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El uso de las TIC emplaza al sector de 
la educación, y muy especialmente 
a quienes o ciamos como maestros, 
a incursionar de forma prioritaria 
en un aprendizaje autónomo y 
cooperativo.
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Esta propuesta de Uniremington, entre otros aspectos, busca que se pueda superar la histórica crítica que se hace a la 
formación académica, en cuanto a que esta se encierra en sus propios análisis, de espaldas a la realidad.  
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Las mipymes y el 
manejo de los costos
Entre varias acepciones, la contabilidad 
de costos es la que se encarga de 
estudiar la técnica del cálculo del costo 
de la unidad producida, tomando como 
base los elementos de la producción 
medibles en dinero.

Hoy, entre los diversos acuerdos 
interinstitucionales de Uniremington, 
es válido destacar las alianzas 
formalizadas con la empresa 
multinacional The Intern Group y con 
los programas Paloma y Delfín.

Fortaleciendo la 
movilidad estudiantil
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Evolución de los Laboratorios 
de ciudad y experiencias humanas

Visita a Senda Verde Medicinas Ancestrales - Estudiantes de Enfermería - Salud y Sociedad (Foto: cortesía del grupo participante).
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comprometen a Uniremington.

Un segundo semestre 
con pensamiento 
crítico…

Reitero mi saludo para este 
segundo semestre académi-
co de 2018. De igual mane-
ra, nuevamente hacemos un 
llamado a la comunidad uni-
versitaria de Uniremington, 
especialmente a docentes y 
estudiantes, para que las ac-
tividades del semestre se de-
sarrollen con fundamento 
en el pensamiento crítico, 
en donde no todo vale, sino, 
que la razón, el buen juicio y 
la ética sean los valores su-
perlativos que impacten en 
el logro de los objetivos pro-
puestos y, específicamente, 
fortalezcan los proyectos de 
vida profesional que se forjen 
en la academia. 

Desde la máxima dirección 
de Uniremington estare-
mos siempre atentos para 
orientar, por sendero exi-
toso, el robustecimiento de 
las metodologías de educa-
ción presencial, a distancia 
y virtual, en procura de que 
la acreditación social que 
ostentamos siga siendo re-
conocida por la comunidad 
nacional.

De antemano, muchas gra-
cias a todos los estamentos 
internos de nuestra insti-
tución por los aportes in-
dividuales y de equipo que 
mantengan en marcha la 
dinámica de nuestra Orga-
nización. Sin duda alguna, 
continuaremos evidencian-
do nuestra presencia en 
todo el territorio nacional, 
proyectándonos para supe-
rar fronteras en la búsque-
da de nuevas demandas so-
ciales frente a la formación 
profesional.

Un rechazo enérgico 
frente al asesinato de 
líderes sociales

Son de suma gravedad los 
hechos que se vienen pre-
sentando últimamente en 
nuestro país, enmarcados 
en el asesinato sistemático 
de líderes y pensadores so-
ciales.  No es fácil entender, 
esas fuerzas oscuras, hacia 
donde pretenden dirigir la 
suerte de nuestro país. En 
este sentido, es indiscutible 
que hay que actuar con po-
líticas de Estado que sean 
eficientes y rápidas. Asimis-
mo, toda la comunidad y las 
fuerzas vivas de la nación 
deben demostrar su rechazo 
enérgico frente a estos suce-
sos. Es necesario denunciar 
con valentía todo lo que al 
respecto se conozca. La ma-
yoría de colombianos, alre-
dedor de la problemática, 
comprometidos con since-
ridad y cultura democrática, 
sí podemos, porque no nos 
podemos anquilosar en el 
problema. Infortunadamen-
te, la polarización que se ha 
cultivado en el país en los 

últimos años, puede ser una 
de las causas que ha incuba-
do esta problemática social y 
de orden público.

Debemos reconocer que la 
violencia en las ciudades 
también es un fenómeno 
que tiene raíces en la des-
composición social y en la 
falta de políticas de Estado 
adecuadas, ya que las medi-
das aplicadas, históricamen-
te, han permitido que estas 
dificultades se aclimaten y 
se gesten en el tejido social. 
Un establecimiento de justi-
cia débil va generando fisu-
ras que traen como conse-
cuencia lo que hoy estamos 
viviendo. En definitiva, hay 
que actuar lo antes posible, 
propendiendo por una uni-
dad nacional con principios 
y en donde prevalezcan la 
ética y la justicia.

�/�D�V�� �H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D�V�� �G�H�O��
tránsito de empalme 
presidencial

Como ciudadanos intere-
sados en el transcurrir de 
nuestro país, hemos estado 
al tanto del empalme para 
hacer tránsito en la Presi-
dencia de la Republica.  Es-
peramos, en especial, que los 
ministros y funcionarios de 
alto rango nombrados por el 
nuevo presidente se hayan 
escogido por meritocracia y 
por su gran profesionalismo, 
con base en los más claros 
principios éticos y morales 
que le garanticen un mejor 
futuro a Colombia.

Al gobernante que entrega, 
el doctor Juan Manuel San-
tos Calderón, hay que re-
conocerle más aciertos que 

desaciertos; conclusión par-
ticular que surge de nuestra 
reflexión sin pasiones y pen-
samientos desbordados de 
oposición y sin límites.

En este ámbito, felicitamos 
al pueblo colombiano, el 
cual se ha visto obligado a 
padecer un contexto de po-
larización injustificado, por-
que, simple y supuestamen-
te, las mayorías en discordia 
–entre gobierno y oposi-
ción– están dirigidas por 
demócratas consumados; 
luego entonces, la alternati-
va más sensata hubiera sido 
un diálogo abierto, transpa-
rente y constructivo en bien 
de nuestra Colombia. Preci-
samente, dicha polarización 
conllevó a un fortalecimien-
to de la izquierda democrá-
tica que se ha convertido en 
una real alternativa de poder 
a corto o mediano plazo, a lo 
cual no le tememos, siem-
pre y cuando la dirigencia 
y el pueblo colombiano se 
encausen en una cultura de 
participación para la unidad 
nacional.

Nos preocupa en este tránsi-
to de empalme la suerte que 
correrá el proceso de paz, al 
que se le ha trabajado con te-
són; y nos inquieta, porque, 
a la fecha, no se han plan-
teado posiciones coherentes 
por parte del gobierno electo 
frente a cómo se abordará en 
su presidencia este tema de 
gran interés para todos los 
colombianos, y tampoco hay 
claridad en cuanto a cómo 
se va a aclimatar la convi-
vencia nacional, sin generar 
espacios para regresar a un 
conflicto irracional y tor-
mentoso. En este sentido, 
¡cuidado con las pasiones y 
la intransigencia! Tanto el 

alto gobierno como todos los 
colombianos, tenemos que 
pensar en el bienestar de las 
mayorías; no le apostemos a 
ese chiste, legado de una se-
rie de televisión, de que “No 
contaban con mi astucia”, 
simplemente, porque impro-
visar es muy fácil cuando el 
poder obnubila. Igual preo-
cupación tenemos ante el re-
crudecimiento de la violen-
cia en las ciudades y en los 
sectores rurales de nuestro 
país, ya que no se evidencia 
en este empalme del nuevo 
gobierno un interés notorio, 
serio y responsable frente a 
esta problemática que hoy 
aqueja a Colombia.

En este marco político y gu-
bernamental, la academia 
debe ser más crítica, com-
prometida e influyente con 
la suerte de la nación; debe 
contribuir a la construcción 
de entornos de confraterni-
dad, reconciliación, justicia, 
inclusión y equidad, siempre 
en busca del entendimiento 
y la fortaleza de las institu-
ciones, fundamentadas, ade-
más, en una Constitución 
política que tiene debida-
mente delimitadas las res-
ponsabilidades y estipulados 
los deberes de los diferentes 
poderes públicos.

Por su parte, el sector pri-
vado tampoco puede bajar 
la guardia. Es indispensable 
que el aparato productivo 
evolucione, mirando siem-
pre un futuro promisorio 
para Colombia en este mun-
do globalizado y altamente 
competitivo que nos com-
promete a estar a la vanguar-
dia.

Reciban un cordial saludo 
de colega y amigo.



PERIÓDICO ENTORNO 4Miscelánea del español 

El ego de escribir o hacer un discurso para uno 
mismo es uno de los principales problemas 
para un buen escribir y hablar. Hagamos un 
buen uso de ciertos componentes gramaticales 
para cualificar nuestra comunicación con 
públicos diversos.

El contenido de este artículo es 
un repaso gramatical que quizá 
algunos –o muchos– pueden 
tildar de escuelero*. Sin em-
bargo, aquellas preguntas infor-
males que me realizan cotidia-
namente, e incluso, las mismas 
conversaciones de estudiantes 
en la cafetería y que mis oídos 
pueden captar, me alientan a 
esbozar varios aspectos, de ma-
nera resumida, sobre aquellos 
pilares gramaticales para un 
buen escrito, enfatizando en el 
estilo, lo cual además es un in-
grediente para la comunicación 
verbal, bien sea en una exposi-
ción o para un discurso pleno 
de demagogia.

