánea desde un punto de vista antropológico. Categorías y 

propiedades centrales son identificados por medio de la interpretación y análisis 

discursivo de textos primarios publicados por algunas de las organizaciones centrales 

agrupando a la nobleza contemporánea. Entre las categorías centrales identificadas 

sobresalen el honor, el mérito y la lealtad a corona y patria, inter alia. Una de las 

conclusiones centrales del estudio es que la nobleza oficial tiene una gran influencia 

sobre círculos conservadores y también sobre la nobleza no-oficial, un grupo social 

mucho más amplio, el cual incluye a descendientes de hidalgos que no poseen nobleza 

oficial según la constitución actual pero que se consideran parte de la nobleza histórica 

siguiendo la definición de la nobleza antes de la confusión de estados. La Nobleza 

Española Contemporánea presenta gran diversidad desde el punto de vista de su 

composición, pero sus valores favorecen al linaje como elemento determinante, en 

particular la nobleza no-oficial enfatiza la genealogía mientras que la nobleza oficial se 

caracteriza por mayor diversidad en su composición y menor énfasis en la genealogía. 

Palabras clave: nobleza, estratificación social, antropología aplicada, honor, mérito, 

lealtad. 
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Estrategias para la escritura y publicación de artículos 

científicos 

Janio Jadán Guerrero8 

janiojadan@uti.edu.ec 

Universidad Indoamérica – UTI (Ecuador) 

En esta reflexión se presentan algunas recomendaciones para quienes desean 

empezar a publicar. Para ello, como temas se abordan el método científico, los 

productos científicos, la estructura de un artículo científico y las estrategias de escritura. 

El método científico como orientador de un proceso investigativo en el cual se observa, 

se problematiza, se hipotetiza, se experimenta, se obtienen resultados, se analiza y se 

conforman hipótesis. Los productos para la divulgación científica como póster, ponencia, 

artículos, libros, capítulos de libro, informes de trabajos de grado, prototipos o modelos 

que pueden tener alcance regional o global. Los artículos esenciales para la divulgación 

científica, en los que se conjugan título, filiación, resumen, palabras clave, introducción, 

problema, hipótesis, objetivos, marco teórico, método, resultados, conclusiones, 

agradecimientos y referencias. Finalmente, la escritura que formaliza el proceso 

investigativo, desarrollada a partir de estrategias como el planteamiento de un inicio, un 

cuerpo y un desarrollo, la citación, el parafraseo y la presentación de resultados de 

forma visual. 

Palabras clave: artículos científicos, método científico, producto científico, 

estructura artículo, estrategia escritura. 

 
8 Coordinador General de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ph.D. en Computación. 

Magíster en Administración de Negocios. Magíster en Ciencias de la Computación. Ingeniero en Informática.  

mailto:janiojadan@uti.edu.ec


 

 

 50 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 51 

 



 

 

 52 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 53 

 



 

 

 54 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 55 

 



 

 

 56 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 57 

 



 

 

 58 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 59 

 



 

 

 60 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 61 

 



 

 

 62 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 63 

 



 

 

 64 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 65 

 



 

 

 66 

 



Memorias CISIET 2022 

 

 67 

 



 

 

 68 

 

 

Referencias 

[1] Albarracín, M. L. G., Castro, C. M., & Chaparro, P. E. (2020). Importancia, 

definición y conflictos de la autoría en publicaciones científicas. Revista 

Bioética, 28, 10-16. https://doi.org/10.1590/1983-80422020281361 

[2] Codina, L., & Lopezosa, C. (2022). Escritura de artículos científicos: estructura, 

redacción, fases y publicación. Barcelona: Universidad. 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/55062/Codina_dig_reda.pd

f 

[3] Fernández, E., & García, A. M. (2021). Cómo escribir y publicar artículos 

científicos (I). Inicio del viaje: del título a los métodos. Medicina Paliativa, 

28(2), 134-139. https://doi.org/10.20986/medpal.2021.1276/2021 

[4] Gordillo Alfonso, A. (2019). Factores exógenos, teorías implícitas y 

procedimientos lingüístico-discursivos en la escritura científica. Enunciación, 

24(2), 184-198. https://doi.org/10.14483/22486798.15199 

[5] Hernández, G., H. Palacios, R., Núñez Cárdenas, F. de J., & Argüelles Pascual, V. 

(2022). Estructura de artículo científico. Ciencia Huasteca Boletín Científico de 

la Escuela Superior de Huejutla, 10(20), 43-45. 

https://doi.org/10.29057/esh.v10i20.9194 

https://doi.org/10.1590/1983-80422020281361
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/55062/Codina_dig_reda.pdf
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/55062/Codina_dig_reda.pdf
https://doi.org/10.20986/medpal.2021.1276/2021
https://doi.org/10.14483/22486798.15199
https://doi.org/10.29057/esh.v10i20.9194


Memorias CISIET 2022 

 

 69 

 

[6] Iucci, C., & Cardozo, L. (2018). La edición de revistas académicas de extensión 

universitaria. +E: Revista de Extensión Universitaria, (8), 190-192. 

https://doi.org/10.14409/extension.v8i8.Ene-Jun.7828 

[7] Murillo, F., Martínez-Garrido, J., & Belavi, G. (2017). Sugerencias para escribir 

un buen artículo científico en educación. REICE Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(3), 5-34. 

https://doi.org/10.15366/reice2017.15.3.001 

[8] Rodríguez-Chavira, G., & Cortés-Montalvo, J. A. (2021). Mediación tecnológica 

en el fomento de la lectura y la escritura en adolescentes. Sinéctica, (56). 

https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-005 

[9] Santesteban Echarri, O., & Núñez Morales, V. (2017). Cómo escribir un artículo 

científico por primera vez. Revista Psiquiatría Biológica, 24 (1), 3-9. 

https://doi.org/10.1016/j.psiq.2017.01.004 

[10] Vargas-Hurtado, Alba; Peña-Contreras, Oscar, Zafra-Serrano, Fredy; Rueda-

Moncada, Martha (2022). Escritura y divulgación de artículos científicos: 

implementación y evaluación de una estrategia pedagógica blended learning. 

Informador Técnico, 86(2), 297-311. https://doi.org/10.23850/22565035.4325 

 

https://doi.org/10.14409/extension.v8i8.Ene-Jun.7828
https://doi.org/10.15366/reice2017.15.3.001
https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-005
https://doi.org/10.1016/j.psiq.2017.01.004
https://doi.org/10.23850/22565035.4325


 

 

 70 

 

Alfabetización transmedia en el ámbito de la enseñanza de 

una lengua extranjera 

John Alexander Rojas Montero9 

Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia) 

jarojas@pedagogica.edu.co 

Esta reflexión parte del proyecto de investigación “Propuesta de formación docente 

en alfabetización transmedia para la enseñanza del inglés como lengua extranjera”, en la 

que se conjugan dimensiones metodológicas, pedagógicas y tecnológicas en contacto 

con la alfabetización transmedia como posibilitadora de un acercamiento hacia el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera dinamizadas por maestros en contacto 

con comunidades vulnerables; alfabetización desde la que se fomentan habilidades 

enmarcadas en nuevas alfabetizaciones y que llevan a la generación de experiencias en 

el ámbito educativo a través de la interacción con Ambientes Formativos mediados por 

las TIC (AFTIC), donde convergen prácticas pedagógicas, actividades, recursos y 

contenidos digitales; con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de diversas 

comunidades, la comprensión de temáticas, la solución de problemas en territorio; como 

parte de procesos centrados en el conocer, el interactuar y el expresar. Como resultado 

se elabora una propuesta contextualizada en la que se articula y se proyecta la 

formación como transformadora de realidades en la sociedad contemporánea. 

Palabras clave: alfabetización transmedia, AFTIC, inglés, población vulnerable. 
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Herramientas digitales, aprendizaje y padres de familia 

Cleofé Alvites Huamaní10 
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Se presentan parcialmente los resultados de un estudio realizado en Perú en la 

época de pandemia, con tres instituciones que tuvieron que pasar de forma abrupta a la 

virtualidad; situación que llevo a los padres de familia a asumir un rol protagónico en los 

hogares. A partir de la aplicación de un cuestionario se obtuvo la percepción de los 

padres acerca de los recursos y herramientas utilizadas por docentes antes y durante la 

pandemia para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Se encontró que antes existía la 

prevalencia de WhatsApp y la ofimática; durante el WhatsApp, YouTube y Google Drive; 

y para videoconferencia Zoom y Google Meet. Estos resultados llevaron a proyectar 

procesos de apoyo a padres y docentes para mejorar la formación de los estudiantes en 

instituciones de Lima, Oxapampa y Junín. Además, se observó en la percepción de los 

padres, un aumento del uso de mensajería como medio para docentes y padres, al 

conformarse grupos de trabajo; Zoom permitió interactuar y conectarse desde múltiples 

dispositivos; la importancia de la mediación parental para transformar la educación; el 

reconocimiento del esfuerzo realizado por los docentes para continuar con la formación 

de los niños. 

Palabras clave: herramientas digitales, padres, aprendizaje, TIC, herramientas, 

recursos. 
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Factores Neuropsicológicos asociados a la desventaja 

académica 
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Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México) 

 

La deserción y el bajo rendimiento académico son grandes problemáticas 

presentes en los estudiantes de educación superior en América Latina. Se considera que 

los alumnos que tienen problemáticas de rezago escolar y poseen un rendimiento 

académico inferior a sus pares se encuentran en desventaja académica (DA). De acuerdo 

a la Conferencia Regional de Educación Superior (2018), a causa de los vertiginosos 

cambios que se producen en la región y en el mundo precisamos luchar por un cambio 

radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible. De esta forma, 

atender la problemática de la DA resulta crucial. Dentro de las estrategias que la 

UNESCO sugiere para ello se encuentra el diagnóstico e intervención de los procesos 

cognitivos y metacognitivos del estudiante identificando grupos de riesgo. Dos de los 

procesos cognitivos con mayor asociación con el rendimiento académico (RA) es la 

memoria de trabajo (MT) y las funciones ejecutivas (FE). Diversas investigaciones han 

establecido que una buena capacidad de MT y FE se asocian a un adecuado RA. Así 

mismo se ha reportado que estudiantes universitarios presentan un pobre desempeño 

en pruebas de función ejecutiva. El objetivo de la investigación fue conocer el 

desempeño conductual y la actividad eléctrica cerebral asociada a una tarea de MT 

verbal en estudiantes universitarios en DA y contrastar su desempeño y cambios en la 

actividad eléctrica cerebral asociada a una tarea de MT en estudiantes de alto 

desempeño académico. Se realizó una tarea tipo Sternberg de MT sincronizada a un 

equipo de Electroencefalograma (EEG). Se analizó el espectro de potencia del EEG 

durante tres estados: reposo, atención y MT. Los resultados señalan que si bien no 

existen diferencias conductuales respecto al desempeño en una tarea de MT entre 

estudiantes en DA y estudiantes con buen rendimiento académico, sí se encontraron 

diferencias en la actividad eléctrica cerebral que presentaron los alumnos durante la 

tarea de MT. Los alumnos en DA muestran un patrón generalizado de activación cerebral 

donde se observa la participación de múltiples regiones cerebrales para lograr el mismo 

desempeño conductual en la tarea de MT que los alumnos de alto rendimiento 
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académico. Por su parte los estudiantes de alto rendimiento académico muestran el 

patrón característico de activación cerebral durante tareas de MT. Estos hallazgos 

indican que existen correlatos biológicos de la DA que son importantes a considerar en 

una educación inclusiva y de calidad como lo propone la UNESCO. 

Palabras clave: Desventaja Académica, Neuropsicología, EEG, Memoria de Trabajo 

y Rendimiento Académico. 
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A importância dos jogos educativos na abordagem da reta 

numérica 

Isabel Sousa12 

Marta Vales13 

O presente documento consubstancia-se num trabalho de investigação realizado 

com 10 alunos do 1.o ano num Centro de Estudo e de Formação, concretizado no ano 

letivo de 2021/2022. Igualmente visa contextualizar e refletir sobre a importância do 

jogo no ensino da matemática, enquanto oportunidade de construir autonomamente o 

conhecimento e compreender o significado dos conteúdos matemáticos estudados 

através da manipulação de um jogo educativo. Este estudo de caso resultou na 

utilização de um jogo educativo, elaborado a partir de materiais recicláveis, com vista 

apoiar os alunos que manifestaram dificuldades em problemas que compreendiam a 

representação de números naturais na reta numérica. Assim, a partir dos dados 

recolhidos no contexto através da observação participante e notas de campo, foi-nos 

possível compreender que o jogo possibilita o desenvolvimento integral da criança e 

representa um meio facilitador da aprendizagem devido ao seu caráter motivador e 

envolvente. 

Constatamos ainda que o jogo contribuiu para a compreensão dos conteúdos que 

anteriormente os alunos tinham manifestado dificuldades, emergindo a importância da 

utilização dos jogos em sala de aula, sendo que todos os alunos participaram ativamente 

no processo de aprendizagem, expondo as suas dúvidas e partilhando os seus 

conhecimentos, tendo sido uma ferramenta crucial para uma melhor assimilação e 

perceção dos conhecimentos, bem como promoveu um ambiente fértil de 

aprendizagem. Pudemos concluir que o ensino da matemática precisa de ser mais 

dina ̂mico e significativo, assim, atividades como os jogos são essenciais para uma 

aprendizagem mais lúdica e participativa neste domínio. Assim, a utilização e 

concretização de jogos matemáticos podem constituir uma boa oportunidade para 

estimular o raciocínio dos alunos, a sua motivação, o seu sucesso, bem como para 

introduzir um tema, um conceito matemático ou consolidar conhecimentos.. 

Palabras clave: educação matemática, jogos educativos, reta numérica, crianças. 
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Explorando la sensibilidad de CEvNS en la búsqueda de 

neutrinos estériles ligeros 

Oscar José Quevedo Martínez14 

Blanca Cecilia Cañas Orduz15 

Se realizará el estudio de la dispersión elástica coherente neutrino-núcleo (CEvNS) 

y se investigará su impacto en la búsqueda de neutrinos estériles ligeros (con una escala 

de masa aproximadamente de 1eV2. Para llevar a cabo esta investigación se considerará 

el experimento CONUS, el cual es un experimento de reactor que actualmente se 

encuentra en la búsqueda de CEvNS. Se utilizarán herramientas computacionales con el 

objetivo de realizar un análisis estadístico χ2 para estimar la sensibilidad del 

experimento CONUS a las oscilaciones en el modelo 3+1. 

Palabras clave: neutrinos estériles, CEvNS, CONUS, oscilaciones, neutrinos 3+1. 
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Creación de un video tutorial como herramienta tecnológica 

para la enseñanza del saxofón 

Juan Pablo Correa López16 

Jamir Mauricio Moreno Espinal17 

Este proyecto consiste en la elaboración de un video tutorial para la enseñanza del 

saxofón a partir de los 10 años, aprovechando algunas herramientas digitales gratuitas 

que se encuentran en la web. Con este material se pretende generar ayudas 

pedagógicas complementarias que estén al alcance de cualquier estudiante o docente 

de música que desee acceder a una forma más amigable de abordar un proceso de 

aprendizaje diferente a la enseñanza tradicional personalizada, implementando 

estrategias didácticas mediante el potencial de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Esta propuesta pedagógica pretende ofrecer una experiencia tecnológica de 

enseñanza basada en la sencillez, la agilidad y consecución de logros básicos, a través 

del método descriptivo comparativo que desarrolla esta investigación. Por ello, se 

analizaron las características y condiciones pedagógicas de las técnicas tradicionales de 

enseñanza del saxofón, para lograr su transformación con el uso de herramientas 

tecnológicas mediadas por la virtualidad. Finalizando este proyecto se obtuvo un 

material pedagógico funcional, tanto para estudiantes y docentes, el cual, rompe con los 

modelos tradicionales de enseñanza personalizada de los instrumentos de viento. En 

conclusión, las herramientas tecnológicas audiovisuales tienen una ventaja sobre los 

métodos clásicos de enseñanza, ya que la presencialidad podría ser más completa si se 

utilizan las estrategias multimediales que pueden enriquecer notablemente los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: TIC para la música, autonomía del aprendizaje, vía enactiva, 

iniciación musical, video tutorial. 
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Registros Semióticos Triádicos (RST) en procesos de 

formación en energía mecánica en la escuela media 

Edwin Mosquera Lozano18 

Germán Londoño Villamil19 

El aprendizaje de la física en la escuela media presenta dificultades por la 

complejidad que encuentran los estudiantes. Según autores, esto obedece a sus 

estrechas relaciones con las matemáticas la cual se caracteriza por el uso de un lenguaje 

estructurado con numerosas imágenes. Por lo tanto, el objetivo de este documento es 

mostrar una alternativa para implementar procesos de alfabetización en registros 

semióticos sobre energía mecánica que permita a los estudiantes avanzar en el 

desarrollo de habilidades para la conversión y tratamiento a partir de la teoría de los 

registros de representación semiótica de Duval. Para ello, se proponen los registros 

semióticos triádicos que permiten relacionar aspectos que familiarizan a los estudiantes 

con los fenómenos (referenciales), los modelos matemáticos involucrados (vehiculares) y 

aspectos descriptivos y explicativos a partir de los registros verbales (sentido). Según los 

resultados, se comprueba la efectividad de las estrategias triádicas para promover los 

procesos de formación o alfabetización en el aula y la importancia de los registros 

verbales e icónicos para lograrlo. 

Palabras clave: energía mecánica, formación, registros semióticos triádicos. 
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Las TIC en el desarrollo de las funciones básicas durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales en los 

estudiantes de básica superior 

Julio César Freire Pazmiño20 

Considerando que los avances de la tecnología mejoran el nivel de vida de las 

personas, al impulsar el desarrollo económico, ya que el acceso a la información y la 

capacidad de transferir información permiten a los individuos mejorar sus competencias 

personales y profesionales; se plantea como objetivo el determinar cómo incide el uso 

de tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las funciones 

básicas (atención, concentración, memoria y lenguaje) durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de ciencias naturales en los estudiantes de básica superior (subnivel 4) en 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tamboloma. 

En la metodología se efectuó una adaptación al modelo de evaluación propuesto 

por Mejía, Toala y Valverde, toma como referente criterios e indicadores que estimulan 

la motivación y autorreflexión, basado en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

trascendental mencionar que fue aplicado el software Microsoft Excel, para tabular y 

organizar la información numérica, además, se realizó el análisis de fiabilidad mediante 

el programa estadístico IBM SPSS 2.0, en el nivel de confianza se aplica el alfa de 

Cronbach, trabajando, con el 95% de confianza, 5% de error relativo calculado y 0,05% 

de significación, el Chi Cuadrado que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa. Se obtiene como resultados, las competencias cognitivas incluyen 

el razonamiento desde el pensamiento analítico que beneficia en la comprensión de las 

diversas situaciones que enfrenta el educando dentro y fuera del ambiente educativo, 

además, contiene las habilidades para resolver problemas a través de la reflexión el 

pensamiento lógico y sistemático. Finalmente, como conclusión se establece que en el 

área de ciencias naturales la tecnología integra los saberes, y conocimientos, activa el 

refuerzo de las capacidades, las competencias y destrezas, habilidades necesarias que 

exige el mundo contemporáneo para vivir en sociedad. 

Palabras clave: atención, ciencias naturales, funciones básicas, concentración, 

aprendizaje. 
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Tejiendo experiencias de formación en ciencias 

Carlos Julio Vargas Velandia21 

Yesica Alexandra Olarte Moreno22 

La formación de profesores no ha logrado satisfacer las demandas de los múltiples 

contextos sociales y educativos, principalmente en temas relacionados con la 

fragmentación del currículo escolar, la planificación instrumental, la falta de articulación 

de las instituciones formadoras con el medio, la relación teoría-práctica y la desconexión 

entre las materias y sus didácticas específicas; aspectos que cada vez promueven 

cambios sustanciales en las diversas propuestas en la formación inicial docente. 

Demandas que en los últimos 20 años han promovido significativos cambios en la 

política educativa chilena, como la Ley General de Educación (2009) y la Ley de 

Desarrollo Profesional Docente (2016) que promueven nuevas relaciones entre la 

formación inicial, la profesión docente y la innovación curricular, posibilitando que los 

fines de la educación graviten sobre la participación activa, la reflexión crítica y la 

comprensión compleja de la realidad socio-educativa.   

En ese sentido, el siguiente trabajo analiza la experiencia de una estrategia 

didáctica basada en la construcción de proyectos generadores abiertos (PGA), 

orientados en la enseñanza de las ciencias naturales que promueve habilidades en la 

integración curricular escolar como aporte en la formación inicial docente y vínculo con 

el medio. Dicha estrategia didáctica se articuló con la construcción de la plataforma 

virtual BIO-VA diseñada desde el grupo de investigación GECEC en apoyo de la unidad 

de desarrollo curricular de la Universidad de Antofagasta. 

Palabras clave: Educación en ciencias, didáctica de las ciencias, integración 

curricular, conocimiento profesional docente. 
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El arte plástico en la educación inicial 

Diana Carolina Tabar Díaz23 

Kelly Johana Alvear Delgado24 

Esta investigación tiene como propósito primordial la promoción de las artes 

plásticas partiendo del análisis del documento 21°, donde se muestra el valor y la 

importancia del mismo en el desarrollo de los niños y las niñas. Los resultados de esta 

investigación se obtuvieron por medio de una encuesta y la revisión biográfica de varios 

documentos pedagógicos. Es así, como se trae a colación la elaboración de una “Guía 

pedagógica para la construcción colectiva del conocimiento” que demuestra el alcance 

que tiene la implementación del arte plástico en las experiencias pedagógicas, pues 

independientemente del área de conocimiento que se trate en la educación inicial se 

pueden desarrollar saberes significativos permanentes. 

Por ello, se destaca que, aunque haya políticas públicas para la primera infancia y 

las instituciones exijan su implementación, aún hace falta trabajar en la articulación 

adecuada de las mismas en las intervenciones educativas. Junto con la guía pedagógica 

también se ha creado un blog con un fin específico, que es el construir interacciones con 

docentes de distintas partes del mundo, permitiendo esa cualificación constante por 

medio de la información pertinente de los referentes técnicos y las intervenciones 

propias de cada docente, obteniendo así una sistematización significativa de las 

experiencias. 

Palabras clave: arte plástico, recurso didáctico, estrategias pedagógicas, guía 

pedagógica, educación inicial. 
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Estimación del aprendizaje de conceptos relacionados con las 

sustancias liquénicas 

Rocío Valentina Sanmiguel Meneses25 

Alcides Polania Patiño26 

La Bioquímica es elemental para comprender los principios fundamentales de la 

Química de la vida, desafortunadamente, su enseñanza presenta varios retos, por 

ejemplo, el desarrollo de la maduración cognitiva, volitiva y afectiva, es diferente en cada 

alumno, y puede exteriorizarse en el grado de atención, participación y concentración en 

clases, por tal razón, mediante este trabajo se pretende estimar el aprendizaje de 

conceptos relacionados con bioquímica y con liquenoquímica por medio de la estrategia 

del seminario alemán, cuyo objetivo se centra en asistir en el aprendizaje integral del ser 

humano, mediante el desempeño constante y prolongado de los distintos papeles 

(Director, Coordinador, Relator, Correlator, Protocolante y Participantes o Seminarista), y 

también aportar en el desarrollo de los saberes y conocimientos en cualquiera de los 

campos, esto por medio de la investigación. Además, se espera la obtención de 

sustancias de origen liquénico, también llamados liquenoquímicos, para evaluarlas de 

modo in vitro sobre la enzima amilasa. Para cumplir este objetivo, se recolectará material 

liquénico, posteriormente con las muestras del material, se hará una preparación de 

extractos en frío por agotamiento para obtener sustancias liquénicas y así determinar in 

vitro su actividad biológica sobre la enzima amilasa, eventualmente se desarrollará un 

seminario alemán con estudiantes del curso de Bioquímica de la Licenciatura en Ciencias 

Naturales énfasis en Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana, y para 

finalizar, se realizará un cuestionario tipo escala Likert para la estimación del aprendizaje 

adquirido.  

Lo que se espera lograr con este proyecto es, en primer lugar, determinar el 

aprendizaje de conceptos relacionados con bioquímica y con las sustancias liquénicas, 

así mismo evaluar la efectividad de la estrategia del seminario alemán en cuanto al 

aprendizaje de conceptos bioquímicos y de liquenoquímica. Además, se espera 

contribuir con los conocimientos de las propiedades biológicas de los metabolitos 

secundarios de origen liquénicos. 

Palabras clave: amilasa, liquenoquímica, seminario alemán, sustancias. 
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Influencia del cambio de solidez de un Perfil NACA 0025 en 

el coeficiente de potencia de una turbina H-Darrieus mediante 

Simulación CFD 

José Daniel Cardona Cárdenas27 

Juan Gonzalo Ardila Marín28 

Luis Humberto Martínez Palmeth29 

En la actualidad se han venido realizando diversos estudios, para mejorar el 

rendimiento de las turbinas hidrocinéticas tipo H-Darrieus para el aprovechamiento de la 

energía que se extrae del agua. Es por esto que el diseño de este tipo de dispositivos es 

clave, para que sea funcional y que cada uno de los parámetros geométricos que 

intervienen en la composición de la turbina hagan de ella una turbomáquina funcional. 

Parámetros como la solidez, la longitud de cuerda y forma geométrica del perfil son 

importantes para el diseño funcional de la turbina Darrieus. A partir de allí se realizó un 

modelo 2D el cual fue llevado a un Análisis Fluido Dinámico (CFD) con el paquete 

FLUENT® de ANSYS® en estado transitorio, para analizar el comportamiento de la 

turbina, frente a la variación del parámetro de longitud de cuerda para un diámetro de 

rotor constante, además, de una velocidad de flujo de 1.22 m/s. Los cuales generaron 

resultados de coeficiente de potencia máximos de 0.45 para el perfil NACA 0025 con 

longitud de cuerda de 88.67 mm, con velocidades de giro de 6.63 rad/s. 

Palabras clave: modelo 2D, turbomáquina, energías alternativas, solidez. 
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Aplicación del Método de Po-Shen Loh en cursos de álgebra 

escolar: una nueva perspectiva de solución de una ecuación 

cuadrática 

José Gregorio Solorzano Movilla30 

Yesika Rojas Sandoval31 

Teremy Tovar Ortega32 

Campo Elías Almeyda Muñoz33 

Iván Duarte Márquez34 

El problema de investigación está basado en las dificultades que presentan los 

estudiantes de secundaria al resolver ecuaciones cuadráticas, el objetivo principal fue el 

de diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza de ecuaciones de segundo grado 

basada en la prueba simple de Po-Shen Loh. Además, el enfoque es cualitativo, la 

metodología es la Ingeniería Didáctica, con estudiantes de noveno grado. Asimismo, el 

marco teórico se basa en los principales métodos de solución de ecuaciones cuadráticas 

e investigaciones sobre las dificultades en los estudiantes al resolver ecuaciones 

cuadráticas. Finalmente, se identificó en los estudiantes una tendencia por escoger la 

fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, sin embargo, en algunos casos no 

cuentan con los conocimientos previos necesarios para resolverlas, luego, queda como 

producto de esta investigación la Secuencia didáctica para la enseñanza de ecuaciones 

de segundo grado basada en la prueba simple de Po-Shen Loh. 

Palabras clave: secuencia didáctica, ecuaciones cuadráticas, método Po- Shen Loh, 

ingeniería didáctica. 
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Desafíos de la reflexión en el fortalecimiento del ejercicio 

docente 

Valeria Amaya Amórtegui35 

La presente ponencia, aborda una temática producto de una investigación 

enfocada en la socialización de un componente que recoge la categoría general 

denominada reflexión en las prácticas evaluativas, desarrollada en el marco de la 

investigación cualitativa. Se socializan los principales resultados y hallazgos derivados 

del proceso investigativo, con el objetivo de profundizar acerca de la comprensión del 

significado de las reflexiones sobre la evaluación en docentes que se desempeñan en 

programas de posgrado, como responsables de prácticas de evaluación que impactan 

de manera favorable o no en la motivación y desempeño de los estudiantes. Además, se 

evidencia la “necesidad de escucha” entre docentes e instituciones de educación 

superior, a partir de brindar tiempos para que el ejercicio deliberativo se alcance, 

además de integrar “la investigación” sobre temas asociados al impacto de la evaluación 

en la vida de los estudiantes, es decir, formular estudios referidos a la eficacia de las 

técnicas aplicadas y sus efectos en el desarrollo del aprendizaje significativo y la calidad 

educativa en la universidad donde se desarrollan diferentes actividades abiertas y 

flexibles. 

Por otra parte, se evidencia que los docentes realizan un proceso de reflexión a sus 

prácticas en diferentes momentos, modalidades y tiempos, de acuerdo con su carga 

académica, administrativa. Por los tiempos limitados con que se cuenta, es necesario 

realizar un seguimiento a cómo esta se realiza y cuáles son las acciones de mejora, para 

no sólo es mejorar sus prácticas evaluativas si no también el proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde el estudiante sea activo y traiga su contexto social, cultural, 

económico, familiar y personal al aula, con el fin de encajar su conocimiento con su 

proyecto de vida. 

Palabras clave: educación, evaluación, docentes universitarios, educación superior, 

prácticas evaluativas, procesos de aprendizaje. 
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Evaluación se creencias de autoeficacia para el empleo en 

futuros egresados universitarios utilizando estadística 

paramétrica y algoritmos de machine learning 

José Manuel Sánchez Sordo36 

Arturo Silva Rodríguez37 

Las competencias genéricas o transversales son aquellas comunes en todos los 

ámbitos profesionales o disciplinarios, en incluyen la capacidad de gestión de la 

información; comunicación oral y escrita; y trabajo en equipo, entre otras. Tales 

competencias genéricas son necesarias para la inserción laboral de las personas en las 

distintas profesiones y en la búsqueda activa de empleo, por lo cual es requerido 

fomentarlas y evaluarlas dentro de las universidades. Derivado de ello, para este estudio 

se propuso medir los niveles de creencia de autoeficacia para tres competencias 

transversales en una muestra de 496 futuros egresados de las siete licenciaturas 

impartidas en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM con el fin de 

obtener normas de puntuación para los diferentes niveles de creencia (bajo, medios y 

altos), así como modelos algorítmicos con la ayuda de técnicas de aprendizaje de 

máquinas supervisado, que permitieron clasificar las creencias en diferentes categorías 

(alta, medias y bajas) según lo reportado por los evaluados. 