Ahora bien, ¿qué es el 
estilo en un texto o 
en la redacción 

Componentes�

Pilares gramaticales para un buen escribir… y hablar
CÉSAR AUGUSTO MUÑOZ RESTREPO – Corrector de estilo institucional de Uniremington -cmunoz@uniremington.edu.co

como tal? Respuestas de todos 
los pesos y calibres les aseguro 
que podemos encontrar. En lo 
personal, yo me baso, por lo ge-
neral, en mi “biblia” idiomática 
del Diccionario de la Real Aca-
demia Española de la lengua 
(DRAE) o en aquellos conse-
jos, en su mayoría pertinentes, 
de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu). 

En todo caso, para no ser tan or-
todoxo, creo que el estilo de re-
dacción, antes que nada, refleja 
la personalidad de quien escribe 
o habla, poniendo a su servicio, 
de forma adecuada, los diversos 
recursos lingüísticos, expresivos 

La idea es tratar de jar un estilo de redacci”n sin mayores quejas, 
teniendo en cuenta los siguientes componentes:

Unidad temática de principio a n. Sin divagar. T tulos y subt tulos, de una u otra forma 
deben correlacionarse y, por ende, el contenido. Esto facilita la comprensión de un texto o una 
exposición. Si se tiene que cambiar de tema es mejor tratarlo en otro aparte.

La claridad es esencial, tomada como la sencillez en la construcción de las oraciones (sujeto, 
verbo y complemento). Para temas complejos, los párrafos se pueden construir a partir de ideas 
m s sencillas y espec cas  la uni”n coherente de esas frases simples permite expresarse con 
mayor facilidad y hacerse entender.

La concisión es fundamental (no confundir con la tacañería al escribir o con el “estilo telegrá-
co ). Se trata de ser directos y espec cos con lo que se quiere expresar, sin demasiados rodeos. 

Si una idea escrita, inicialmente, en veinte palabras puede hacerse comprensible en diez, sin 
menoscabo de las normas gramaticales, sería lo deseable. 

y técnicos que brinda cualquier 
idioma. De hecho, comparto 
con ustedes una frase que legó 
Lord Chesterfield (1694-1773), 
estadista británico y hombre de 
letras: "El estilo es el ropaje del 
pensamiento; y un pensamiento 
bien vestido, como un hombre 
bien vestido, se presenta mejor."

Pautas complementarias

Dependiendo del tipo u objeti-
vo del escrito (negocios, proyec-
tos, cartas comerciales, etc.):

• La diplomacia enmarcada 
en el buen trato debe preva-
lecer. Se puede ser directo o 
radicalmente franco sin llegar 
hasta las expresiones agresivas 
y groseras. De hecho, escribir 
con diplomacia, por ejemplo, 
una carta, compromete al des-
tinatario a que responda en los 
mismos términos.

• La verificación de lo que se 
escribe o se habla es fundamen-
tal. De una u otra manera de-
bemos dejar entrever que hay 

argumentos para afirmar, negar 
u opinar sobre cualquier tema. 
Además, ello previene la posibi-
lidad de posteriores demandas. 
Incluso, hasta ciertas palabras 
deben ser consultadas en el 
diccionario antes de utilizarlas, 
porque puede suceder, y esto es 
común, que se escriba una pa-
labra queriendo expresar algo 
y, sin embargo, la acepción del 
término es diferente. También 
es menester tener esto en cuenta 
cuando nuestros escritos o ex-
posiciones trascienden regiones 
o al exterior, porque ciertos tér-
minos cambian de significado 
según el departamento o el país.

• La sencillez al escribir ayuda 
a la comprensión y a la clari-
dad. Hay que saber diferenciar 
cuando se redacta o se habla 
para un público diverso y cuan-
do es válido elaborar textos con 
un lenguaje técnico o con la jer-
ga particular de una profesión. 
Escribir con sencillez, no quita 
estatus, como algunos creen. 
Recuerda: no se escribe para sí 
mismo, sino para públicos di-
versos, a no ser que el texto o la 
exposición tenga una audiencia 
exclusiva y especializada. 

• La ubicación adecuada del 
perceptor se desprende de lo 
anterior. Si se tiene seguridad 
frente a lo que se quiere trans-

mitir es casi segura la claridad 
del público al que se quiere lle-
gar. O si no, se corre el riesgo de 
enviar el mensaje a una audien-
cia equivocada o escoger unos 
perceptores erróneos para ese 
escrito, exposición o discurso.

Reitero un consejo escuelero: 
la coherencia gramatical debe 
darse, tanto en una oración 
como en el enlace o unión de 
ellas. Traten siempre de man-
tener un sujeto, un verbo y 
un complemento en cada una 
de ellas, ajustando luego estos 
factores mencionados sobre la 
coherencia gramatical.

De todas maneras, lo anterior 
no basta para un buen escribir 
o hablar de una manera media-
namente correcta. Siempre ha-
brá que darle importancia a ese 
detalle fundamental: el estilo, 
el cual, siendo muy personal, 
deberá cumplir ciertos pará-
metros en el marco de la elabo-
ración de un buen texto para su 
presentación por escrito o para 
expresarlo oralmente.

Apostilla: en especial, los in-
vestigadores en formación, 
deben desarrollar habilidades 
de comunicación escrita y, 
particularmente, destrezas co-
herentes con la publicación de 
manuscritos científicos.

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2NCMUqq, https://bit.ly/2N4XPbz y https://bit.ly/2NEUscg (Pixabay) / 
Imágenes seleccionadas por el autor del artículo. Enlaces con técnica de acortamiento aplicado.

* Término que aún no recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero sí el 
Diccionario de Americanismos avalado por la RAE. Ver: https://bit.ly/2J8B2sY 
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Gracias…
Cordial saludo. 

Es mi deber agradecerles 
inmensamente por su amor 
y apoyo en esta aventura de 
servir en este hermosa y ben-
decida comunidad llamada 
Uniremington. Son seis años 
de abundantes y bellas expe-
riencias vividas a su lado; de 
renovados impulsos y sue-
ños; de oración y de plegarias 
al Buen Dios por todos los 
que hacen y han hecho parte 
de este sueño de ser Grande. 
Hoy debo decirles hasta lue-
go. Dios me ha llamado a una 
nueva experiencia: salir. Sí, 
salir a explorar el mundo de 

una manera distinta, estu-
diando y preparándome 

para servir más y mejor en 
Dios y para Dios.

Esta carta de renuncia es más 
que eso, es de acción de gra-
cias, tal como escribí en una de 
las columnas de nuestro perió-
dico En-Torno: “Ser agrade-
cidos es, y debe ser, una tarea 
de cada día” y “La gratitud es 
nuestro mayor tesoro; si das 
gracias estarás listo(a) para 
recibir mayores bendiciones, 
mejores propuestas, paz en 
el corazón. Verás cómo serás 
sorprendido por quien no se 
queda sin recompensar nada”. 
Unido a los sentimientos del 
apóstol San Pablo: “En todo 
dad gracias, pues esto es lo que 
Dios, en Cristo Jesús, quiere de 
vosotros”. (1 Tes 5,18).

Quiero contarles que hasta el 
día 31 de julio de 2018 estaré 
sirviendo presencialmente en 
la Institución; de ahí en ade-
lante, desde la distancia, estaré 
orando con gratitud por cada 
uno de ustedes mis queridos 
amigos y hermanos, pidiendo 

Foto: cortesía de la 
Dirección de Mercadeo 
de Uniremington 

a Dios que les asista con sa-
biduría en cada decisión que 
deban tomar para bien de 
todos los que hacen parte de 
esta hermosa comunidad.

Dios les pague por su bondad 
y generosidad para conmigo. 
Los quiero y deseo encontrár-
melos pronto, de nuevo, en mi 
camino. 

Pido a Dios los bendiga y los 
acompañe en cada instante de 
su vida. Recuerden: no están 
solos, Dios está con ustedes. 
Los bendigo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, amen. 

Nuestra Señora de la sabidu-
ría y de la ternura les de la 
victoria en las batallas de cada 
día. 

Fraternalmente,

Pbro. Jadson Ferney Casta-
ño Arias 

Medellín, 18 de julio de 2018

Presbítero Jadson
Ferney Castaño Arias
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Muchas redes sociales, en 
especial Twitter, al fusionar-
se con herramientas emer-
gentes como el big data2 y el 
data mining3, consiguen en-
contrar patrones de compor-
tamiento que predicen con 
gran exactitud las decisiones 
de un público objetivo, para 
estas, luego ser usadas con 
fines de lucro o procurando 
ventajas competitivas en el 
medio empresarial.