A nivel de resultados se obtuvieron puntuaciones tipificadas (z) para cada una de 

las competencias transversales evaluadas (Trabajo en Equipo, Comunicación Oral y 

Escrita, y Búsqueda y Gestión de la Información) en las siete licenciaturas, así como tres 

modelos algorítmicos con valores superiores a .90 de ROC. Lo cual permitió clasificar de 

manera precisa la percepción que los futuros trabajadores tienen sobre sí mismos con 

base en la autoeficacia percibida para llevar a cabo conductas asociadas con las 

competencias transversales evaluadas. A manera de conclusión se puede plantear que 

metodologías como la aquí expuesta se proponen como modelos eficaces para la 

medición de variables psicológicas, pues por un lado se hace uso de la estadística 

paramétrica para de forma tradicional conocer la distribución de las puntuaciones de las 

variables de interés, más por el otro se incluyen técnicas de inteligencia artificial que 

permiten de forma innovadora analizar el comportamiento humano, promoviendo así el 

uso de herramientas tecnológicas útiles a favor de la psicometría. 
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La caracterización de la práctica pedagógica con énfasis en la 

producción escrita de los niños y niñas del grado primero en la 

institución educativa distrital Villa Amalia 

Luisa Fernanda Espejo38 

María Cristina Moreno Molina39 

Laura Perdomo Castro40 

Nadia Paola Acosta Marroquín41 

La presente ponencia reconoce las distintas metodologías sobre la enseñanza de la 

producción escrita, en el marco de la situación mundial atravesada por una pandemia, 

que llevó a la escuela a promover diversas alternativas basadas en el uso de las TICS, 

aplicadas a la educación; con el fin de suscitar un proceso de aprendizaje integral donde 

la didáctica se concibe a través de elementos esenciales para la reflexión en torno al 

quehacer de la labor docente. 

El contexto donde se sitúo el proyecto de investigación fue en la Institución 

Educativa Distrital Villa Amalia, específicamente en el grado primero. La herramienta que 

se utilizó para desarrollar los encuentros pedagógicos sincrónicamente fue a través de la 

plataforma Microsoft Teams, la cual funciona para la creación de un aula, donde se 

encontraron niños, niñas, docentes y padres de familia como escenario que dio 

continuidad y similitud al espacio escolar. Es allí, donde se establece un espacio posible 

para la reflexión de las estrategias de las maestras titulares, con miras a la caracterización 

de la producción escrita. 

La importancia del proceso de aprendizaje en torno a la producción escrita, se basa 

en promover ambientes letrados que permitan generar una estrategia de enseñanza 

constructiva donde los niños tengan espacios nutridos que fomenten la lectura y 

escritura a través de diferentes textos literarios, de esta manera las docentes han 

buscado las mejores apuestas para que los niños y niñas puedan escribir de manera 

autónoma, qué es lo deseable en los procesos de enseñanza. 

 
38 Universidad Libre (Bogotá, Colombia, Sede El Bosque); estudiante de décimo semestre; Semillero Infancia y 

Cultura (Facultad de Educación); Licenciatura de Pedagogía Infantil; luisaf-espejol@unilibre.edu.co.. 

39 Universidad Libre (Bogotá, Colombia, Sede El Bosque); estudiante de décimo semestre; Semillero Infancia y 

Cultura (Facultad de Educación); Licenciatura de Pedagogía Infantil; mariac-morenom@unilibre.edu.co. 

40 Universidad Libre (Bogotá, Colombia, Sede El Bosque); estudiante de décimo semestre; Semillero Infancia y 

Cultura (Facultad de Educación); Licenciatura de Pedagogía Infantil; lauram-perdomoc@unilibre.edu.co. 

41 Universidad Libre (Bogotá, Colombia, Sede El Bosque); docente Licenciatura de Pedagogía Infantil; Semillero 

Infancia y Cultura (Facultad de Educación); Licenciada en Pedagogía Infantil, Magíster en Investigación Social 

Interdisciplinaria, Doctorado Interinstitucional en Educación (e); nadiap-acostam@unilibre.edu.co. 
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Siendo así, es importante caracterizar los procesos de la práctica pedagógica, que a 

través del contexto de la Institución Educativa Distrital Villa Amalia se desarrolló durante 

un año y medio, obteniendo resultados que se enfocan en el aprendizaje silábico, 

memorístico, secuenciado y estructurado, que en medio de pandemia resultaron un reto 

para cada docente. 

Palabras clave: prácticas pedagógicas, estrategias, escritura, institución, enseñanza, 

pensamiento, observación, caracterización. 
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Metodología para el desarrollo del portafolio académico de 

los estudiantes de Arquitectura 

Laura Catalina Escobar Orozco42 

Natalia López Holguín43 

Valentina Núñez Hidalgo44 

Juliana Restrepo Ocampo45 

El portafolio académico es un instrumento de síntesis, cuyo propósito es la 

selección, diagramación y presentación de las evidencias académicas desarrolladas por 

el estudiante durante su proceso formativo, con el objetivo de exaltar el proceso 

desarrollado y potenciar la reflexión sobre este. Así, emplea muestras de trabajo o 

actividades para el cumplimiento de objetivos académicos haciendo énfasis en la 

reflexión de las prácticas educativas desarrolladas. 

En arquitectura, una carrera con alto contenido gráfico es indispensable que los 

estudiantes realicen un portafolio académico al finalizar su formación profesional, 

debido a que el portafolio además de los conocimientos técnicos refleja las habilidades 

proyectuales, capacidad de síntesis, creatividad, organización y coherencia narrativa. La 

elaboración de estos portafolios al finalizar el ciclo profesional, ha reflejado una serie de 

falencias que se van acumulando en cada estudiante durante los diez semestres de 

formación, como lo son: la falta de conocimiento sobre la importancia del portafolio, la 

ausencia de procesos de catalogación y archivo del material textual y gráfico producidos 

en cada asignatura, la necesidad de espacios para la formación en procesos editoriales 

en arquitectura, el desconocimiento de herramientas y software para editar y diagramar 

los trabajos de forma eficiente, así como de los medios para su presentación y difusión. 

Durante el año 2020 el Semillero de investigación A+D Arquitectura y Diseño de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, evidenció estas necesidades y 

planteó a partir de un proyecto de investigación explorar y analizar las estrategias 
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Investigación A+D Arquitectura y Diseño, Grupo Procesos Editoriales; Arquitecta; vnunez@est.colmayor.edu.co, 
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metodológicas más adecuadas para la elaboración del portafolio académico, esto 

permitió identificar que el portafolio podría ser transversal y no aparecer sólo en la etapa 

final de la carrera, sino convertirse en un instrumento de consolidación del material 

producido cada semestre, permitiendo la evaluación de competencias, el registro de la 

evolución del estudiante y el fortalecimiento del enlace entre las asignaturas del plan de 

estudio. 

Por lo tanto, con este proyecto se espera generar para la comunidad universitaria 

una propuesta metodológica para el desarrollo de portafolios académicos que 

contribuya tanto al fortalecimiento de los procesos editoriales del programa de 

arquitectura, como a la conformación del material textual y gráfico que propicie la 

evolución de los aprendizajes a lo largo de la formación profesional y que permita la 

revisión y evaluación de los procesos, así como la consecución de la práctica profesional. 

Se proyecta socializar los resultados en espacios académicos nacionales e 

internacionales y fomentar la apropiación del conocimiento obtenido dentro de las 

prácticas educativas del programa. 

Palabras clave: portafolio académico, metodología de desarrollo, arquitectura, 

diagramación, estructura. 
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Factores que intervienen en el desarrollo de competencias de 

comunicación oral y escrita en estudiantes de pedagogía en 

educación parvularia e ingeniería de la Universidad de 

Antofagasta 

Roxana Acosta Peña46 

Ingrid Jamett Aranda47  

Francisco Lería Dulcic48 

El nuevo modelo formativo de enseñanza universitaria promueve dotar a los 

estudiantes de las competencias de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual, 

siendo la competencia de comunicación oral y escrita una de las más importantes para la 

empleabilidad de los titulados universitarios. Este trabajo considera el análisis de los 

principales estudios en torno al desarrollo de la competencia de comunicación oral y 

escrita en estudiantes universitarios, a través de la metodología de vigilancia tecnológica 

y el enfoque metodológico cualitativo. Se aplicará una entrevista semiestructurada y un 

focus group para evaluar los principales factores que intervienen en el desarrollo de 

competencias de comunicación oral y escrita en estudiantes de pedagogía en Educación 

Parvularia e Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Antofagasta. Los resultados 

de este estudio permitirán establecer las bases para diseñar un programa de 

intervención educativa que contribuya al desarrollo de competencias comunicativas para 

enfrentar adecuadamente el ejercicio de su actividad profesional. 

Palabras clave: competencias comunicativas, comunicación oral y escrita, 

educación superior. 
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Publicidad popular en las plazas de mercado de la ciudad de 

Bogotá 

Bibiana Paola Ríos Cortes 49 

Yadira Carolina Vaca González50 

La publicidad popular en las plazas de mercado de la ciudad de Bogotá evidencia 

las relaciones existentes entre la estética visual y la cultura popular exteriorizada en 

costumbres, estilos, y situaciones de vida, que hacen que empíricamente se desarrollen 

procesos comunicativos ligados a la tradición familiar. En ese sentido, desde las plazas 

de mercado se contribuye a la protección de expresiones de tradición oral y herencia 

alimentaria, como parte fundamental del patrimonio cultural de las comunidades. Es 

entonces como desde un diseño descriptivo y un enfoque etnográfico, se encuentran 

patrones de ruptura y continuidad en la forma como se venden y promocionan los 

productos dentro de las plazas de mercado, que sí bien responden a una manifestación 

del folclore demosófico son dinámicas que posibilitan la generación de narrativas y 

relatos publicitarios que pueden aparecer por mera intuición o como resultado de una 

estrategia. Dentro del proyecto se analizan cinco plazas de mercado en la ciudad de 

Bogotá: Fontibón, 20 de Julio, Quiriguá, el Restrepo y Siete de Agosto.  

Al finalizar el proyecto se encuentran patrones desde el diseño gráfico y la 

publicidad popular, que responden a un conjunto de manifestaciones sociales y 

culturales, evidenciando la estrecha relación que existe entre la tradición familiar y 

cultural, los saberes heredados en relación con la alimentación, las actividades 

comerciales y fundamentalmente argumentos que evidencian la importancia de la plaza 

de mercado en la tradición cultural de los países Latinoamericanos. Entre los hallazgos 

relevantes, se evidencia la aplicación del color como característica fundamental en los 

puestos de venta, el uso de recursos como imágenes y gráficos, la generación de 

nombres y marcas desde el conocimiento popular, y entre otros, acciones asociadas a la 

frecuencia de venta y compra, y con ello la generación de una dinámica comercial y 

popular que ejerce un conjunto de acciones que motivan la visita a las plazas de 

mercado, como respuesta a la necesidad de reconocer los valores asociados al 

patrimonio cultural. 

Palabras clave: publicidad popular, diseño popular, plazas de mercado, folclore 

demosófico, imagen popular. 
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Las imágenes del nuevo liberalismo 

Juan Sebastián Arboleda Tovar51 

El interés de la presente ponencia radica presentar un capítulo del trabajo para 

optar al título de Maestría en Sociología. La investigación se concentró en reconstruir un 

pedazo de la historia reciente de Colombia, específicamente el fragmento que va de 

1982 a 1989, a partir del seguimiento que hizo la prensa de la vida y muerte política del 

dirigente Luis Carlos Galán. El problema de investigación se concentró en la siguiente 

cuestión: describir en qué consistió el movimiento político Nuevo Liberalismo creado por 

Luis Carlos Galán entre 1979 y 1989: el proceso de creación, auge y disolución. (Pero es 

necesario aclarar que la presente ponencia apunta a presentar un capítulo de esta 

investigación). Esta iniciativa apuntó a realizar una interpretación sobre un aspecto de la 

arena de lo político en Colombia a partir de la vida de un dirigente que fue protagonista 

en la década de 1980. No se trata de hacer una biografía o una historia horizontal de 

todo el sistema político en esos años; se apunta más bien a realizar un análisis 

sociológico sobre el movimiento político Nuevo Liberalismo que muestre una forma de 

representación de la vida social. 

Los objetivos planteados para la presentación de esta ponencia son los siguientes: 

Analizar las manifestaciones o formas de expresión del movimiento político Nuevo 

Liberalismo dirigido por Luis Carlos Galán durante 1979-1989. Para ello será necesario 

relatar cuáles fueron las principales expresiones del movimiento Nuevo Liberalismo, 

describir la imagen en las campañas políticas realizadas por Luis Carlos Galán y 

reflexionar sobre los contenidos de la imagen que se publicaron a través del diario El 

Espectador; como fotografías, afiches y caricaturas.  

El tipo de investigación que se llevó a cabo, pretendió interpretar la importancia 

histórica de un movimiento que incidió en el ámbito de lo político en Colombia durante 

la década de 1980, desde la metodología del análisis documental. 

Dado el carácter del tema y para dar solución al problema planteado, el diseño 

documental es el ideal porque permite analizar fuentes de orden cualitativo, con todos 

los cuidados y precauciones que hay que tener a la hora de llevar a cabo un método 

como este. Lo que se intentará dilucidar es qué mundo social hay detrás de los 

documentos que se quiere analizar. 

Una de las conclusiones a resaltar es la siguiente: El Nuevo Liberalismo fue un 

movimiento político que contribuyó a señalar, manifestó o mostró el agotamiento del 
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sistema político colombiano basado en dos partidos tradicionales. Su accionar en el 

Estado colombiano terminó por anunciar el resquebrajamiento del bipartidismo en 

Colombia, un proceso que terminaría por consolidarse posterior a la implementación de 

la Constitución de 1991. Muchos de los debates propuestos por el Nuevo Liberalismo 

tienen resonancia hoy en día, como lo es el tema de la corrupción, el clientelismo, el 

narcotráfico, las negociaciones con multinacionales y el manejo de los recursos 

medioambientales. 

Palabras clave: imagen, partidos políticos, estado, análisis del discurso. 
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La religión invisible en una era secular 

Mariana Mira Sarmiento52 

Jean Paul Sarrazin Martínez53 

Esta investigación analiza las expresiones de religiosidad presentes en el lenguaje 

que comúnmente se considera “secular”. Se parte de un marco teórico proporcionado 

recientemente por las ciencias sociales, donde se demuestra que la religión no ha 

desaparecido ni tiende a desaparecer con el avance de la modernidad, sino que se 

transforma y diversifica bajo el influjo de una supuesta “era secular”. Estas 

transformaciones de lo religioso en la modernidad se pueden estudiar mediante el uso 

de categorías analíticas como las de sacralidad y trascendencia, categorías propias de la 

religión cristiana, y que perviven sin presentarse como “religiosas”, en el lenguaje 

empleado por los sujetos en circunstancias banales y en diferentes momentos de la 

cotidianidad. El objetivo de este trabajo es precisamente develar esas sacralidades y 

trascendencias que se manifiestan implícitamente en las expresiones de una población 

contemporánea. Para lograrlo, se recurre a una metodología cualitativa centrada en 

entrevistas no estructuradas, abiertas y en profundidad, realizadas a un conjunto de 

estudiantes universitarios. Estas entrevistas fueron codificadas con el fin de encontrar 

cuáles era los conceptos fundamentales y más frecuentes entre la población estudiada. 

Los resultados muestran que, para los entrevistados, lo más importante en sus vidas es 

su “familia” y sus “metas”. Estos dos conceptos, aparentemente desvinculados del 

dogma religioso tradicional (cristiano-católico), en realidad nos conducen a lo sagrado y 

a lo trascendente en las representaciones sociales. Por un lado, la importancia de la 

familia remite a la sacralidad del Yo. De otra parte, la importancia de las metas no es más 

que la versión moderna y secularizada de la noción de trascendencia que hemos 

heredado del cristianismo. Se concluye así que esta religiosidad implícita en el lenguaje 

secular conjuga la sacralidad y la trascendencia en un tema fundamental y con una alta 

presencia en la cultura moderna: el progreso del Yo. Estas transformaciones de lo 

religioso deben ser comprendidas en el marco de procesos generales como la 

desinstitucionalización, la individualización y la modernización reflexiva. 

Palabras clave: Modernización, Secularización, Sacralidades, Trascendencia, 

Sociología de la religión. 
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Ayahuasca, subjetividades modernas y búsquedas de 

espiritualidad 

Jean Paul Sarrazin Martínez54 

Desde hace unas tres décadas vienen popularizándose en América Latina –

particularmente en países con territorios en la Amazonia (como Colombia)– los rituales 

(neo)chamánicos en donde se utiliza la planta conocida como “Ayahuasca”. Este ritual de 

la ayahuasca ha sido adoptado, adaptado y reinventado en contextos urbanos y 

cosmopolitas, en un proceso que ha estado fuertemente permeado por prácticas y 

creencias de tipo new age. Una de las versiones locales de este fenómeno se conoce en 

Colombia como “tomas de yajé”, donde participan citadinos no indígenas de clase media 

y alta en busca de alteridad tradicional e inspiración espiritual. 

La investigación que dio origen a este artículo se basa principalmente en 

observaciones etnográficas de dichas “tomas” y entrevistas con sus participantes. Se 

indagó sobre las representaciones sociales en torno a estos rituales, las motivaciones de 

los urbanitas para asistir a ellos, así como los usos y sentidos del concepto de 

espiritualidad en las narrativas de los adeptos. Los resultados son discutidos a la luz de 

teorías sobre la secularización, la individualización, las subjetividades modernas y las 

transformaciones de la religiosidad en la modernidad tardía, lo cual permite comprender 

mejor los fundamentos socioculturales y las implicaciones de esta tendencia 

contemporánea. 

Se encontró que efectivamente las culturas indígenas y, en particular el 

chamanismo, son representados por parte de los sujetos que participaron en este 

estudio, como el locus en donde pervive una espiritualidad ancestral que sería de gran 

valor y utilidad para el individuo moderno. Se transfiere así el concepto de 

“espiritualidad”, con una carga semántica propiamente moderna y Occidental (de origen 

cristiano) al imaginario sobre las culturas indígenas, en un fenómeno denominado 

“espiritualización del chamanismo”. Se concluye que el giro subjetivo de la modernidad 

tardía es un factor clave para entender la reciente valoración del ritual, el cual se ha 

convertido, paradójicamente, en un vehículo para la difusión de valores individualistas y 

el reforzamiento de un tipo de subjetividad neoliberal. 

Palabras clave: espiritualidad, chamanismo, ayahuasca, individualización, 

subjetividad moderna. 
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Sinfonía de voces en la literatura rural 

Jhonatan Stiven Orjuela Velandia55 

Aura Gisela Calderón Santos56 

Sinfonía de Voces en la literatura rural como propuesta investigativa hace parte del 

proyecto VOCES DEL CAMPO: Acercamiento a la literatura rural;  busca aportar a la 

visión de la literatura campesina, para muchos inexistente pero que construye un 

universo de significados a reconocer por medio creaciones que manifiestan la vida del 

campo, en la que no se ha centrado ampliamente la atención alrededor de las 

construcciones literarias (oral y escrita) y a su vez no se reconoce la importancia de las 

mismas como instrumento para fortalecer los procesos educativos contextuales. Con 

este fin, el presente documento que se postula a ponencia en el Congreso Internacional 

de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología, contextualiza la investigación en 

ejercicio que tiene como objetivo general reconocer las temáticas de la literatura oral 

campesina en veredas de San Pedro y Cajamarca Tolima, para fortalecer procesos 

educativos en contexto. Seguido, el documento presenta los principales autores que 

sustentan los objetivos de la investigación, estos son Cruz Soto y Cajamarca Posada 

(2016) y, Barón Castro y Vega (2018). En cuanto a la metodología es de tipo descriptivo 

con enfoque cualitativo; se usará como técnica la entrevista con una población de 20 

campesinos de Cajamarca y San Pedro Tolima, sustrayendo muestra del 80%. Por último, 

los resultados esperados que son la razón y objeto de la investigación en cuestión. 

Palabras clave: Oralidad, literatura campesina, clasificación temática, legado 

cultural, educación en contexto. 
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Efectos de un programa de corta duración de la fuerza y 

extensibilidad sobre la prueba de 1000 metros en patinadores de 

carreras de la liga de Norte de Santander 

Jhon Paul Peñaloza Sarabia57  

Rafael Enrique Lozano Zapata58  

Realizar entrenamientos de fuerza a los patinadores es fundamental para mejorar 

su rendimiento y obtener mejores marcas, de acuerdo con cualidades físicas como la 

flexibilidad, que previene futuras lesiones y aporta mayor amplitud a sus movimientos; 

situación que hace indispensable trabajar con diferentes cargas e intensidades. Por ello, 

el fin de esta investigación es “Determinar los efectos de ejercicios de fuerza aplicado al 

uso inercial, a su vez estiramientos para mejorar la flexibilidad en función a la prueba de 

los 1000 metros en pista”. Como primera medida se realizó un test de antropometría, 

flexibilidad y fuerza, que se contrastaron con los resultados obtenidos en un post-test al 

finalizar la investigación, con el propósito de determinar el perfil o características de 

cada patinador y a su vez optimizar el rendimiento a futuro. 

El grupo participante se dividión en dos. Un grupo experimental que realizó 

ejercicios con la maquina isoinercial “yoyo” acompañados de ejercicios de flexibilidad. 

Un grupo control que trabajó su preparación de forma convencional. La intervención 

tuvó lugar en 10 semanas calendario, cinco días de intervención por semana. En la fase 

de pre-test con una muestra de 33 patinadores, 9 hombres y 24 mujeres, con edades 

comprendidas entre los 13 ± 18 años, se encontró un porcentaje graso entre 9,14 ± 

1,10% en hombres y 17,35 ± 2,43 % en mujeres; en la potencia de miembros inferiores 

con el test de Bosco los hombres tuvieron 76,07 ± 2,93 kgm/seg y las mujeres 62,63 ± 

2,22 kgm/seg; en el test de flexibilidad los hombres obtuvieron un promedio de 4,92 ± 

0,86 cm y las mujeres 11,31 ± 0,10 cm. Como conclusiones preliminares, se observó que 

los hombres presentan mayor fuerza en sus miembros inferiores en comparación con las 

mujeres; pero las mujeres presentan mayor flexibilidad que los hombres; esto 

corresponde a un informe parcial de la primera fase de investigación donde se realizó la 

caracterización de los patinadores. 

Palabras clave: Fuerza isoinercial, patinaje, flexibilidad, perfil, características. 
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Redes de apoyo de algunos adultos mayores de la 

comunidad LGTBIQ+, de los municipios de Envigado y el Carmen 

de Atrato Chocó 

Gloria Albany Serna Cardona59  

Ana María Betancur Bustamante60  

Erika Julieth Oquendo Giraldo61  

El objetivo general de esta investigación, se planteó con el fin de indagar sobre las 

redes de apoyo, familiar, social y legal e institucional, de algunos de los adultos mayores 

de la comunidad LGTBIQ+ en los municipios de Envigado y El Carmen de Atrato Chocó, 

a través de la metodología cualitativa tipo estudio de caso y eligiendo la entrevista 

semiestructurada como herramienta de recolección de información, la cual fue aplicada 

a tres adultos mayores pertenecientes a este colectivo. Se encontró que las redes de 

apoyo familiar de los participantes son limitadas puesto que carecen de 

acompañamiento y apoyo óptimo por parte de sus familiares. Si bien dos de los 

participantes cuentan con hijos biológicos, estos no brindan un apoyo o soporte de 

ninguna índole a sus padres. Los otros familiares, como hermanos, solo brindan apoyo 

económico en uno de los casos. En otro de los participantes no figura el apoyo de sus 

familiares, y en el tercer participante aparecen dos hermanos que brindan 

acompañamiento y soporte emocional, pero son de edades similares a las del estudiado, 

lo que implica igualdad de requerimiento a la hora de necesitar otro tipo de 

acompañamiento y apoyo. 

En cuanto a las redes de apoyo social, cuentan con personas cercanas y muchas 

amistades con las cuales estos adultos mayores pueden disfrutar momentos agradables 

y compartir conversaciones. Pero son relaciones poco significativas que a la hora de 

necesitar de su apoyo y acompañamiento continuo no pueden contar con estas 

personas. Frente a las relaciones afectivas, los participantes coinciden en afirmar que 

estas, están mediadas por la virilidad y que, al perderla por la edad no hay posibilidad de 

tener pareja. Frente a las redes de apoyo institucional y social se evidencian falencias en 

la existencia tanto de políticas públicas explicitas para esta población, pues si bien 

existen varias que los protegen, están implícitas en leyes creadas para otras poblaciones. 
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También, se halló que no existen hogares y lugares que brinden atención diferencial y 

especializada a la población de adultos mayores LGTBIQ+.  

Finalmente, cabe resaltar que el fenómeno de la discriminación fue un elemento de 

mayor predominio en la juventud de los participantes debido al contexto histórico, social 

y cultural de la época ya que ante el modelo heteronormativo ser gay era indigno y 

escandaloso. 

Palabras clave: comunidad LGTBIQ+, redes de apoyo, vejez, discriminación. 
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Ojos vigilantes, respiración forzada 

Angela Patricia Sayas Liévano62 

Sidney Camilo Sánchez González63  

Ojos vigilantes, respiración forzada, se aproxima al siguiente interrogante: ¿Que 

aproximaciones a la realidad se pueden referenciar en la novela la Peste de Camus? 

La investigación es de tipo cualitativo y documental; recopila y selecciona 

información a través de diferentes obras literarias y las caracteriza, a partir de fichas de 

lectura. 

Esta ponencia es resultado parcial del proyecto “Voces del miedo en tiempos de 

Pandemia”, Universidad del Tolima; presenta discusiones sobre la obra literaria la Peste 

de Camus, relacionadas con las temáticas del castigo, el miedo en tiempos de Pandemia, 

Cuarentena, textos en los que se pueden leer discursos y prácticas para vigilar, 

normalizar y disciplinar los miembros de la sociedad.  

El texto asume la Literatura, como posibilidad de comprender otros mundos, de 

leer otros espacios y de acercarse a situaciones críticas, narradas desde diferentes 

contextos de tiempo y lugar, tal como lo expresa Petit (En Betancur y Areiza, 2013).  

El ejercicio investigativo retoma la investigación cualitativa, ella se interesa por 

fenómenos y experiencias humanas, da importancia a la realidad socialmente construida 

porque el mundo de la vida es complejo y la vida cotidiana dinámica.  

La ponencia es una investigación en curso, donde la literatura es una mediación 

pedagógica que busca Reconocer una aproximación de la literatura a la realidad, a partir 

de la novela la Peste, que coadyuven a visibilizar los áulicos cortejos del miedo, del 

control social, de la vigilancia contra los ciudadanos y del castigo, en tiempos de 

pandemia y de crisis social.  

La investigación en curso busca una conceptualización sobre la realidad, pandemia, 

el miedo y el control social; así mismo una caracterización a partir de imágenes y relatos 

de la pandemia, el miedo, el control social, relacionados en la Peste de Camus. Estos 

elementos favorecen una lectura diferente a la peste y observación de como la literatura 
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es una aproximación a reconocer realidades que el ser humano vive o construye en su 

quehacer cotidiano. 

Palabras clave: literatura, miedo, realidad, control social. 
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Lineamientos de intervención para la prevención de lesiones 

de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas desde 

la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

discapacidad y de la salud (CIF) basado en evidencia científica 

Ingrid Vanessa Ascarate Estrada64 

Angie Katherine Benítez Ospina65 

Olga Lucia Hincapié Gallón66 

Introducción: Las lesiones deportivas son un tema de relevancia para la fisioterapia 

en el baloncesto en silla de ruedas; se ha demostrado que es muy frecuente las lesiones 

en de hombro; razón por la cual era necesario evidenciar mediante la búsqueda dirigida 

información relevante en relación a la prevención.  

Objetivo: Reconocer los lineamientos de intervención existentes según la evidencia 

científica para la prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla 

de ruedas desde la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de 

la salud (CIF). 

Metodología: Esta investigación es un estudio tipo revisión exploratoria, la cual 

busca describir un conocimiento existente en relación con la prevención de lesiones de 

hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas; es por esto que no vinculó 

sujetos humanos. Por tal motivo esta investigación no requirió aval del comité de ética, 

según la Resolución N° .008430 de 1993 del Ministerio de Salud Colombiano.  

Resultados y discusión: Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos y 

buscadores; Se incluyeron un total de 7 artículos los cuales mencionan la relación entre 

las funciones y estructuras en el hombro; los lineamientos a tener en cuenta para la 

prevención de lesiones de hombro en jugadores de baloncesto en silla de ruedas, y la 

relación entre los factores ambientales y cómo estos pueden influir a las lesiones en el 

deporte. Los autores mencionan que los planes preventivos deben de centrarse en el 

rango de movimiento, flexibilidad y fortalecimiento de miembro superior y de escápula; 

además de considerar los factores ambientales en las intervenciones preventivas de 

jugadores de baloncesto en silla de ruedas.   
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Conclusiones: Las lesiones en los jugadores de baloncesto en silla de ruedas se dan 

principalmente en miembros superiores en las articulaciones de hombro, es por esto que 

las intervenciones preventivas deben de ir enfocados a la mejora de estas alteraciones; 

sin ignorar el papel que juegan los factores ambientales. 

Palabras clave: Paralímpico, hombro, baloncesto, prevención primaria, clasificación 

funcionamiento, discapacidad. 
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Adherencia en pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) a un programa de rehabilitación 

pulmonar en Colombia 

Jhonatan Betancourt-Peña67 

Juan Carlos Ávila-Valencia68 

Jenifer Tatiana Rodríguez-Castro69 

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ha planteado la 

rehabilitación pulmonar como estrategia de intervención que mejora la capacidad 

funcional, disnea y calidad de vida relacionada con la salud. No obstante, la adherencia a 

dichos programas es escasa. Objetivo: Describir las diferencias en las variables 

sociodemográficas, clínicas, capacidad funcional y calidad de vida relacionada con la 

salud, en pacientes con enfermedad obstructiva crónica EPOC adherentes y no 

adherentes a la rehabilitación pulmonar en una clínica de Cali, Colombia. Materiales y 

Métodos: Estudio descriptivo de tipo transversal, en 150 pacientes con diagnóstico de 

EPOC. Se clasificó la adherencia teniendo en cuenta el número de sesiones completadas 

baja (<35%), moderada (35–85%), y alta (>85%). Se tomaron variables 

sociodemográficas, clínicas, capacidad funcional y calidad de vida relacionada con la 

salud. Resultados: Se encontró una alta adherencia a la rehabilitación pulmonar del 

57.3%, variables como sexo, régimen de afiliación al sistema de salud, talla, en capacidad 

funcional, SatO2 en reposo y calidad de vida relacionada con la salud presentaron 

diferencias significativas con un valor-p=<0,05, a su vez, la mayor causa de no 

adherencia al programa fue: recomendación médica que impide continuar y no tener 

dinero para el transporte. Conclusiones: Los pacientes con alta adherencia a la 

rehabilitación pulmonar son en su mayoría hombres, ubicados en estratos 

socioeconómicos medio/bajo que se encuentran vinculados al régimen de salud 

contributivo, con una mayor talla y mejores puntuaciones en la calidad de vida. 