A nivel personal, Twitter 
permite promover ideas po-
líticas, el activismo en favor 
de todo tipo de causas, e in-
cluso, impactar de manera 
efectiva decisiones políticas 
en una región o país.

Twitter, debido a su conteni-
do plural y geográficamente 
disperso, permite realizar in-
vestigación de productos y de 
marcas; estudios, sociales, po-
líticos y antropológicos a gru-
pos poblaciones específicos, 
basándose en la realidad que, 
en muchos casos, desconocen 
los propios usuarios y que pue-
de variar segundo a segundo. 

El big data

Este término hace referencia 
a un gran volumen de datos. 
Con el big data se puede ana-
lizar grandes cantidades de 
datos para obtener ideas que 
conduzcan a mejores decisio-

Twitter predice comportamientos que  desconocen los propios usuarios
ROBERTO CARLOS GUEVARA CALUME  – Coordinador del Centro de investigación de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería - roberto.guevara@uniremington.edu.co 
YOLFARIS NAIDIT FUERTES ARROYO - Docente de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería - yolfaris.fuertes@uniremington.edu.co / Grupo Ingeniar - Uniremington

La enorme cantidad de información que 
se gesta diariamente en Twitter es una 
excelente oportunidad para los analistas 
de datos que utilizan diversas herramientas 
para analizar el comportamiento, 
funcionalidad o viabilidad de sus productos, 
servicios o marcas.

nes y movimientos de nego-
cios estratégicos. 

La influencia del big data en 
algunas redes sociales, entre 
ellas, Twitter, ha revoluciona-
do el mundo de los negocios, 
sobre todo, porque estos sitios 
populares se han convertido 
en una gran masa de extrac-
ción y observación de infor-
mación que facilita la toma de 
decisiones, así como espacios 
virtuales para conocer los di-
versos comportamientos de los 
consumidores, lo cual permite 
a las empresas generar estrate-
gias de mercadeo competitivas 
frente a otras organizaciones 
que ofrezcan los mismos pro-
ductos o servicios.

El data mining

El data mining (minería de 
datos) es el proceso de ex-
tracción de información sig-
nificativa de grandes bases de 
datos, la cual revela factores 
ocultos, tendencias y corre-
laciones para permitir a las 
empresas realizar prediccio-
nes que resuelven problemas 
del negocio, proporcionán-
doles una ventaja competiti-
va. Las herramientas del data 
mining predicen las nuevas 
perspectivas y pronostican 
la situación futura de las em-
presas, ayudándoles a tomar 
decisiones de negocios de 
manera proactiva.

Ventajas y desventajas del big data

Comparativo entre el data mining y el big data

En general, se puede observar que el data mining y el big data son herra-
mientas tecnológicas que parten de la estadística, intentando mejorarla.

Ventajas

Data mining

Desventajas

Big data

Análisis y recopilación 
de grandes volúmenes 
de datos continuamente.

Mejoramiento de la 
fluidez interna de la 
organización.

Brecha masiva de 
seguridad en la era 
del big data.

Pérdida de tiempo, 
energía y recursos.

Segmentación.
La inadecuada gestión 
de los datos.

Error en la toma 
de decisiones.Integración de datos.

Fuente: tabla adaptada de Escalante, 2016. 

Fuente: tabla adaptada de Ribas, 2018

Técnica que permite explorar
enormes bases de datos. 

Tecnología que captura, gestiona y 
procesa grandes volúmenes de datos sin 
exclusión. 

Se apoya en el uso de softwares o 
herramientas tecnológicas para la 
identificación de los patrones comunes. 

Innovación tecnológica.

Permite extraer conclusiones de las 
bases de datos a través del análisis 
detallado de la información observada, 
contribuyendo con la mejora y 
crecimiento de las organizaciones.

Nueva tecnología que ha revolucionado 
la manera en que las organizaciones o 
las personas hacen negocios. 

A través de la aplicación de esta 
herramienta tecnológica se logra 
obtener nuevos clientes o fidelizar a los 
ya existentes. 

Es de gran utilidad para el comercio 
y para crear enormes campañas de 
mercadeo. 

Abre nuevas oportunidades de 
crecimiento organizacional.

Gestión de datos con resultados 
exitosos y rápidos, provechosos 
para la empresa. 

Flexibilidad en la interpretación de 
los resultados obtenidos mediante el 
proceso de exploración.

Se puede aplicar en diferentes 
sectores y entornos.

Estadística Data mining Big Data 
Datos Estructurados Estructurados Desestructurados
Tamaño Pequeño Grande Enorme
Generación Planificada Transaccional Bajo demanda
Objetivo Comprender Optimizar negocio Generar negocio
Fundamentos Teoría A.D. y herramientas Teoría A.D. y Herramientas Tecnologías y herramientas
Mercadeo Malo Bueno Perfecto

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2NUjCE6, https://bit.ly/2LHEDU3 y https://bit.ly/2vgkdYf (Pixabay: ban-
co de imágenes gratuito / Enlaces con técnica de acortamiento aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor.

  Fundéu: “Macrodatos e inteligencia de datos son alternativas en español a la voz inglesa big data, que se emplea en el 
sector de las tecnologías de la información y de la comunicación…”. Ver: https://bit.ly/2v3U2DG (enlace con técnica de 
acortamiento). Nota del editor.
  Fundéu: “La expresión minería de datos es la alternativa en español a data mining…” Ver: https://bit.ly/2LptU1p (enlace 
con técnica de acortamiento). Nota del editor.

1

2
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Twitter predice comportamientos que  desconocen los propios usuarios

 ¿Cómo encaja Twitter ? 

Twitter, nacida en 2006, se 
convirtió en una he-
rramienta muy po-
pular, evidenciando 
un crecimiento ex-
ponencial, pese al 
estancamiento que 
ha tenido en los úl-
timos años. Esta red 
tecnológica se puede 
considerar como un 
fenómeno social,  uti-
lizada por más de cuatro 
millones de nuevos usuarios 
mensuales durante el tercer 
trimestre de 2017. Hoy, Twi-
tter agrupa a 330 millones de 
usuarios en total.

Twitter, en sus 140 caracte-
res, permite que sus usua-
rios divulguen información 
que puede ser de gran tras-
cendencia, incluso en los 
ámbitos gubernamentales. 
Igualmente, se observa que 
este mecanismo es altamente 
usado por periodistas, polí-
ticos y empresas para sentar 
sus posiciones con respecto 
a temas delicados, realizar 
acusaciones o hasta publici-
tar productos y servicios. 

La enorme cantidad de infor-
mación que se gesta diaria-
mente en Twitter es una ex-
celente oportunidad para los 
analistas de datos que utilizan 
diversas herramientas para 
analizar el comportamiento, 
funcionalidad o viabilidad 
de sus productos, servicios o 
marcas. Desde luego, dicha 
recolección de información 
puede realizarse mediante el 
registro de aplicaciones facili-
tado por Twitter.

Twitter  y la 
identidad virtual 

En un estudio realizado so-
bre la identidad del usuario 
se afirma que: “Es ahora, 
más que nunca, una suma de 
identificaciones inestables y 
móviles, características que 
parecen visibilizarse aún más 
en los mundos virtuales”. Por 
otra parte, otros asumen que 
lo que allí se presenta es una 
identidad idealizada, en la 
que las personas construyen, 
ensayan y editan sus identi-
dades virtuales mostrando lo 
que les gustaría, o creen, de-
berían tener.

En este contexto, el 65.4 % 
de los usuarios de Twitter 
eligió utilizar el nombre y 
el apellido al momento de 
nombrar su cuenta, mientras 
que solamente un 0.4 % usó 
la denominación de un per-

sonaje ficticio o un seudóni-
mo-anónimo. Asimismo, se 
encontró que el 90.6 % de los 
usuarios recurrió a referentes 
de la realidad para nombrar-
se, lo cual da cuenta, conse-
cuentemente, que se busca 
transferir la identidad real al 
mundo virtual, aunque 
con algún grado de 
idealización o reto-
que que les permita 
“verse mejor”. 

Noticias en Twitter  y otros 
medios sociales virtuales 

Las redes sociales, por su in-
mediatez y el grado de inte-
ractividad que ostentan, han 
permeado el campo de la di-
fusión de noticias. De hecho, 
en general, en el campo pe-
riodístico, hoy es incuestio-
nable que los medios sociales 
virtuales han transformado la 
manera de hacer y consumir 
los productos periodísticos. 
Algunos afirman que esta ac-
tividad particular, antes “se 
limitaba a leer el periódico, 
escuchar un boletín en radio 
o verlo por televisión”. 