Palabras clave: adherencia, rehabilitación, enfermedad, EPOC. 
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Factores de riesgo asociados al dengue en dos comunas del 

municipio de Florencia-Caquetá-Colombia 

Juan Guillermo Benavides Enciso70  

Betselene Murcia Ordoñez71 

En los últimos años un elevado número de casos de dengue se reportaron en el 

departamento del Caquetá, siendo la mayor parte provenientes del municipio de 

Florencia. Según la Secretaría de Salud Departamental, la mayor proporción de casos de 

dengue y dengue grave proceden de la comuna Oriental y Occidental de la ciudad, por 

lo que se elaboró y aplico una matriz de factores de riesgos asociados a la proliferación 

del mosquito Aedes aegypti a 259 viviendas de estas zonas priorizadas, a través del 

cálculo de tamaño de muestra de una población de 8.852 viviendas y un nivel de 

confianza de 95%. El estudio arrojó dentro del marco de servicios públicos, que un 

21,2% de la población no tiene servicio de acueducto, un 24,7% debe utilizar pozos 

sépticos por falta de alcantarillado y un 7% no cuenta con servicio directo de recolección 

de basuras. Por otro lado, en un contexto de factores intradomiciliarios, se encontró que 

el 67,2% de las viviendas poseen bebederos de animales, 63% carecen de tanque 

elevado donde el 32% declaró tener recipientes como baldes o canecas para acumular 

agua, además se evidenció que el 41% de las viviendas presentaba recipientes positivos 

con larvas y/o pupas. 

Otros elementos influyentes son los factores ambientales y socio-culturales entre 

ellos el nivel de conocimiento sobre el tema y la participación de entidades 

gubernamentales como es la Secretaría de Salud Municipal. En relación a los factores 

ambientales, el 67,1% de las viviendas encuestadas, se encuentran próximas a algún 

cuerpo de agua, lo que incide en la presencia del vector. Conforme al nivel del 

conocimiento, el 42,8% indican que el impacto social negativo y la carga económica que 

produce el dengue son los temas menos entendidos. Por último, el 98,4% de la 

población encuestada mencionó que la última visita de la Secretaría de Salud Municipal 

en jornadas de fumigación y concientización, fue hace más de un año. En ese sentido de 

ideas, factores socio-culturales y ambientales podrían explicar la incidencia histórica de 

la enfermedad en estas zonas. 
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El clima organizacional, la innovación, la competitividad y su 

relación con la aplicación de las funciones del proceso 

administrativo de microempresas del departamento de Risaralda 

Monica Maria Aristizabal Henao72 

Sandra Monica Giraldo Gonzales73 

Diego Fernando Serna Osorio74 

Jorge Humberto Ramírez Osorio75 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Pereira, en el 2021, el Departamento de 

Risaralda registra un número representativo e impactante de microempresas, las cuales 

fueron abordadas en el trabajo de investigación realizado en el periodo comprendido 

entre 2021 y 2022. Este trabajo de campo se llevó a cabo por docentes de UNIMINUTO y 

de la UNIVERSIDAD DEL QUINDIO con el fin de recolectar información primaria que 

permitió confirmar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, de la 

manera más eficiente posible. El propósito de esta investigación es establecer la relación 

entre los procesos administrativos con el clima organizacional, la innovación y nivel de 

competitividad, con el fin de determinar la importancia que tiene respecto al desempeño 

de las microempresas, tema que se ha vuelto fundamental para las empresas. Para poder 

analizar la relación objeto de estudio, se hace necesario analizar las teorías 

administrativas que son la base fundamental sobre la que se basan los procesos 

administrativos y que han ido evolucionando de manera continua en la medida en que 

cambian las necesidades de las microempresas; se hace también necesario abordar el 

tema de la innovación, que está basada en la necesidad de resolver problemas, se 

requiere el conocimiento y la experiencia para incorporar a la cultura organizacional la 

mejora continua y la innovación con el fin de garantizar la competitividad y alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Este es un tema importante para las microempresas, dado que existe un buen 

número de establecimientos de este tipo, que han surgido como alternativa para la 

independencia económica, esto representa una oportunidad para que pequeños 

empresarios puedan emprender y buscar consolidarse, sin embargo se ha demostrado 

que por falta de planeación, control y una asertiva toma de decisiones no han logrado 

subsistir, pues no han tenido una estrategia de mejora ni la visión necesaria para 
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identificar las necesidades del mercado en el que se desenvuelven lo que no les ha 

permitido posicionarse y sobrevivir en un mundo que constantemente cambia y se 

globaliza. El proceso de recolección de la información transcurrió de manera normal, el 

ejercicio se realizó con un tamaño de muestra tal que permitió llegar a conclusiones 

idóneas en virtud a que el tamaño fue suficientemente amplio. 

Palabras clave: planeación, control, innovación, procesos, microempresas. 
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El barrio Getsemaní como producto turístico y cultural 

renaciente 
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La influencia del barrio Getsemaní en el progreso local ha sido pródiga en historia 

por sus patrimonios arquitectónicos que dan clara evidencia de una pluralidad cultural 

llena de riqueza, bienes y manifestaciones culturales. 

La metodología empleada corresponde a enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 

apoyado en fuentes documentales y de campo, para diagnóstico de las atractivos 

turísticos y aspectos socioculturales que representen al barrio Getsemaní. Además, bajo 

el ejercicio de observación, investigación y descripción de los aspectos históricos y 

económicos se busca un acercamiento real con la comunidad del barrio Getsemanicense 

para analizar sus problemáticas actuales y las diferentes formas en las que las iniciativas 

logran el desarrollo. Con la finalidad de recolectar información verídica y actualizada de 

los procesos que se están llevando a cabo en la zona. Para llevar a cabo esta 

investigación se utilizarán fuentes tales como portales de investigación digital, páginas 

web, tesis e investigaciones referentes a la comunidad del barrio Getsemaní, proyectos e 

información pertinente. Así mismo se realizarán entrevistas semiestructuradas a actores 

o promotores influyentes en el turismo de memoria de esta localidad. 

La investigación busca describir los atractivos turísticos del barrio Getsemaní en la 

ciudad de Cartagena de Indias, con el fin de proyectarlo como un producto turístico y 

cultural a nivel nacional e internacional. En este sentido, Getsemaní, presenta atributos 

que lo hacen interesante para su auscultación como lo representa la arquitectura 

histórica, migraciones, atractivo para los artistas y raizales, gastronomía local. Sin 

embargo, en estos tiempos la localidad se ha visto afectada por la gentrificación que 
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alude al proceso a través del cual se desplaza paulatinamente a la población original de 

un sector o barrio por otra de un mayor poder adquisitivo, dejando atrás su cultura y lo 

que realmente lo identifica, y por tal razón, se proponen estrategias del potencial 

histórico y vivencias, para el impulso del patrimonio inmaterial como producto turístico y 

cultural en la ciudad de Cartagena. 

Palabras clave: turismo cultural, producto turístico, legado histórico, folklore, 

tradición. 
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Describir los principales actos y condiciones subestándar que 

han causado accidentes laborales y el ausentismo en la empresa 

El Sinaito, presentado durante año 2021 

Jorge Ernesto González Cano80  

Carlos Alberto Martínez Jaramillo81  

Valentina Castañeda Rengifo82 

Johan Esteban Garzón Ávila83 

Silvia Patricia Atehortúa León84 

El presente trabajo desarrollo un análisis de los principales actos y condiciones 

subestándar que han causado accidentes laborales y el ausentismo en la empresa El 

SINAITO, durante año 2021. Es un estudio de investigación cuantitativa, con un nivel 

descriptivo, además de un diseño no experimental y transaccional, se utilizó un método 

analítico, teniendo una muestra de 10 trabajadores a los cuales se le aplicó como 

instrumento de recolección de datos, una encuesta que consto de 43 ítems, donde se 

identificaron los actos y condiciones inseguras, se categorizaron los accidentes laborales 

y se midió el ausentismo laboral. 

Los resultados indican que los actos y condiciones inseguras causan un sin número 

de situaciones que se convierten en accidentes laborales y son antecedentes de 

ausentismos que redundan en dificultades para los procesos dentro de la empresa EL 

SINAITO, se realizan recomendaciones o propuestas de intervención para los factores 

más significativos encontrados, las recomendaciones se dan en forma de programas de 

prevención y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores, los cuales se 

establecen de acuerdo con las necesidades y la operación de la empresa. 
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Desarrollo de aplicación de servicios web basado en 

estándares de informática médica para el preprocesamiento y 

visualización de registros EEG 

Luisa María Zapata Saldarriaga85 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten el 

crecimiento de la información y la mejora de la calidad de los sistemas. En el área de la 

salud se han venido automatizando procesos y restaurando sistemas con el objetivo de 

crecer y optimizar flujos de trabajo que permitan la centralización de la información. En 

el procesamiento de señales, más específicamente en las señales electroencefalográficas 

(EEG) es importante direccionar la información a partir de herramientas que permitan 

mantener de forma organizada los datos para la gestión y manipulación de grandes 

volúmenes. 

El EEG en los últimos años ha tomado gran importancia en el área de la 

neurociencia cognitiva con una tendencia creciente en aplicaciones de investigación para 

el diagnóstico de enfermedades, por tal motivo, es necesario desarrollar metodologías y 

herramientas que faciliten el análisis y lecturas de estos datos. Este trabajo presenta el 

desarrollo de una aplicación WEB que permite el preprocesamiento y visualización de los 

datos a partir de la implementación de estándares de informática médica basada en 

tecnologías como Python y NodeJS. A partir de esta aplicación se obtienen herramientas 

para el procesamiento y la extracción de características con el propósito de brindar 

alternativas para el análisis de control y calidad de los datos empleando técnicas de 

inspección visual basadas en diagramas estadísticos. 

Palabras clave: EEG, WEB, preprocesamiento, control de calidad, Python. 
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Género y satisfacción laboral una relación simbiótica 

Ángel Alberto Triana Pérez86 

Gloria Luz Puerta Sarria87 

La emergencia sanitaria declarada a partir de la aparición del virus SARS-

COV2/COVID-19 desencadenó profundos cambios en la cotidianidad económica, social 

y política en Colombia, afectando diversos sectores, entre ellos, la educación y formación 

profesional en los niveles de formación de básica primaria, secundaria y nivel superior 

respectivamente. En términos generales, este virus presenta síntomas similares a un 

resfriado común, siendo mortal para alrededor el 3% de la población contagiada (Buckee 

et al., 2020), con mayor incidencia en adultos mayores y niños. Debido a su rápida 

propagación, la comunidad científica recientemente está empezando a aprender acerca 

de su propagación y latencia en el ambiente (Ivanov, 2020; Sohrabi et al., 2020; Yan et al., 

2020), razón por la cual las estrategias de contención han sido en la gran mayoría de los 

casos poco efectivas (Yan et al., 2020), derivando en un crecimiento exponencial 

(Bedford et al., 2020). En este sentido, Colombia ocupa el sexto lugar en Latinoamérica 

con 6,091,753 casos confirmados, 2,587 de los cuales presentan cuadros clínicos leves 

con atención domiciliaria, 28 casos con atención hospitalaria, 5,925,390 recuperados y 

139,783 fallecidos (Instituto Nacional de Salud, 2022). 

Así, el presente caso de estudio se enfocó en analizar el impacto en la satisfacción 

laboral derivado de las practicas pedagógicas durante la pandemia en el contexto de 

algunos centros regionales de UNIMINUTO, entre los 163 tutores dedicados a las 

funciones sustantivas de docencia, proyección social e investigación. Para ello, se realizó 

un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) para las variables sociodemográficas 

tales como el género, la edad, estado civil, formación académica, antigüedad en la 

universidad y tipo de vinculación y las variables asociadas a la satisfacción laboral (SL). El 

ACM permitió tener un panorama general de las asociaciones existentes entre las 

variables e individuos y posteriormente se complementaron los resultados del ACM con 

un clúster jerárquico de Ward, el cual favoreció identificar grupos de docentes con 

características similares y saber dentro de esos posibles grupos que variables fueron las 

más relevantes utilizando los valores test. 

Es importante mencionar que las pruebas chi cuadrado y las pruebas en el clúster 

jerárquico se realizaron con una significancia estadística del 10%. En este sentido, con 
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este estudio se observa que la satisfacción intrínseca, extrínseca y general presenta 

asociación estadística con el género y la formación académica de los docentes en el 

ejercicio de las funciones sustantivas de los tutores adscritos a los modelos pedagógicos 

que implican los medios tecnológicos como facilitadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las variables tales como estado civil, antigüedad edad y tipo de vinculación 

no son significativamente representativas para analizar la asociación estadística y la 

satisfacción general asociados a esquemas de salud integral. 

Palabras clave: SARS-COV2/COVID-19; satisfacción laboral, genero, docentes 

universitarios, trabajo en casa. 
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Tras las huellas del movimiento pedagógico colombiano: 

narrativas de luchas desde abajo 

Kevin Sneider Pardo Zea88 

La siguiente ponencia expone el avance realizado en el proyecto de investigación 

CIUP: HISTORIA DESDE ABAJO DE TRES GRUPOS PEDAGÓGICOS EN COLOMBIA, 

perteneciente al Semillero de Investigación Historia Crítica de la educación en Colombia 

el cual se encuentra adscrito al Grupo de Investigación Sujetos y Nuevas Narrativas en la 

Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. 

Durante las últimas décadas el papel docente ha sido desdibujado y limitado 

principalmente por las políticas educativas neoliberales implementadas en países 

latinoamericanos como Colombia, donde el docente trata de ser enmarcado no como un 

sujeto de saber, sino como un mediador o administrador de currículo. En el caso 

colombiano, a finales la década del 70 del siglo pasado se implementaron a gran escala 

reformas orientadas hacia la Tecnología Educativa. Es decir, se buscaba la optimización 

de aprendizajes funcionales a la lógica productiva y daba cuenta del maestro como un 

administrador curricular. Para hacer resistencia a dichas lógicas, un grupo de maestros 

crearon una red pedagógica orientada a procesos e iniciativas que se consolidaron en 

una gran movilización pedagógica denominada por Martha Cárdenas y Felipe Rojas 

como “Grupos Pedagógicos” los cuales generaron articulación con algunos grupos 

políticos, asociaciones regionales de maestros y organizaciones no gubernamentales 

promotoras de proyectos culturales y educativos. Esta relación fue esencial para la 

propuesta del Movimiento Pedagógico en el XII Congreso de FECODE del año 1982. 

Entre estos grupos pedagógicos se encuentra la Comisión Pedagógica de la ADE, el 

Grupo Nueva Escuela y el Grupo Pedagógica de Aipe. 

En ese sentido, el objetivo principal es reconstruir las narrativas orales y 

documentales de estos grupos pedagógicos. Esto a través de una Historia desde Abajo; 

entendiendo que la narrativa oficial de dichas experiencias no ha tenido en cuenta otros 

actores de dichas dinámicas; en consecuencia, es imperante analizar el contexto histórico 

y la narrativa oficial de las prácticas al interior y exterior de dichos grupos, lo cual nos 

permitirá identificar tanto actores como discursos en la configuración de estos. Para 

alcanzar los objetivos se acudió a diferentes autores como Gabriel Salazar, Leonor 

Arfuch, Jim Sharpe, Maurice Halbwachs, entre otros, quienes permitieron un 

acercamiento teórico a los conceptos que abarca esta investigación. Estos conceptos y 

dinámicas discutidas grupalmente junto con los encuentros con diferentes actores de los 
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grupos pedagógicos se articularon con el análisis de fuentes primarias y secundarias 

para dar una forma más sólida a la investigación. Aunque las conclusiones y reflexiones 

son parciales, muestran un panorama alentador sobre el avance de la investigación, pues 

se han cuestionado situaciones desde la forma de construir relatos desde la oficialidad 

hasta la importancia del docente en la sociedad como actor cultural, creador de 

conocimiento y posibilidades. 