Actualmente, existe una gran 
cantidad de medios sociales 
virtuales que permiten ente-
rarse de las noticias, casi que 
en forma inmediata, entre 
ellos el Twitter, relegando a 
canales clásicos como el pe-

riódico, la radio o la televi-
sión. Precisamente, Twitter 
los aventaja, en especial, por-
que la mayoría de las personas 
tienen un celular a la mano. 
Además, muchos periodistas 
escriben en segundos un pri-
mer avance noticioso en solo 
140 caracteres, mientras que 
otros medios como la radio, 
la televisión y los periódicos, 
requieren de una formaliza-
ción y unos procesos audiovi-
suales y rotativos de imprenta 
que no pueden competir con 
Twitter, al menos en aspectos 
como la inmediatez y la inte-
ractividad.  
 
Activismo en Twitter  

El poder de difusión es uno 
de los elementos más impor-
tantes para cualquier movi-
miento social. En este marco, 
la idea de aprovechar las redes 

sociales para la difusión de los 
propósitos de los activistas de 
diversas índoles, asociada a la 
web 2.0 o web social, merece 
gran atención. En este sen-
tido, este mecanismo puede 
representar una forma alter-
nativa de promover asuntos 
políticos, económicos e ideo-
lógicos, entre otros, en rela-
ción con los medios tradicio-
nales que están limitados por 
sus principios editoriales o su 
financiamiento económico o 
estructural.

Para dar un ejemplo, algu-
nas organizaciones, tales 
como Amigos Pro Animal, 
no aprueban la protesta en 
las calles mediante marchas y 
otras manifestaciones simila-
res; sin embargo, sí consien-
ten la protesta en las redes 
sociales, recurriendo a ellas 
de manera frecuente.

Referentes
de los usuarios para
autonombrase en 

Referentes 
de la realidad

Otros referentes

Twitter

90.6%
9.4%
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LINA MARÍA YASSIN NOREÑA - Vicerrectora de Investigaciones y editora en jefe del Fondo Editorial Remington - lyassin@uniremington.edu.co 
ISABEL CRISTINA SERNA SALAZAR - Coordinadora de publicaciones del Fondo Editorial Remington – iserna@uniremington.edu.co (Uniremington)

La revista publica trimestralmente trabajos ori-
ginales, reportes de casos clínicos y revisiones 
en español e inglés, que contribuyan al avance 
del conocimiento en biología humana y animal.

En abril de 2018 se formalizó 
la alianza de Uniremington y la 
Universidad del Zulia, ubicada 
en la ciudad de Maracaibo, en 
Venezuela, estableciendo un 
acuerdo para que nuestra ins-
titución sea colaboradora per-
manente de la revista Inves-
tigación Clínica, editada por 
el Instituto de Investigaciones 
Clínicas Dr. Américo Negrette, 
adscrita a la Facultad de Medi-
cina de dicha universidad vene-
zolana.

Investigación Clínica es una 
revista arbitrada y dedicada a 
estudios humanos, animales 
y de laboratorio, relacionados 
con la investigación clínica y 
asuntos conexos. Publica tri-
mestralmente trabajos origina-
les, reportes de casos clínicos y 
revisiones en español e inglés, 
que contribuyan al avance del 
conocimiento en biología hu-
mana y animal.

Precisamente, la inclusión de la 

Alianza editorial y cient ca niremington - niversidad del Zulia
Revista Investigación Clínica

revista en los índices internacio-
nales es el resultado de la vigi-
lancia, tanto del comité editorial 
de la publicación como del edi-
tor, que tienen el cuidado sufi-
ciente para estar atentos a que 
la revista cumpla permanente-
mente con todos los cánones es-
tablecidos para la calidad cientí-
fica y editorial de la revista.

Actualmente, esta importan-
te alianza editorial y cien-
tífica, ha permitido que la 
revista no solo se mantenga 
vigente, sino que además me-
jore su visibilidad y sus posi-
bilidades de clasificación en 
importantes índices biblio-
gráficos. De hecho, una de las 
herramientas de cooperación 
más importante es la mi-
gración de los artículos de 
la revista al formato XML-
JATS, cuya gestión ha asu-
mido Uniremington y que 
asegura la permanencia de la 
revista en importantes bases 
de datos como PubMed.

• Para consultar los números 
editados: https://bit.ly/2BXalbB 
• Para conocer las normas para 
los autores: https://goo.gl/
W95YAY 

Trayectoria de la revista Investigación Clínica

Enlaces de consulta 
de la revista

En 2007 obtuvo la puntuación más alta en la evaluación rea-
lizada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vaci”n de Venezuela, entre todas las revistas cient cas vene-
zolanas. Desde entonces, la revista tiene el más alto prestigio 
en Venezuela y un merecido reconocimiento en el mundo.

Indizada en Index Medicus / Medline (USA), Science Citation 
Index Expanded (USA), Excerpta Medica/Embase y Scopus 
(Holanda), Tropical Diseases Bulletin y Global Health (UK), 
Biblioteca Regional de Medicina / Bireme (Brasil), Ulrich’s 
Periodicals, Journal Citation Reports (USA), Index Copernicus 
(Polonia), Siiec Data Bases, Sección Iberoamérica (Argentina) 
e Infobase Index (India)  adem s de las bases de datos: SciE-
LO (Venezuela), Revencyt, Llilacs, Livecs y Periódica.

“En relación con los factores de impacto, Investigación Clí-
nica alcanzó en el 2016 un SJR (Scimago Journal Rank) de 
0.215, mantuvo el índice h de 19 y un valor de citaciones por 
documento de 0.596, valor que está por encima de muchas 
revistas latinoamericanas, e indica que aproximadamente un 
60 % de los trabajos publicados son citados . (Elena Ryder, 
directora de la revista)

 “El Journal Citation Reports de Thomson Reuters (Science Ci-
tation Index Expanded) nos coloca un puntaje de 0.512 en 5 
a os y reporta 207 citaciones para 2016. En la clasi caci”n 
del Index Copernicus tenemos 138,01/200 puntos para el 
mismo año y el IBI (Factor para Infobase Index) para 2015, 
fue de 3.6/5 . (Elena Ryder, directora de la revista)

Scimago clasi ca la revista en cuartil tres ( 3), lo que la posi-
ciona en Publindex como una revista de categoría B. 

En suma, Uniremington 
cuenta hoy con una revista 
internacional con altos es-
tándares de calidad, en la 
cual también aportamos en 
los aspectos editorial y cientí-

Convocatoria para la postulación de artículos para la RHS
El Fondo Editorial Remington (FER) ya está en la 
tarea de la estructuración de un nuevo número 
de la Revista Humanismo y Sociedad (RHS). 
Está abierta la convocatoria para la recepción 
de artículos de autores de Uniremington y de 
los ámbitos nacional e internacional.

El Fondo Editorial Remington 
(FER) ya está en la tarea de la 
estructuración del volumen 6, 
número 2, de la Revista Hu-
manismo y Sociedad (RHS), 
para lo cual tiene abierta la 
convocatoria para que autores 
internos y externos postulen 
sus artículos para ser publica-
dos al final del segundo de se-
mestre de 2018.

El plazo de recepción de ar-
tículos es hasta el 14 de sep-
tiembre del año en curso. 

Vale recordar que la RHS es 
una publicación electrónica 
y de libre acceso, con perio-
dicidad semestral, en la cual 
se divulgan artículos concer-

nientes a las ciencias sociales 
y humanidades.

Las pautas respectivas para 
la postulación de los artí-
culos pueden encontrar-
se en el siguiente enla-
ce directo en el portal 
web de Uniremington: 
“Indicaciones para los 
autores” / https://bit.
ly/2mEofFR (enlace con 
técnica de acortamiento 
aplicado).

Igualmente, el público puede 
descargar los números anterio-
res de RHS a través del siguiente 
enlace directo: https://bit.ly/2N-
Gq9B5 (enlace con técnica de 
acortamiento aplicado). 

• Artículo original de investigación.
 Art culo de re exi”n.

• Artículo de revisión.
• Revisión de tema.
• Cartas al editor.
• Traducción.

 Documento de re exi”n 
no derivado de investigación.

 Rese as bibliogr cas.
• Tapa abierta (propuesta
de la carátula de la revista).

Tipo de artículos para la próxima edición de la RHS

C”digo R

Contacto:
Isabel Cristina Serna Salazar - Coordinadora de publi-
caciones del FER

Correos electrónicos:
• rhs_humanismoysociedad@uniremington.edu.co 
• iserna@uniremington.edu.co 

Para el Fondo Editorial Re-
mington será una gran satis-
facción poder contar con su 
valioso aporte académico e 
intelectual en la RHS.

fico, por lo cual, además, in-
vitamos a nuestra comunidad 
académica para que postule 
sus trabajos para ser publica-
dos en la revista Investigación 
Clínica.

PERIÓDICO ENTORNO Trasfondo editorial
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Los consumidores o usuarios lo que realmente 
requieren es que el producto o el servicio 
se comporte como un dios , es decir, que 
esté donde, a la hora y con el precio que lo 
necesitan.