Palabras clave: historia desde abajo, grupos pedagógicos, movimiento 

pedagógico. 
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Experiencias de telerehabilitación en el periodo de 

confinamiento por Covid 19 

Lina Marcela Arbeláez Palacios89 

Dgireth Pretel Cruz90 

Introducción: El confinamiento por la pandemia de COVID 19, obligó a muchas 

instituciones de salud, a replantear los canales de prestación de sus servicios, por lo que 

las tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en una estrategia 

importante para dar continuidad a los tratamientos y abordajes con los usuarios. 

Objetivo: Describir las experiencias de tele rehabilitación de un grupo de fisioterapeutas 

durante el periodo de confinamiento por COVID 19 pertenecientes a una IPS de la 

ciudad de Santiago de Cali, en el año 2020. Metodología: Estudio cualitativo, de diseño 

fenomenológico, que contó con la participación de 6 fisioterapeutas. Los datos fueron 

recolectados a través de una entrevista semi estructurada. Resultados: los perfiles de 

formación de los profesionales se ubicaron en diferentes áreas de intervención 

profesional. Ninguno de ellos ha tomado estudios relacionados con la tele rehabilitación. 

Las patologías intervenidas más frecuentes en esta modalidad fueron el síndrome de 

manguito rotador, rupturas de ligamento cruzado anterior, lesiones de meniscales, 

esguinces de tobillo, espolones calcáneos y lumbalgias. El computador y dispositivos 

móviles fueron los dispositivos más utilizados, así como las videollamadas a través de 

plataformas como Meet y WhatsApp. Los protocolos de intervención se realizaron a 

criterio de cada profesional y con orientaciones generales del área administrativa de la 

IPS a la cual pertenecen. El concepto de telerehabilitación es difuso en los profesionales, 

prevaleciendo el concepto de teleorientación. Las experiencias percibidas son diversas 

prevaleciendo en todos los discursos la necesidad de contacto físico. 

Palabras clave: covid-19, pandemia, confinamiento, telesalud, telerehabilitación. 
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El espacio pensado, construido y habitado 

Luis Miguel Alvis Vacca91 

Emi Sofia González Vera92 

José Sidney Sánchez Vargas93 

El espacio pensado, construido y habitado hace parte del proyecto Imágenes y 

narrativas de Ibagué, Acercamiento desde la escuela y relacionado con el Proyecto Voces 

del Miedo en Tiempos de Pandemia. Es una propuesta de Investigación en curso. El 

ejercicio académico permite una lectura de la ciudad desde diversas miradas: el lugar 

habitado, habitable; los impactos ambientales; relaciones sociales y culturales dadas en 

su configuración geoespacial; las situaciones económicas; problemáticas de seguridad 

social y de convivencia; aspectos educativos; procesos de interculturalidad; la vivencia de 

la pandemia por el COVID 19; estas situaciones se reflejan en apartes como: La ciudad 

escolar, ciudad intercultural, ciudad de la pandemia, ciudad de los jóvenes, ciudad de los 

espacios sociales, ciudad de los espacios económicos, entre otros.  

 

Las ciudades son dinámicas y multifacéticas debido a las transformaciones que el 

ser humano realiza en su distribución espacial. El estudio tiene como unidad de análisis 

el espacio, que permite analizar diferentes elementos como el territorio, el paisaje, la 

región, y elementos sociales, culturales y sus relaciones glocales en la comprensión de 

situaciones globalizados y locales.  

 

La perspectiva teórica gira en torno a la educación geográfica como posibilidad de 

acercamiento de los estudiantes a la geografía y en particular reconoce espacios; 

además como lo propone Santiago Rivera, J. A. (2016), educar personas analíticas, 

criticas, creativas y de esta manera humanizar y concientizar los desafíos de transformar 

condiciones históricas actuales y el mejoramiento de la calidad humana. Se asume en 

este texto la Geografía como la ciencia que estudia las características terrestres y las 

dinámicas de las sociedades que en ella habitan, el impacto de estas relaciones desde 

una visión económica, política, sociocultural y ambiental como lo plantea Calvas Ojeda, 

M. G. (2022). 

 
91 Universidad del Tolima (Ibagué, Colombia); estudiante octavo semestre; Semillero de Investigación Lenguaje 

y Territorio Escolar; Licenciatura en Ciencias Sociales; lmalvisv@ut.edu.co. 

92 Universidad del Tolima (Ibagué, Colombia); Catedrático, Profesor IE Liceo Nacional de Ibagué; Grupo de 

Investigación Espacio Tiempo en Sociedad; Licenciado en Ciencias Sociales; esgonzalez@ut.edu.co. 

93 Universidad del Tolima (Ibagué, Colombia); Catedrático, Profesor IE Luis Carlos Galán Sarmiento de Venadillo; 

Grupo de Investigación Argonautas y Espacio Tiempo en Sociedad; Licenciado en Ciencias Sociales; 

jssanchezv@ut.edu.co. 
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El trabajo Implementa la Imagen y las Narrativas en calidad de herramientas para la 

lectura de la Ciudad de Ibagué mediados por la trialéctica espacio-tiempo y sociedad y 

para ello Identifica referentes conceptuales sobre Imagen, Narrativa y su importancia 

pedagógica para las Ciencias Sociales; Identifica las percepciones e imágenes que sobre 

la ciudad tienen los estudiantes; Analiza algunas transformaciones que ha tenido la 

ciudad de Ibagué en sus componentes sociales, culturales, relación espacio-temporal; 

propone una estrategia didáctica que permita a través de imágenes y narrativas leer 

espacios geográficos urbanos.  

 

Metodológicamente, es una investigación Cualitativa y Narrativa en asocio con 

métodos como la observación de espacios geográficos. La investigación narrativa indica 

Domínguez De la Ossa, Elsy, & Herrera González, José Darío. (2013).  

 es un fenómeno que ha venido ganando espacio en el campo de las  ciencias 

sociales. Se inscribe en lo que Denzin (2003) denomina “giro  narrativo”, es decir, el 

movimiento de algunos investigadores hacia  postulados que conciben la narración 

como esencia ontológica de la vida  social y, a la vez, como método para adquirir 

conocimiento. “Vivimos en el  momento de la narración; está produciéndose el giro 

narrativo en las  ciencias sociales... Todo lo que estudiamos está dentro de una 

 representación narrativa o relato. De hecho, como académicos somos 

 narradores, relatores de historias sobre las historias de otra gente y 

 llamamos teorías a esas historias” (Denzin, 2003, p. xi), pág.622  

 

Espacio pensado, construido y habitado identifica el concepto de imagen como 

elemento para el aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales. Igualmente es la 

posibilidad de conocer narrativas frente a diversos fenómenos que ocurren en la ciudad 

para visibilizar problemáticas, temáticas y alternativas de vida. 

Palabras clave: imagen, narrativas, memoria, espacio. 
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Análisis de las variables fisiológicas mediante un test de 

campo categoría sub-18 del Club Deportivo Galaxy de futbol 

sala de la ciudad de Cúcuta, Colombia 

Jheinner Andrés Peñaranda Ramírez94 

Brayan Julián López Lizcano95 

Rafael Enrique Lozano Zapata96 

El fútbol de salón es un deporte de gran exigencia, esto reflejado en las diferentes 

situaciones de juego, donde los recorridos son cortos, con cambios de dirección, con 

intensidades elevadas, por lo tanto no solamente se necesita movimientos rápidos ante 

las mismas sino durante los escasos segundos de pausa o recuperación, lo cual hace 

parte la capacidad aeróbica, manifestada por medio del VO2 Max, el cual demandará no 

solamente una adecuada condición física para la ejecución de la técnica y táctica 

deportiva, de igual manera los procesos regenerativos y de recuperación entre pausas 

tanto en el juego como al finalizar la competición. Siendo necesario abordar esta 

importante temática, se planteó el objetivo principal que fue determinar las 

adaptaciones fisiológicas, influyentes para el rendimiento, como lo es la Frecuencia 

Cardiaca y el Volumen Máximo de Oxígeno con los deportistas del Club Galaxy de Fútbol 

sala de la ciudad de Cúcuta, Colombia. 

La metodología fue descriptiva y correlacional, se tuvo en cuenta para la selección 

de los sujetos, donde fueron seleccionados mediante primero unos criterios de inclusión 

y exclusión, donde se especificaban unos puntos a tener en cuenta, que también 

cumplieran con la edad requerida para la categoría sub-18 el trabajo tuvo una duración 

de 4 meses, se desarrolló con 7 sujetos que rondan entre los 18-20 años de edad, se 

realizaron tomas de control pre test y post-test donde se buscó identificar las 

características de las variables fisiológicas, medidas a través de los test de COOPER y 

COURSE NAVETTE, como lo fue la Frecuencia cardiaca, en reposo, y post- esfuerzo, con 

ayuda de pulso metros y pulso-oxímetros, dentro de los resultados más relevantes 

encontramos, un valor de VO2 Máx media para el test de Course Navette, pre-test de 

54,17ml/kg/min±11,89, y para el post-test una media de 61,28ml/kg/min±9,54. 
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Con respecto al Test de Cooper, obtuvimos una media para el pre-test de, 66,32 

ml/Kg/min± 28,04, para el Post-test una media de 64,02 ml/kg/min± 22,37, donde se 

concluye que hubo mejorías significativas, en los sujetos, dando contraste con la 

literatura científica encontrada, según la clasificación y las variables controladas, donde 

pudimos relacionar el valor individual de cada sujeto, en el VO2 Max, donde realizamos 

una estadística porcentual, de acuerdo a los valores promedios, donde según Medina y 

colaboradores en su trabajo del año 2001, la clasificación del VO2 Max, con el test de 

Course Navette en deportistas de futbol sala, clasificación profesional 

57,80±2,53ml/kg/min , y no profesional de 54,86±3,21ml/kg/min, donde pudimos ver 

que el 43% de los sujetos en el pre-test estaban dentro de la clasificación profesional, en 

el pos-test se obtuvo un 57% de sujetos dentro de la clasificación profesional, para el 

test de Cooper se realizó el mismo análisis, mediante una tabla de Bazán y Colacilli en el 

2014 para estimar el Consumo de Oxigeno Máximo, donde obtuvimos que en el pre-test 

un 42% de los sujetos cumplía con la relación de la distancia total con su VO2 Max, para 

el post-test un 58% de los sujetos cumplían con la relación. 

Palabras clave: volumen oxígeno, test de campo, frecuencia cardiaca, variables 

fisiológicas, fútbol sala. 
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El agua potable en Buenaventura: historia y privatización 

Ireliza Banguera Rentería97 

En el presente trabajo investigativo, se busca generar un acercamiento a la 

problemática del servicio de agua potable en Buenaventura, analizándola como un 

problema de oferta e indagar sobre la privatización del servicio de acueducto que presta 

la empresa privada Hidropacífico. Se evidencian diferentes impedimentos para que el 

municipio pueda realmente ser una ciudad próspera e incluyente en cuanto a los 

derechos humanos en el cumplimiento de las necesidades básicas para una vida digna; 

además, las inversiones en el Distrito no han sido suficientes para solucionar el problema 

del agua potable. 

Palabras clave: conflictos sociales, neoliberalismo. privatización, servicios públicos. 
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Diferencias en las cualidades de fuerza potencia, flexibilidad 

y riesgo de lesión, entre futbolistas con discapacidad visual y 

auditiva 

Luis Eduardo Ramírez Román98 

Daniel Felipe Duque Cortes 

Juliana Cortes García 

Lina Marcela Tierradentro Gómez99 

Olga Lucia Hincapié Gallón100 

Una de las disciplinas más destacadas del deporte adaptado es el fútbol, un 

deporte en equipo que no solo puede ser practicado por la población en condición de 

discapacidad en específico, sino que también favorece las relaciones interpersonales, el 

bienestar físico y la calidad de vida, este es una disciplina que incluye para su práctica la 

activación de cualidades como fuerza y flexibilidad las cuales garantizan un apropiado 

rendimiento, la diferencia entre un jugador con discapacidad visual y auditiva se 

encuentra en los patrones adaptativos para la competición entre un deporte y otro. Se 

plantea este estudio, como aproximación a las formas de ajustes razonables según tipo 

de discapacidad en el entrenamiento deportivo, resaltar la importancia de la evaluación 

de las capacidades físicas en el deportista con discapacidad sensorial y aportar nuevo 

conocimiento para futuras investigaciones. 

Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo transversal donde se evaluaron 10 

futbolistas de deporte adaptado, en las modalidades de fútbol 5 sonoro y fútbol sala 

auditivo con edades superiores a los 18 años; con test de salto vertical y horizontal se 

evaluó la fuerza potencia en miembros inferiores, para medir la flexibilidad; con el test 

90/90 se evaluó la flexibilidad de músculos isquiotibiales; con ELY de signos 

semiológicos se determinó la flexibilidad de recto femoral. Los resultados se analizaron 

mediante el programa SPSS con U de Mann - Whitney y fueron expuestos en diagramas 

de cajas y bigotes. Se encontró que para los test realizados en fuerza potencia y 

flexibilidad de miembros inferiores, no se evidenció diferencias estadísticamente 

significativas; en el test de riesgo de lesión se encontró un cambio estadísticamente 
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significativo donde se encuentra mayor riesgo de lesión en los deportistas con 

discapacidad visual. 

Palabras clave: discapacidad sensorial, futbol, riesgo de lesión, fuerza potencia, 

flexibilidad. 
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Métodos de investigación cualitativa implementados para el 

análisis de los desafíos de la orientación vocacional en los 

diversos contextos laborales de la disciplina en Costa Rica - año 

2021 

Evelyn Vargas Hernández101 

Kattia Salas Pérez102 

Ángeles Sánchez López103 

A partir del año 2020 un equipo de investigadoras de la División de Educación para 

el Trabajo de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos dimos a la tarea de realizar una 

búsqueda de información que permita dar respuesta a los desafíos de la orientación 

vocacional en los diversos contextos laborales en Costa Rica, para ello se planteó una 

investigación que lleva tres momentos, el primero de ellos enfocado a establecer el 

desarrollo histórico conceptual y procedimental de la Orientación Vocacional en Costa 

Rica para sistematizar el accionar de la disciplina en la actualidad. El cual se llevó a cabo 

durante el año 2020 y cuyos resultados se encuentran expuestos por medio de un 

artículo publicado en la Revista del Colegio Profesionales de Orientación de Costa Rica, 

en la edición número 1. En un segundo momento se estableció la necesidad de analizar 

los desafíos de la orientación vocacional en los diversos contextos laborales de la 

disciplina en Costa Rica como insumo para el establecimiento de estrategias de 

desarrollo vocacional. Ejecutado durante el año 2021; y para un tercer momento se 

estableció como objetivo el diseñar una propuesta con estrategias de intervención para 

atender los principales desafíos de orientación vocacional que demandan los diversos 

contextos laborales. La cual se encuentra actualmente en desarrollo y se proyecta 

culminar durante este año 2022. 

Es por ello, que, en este documento se detallan los métodos de investigación 

cualitativa seleccionados para el análisis de los desafíos de la orientación vocacional en 

los diversos contextos laborales de la disciplina en Costa Rica como insumo para el 

establecimiento de estrategias de desarrollo vocacional, en el marco de la investigación 

Desafíos de la Orientación Vocacional en diversos contextos laborales de Profesionales 

en Orientación de Costa Rica. Para lo cual se investigó el desarrollo de la disciplina 
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orientadora de seis contextos laborales públicos, específicamente en: Instituto Nacional 

de Aprendizaje(INA), Ministerio de Educación Pública I y II ciclo (MEP I y II Ciclo), 

Ministerio de Educación Pública III ciclo y Educación Diversificada, en sistema 

universitario estatal (SUE), Ministerio de Justicia y Paz (MJP- sistema penitenciario), y en 

el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); cada uno de estos contextos evidencio 

información valiosa para comprender los desafíos que enfrentan los profesionales de la 

disciplina en cada uno de ellos, con la finalidad de establecer propuestas para el 

fortalecimiento de estrategias de desarrollo vocacional para cada uno de los ámbitos 

estudiados. 