A modo 
de conclusiones�
• Reitero lo expuesto por 
varios analistas, en cuanto 
a que se debe ejecutar lo 
propuesto por los autores 
clásicos en sus publicacio-
nes acerca del mercadeo y 
sus procesos.

• Al consumidor no le inte-
resa si el mercadeo es una 
disciplina en desarrollo, 
una ciencia, un arte o un 
proceso  tampoco le inte-
resa si se dice marketing 
o mercadeo  lo que real-
mente le interesa es que 
el producto, el servicio o la 
experiencia le resuelva su 
carencia percibida, es de-
cir, encontrar un satisfac-
tor que lo deje encantado 
para así garantizar una 
nueva compra por parte 
del cliente. 

Frente al postulado: “Hay que 
cambiar la forma de hacer 
mercadeo, para lo cual se re-
quiere la implementación de 
nuevas teorías, planteamientos 
y estrategias”, desde mi punto 
de vista, unido a las opiniones 
de varios analistas que se han 
referido al tema, la realidad es 
que nada nuevo se ha desarro-
llado a partir de lo ya escrito 
y expuesto en décadas pasadas 
por los expertos en mercadeo. 
Precisamente, aún es vigente 
la tesis de satisfacer al cliente 
mediante el cumplimiento de 
unos pasos para garantizar la 
recompra. 

Para ser más precisos frente a 
esta temática, lo que hace falta, 
no son nuevos libros o teorías 
en el campo del mercadeo, sino 
ejecutar lo que está consigna-
do en los textos ya tradiciona-
les, porque lo clásico en mer-
cadeo, aún tiene vigencia.

Al respecto, comparto con los 
lectores algunos aspectos que 
espero sean un aporte a este 
análisis –debatible, desde lue-
go– sobre el mercadeo clásico.

Visión conceptual

Inicio mi análisis trayendo a 
colación el manejo conceptual 
del mercadeo. Precisamente, 
Kotler, uno de los más reco-
nocidos teóricos en esta disci-

Lo clásico en mercadeo, aún tiene vigencia
YANET GARCÍA ESPINOSA  - Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales - gladys.garcia@uniremington.edu.co

plina, afirma que el marketing 
o mercadeo, en su acepción 
más amplia, es un proceso por 
medio del cual las compañías 
crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas 
para obtener a cambio valor de 
ellos (Kotler, 2017). A su vez, 
un proceso es un específico 
ordenamiento de actividades 
de trabajo a través del tiempo 
y el espacio, que cuenta con un 
inicio y un fin, y con una clara 
definición de entradas y sali-
das en su estructura de acción 
(Suárez, 2007). Ahora bien, si 
quienes laboran en esta disci-
plina o dictan esta asignatura 
logran dilucidar y transmitir 
la importancia del término 
“proceso” en la definición de 
mercadeo, en primer lugar, no 
demeritarían esta labor; y, en 
segundo término, no se pre-
sentarían confusiones de or-
den metodológico. 

Por lo tanto, de acuerdo con las 
acepciones anteriores del mer-
cadeo este es un ejercicio coti-
diano que pretende dejar a los 
clientes satisfechos mediante la 
comprensión de sus necesida-
des, establecer relaciones redi-
tuables2, generar la creación de 
valor y con ello garantizar la re-
compra. Vale anotar que, para 

los que están inmersos en el 
proceso, la correcta implemen-
tación de los pasos es el core 
(núcleo) de su función, acla-
rando que a los consumidores 
este aspecto no les interesa. De 
hecho, para ellos, lo que se hace 
en el back office3 no represen-
ta mayor importancia, porque 
realmente, los consumidores 
o usuarios lo que requieren es 
que el producto o el servicio se 
“comporte como un dios”, es 
decir, que esté donde, a la hora 
y con el precio que lo necesitan.

Del argumento anterior tam-
bién se puede deducir que el 
mercadeo no se unifica en 
aspectos, tales como: venta, 
publicidad o experiencia. Bá-
sicamente, estos elementos 
son herramientas que hacen 
parte del mercadeo, pero no 
son el todo. 

El entendimiento del mer-
cado y sus necesidades

En el marco del proceso del 
mercadeo es vital entender 
el mercado y sus nece-
sidades.  Actualmente, 
en el mundo todos los 
sectores se están co-
moditizando (commo-
ditization), es decir, la 
diferenciación de los 
productos es muy baja 
y, en algunos casos, 
nula; los consumidores 
están más y mejor infor-
mados, además que las 
fronteras de comercializa-
ción son invisibles. En estos 

términos es indispensable, in-
dependientemente de la oferta 
que tenga una organización 
(productos, servicios o expe-
riencias), un pleno entendi-
miento del mercado. 

Lo anterior conduce, por ende, 
a la utilización de técnicas que 
van más allá de las investiga-
ciones tradicionales. Hoy se 
requiere incluir estudios más 
detallados como los antropo-
lógicos y etnográficos y, tal 
vez, para aquellos que así lo 
consideren, aplicar las neu-
rociencias al mercadeo (neu-
romarketing, neuroventas). 
También se requiere plantear 
una adecuada caracteriza-
ción del mercado, teniendo 
en cuenta lo muy complicado 
que puede resultar compren-
der cómo funciona la mente 
humana en los procesos de 
compra. De cualquier manera, 
para una organización es im-
perativo satisfacer, mediante 
su oferta, las necesidades de 
los clientes; o sea, el proce-
so de mercadeo debe ser tan 
claro y coherente en la eje-
cución de sus pasos, que este 
debe brindar soluciones a las 
situaciones planteadas por los 
clientes.

En este contexto, en la con-
secución del satisfactor res-
pectivo, cuando se trata de 
formar en competencias de 
emprendimiento e intraem-
prendimiento, tal como ac-
tualmente se realiza en la 
Facultad de Ciencias Empre-
sariales de Uniremington, y 
tomando como base los linea-
mientos misionales de esta 
Facultad, este adquiere dife-
rentes nombres dependien-
do de la metodología que se 
utilice. Así, por ejemplo, en 
la metodología Lean Canvas, 
la oferta recibe el nombre de 
“solución”; en la metodología 
Business Model Canvas se 

denomina “propuesta de va-
lor” y en la metodología Jobs 
To Be Done es un “progreso”. 
En todo caso, aunque reciban 
nombres diferentes, el objetivo 
es el mismo: encantar al clien-
te.  Y digo “encantar” porque 
satisfacer hace referencia al 
grado en que el desempeño 
percibido de un producto con-
cuerda con las expectativas del 
comprador, es decir, es lo que 
el cliente espera del producto 
o servicio; en cambio, encan-
tar es superar las expectativas 
del cliente.

  Según la RAE, Redituable: “1. adj. Que rinde periódicamente utilidad o benefi-
cio”. Ver: http://dle.rae.es/?id=VYwDXdu 
  Conjunto de actividades de apoyo en un negocio.

1

2

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2mHaCpf  (Unsplash: banco de imágenes gratuito – Primera imagen incorpo-
rada por la autora). https://bit.ly/2LRKmTX (Pixabay: banco de imágenes gratuito / Segunda imagen seleccionada por 
el editor) Enlaces con técnica de acortamiento aplicado.

Bibliografía:

• Kotler, P. Y. (2017). Marketing. Méxi-
co: Pearson Educacion.
• Suárez, M. (2007). El Kaizen: La fi-
losofía de mejora continua. México: 
Panorama.
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Asociación Colombiana de Criminología

“Para el gremio de la Medicina Veterinaria 
en Colombia es especialmente relevante 
tener al primer médico veterinario 
con representación honoraria en esta 
reconocida asociaci”n

La Facultad de Medicina Ve-
terinaria de Uniremington, 
y en general, toda nuestra co-
munidad universitaria, recibió 
con beneplácito y orgullo el 
nombramiento del docente 
Julio César Aguirre Ramírez, 
como miembro honorario de 
la Asociación Colombiana 
de Criminología - ACC, gran 
noticia que se formalizó el 29 
de julio del año en curso.

Precisamente, la Coordinación 
de Comunicaciones de Unire-
mington consultó directamen-
te al docente Julio César Agui-
rre, sobre diversos aspectos en 
el marco de su nombramiento 
como miembro honorario de 
la ACC. En efecto, el docen-
te de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de Uniremington, 
respondió gentilmente a nues-
tra consulta, la cual transcribi-
mos a continuación:

- (Coordinación de Comuni-
caciones) En términos com-
prensibles, ¿cuál es la real 
importancia de hacer parte 
de la ACC?

- (Julio Aguirre) Para el gre-
mio de la Medicina Veterina-
ria en Colombia es especial-

Miembro honorario de la Asociación 
Colombiana de Criminología

Julio Aguirre Ramírez, docente de Medicina Veterinaria de Uniremington

COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES DE UNIREMINGTON - comunicaciones@unirmeington.edu.co

mente relevante tener 
al primer médico vete-
rinario con represen-
tación honoraria en 
esta reconocida aso-
ciación, la cual reúne 
a profesionales de alta 
trayectoria y de nivel 
académico en el ámbi-
to global. 

Seguramente, de esta 
forma, lograremos in-
volucrar nuestra profesión en 
un asunto que, por conside-
ración ética y filosófica, nos 
corresponde, como es la pro-
tección integral de nuestros 
pacientes, no solamente desde 
la atención en salud, sino tam-
bién mediante el entendimien-
to de sus dinámicas de relación 
con sus familias, responsables 
o tutores, teniendo en cuen-
ta que debemos considerar-
nos garantes de su bienestar e 
identificación de factores de 
riesgo para ellos. 

- (C.C.) ¿Su nombramiento 
en la ACC qué implica para 
Uniremington? 

- (J.A.) Para la Corporación 
Universitaria Remington y su 
Facultad de Medicina Vete-

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2mTefsx (Pixabay: banco de imágenes gratuito / Enlace con técnica de 
acortamiento aplicado) / https://www.acc.org.co/ (logo ACC). Imágenes seleccionadas por el editor.

• Sus objetivos institucionales se enmarcan en los siguientes aspectos:

 • Promover la comprensión y la generación de conocimiento nuevo sobre el 
fenómeno del crimen en Colombia, que sea efectivo para diseñar políticas y 

estrategias públicas y privadas orientadas a su prevención, control, mitigación 
y erradicación.

 Realizar y promover investigaci”n cient ca e interdisciplinaria en 
criminología, administración de justicia, administración pública, violencia 
seguridad y temas a nes. 

• Tiene una visión amplia y multicausal en el fenómeno dinámico de la 
violencia y sus manifestaciones, contribuyendo a un mejor entendimiento de 
las estrategias necesarias para su vigilancia y mitigación. 

• En el tema de animales, la organización desarrolla su gestión en el contexto 
de que el maltrato es un indicador temprano de descomposición social y, por 

tal razón, es menester de la academia, la sociedad civil y el Estado, atenderlo de 
manera e caz y e ciente en busca de salvaguardar la paz y la convivencia de todos. 

Médico veterinario y zoo-
tecnista (universidad CES)  
especialista en Alta geren-
cia  candidato a mag ster 
en Ciencias Forenses y 
Criminal stica  certi ca-
do en Ciencias Forenses 
(Universidad Tecnológica 
de Nanyang (Singapur)  
profesor universitario de 
Anatomía Veterinaria en 
pregrado y posgrado  fo-
rense veterinario ad hono-
rem en la Fiscalía General 
de la Nación (seccional 
Medell n y Antioquia)  fo-
rense médico veterinario 
de la Inspección Ambien-
tal de la Alcaldía de Me-
dell n  forense veterinario 
de niremington  miem-

Julio CØsar Aguirre
�3�H�U�À�O���\���W�U�D�\�H�F�W�R�U�L�D���G�H�O���P�p�G�L�F�R���Y�H�W�H�U�L�Q�D�U�L�R��

• Es una organización que reúne profesionales de 
diferentes disciplinas con la misión de realizar 
�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�µ�Q�� �F�L�H�Q�W�fl�‡�F�D�� �G�H�O�� �F�U�L�P�H�Q�� �H�Q�� �&�R�O�R�P�E�L�D����
América Latina y otros países del mundo. 

rinaria es una situación que 
genera alta visibilidad en ám-
bitos preventivos del delito, 
donde confluyen organismos 
multilaterales, e incluso, in-
ternacionales, en relación 
con la administración de jus-
ticia y con aportes a la cons-
trucción del ordenamiento 
jurídico en materia de la pre-
vención del crimen y la ela-
boración de estrategias que 
estén orientadas a la acción, 
entendiendo el fenómeno 
criminal como un sistema de 
relación social. Esto genera-
ría una alerta de alto impacto 
a todo el gremio médico ve-
terinario en el país, mediante 
el llamado a la preocupación 
por las manifestaciones de la 
violencia en nuestros pacien-
tes y sus familias o tutores. 

- (C.C.) Con su nombramien-
to como miembro honorario 
en la ACC, ¿cuál es su proyec-
ción individual, y, colateral-
mente, la de Uniremington?

- (J.A.) En lo individual he 
proyectado posicionar mi 
nombre como profesional 
médico veterinario forense, 
MSc. en Ciencias Forenses y 
Criminalística, la cual ahonda 
en asuntos críticos de la diná-
mica criminal alrededor de 
los animales. 

En lo institucional podrá for-
talecerse la línea académica y 
de servicios en relación con la 

intervención pericial forense 
veterinaria para los casos que 
sean de conocimiento por par-
te de las autoridades munici-
pales del Valle de Aburrá, los 
cuales deban ser remitidos al 
laboratorio forense veterina-
rio con el que cuenta Unire-
mington en el corregimiento 
de Santa Elena. Así mismo, 
se podrá tener participación 
en eventos académicos nacio-
nales e internacionales en los 
temas misionales de la asocia-
ción, aportar con material es-
crito en la revista Notas Crimi-
nologicas de la ACC y demás 
espacios de difusión que se 
tienen disponibles. 

bro de la Asociación Interna-
cional de Ciencias Forenses 
Veterinarias (IVFSA()  asesor 
forense veterinario del Obser-
vatorio de Violencias Interre-
lacionadas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Antio-
qu a  miembro fundador de la 
Asociación Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Foren-
ses Veterinarias de Colombia  
consultor y ponente nacional 
e internacional en los campos 
de medicina veterinaria legal y 
ciencias forenses, criminología 
y bienestar animal  gerente de 
Animal Protection Consulting 
S.A.S. y docente de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria de              
Uniremington.



11PERIÓDICO ENTORNO Contables 

En el amplio universo em-
presarial existe una categoría 
organizativa, que por sus ca-
racterísticas y por la simili-
tud del medio en que operan, 
así como por los problemas 
que deben enfrentar, reciben 
un tratamiento especial. En 
específico, hago referencia 
al grupo conformado por las 
micros, pequeñas y medianas 
empresas, denominadas o 
más conocidas comúnmente, 
como las mipymes.

Las mipymes y el manejo de los costos
MARIO CADAVID FONNEGRA  - Docente de la Facultad de Ciencias Contables de Uniremington - mario.cadavid@uniremington.edu.co

La contabilidad de costos, entre varias 
acepciones, es una serie de procedimientos 
tendientes a determinar el costo de un bien 
o servicio y de las distintas actividades que 
se requieren para su fabricación y venta o la 
prestación del servicio, así como para planear 
y medir la ejecución del trabajo.

1. Mediana empresa: 

�D����Planta de personal entre cin-
cuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores, o 
�E����Activos totales por valor entre 
cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

�D�� Planta de personal entre once 
(11) y cincuenta (50) trabaja-do-
res, o 
�E�� Activos totales por valor entre 
quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

�D�� Planta de personal no superior 
a los diez (10) trabajadores o, 
�E�� Activos totales excluida la vi-
vienda por valor inferior a qui-
nientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 
[ ]  (Resaltados del autor del 
artículo)

de las mipymes

Categorización
normativa
En Colombia, la Ley 590 del 10 
de julio del 2000, modi cada por 
la Ley 905 de 2004, establece las 
pautas para de nir o cialmente 
los tres tipos de empresas: 

“[…]

Artículo 2º. […] Para todos los 
efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas, pe-
queña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación econó-
mica, realizada por persona na-
tural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que res-
ponda a dos (2) de los siguientes 
parámetros:

La contabilidad de costos

• La contabilidad de costos 
consiste en una serie de pro-
cedimientos tendientes a de-
terminar el costo de un bien 
o servicio y de las distintas 
actividades que se requieren 
para su fabricación y venta o 
la prestación del servicio, así 
como para planear y medir la 
ejecución del trabajo.

• La contabilidad de costos, 
analítica por excelencia, es 
la que se encarga de estudiar 
la técnica del cálculo del cos-
to de la unidad producida, 
tomando como base los ele-
mentos de la producción me-
dibles en dinero.

• Algunos autores definen la 
contabilidad de costos como 
un sistema de información 
para predeterminar, regis-
trar, acumular, distribuir, 
controlar, analizar, inter-
pretar e informar sobre los 
costos de producción, dis-
tribución, administración y 
financiamiento. Se relaciona 
con la acumulación, análisis 
e interpretación de los costos 
de adquisición, producción, 
distribución, administración 
y financiamiento para uso 
interno de los directivos de 
la empresa, en especial, para 
el desarrollo de las funciones 
de planeación, control y la 
toma de decisiones.

De acuerdo con los desti-
natarios, la contabilidad se 
divide en financiera y ad-
ministrativa o gerencial. 