Palabras clave: orientación vocacional, estrategias de desarrollo vocacional, 

profesionales en orientación, contextos laborales. 
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Uso de un simulador virtual para el cuidado de un paciente 

con enfermedad renal crónica 

J. Jesús Becerra Ramírez104 

María Cristina Rodríguez Zamora105 

Evelin Alejandra Galicia Gómez106 

Genaro Alexis Rojas Domínguez107 

Introducción: El presente estudio fue apoyado por el Programa de Apoyo a 

Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME PE212021) denominado “La 

enseñanza de enfermería con el uso de simuladores clínicos interactivos en ambientes 

virtuales para el cuidado de pacientes con enfermedad renal crónica y terapias dialíticas”, 

uno de los problemas de salud de mayor morbilidad y mortalidad en los servicios de 

salud. Partiendo del supuesto de que la educación después de la pandemia por COVID-

19 trajo cambios forzados y emergentes en la enseñanza, produciendo distanciamiento 

social y resultados desfavorables para el aprendizaje. Como estrategia de afrontamiento 

surge la utilización de simuladores virtuales, que gracias a la creación del “paciente 

virtual” se favorecen el desarrollo de conocimientos, competencias profesionales, 

técnicas y habilidades, desde la metodología del aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo: Desarrollar escenarios clínicos de pacientes virtuales con enfermedad renal 

crónica y terapia dialítica en ambientes interactivos a través del aprendizaje basado en 

problemas para estudiantes de licenciatura en Enfermería.  

Metodología: Estudio descriptivo, analítico y transversal, en una muestra de 

estudiantes de los módulos de Salud del adulto y Enseñanza del autocuidado y atención 

domiciliaria del enfermo renal, que cursaban el semestre 2022-2. La plataforma utilizada 

fue CUVED, donde se incluía el consentimiento informado, examen diagnóstico, caso 

clínico de paciente virtual y evaluación final. Resultados: participaron 39 alumnos, 30 

mujeres y 9 hombres. El examen diagnóstico lo aprobaron el 41.6%. Concluyeron la 

revisión del caso clínico fue el 61%, el porcentaje de alumnos aprobados en el examen 
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final fue el 66.6% y solo 9 contestaron la encuesta de satisfacción al final. Conclusión: No 

se obtuvo la respuesta esperada en participación como en desempeño de los alumnos. 

Suponemos que se debe al cansancio en el uso de las tics y desinterés al no ser parte de 

la evaluación final de la materia cursada. Quienes contestaron la encuesta de satisfacción 

estaban de acuerdo en la utilización del simulador “paciente virtual” como una adecuada 

herramienta de aprendizaje. 

Palabras clave: aprendizaje, b-learning, simulador virtual, paciente virtual, 

enfermedad renal. 
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La investigación formativa como estrategia pedagógica para 

la apropiación de las prácticas culturales en torno a la Ciénaga 

Grande del Bajo Sinú, Córdoba, Colombia 

Raúl Antonio Cuitiva Guevara108 

Nydia Nina Valencia Jiménez109 

Elsy Cecilia Puello Alcocer110 

El interés fundamental del presente estudio es emplear las actividades propias de 

un semillero de investigación escolar, como estrategia de vinculación de las 

comunidades educativas con las prácticas culturales que realizan los habitantes 

alrededor de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Tal propuesta se sustenta en la idea de 

que la participación de las comunidades es clave en la transformación de la realidad 

socioambiental del ecosistema cenagoso. De este modo, se exponen algunas 

experiencias de diferentes autores que realizaron estudios para enriquecer la reflexión 

en torno a las potencialidades que tienen los semilleros como estrategia de impacto 

tanto en la comunidad educativa, como en los territorios y en la comunidad en general. 

Palabras clave: semilleros de investigación, estrategia de vinculación, comunidades 

educativas, Sinú. 
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Experiencia de uso de herramientas tecnológicas-digitales en 

población general que solicita un servicio de telepsicología: 

grupo focal 
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El incremento del uso de las plataformas digitales para brindar servicios de 

psicología (telepsicología) ha aumentado de un 39% a un 85-98% desde la pandemia 

por COVID-19 (Sampaio, 2021). Se sabe que la telepsicología tiene beneficios en la 

disminución de síntomas depresivos y ansiosos, pero al ser un tema relativamente 

nuevo, no se conoce mucho sobre la percepción, aceptabilidad y experiencia de los 

usuarios y terapeutas ante el uso de dicho recurso. El presente proyecto financiado por 

CONACYT-FORDECYT-PRONACES/1401, persigue el objetivo de conocer la percepción 

que la población general adulta respecto a los servicios de psicología, de telepsicología y 

de una intervención autogestiva. Para este fin se utilizó una metodología cualitativa, a 

través del análisis de contenido de un grupo focal. Método. Se integró un grupo de 

discusión con diez personas adultas, seis hombres y cuatro mujeres de entre 25 y 49 

años. En una sesión de dos horas y con base en una guía, se disertó sobre la 

telepsicología (percepción, barreras y facilitadores y preferencias sobre el diseño de 

materiales) 

Resultados. El 70% de los participantes había asistido a terapia psicológica y lo 

evalúan como una experiencia valiosa en su vida. Los participantes que han tomado 

telepsicología manifestaron que la confianza es muy importante en esta modalidad de 

atención y dentro de los principales beneficios mencionaron la reducción de tiempo y 

economía invertida, así como el cuidado de la salud, como barreras se nombró la falta 

de un espacio privado y las fallas en el servicio de internet. En general los participantes 

afirman que sería importante que los materiales audiovisuales animados de una 

intervención a través de internet deberán ser diseñados para cada tipo de población. 
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Conclusión. En la implementación de la telepsicología es necesaria y se deberán 

considerar los siguientes aspectos: contar con materiales de apoyo como videos; 

seguimientos de los avances de los pacientes, así como contar con orientaciones y 

retroalimentación de especialistas, adaptar la intervención a computadoras para bajar y 

guardar archivos. 

Palabras clave: telepsicología, intervención autogestiva, transdiagnóstico, estrés y 

trauma, herramientas digitales. 
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Relación entre el ambiente de trabajo y satisfacción laboral 

en el personal de enfermería, resultados de una prueba piloto 

Josselyne Torres Ibarra115 

Joshua Gonzalez Borrego116 

Aaron Ramírez Yahuaca117 

Mario Alberto Sánchez Rojas118 

Cynthia Lizbeth Ruiz Bugarin119 

Un ambiente laboral saludable trae consigo beneficios para cualquier empresa. 

Pero trabajar en un lugar donde el ambiente no es saludable, o donde el personal no 

puede adaptarse, puede ocasionar síndrome de burnout, falta de rendimiento laboral, 

estrés físico y mental, renuncia del personal y mala atención al usuario. Se utilizó el 

modelo de adaptación de Sor Callista Roy puesto que sintetiza diferentes teorías 

procedentes de otras disciplinas (sistemas, estrés y adaptación) y crea una imagen 

colectiva para explicar la interacción del individuo con el entorno.  De acuerdo con este 

modelo se propone que el individuo llegue a un máximo nivel de adaptación y 

evolución, considerando los 4 modos de adaptación: necesidades fisiológicas, la 

autoimagen, el dominio de un rol y la interdependencia. En el área de la salud, el 

ambiente por lo regular es estresante, por ello, el objetivo de este estudio fue 

determinar la relación del ambiente de trabajo y la satisfacción laboral en el personal de 

enfermería. Metodología: El estudio fue cuantitativo, con un diseño transversal, de 

alcance correlacional. Se utilizaron dos instrumentos para evaluar las variables de 

ambiente de trabajo y satisfacción laboral. Resultados: participaron 18 enfermeros, en 

donde el 72.2% fueron mujeres y el 27.8% hombres, con edades que oscilan entre 23 a 

26 años, con una antigüedad en el área de salud menor a 4 años. El 44.4% se siente 

satisfecho con lo que han logrado. Se habla de un buen respeto en cuanto a la forma de 

ser de cada quien, encontrando un 33.3% de trato autoritario. Conclusiones: 

estadísticamente no se encontró relación entre las variables, esto puede deberse a la 

limitación en cuanto a la muestra del estudio. Por otro lado, también se considera 

necesario el reajuste en cuanto a los criterios de inclusión, debido a que los participantes 
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del estudio son jóvenes que tienen un ingreso reciente en las instituciones, lo cual 

también pudiera en un determinado momento sesgar el estudio. 

Palabras clave: satisfacción, ambiente laboral, enfermería, empresa. 
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Evaluación fisicoquímica, morfológica y estructural del 

Almidón de Semilla de Aguacate Hass (Persea americana ‘Hass) 

para la Elaboración de Resinas Biodegradables 

Edgar Farid Carreño-Flórez120 

edgarfaridcf@ufps.edu.co 

Carlos Alberto Meza-Barbosa121 

carlosalbertomb@ufps.edu.co 

Gabriel Peña-Rodríguez 122 

Los plásticos en base al petróleo son altamente utilizados para diversos fines que 

de la mano a los nuevos avances en biotecnología y nanotecnología han aumentado su 

aplicabilidad, agudizando así la problemática ambiental sobre los ecosistemas, en vista 

de que requieren muchos años para biodegradarse. En respuesta a este problema los 

bioplásticos pueden satisfacer esta necesidad mediante el aprovechamiento de fuentes 

renovables de almidón ricos en polisacáridos y de esta forma lograr ser eliminados 

fácilmente en el medio ambiente. El propósito de esta investigación fue obtener almidón 

de semillas del aguacate hass (Persea americana ´hass), extraídos por el método de 

álcalis por vía húmeda mediante hidrólisis y posterior caracterización estructural, 

morfológica y fisicoquímica según la NTC 6066. El almidón extraído se usó como fuente 

polimérica activa en cantidades de formulación variable llevándose a cabo ensayos 

previos para identificar las proporciones de mezcla en la formación del sólido semi-

cristalino, con agua, ácido acético y glicerina, mezclados a través de la técnica de 

fundición. Posteriormente, las masas obtenidas se sometieron a proceso de modificación 

física y peletizado por medio de una extrusora de pellets a temperaturas y velocidades 

previamente definidas. 

Los resultados permitieron conocer las posibles aplicaciones de las resinas 

biodegradables aportando igualmente a la construcción del conocimiento de los nuevos 

materiales como posible solución al plástico convencional y a los problemas ambientales 

en el agua, suelo y aire que estos impactan, asimismo, convertirse en un instrumento 
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capaz de hacer frente a los desafíos de la seguridad alimentaria al tratarse de un material 

innovador en el envasado de alimentos u otras posibles aplicaciones en la industria con 

énfasis al modelo de bioeconomía.. 

Palabras clave: aguacate hass, almidón termoplástico, resina biodegradable, 

fisicoquímica. 
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La bioingeniería como alternativa para la mitigación de 

movimientos de remoción en masa en el municipio de Salento, 

Quindío 

Juan Pablo Delgado Suaza123 

Marllie L. González124 

Tatiana Pérez Gosteva125 

El inadecuado uso del suelo y las condiciones climáticas sumado con las 

desorientadas prácticas agrícolas y pastoriles son unas de las causas que prolonga los 

movimientos de remoción en masa. La bioingeniería se ha constituido como la mejor 

alternativa para lograr una recuperación integral del suelo por medio del uso de 

estructuras vivas. En esta investigación se presenta un estudio de la aplicación de la 

bioingeniería: desde sus técnicas hasta las diversas plantas específicas para su uso, con 

el objeto de valorar la eficacia en la implementación de las obras de bioingeniería, en el 

municipio de Salento, Quindío (Colombia). La investigación se realizó con base en 

diferentes artículos científicos, basados en el Manual de bioingeniería de la Cruz Roja 

(hondureña, Suiza) para puntualizar las fases llevadas a cabo para dar inicio a esta 

alternativa, el Manual de obras de bioingeniería en zonas de laderas con procesos de 

remoción de masas. para especificar sus técnicas.  A partir de la información adquirida, 

recopilada se analizaron los resultados del estudio. Se distinguieron cuatro especies de 

plantas nativas para la reestructuración del suelo: Maní Forrajero, Guadua, Heliconias y 

Pasto Estrella. Los resultados mostraron, al evaluar los parámetros en estudio, que 

existen diferentes factores que pueden alterar el tiempo para el crecimiento de las 

estructuras vivas. Finalmente, se observó la existencia de una relación entre las 

pendientes y el tipo de suelo que pertenece a la zona de estudio, generalmente Francos, 

para la efectividad y optimización de las diferentes obras de bioingeniería que pueden 

ser implementadas en el área de estudio, (Salento). Teniendo en cuenta que, existen 

diferentes limitaciones que hacen parte del estudio, aspectos tales como: diseño, 

construcción, mantenimiento, y el tiempo de crecimiento de las plantas que se tarda 
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para iniciar el proceso esperado, dar firmeza al terreno y evitar la prolongación del 

fenómeno descrito. 

Palabras clave: Bioingeniería, materia orgánica, conservación de suelos, Remoción 

en masa. 
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Citohematología, cuantificación celular y bioquímica sérica 

del género potamotrygon obtenidas en un afluente hídrico del 

piedemonte amazónico colombiano 
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Los Potamotrygonidae son endémicas de Suramérica, propias de hábitats 

dulceacuícolas, con maduración sexual tardía y baja fecundidad; estas condiciones 

biológicas articuladas a la presión y destrucción de los ecosistemas acuáticos, la pesca 

extractiva más el desconocimiento de la fisiología coloca a las rayas dulceacuícolas 

vulnerables y amenazadas, siendo incluidas en el apéndice II CITES. Dentro de los 

estudios fisiológicos, la hematología nos da herramientas para mejorar la sanidad 

acuícola, lo que permite generar alternativas tecnológicas en la producción en cautiverio, 

como en la disminución de la extracción indiscriminada de estas especies de su medio 

natural. El presente estudio, tuvo como objetivo caracterizar los parámetros 

hematológicos y la bioquímica sérica de las especies de la familia Potamotrygonidae en 

la quebrada Riecito, mediante la captura, anestesia, toma de datos morfométricos y 

obtención de muestra sanguínea (4 ml por punción en la aleta caudal) in situ para 

proseguir con su liberación. 

Se obtuvieron ocho individuos juveniles machos de Potamotrygon motoro con un 

peso promedio de 1905,13 gr ± 785,19. De la muestra sanguínea se utilizó 2 ml para 

citomorfología y cuantificación celular (CBC) mediante método manual y 2 ml para 

bioquímica sérica mediante método automatizado con kit específicos de ALT, AST y 

creatinina. Obteniéndose eritrocitos (0,93x106/µL), leucocitos (2,49 x106/µL) y 

trombocitos (1,15 x105/µL) siendo los leucocitos más abundantes. La citomorfología de 

la línea roja es elíptica, con núcleo basófilo y centrado, citoplasma oval agranulocito, con 

cromatina semejantes a eritrocitos maduros mientras que los de la línea blanca son de 

aspecto pleomórfico según el tipo celular encontrándose heterófilos de forma gibosa, 

macro y polimorfo nucleados excéntricos y con gránulos citoplasmáticos finos; linfocitos 
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con dos citomorfologías, unos de forma gibosa con macronúcleo, microcitoplasma 

hialino con proyecciones y sin gránulos y otros fusiformes con biselado, pequeños pero 

con macronúcleo; eosinófilos ligeramente ovalados y uniformes, con núcleo arriñonado, 

citoplasma eosinofílico con gránulos circulares poco diferenciados y monocitos 

macrocíticos, irregular, con núcleo reniforme excéntrico, citoplasma con gránulos, y por 

último, los trombocitos que son fusiformes, núcleo regular y simétrico a la célula, 

citoplasma hialino, escaso y agranulocito. 