La primera se define como 
la rama de la contabilidad 
centrada en la preparación 
y presentación de estados 
contables, con el propósito 
de suministrar información 
útil en la toma de decisio-
nes de naturaleza económica 
por parte de la mayoría de 
los usuarios, especialmente 
los externos (propietarios, 
proveedores, instituciones 
financieras, inversionistas, 
Gobierno y entidades oficia-
les, trabajadores y público en 
general).

Por su parte, la contabilidad 
administrativa o gerencial se 
enfoca de manera más directa 
hacia una información prepa-
rada y estructurada para ser 
utilizada internamente en la 
entidad, en el día a día, con la 
cual, las personas autorizadas, 
deben tomar decisiones con 
respecto a la administración 
de esta (directores, gerentes, 
administradores, funciona-
rios, etcétera).

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2uRDKyu y https://bit.ly/2LLnVjr (Pixabay: banco de imágenes 
gratuito / Enlaces con técnica de acortamiento aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor.

Ciclo de la contabilidad de costos

Insumos

Materiales 
directos

Mano de 
obra directa Productos 

terminados
Costos 

indirectos de 
fabricación

Trabajo 
en proceso                                                                                             

Entrada en 
producción

Terminado 

Vendido

Costos de 
productos 

terminados

Estado de resultados
Balance general
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En el marco de la Ruta de 
Formación Docente de     
Uniremington esbozo una 
reflexión educativa sobre la 
apropiación y el uso de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) 
para el aprendizaje en el con-
texto actual.

Lo primero para dejar claro es 
que el uso de las TIC lo debe-
mos dejar de asociar de ma-
nera permanente como unas 
herramientas solamente para el 
desarrollo académico en la mo-
dalidad de educación virtual. 
Pues no. El uso de las TIC, si es 
que buscamos estar más o me-
nos en la onda de los avances 
educativos en el mundo, tiene 
que estar incorporado en las 
diversas acciones pedagógicas 
de todos los maestros y en el 
conjunto de las metodologías. 

La educación en todas sus di-
mensiones, niveles, formas y 
metodologías viene cambiando 
con un ritmo acelerado, casi de 
manera avasalladora. Mientras 
tanto, pareciera que las insti-
tuciones, y especialmente sus 
aulas de clase, continúan an-
cladas en espacios y conceptos 

Apropiación y el uso de las TIC para   el aprendizaje

JESUS OCTAVIO TORO CHICA - Docente administrativo - Facultad de Educación y Ciencias Sociales de Uniremington - octavio.toro@uniremington.edu.co

Vale anotar desde el comienzo que,  alrededor 
de esta temática, desde la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales de Uniremington 
se está estructurando un futuro diplomado 
para ser incorporado en la Ruta de Formación 
Docente institucional, abierto además a 
públicos externos.

An lisis-Re exi”n

ya anticuados y anquilosados, 
perjudicando de paso la vincu-
lación de los estudiantes con su 
propio mundo. De hecho, los 
ambientes de aprendizaje –se 
puede constatar en nuestra co-
tidianidad– no han cambiado 
mucho en los últimos 50 años, 
por lo cual es necesario y ur-
gente que se incorporen nue-
vas metodologías activas que 
respondan a las demandas de 
los individuos actuales –seres 
humanos con características 
muy especiales–, ligados desde 
su nacimiento a la tecnología y 
a los requerimientos propios de 
la globalización. 

La prioridad de 
un aprendizaje 
 autónomo y cooperativo

Estamos en una época en la que 
el desarrollo social y económico, 
así como los mejoramientos pau-
latinos para una mayor calidad 
de vida de las personas, tienen 
como base el conocimiento y los 
saberes de sus ciudadanos. Ello 
es una verdad que muchos auto-
res nos han descrito de manera 
muy pragmática, pero real: “Nos 
pagarán por lo que sabemos”.

Es indiscutible que el mundo 
del internet y las TIC han ge-
nerado cambios profundos y 
significativos en todos los ám-
bitos, no solo en la forma de 
comunicarnos, sino también 
en la de relacionarnos a nivel 
individual, entre colectivos, 
comunidades y empresas. 

El uso de las TIC emplaza al 
sector de la educación, y muy 
especialmente a quienes ofi-
ciamos como maestros, a in-
cursionar de forma prioritaria 
en un aprendizaje autónomo 
y cooperativo, características 
esenciales de un aprendizaje 
que aún no hemos logrado, 
pero que definitivamente es 

una propuesta pedagógica, 
didáctica, metodológica y es-
tratégica enfocada a fortalecer 
la interacción participativa de 
docentes y estudiantes.

Hay que trascender a la 
formación en competencias

La educación tiene que pasar 
del formalismo de compartir 
unos contenidos –en la prác-
tica es a lo que se reduce el 
encuentro entre docentes y 
estudiantes en la mal llama-
da “dictada” de clase– y tras-
cender hacia la formación 
en competencias de los estu-
diantes, lo cual realmente los 
beneficiará en su vida futura. 
En concreto, los contenidos 
disciplinares compartidos 
están diseminados en la red 
y, tal vez, tratados con más 
profundidad en comparación 
con lo que se hace en el aula 
de clases, entonces el funda-
mento del papel del maestro, 
que por supuesto cambia, 
evolucionaría al verdadero 
ejercicio de la formación –in-
cluso, de formación real para 
la vida–, pues los escenarios 
que se le presentarían a nues-
tros estudiantes se asemeja-
rían, más de verdad, a unos 
espacios para el “aprehendi-
zaje” y no únicamente para 
el aprendizaje, el que, infor-
tunadamente, hemos con-
fundido con el ejercicio de la 
memorización.  

Sería así, entonces, como se 
podría afirmar que se está de-
finiendo una educación en el 
contexto de un mundo globa-
lizado, privilegiando las peda-

gogías, las didácticas y las me-
todologías activas mediante el 
uso de herramientas y recur-
sos de las TIC para el desarro-
llo de actividades y estrategias 
de aprendizaje. 

Consolidar los 
aspectos comunicativos        
y pedagógicos

En el campo educativo no po-
demos abstraernos a los re-
querimientos de los procesos 
de calidad y a las exigencias 
de la parametrización inter-
nacional. Son pautas que defi-
nen, entre otros aspectos, que 
los ambientes de formación 
educativa desempeñan un pa-
pel relevante como mediado-
res del aprendizaje. Además, 
esos espacios están ligados a 
situaciones influyentes  , tales 
como el tipo de comunica-
ción, las herramientas apli-
cadas para ella, así como los 
recursos didácticos y pedagó-
gicos utilizados.

Igualmente, los ambientes de 
aprendizaje deben ser cocrea-
dos por los estudiantes y los do-
centes, buscando que haya re-
ferencias directas y semejanzas 
contextuales con los espacios 
reales definidos para aquellos 
ámbitos y entornos concretos 
con los cuales interactúa –e in-
teractuará– en los niveles per-
sonal, familiar, social y laboral. 
En todo caso, deberá haber una 
dotación de equipos y tecnolo-
gías que faciliten la apropiación 
de conocimiento y el desarrollo 
de competencias, pero, sobre 
todo, el acercamiento a un re-
ferente con el mundo laboral y 

Los maestros no podemos seguir   haciendo lo mismo...

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2O1sZlj y https://bit.ly/2EOs5V5 (Pixabay: banco de imágenes gratuito 
/ Enlaces con técnica de acortamiento aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor

Objetivos de la interacción participativa

Lograr que prevalezcan las interacciones académicas, sociales, personales, relacionales 
y profesionales entre docentes y estudiantes  entre docentes y entre la misma pobla-
ción estudiantil.

Comprometer la disponibilidad de los docentes y estudiantes para la apropiación, uso 
y aplicación de recursos tecnológicos pertinentes.

Lograr una óptima motivación y compromiso mediante el aprendizaje independiente y 
autónomo por parte de todos los estudiantes. 

Facilitar el desarrollo de interacciones académicas, sociales, relacionales, personales y 
profesionales con pares nacionales e internacionales.

Buscar que haya una fuerte motivación en los estudiantes para aprender por sí mismos 
y solucionar problemas, asumiendo una toma de decisiones responsable. 

Facilitar una diversidad y heterogeneidad en los equipos de trabajo organizados por 
los estudiantes. 

Buscar que los estudiantes asuman la responsabilidad y el compromiso con su propio 
aprendizaje y el de sus compañeros (aprendizaje cooperativo), de tal manera que asu-
man que el éxito de cada uno de ellos depende del logro conjunto de metas por parte 
de sus compañeros.

Facilitar la posibilidad de interactuar con otras culturas.
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Apropiación y el uso de las TIC para   el aprendizaje

productivo, cada vez más real y 
global.