En relación con la cuantificación celular en la serie roja (eritrocitos) se obtuvo 

hematocrito (17.88%), Hb (4,76 g/dL), RCB (0,93 X 106/Ul) VCM (193 fL), HCM (51,87 pg), 

CHCM (27,17 g/dL) y proteínas totales (2.03 g/dL). Para la línea blanca (leucocitos) se 

reportan cuatro tipos celulares (heterófilos (58.8%), linfocitos (24.1%), monocitos (3.5%) y 

eosinófilos (13.6%) además de los trombocitos (1150 µL). Para la bioquímica sérica: ALT 

(6,92 U/L), AST (91,6 U/L) y creatinina (0,58 mg/dL) estos resultados pueden estar 

relacionados a alteraciones en los parámetros fisiológicos, por lo que, conocer la 

fisiología sanguínea en las rayas amazónicas como la P. motoro es de suma importancia, 

ya que, permite comprender las respuestas fisiológicas generadas por estas frente a la 

diversidad e intensidad de las variaciones del ambiente, además, de sus peculiaridades 

morfológicas que tienen estos individuos dependiendo del hábitat, la nutrición, el estado 

fisiológico y reproductivo, asimismo ampliando el conocimiento actual. 

Palabras clave: citomorfología, cuantificación celular, bioquímica sérica 

hemograma, trombo-leucograma. 
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Estimación del aprendizaje de conceptos relacionados con 

bioinformática y biología computacional en estudiantes 

universitarios por medio de la estrategia del seminario alemán y 

la evaluación in silico de las sustancias liquénicas por el sitio 

catalítico de la enzima amilasa 

Luisa Fernanda Cedeño Rincón129 

Alcides Polania Patiño130 

El presente estudio es un proceso investigativo en curso cuya finalidad es estimar el 

aprendizaje de conceptos relacionados con bioinformática y biología computacional en 

estudiantes universitarios por medio de la estrategia del seminario alemán y la 

evaluación in silico de las sustancias liquénicas por el sitio catalítico de la enzima 

amilasa. La evaluación in silico se lleva a cabo con la enzima alfa amilasa pancreática 

humana y la unión individual de aproximadamente 864 sustancias liquénicas al sitio 

activo de la enzima, la evaluación se corrobora con 3 programas enfocados en hacer 

docking molecular (ArgusLab, Atodock vina y autodock4). La estimación del aprendizaje 

se realiza con la aplicación de un cuestionario tipo escala Likert que se aplica antes y 

después de desarrollar la estrategia pedagógica del seminario alemán. 

Al estudiar el acoplamiento de sustancias liquénicas sobre el sitio activo de la 

enzima amilasa, con el programa ArgusLabs, se obtuvieron 9 moléculas que presentan 

mayor energía de unión con la enzima alfa amilasa pancreática para ser evaluadas in 

vitro para posibles usos sobre afecciones o trastornos digestivos. Además, se espera que 

los estudiantes aprendan sobre conceptos relacionados con bioinformática y biología 

computacional.  

Palabras clave: docking molecular, líquenes, alfa-amilasa, ArgusLabs, Autodock. 
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Evaluación del efecto de Trichoderma spp. sobre Gaeloelaps 

aculeifer Canestrini) (Mesostigmata: Laelapidae) en condiciones 

controladas 

Ariel Steven Aguilar Marín131 

Mónica Julieth Viasús Cárdenas132 

Mayerly Alejandra Castro López133 

Hernán David Ruiz Berrio134 

John Wilson Martínez Osorio135 

Los ácaros edáficos del orden Mesostigmata se destacan por su capacidad de 

depredación sobre otros artrópodos, dentro de los cuales, se encuentra la especie 

Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini) que es comercialmente implementada en cultivos de 

Europa, Norteamérica y Brasil, para el control de larvas de dípteros, trips y ácaros, 

representando un potencial efectivo, viable y complementario para el manejo integrado 

de plagas en diversos sistemas de producción. No obstante, se desconoce su posible 

interacción con hongos del género Trichoderma que se encuentran en el suelo, los 

cuales, son reconocidos agentes antagónicos fúngicos, promotores de crecimiento en 

plantas y en los últimos años se han observado como entomopatógenos de diversas 

especies de insectos plagas. 

En virtud de lo anterior, se plantea evaluar en condiciones de laboratorio, una cepa 

no comercial y una comercial de Trichoderma spp. sobre adultos de G. aculeifer. Para 

caracterizar cada una de las cepas se realizó una identificación morfológica por 

observaciones microscópicas y se comparó con claves fúngicas publicadas por Domsch 

et al. (2018) y Nagamani et al. (2006); el bioensayos correspondió a cuatro tratamientos 

con 10 repeticiones para un total de 400 unidades experimentales, cada unidad 

experimental conto con 10 ácaros en estado adulto previamente alimentados con el 

nematodo Rhabditellla axei, una vez establecidas las unidades experimentales se realizó 
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la aplicación de cada una de las cepas en una concentración de 1*109 conidias.mL-1. La 

cepa no comercial se caracterizó morfológicamente como Trichoderma harzianum; la 

cepa comercial se aisló a partir de un producto disponible en el mercado y se caracterizó 

como Trichoderma koningiopsis. 

Los efectos letales y subletales se observarán y evaluarán directamente en 

laboratorio sobre los ácaros G. aculeifer al estar expuestos a la acción del hongo 

Trichoderma spp. Estos resultados permitirán proyectar el uso combinado de estos dos 

agentes de control biológico como una estrategia de manejo integrado de problemas 

fitosanitarios del suelo en cultivos de importancia en la región. 

Palabras clave: hongos entomopatógenos, biocontrolador, ácaros edáficos. 
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Fitoquímica de extractos de frutos y hojas de dividivi 

(caesalpinia coriaria) en la Guajira colombiana 

Frank Sánchez Llodra136 

Deysis Galvan Ayala137 

Leanis Pitre Ruiz138 

Las moléculas sintetizadas por el metabolismo secundarios de las plantas se 

caracterizan por poseer grandes propiedades bioactivas, dentro de las que se destacan 

propiedades estimulantes, antimicrobianas, antifúngicas, analgésicas, antioxidantes, 

anticancerígenas, lo que ha permitido que sean utilizadas como principios activos en la 

formulación de productos con alto valor en la industria farmacéutica. Como 

consecuencia, en este trabajo se analiza la composición fitoquímica de extractos 

metanolicos y etanolicos de frutos y hojas de Caesalpinia coriaria (Jacq) Will de La 

Guajira colombiana. Las muestras se recolectaron en zona rural de los municipios de 

Riohacha y Manaure, al igual que la zona urbana del municipio de Riohacha La Guajira. 

Una vez colectado el material vegetal fue secado a 37ºC por 72 horas, la obtención de 

los extractos se realizó a partir de extracciones sucesivas mediante el método de 

maceración simple con solventes de distintas polaridades (etanol absoluto y metanol 

98%), los cuales se sometieron a pruebas cualitativas para identificar metabolitos 

secundarios. El análisis fitoquímico de los extractos determinó la presencia de 

compuestos bioactivos como taninos, flavonoides, glucósidos, alcaloides, saponinas, 

cumarinas y aceites esenciales, al igual que altos niveles de alcaloides, fenoles y 

cumarinas en ambas muestras vegetales (frutos y hojas). Los extractos metanólicos tanto 

de hojas como de frutos mostraron mayor presencia de metabolitos en comparación al 

extracto etanólico de las mismas muestras. 

En estos resultados se reflejó la gran diversidad de metabolitos secundarios que 

presenta Caesalpinia coriaria lo que permite sugerir y justificar preliminarmente su uso 

en la medicina natural tradicional abriendo las puertas a otras investigaciones para la 

utilización de estos compuestos con fines industriales. 

Palabras clave: metabolitos secundarios, caesalpinia coriaria, fitoquímica, 

extractos, bioactividad. 
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Valorización energética de residuos de la industria mezcalera 

en Durango, México 

Susan Nataly Velandia Diaz139 

Yiceth Mariana Eslava Pacheco140 

En esta investigación se conocen, proponen e identifican posibles rutas o procesos 

por los cuales es posible la obtención de energía limpia o también conocida como bio 

energía a partir de los residuos (Bagazo y vinazas) de la industria mezcalera en Durango, 

México. Se da inicio al reconocimiento de aquellos procesos por los cuales es posible 

dicha transformación de biomasa para la producción de bioenergía, seguidamente se 

caracterizan tanto físicamente como químicamente estos residuos permitiendo el 

reconocimiento de afinidad entre las rutas de proceso y el respectivo residuo. Entre la 

etapa culminante se especifica cómo se lleva a cabo el proceso de transformación de 

residuos en energía limpia que pueda posteriormente ser ingresada al proceso de 

producción del mezcal, permitiendo la valorización de dicho recurso energético. 

Palabras clave: biomasa, bioenergía, bagazo, vinazas, mezcal, economía circular. 
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Parámetros zootécnicos en juveniles de colossoma 

macropomum alimentados con larvas integra de hermetia 

illucens (mosca soldado negra) en el piedemonte amazónico 

Edwar Erney Navia Ruiz141 

Andrés Fernando Molano Matiz142 

Lisbet Chaves Murcia143 

Luis Carlos Chaves Moreno144 

Betselene Murcia Ordoñez145 

El Colossoma macropomum (cachama negra) es una especie conocida en las 

regiones amazónicas y tropicales de Sudamérica por sus características morfológicas, 

fisiológicas zootécnicas y ambientales, estas cualidades, hace que en muchos países sean 

apetecibles para la producción y comercialización acuícola debido a sus características 

zootécnicas como la adaptabilidad y resistencia a las condiciones de crianza, aceptación 

de alimentación artificial, rápido crecimiento, elevado valor nutricional etc., lo que está 

generando una creciente demanda de las mismas. Sin embargo, y a pesar de la 

importancia socioeconómica que significa la acuicultura para el país y para la región 

amazónica, representa una inversión mayor para los productores, porque ha implicado la 

adquisición de alimento balanceado comercial de alto costo a nivel regional, de difícil 

conservación debido a los altos niveles de humedad relativa de la región y de 

disponibilidad limitada, principalmente en municipios alejados de la capital del 

departamento. 

En los últimos años se ha incrementado la búsqueda de alternativas de 

alimentación, como es la inclusión de larvas de mosca soldado-negra (LMSN) Hermetia 

illucens, que según estudios es un alimento que cumple con los requerimientos 

nutricionales para los peces. Además, son ingredientes de producción a bajo costo, con 
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beneficios para el medio ambiente y que se encuentran dentro de la dieta natural de los 

peces. Por lo anterior, el objetivo del estudio es evaluar el aprovechamiento de la larva 

de Hermetia illucens como alternativa de alimentación en juveniles de C. macropomum 

mediante la evaluación del desempeño productivo desarrolla en la granja Santo 

Domingo de la Universidad de la Amazonia ubicada en el municipio de Florencia- 

departamento del Caquetá-Colombia, la fase experimental se lleva a cabo en 135 días, 

15 días de adaptación y 120 días de fase experimental, se usaron 132 juveniles con peso 

± 90g dispuestos aleatoriamente por grupos de 11 individuos en 12 unidades 

experimentales, tres tratamientos (T1-racion comercial 32%, T2-racion comercial 32% + 

LMSN, T3-solo LMSN) y cuatro replicas alimentadas ad libitum tres veces al día, se 

evalúo el efecto de la larva en la calidad de agua y variables de desempeño productivo, 

se encontró que no existe diferencias estadísticamente significativas en los parámetros 

analizados (calidad de agua, biometría, VDP como crecimiento (GP, GLT, TCE) y 

supervivencia) en los tratamientos; obteniéndose una ganancia de peso promedio para 

el T1 de 1,50 g/día; T2 de 1,81 g/día; T3 de 1,80 g/día durante los últimos 90 días y que 

el mejor tratamiento es T2 (50% MSN integra y 50% de concentrado comercial) en 

relación a los otros tratamientos. Se concluye que la inclusión de la larva MSN en la 

alimentación de C. macropomum no influye en las variables de crecimiento, lo que 

permite que alcance el peso óptimo requerido por los productores piscícolas además de 

que es una alternativa nutricional de bajo costo. 

Palabras clave: alimentación, rentabilidad, producción, alternativa nutricional. 
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Representaciones sociales de estudiantes del grado 9° sobre 

la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, municipio de Lorica-Córdoba. 

¿de la representación a la planificación y diseño curricular? 

Jorge Samuel Humanez Otero146 

Jorge Eliecer Ortega Montes147 

Adriana Cecilia Cordero Valencia148 

Las ciénagas, son un humedal de tipo palustre de especial importancia ambiental, 

social, cultural y económica, que durante las últimas décadas han ido desapareciendo o 

transformándose paulatinamente como resultado de diversos procesos antrópicos, 

bióticos y abióticos, tal como sucede con el complejo cenagoso ciénaga Grande del Bajo 

Sinú, ubicado al norte del departamento de Córdoba, Colombia. Es por ello que se hace 

necesaria una transformación en relación a la forma o modo en que se representa y 

significa este tipo de ecosistemas, para propiciar una cultura de cuidado ambiental y 

protección de estos humedales, siendo las instituciones educativas un espacio propicio 

para tal fin. En asocio, el objetivo de investigación aquí propuesto consiste en 

comprender las representaciones sociales que poseen los estudiantes de grado 9° en 

relación a los humedales y la ciénaga grande del bajo Sinú. La presente ponencia se 

estructuró bajo el paradigma cualitativo, siendo un estudio fundamentado en la 

Investigación, Acción, participación, desarrollado en el municipio de Lorica, Córdoba, con 

una población de 531 estudiantes de grado 9° distribuidos en 7 instituciones educativas 

públicas. 

Para la recolección de la información se diseñó un cuestionario con preguntas que 

permitieron obtener aspectos de las representaciones que poseen la población sujeta de 

estudio en relación a los humedales y la ciénaga grande del Bajo Sinú, la información 

obtenida en dicho instrumento se complementa con el desarrollo de un grupo focal por 

institución educativa. Los resultados obtenidos muestran que principalmente los 

estudiantes poseen una edad de 14 años, además, el 82% no conoce lo que es un 

humedal, así como el 65% manifestó no conocer la ciénaga grande del bajo Sinú, 

resultado que se contradijo con el reconocimiento de humedales en el territorio, ya que 

el 51% de los participantes manifestó reconocer por lo menos la presencia de un 

humedal siendo los de mayor predominancia el río Sinú y las diferentes ciénagas que 
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existen en el área de estudio. Quienes manifestaron conocer la ciénaga, representan 

conceptualmente a esta desde sus factores bióticos y abióticos. 

Por lo anterior, se concluye que existe una desarticulación entre el currículo de 

ciencias naturales con el potencial ecológico y ambiental que rodea la escuela, además, 

las representaciones de los estudiantes constituyen un interesante recurso para motivar 

la transformación curricular, en función de la apropiación social de conocimientos y 

herramientas que permitan el reconocimiento de los humedales, su valoración y 

protección. 

Palabras clave: representaciones sociales, humedales, ciénaga, bajo Sinú, 

educación ambiental, currículo. 
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