Lograr lo ya expuesto implica 
un cambio en los ambientes 
de clase, en el aula de clase, 
como espacio conocido. Sin 
embargo, hay que recordar 
que esas aulas, hoy, y espe-
cialmente para efectos de la 
temática que nos ocupa, son 
aulas virtuales. Por lo tanto, la 
transformación debe tener en 
cuenta que dichos ambientes 
deben ser aptos para esa mo-
dalidad y que, adicionalmen-
te, se necesita, con carácter 
urgente, el cambio, no sola-
mente conceptual, sino tam-
bién actitudinal del maestro. 
En este sentido, se requiere 
un maestro y un aula que den 
testimonio del nuevo rol del 
docente en su desempeño pe-
dagógico; donde la comunica-
ción con nuevas herramientas 
tecnológicas debe prevale-
cer. Por lo mismo, debemos 
aceptar que la comunicación 
pedagógica utilizada por los 
maestros durante el proce-
so de interacción académica 
para los aprendizajes se cons-
tituye en un desafío para el lo-
gro de dicha competencia co-
municativa en los estudiantes. 
Hago una invitación para que, 

como maestros, reflexionemos 
y caminemos en el marco del 
papel moderno y actual del do-
cente, como agente facilitador 
de los procesos e interacciones 
para los aprendizajes, identifi-
cando cómo es la manera en 
que se desarrollan los procesos 
de comunicación aplicados 
a la educación y su coheren-
cia con el modelo pedagógico 
Institucional. Vale anotar que 
el uso de las TIC no es única-
mente de carácter tecnológico, 
sino que también, me atrevo 
a decir, son esencialmente re-
cursos comunicacionales, en 
los cuales están basados los 
procesos de aprendizaje. 

En suma, hay que reconocer la 
importancia que tienen las TIC 
en el proceso comunicativo, el 
cual, a su vez, es fundamental 
en la acción pedagógica, faci-
litando el logro de aprendiza-
jes significativos y permanen-
tes, así como la construcción 
y desarrollo de los proyectos 
de vida de la población estu-
diantil. Es válido resaltar que 
las experiencias que hemos 
analizado sobre el aprendiza-
je a través del uso de las TIC, 
señalan un alto porcentaje de 
éxito, gracias a que, mediante 
su optimización pedagógica 

Los maestros no podemos seguir   haciendo lo mismo...
se están abarcando esferas del 
desempeño propio de los es-
tudiantes de hoy, como son el 
texto, el gráfico, la imagen y el 
sonido, así como las interac-
ciones que pueden establecer-
se a través del uso apropiado 
de las TIC.

en el desarrollo del 
aprendizaje de los 
estudiantes

Generación y producción de contenidos.

Apropiación del conocimiento.

Desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes 
hacia la consolidación de las competencias.

Apropiación del conocimiento.

Descubrimiento, desarrollo y potenciación de las 
competencias propias de los estudiantes.

Desarrollo de la autonomía.

Compromiso social.

Trabajo en equipo y cooperativo. 

Análisis y solución de problemas reales. 

Toma de decisiones.

�%�H�Q�H�À�F�L�R�V
de las TIC
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Se destacan algunos aspectos de estos la-
boratorios liderados por los docentes de la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
de Uniremington:  

• Reconocimiento de las dimensiones hu-
manas mediante talleres pertinentes. 
• El desarrollo humano desde las capacida-
des humanas y desde la libertad: se constató 
la satisfacción de necesidades en el ámbito 
urbano, el desarrollo de las libertades desde 
Senn y desde las capacidades de Nussbaun.
• La observación desde la internacionaliza-
ción en nuestro contexto.

 La identi caci”n de la vivencia de la inter-
culturalidad social.
• Interacción con la ciudad y sus espacios 
urbanos. 
• Consolidación de procesos de diálogo y 
conversación para el desarrollo de compe-
tencias comunicativas y de comportamiento 
ético. 
• Movilización de estudiantes a centros de 
interés general y disciplina.

 Identi caci”n de la vivencia de la intercul-
turalidad social.
• El conocimiento adquirido en las aulas de 
clase y la confrontación con las realidades 

propias de los estudiantes y la ciudad, me-
diante la informaci”n y las re exiones com-
partidas en las clases, las vivencias reales, 
los testimonios orales y escritos  igualmen-
te, documentos jur dicos, cartas y relatos  
además, producción literaria, material de 
prensa escrita, audiovisual y radial, largo-
metrajes, material histórico, fotografías do-
cumentales y sociales que ofrece el museo 
Casa de la Memoria.
• La excelente actitud de los estudiantes 
durante la visita y la posterior socialización 
del informe del laboratorio, evidenció el 
compromiso y la pertinencia de la actividad 
con las temáticas de la clase.

 Las re exiones y aportes de los estudian-
tes demostraron que la visita logró sensibi-
lizar a los estudiantes frente a las diferentes 
problemáticas que ha afrontado el país en 
relaci”n con el con icto armado en Colom-
bia.
• El compromiso de los estudiantes ha sido 
total, demostrando que comprendieron la 
importancia de estas actividades.
• Hubo empatía de los estudiantes con las 
actividades.
• El apoyo de los monitores ha sido esencial 
para el éxito de los laboratorios de ciudad.

Resultados cualitativos de los laboratorios

En septiembre de 2017, en 
Uniremington, en el mar-
co de la Ruta de Formación 
Humana que lidera la Fa-
cultad de Educación y Cien-
cias Sociales, se iniciaron los 
“programas piloto” de los 
Laboratorios de ciudad y 
experiencias humanas, que 
enmarcan una estrategia 
pedagógica y metodológica 
en procura de aproximar al 
máximo a los estudiantes con 
las realidades urbanas, con 
su mismo mundo.

Esta experiencia ha venido 
evolucionando de manera po-
sitiva desde el primer semestre 
de 2018, evidenciando diversas 
actividades que procuran dar 

Evolución de los Laboratorios 
BIBIANA MARÍA GÓMEZ CARDONA - Docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de Uniremington - bibiana.gomez@uniremington.edu.co

Mediante esta experiencia, grupos de 
estudiantes de Uniremington han fortalecido 
su capacidad de construir argumentos y 
asumir posturas críticas frente a la realidad 
y la información que reciben en su proceso 
de formación, así como en su ejercicio 
ciudadano cotidiano. 

Visita al Museo Cementerio San Pedro - Estudiantes de Medicina - 
Relación Mente Cuerpo (Foto: cortesía del grupo participante).

Feria: Tejedores de Vida - Estudiantes de Administración de Empresas y 
Finanzas de Uniremington - Competencias investigativas (Foto: cortesía 
del grupo participante).

cuerpo al objetivo primordial 
de los laboratorios: acercar a 
los estudiantes a la realidad, 
sobrepasando el estudio de los 
temas en el campo conceptual 
y proporcionando experien-
cias que les permitan integrar 
los conceptos desarrollados 
en el aula de clase con sus di-
versas manifestaciones en la 
cotidianidad. 

Precisamente, los Laborato-
rios de ciudad y experiencias 
humanas, entre otros aspec-
tos, busca que se pueda su-
perar la histórica crítica que 
se hace a la formación acadé-
mica, en cuanto a que esta se 
encierra en sus propios análi-
sis, de espaldas a la realidad.  

A modo de conclusión

Con base en la evolución de 
los Laboratorios de ciudad y 
experiencias humanas se pue-
den concluir que esta estrate-
gia facilita a los estudiantes: 

• Ampliar sus miradas y com-
prensión del mundo.

• Comprender a fondo las di-
ferentes formas de concebir y 
desarrollar el quehacer pro-

fesional y el uso mismo de la 
información que reciben en su 
proceso de formación.

• Conocer y desarrollar otras 
herramientas de acercamiento y 
de análisis de la realidad, ya que 
tuvieron la posibilidad de escu-
char distintas opiniones frente a 
los temas desarrollados, voces 
contradictorias y complemen-
tarias entre sí, lo que fomenta la 
apropiación del conocimiento y 
el pensamiento crítico.

• La confrontación entre lo 
aprendido en clase y la vida real.

• Conocer los diversos rostros 
de fenómenos como la salud, 
la globalización y la era del co-
nocimiento, entre otros.

• La capacidad de construir argu-
mentos y asumir posturas críticas 
frente a la realidad y la informa-
ción que reciben en su proceso 
de formación, así como en su 
ejercicio ciudadano cotidiano. 

Laboratorios realizados - 
Primer semestre de 2018

47
Número de
laboratorios

Estrategias principales: 
participación en conferencias, 
congresos y salidas de campo. 

• Congreso de Urbanismo con 
Enfoque de Género
• Congreso Para no Volver a la Guerra
• Salidas de campo a territorios 
ancestrales y centros de encuentro 
cultural.

Eventos y actividades 
destacados:
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Visita al Museo Cementerio San Pedro - Estudiantes 
de Medicina - Relación Mente Cuerpo (Foto: corte-
sía del grupo participante).

de ciudad y experiencias humanas

• El intercambio cultural.
• La posibilidad de constatar la aplicabilidad de los elementos aprendidos.
• El intercambio de conceptos y de las realidades puestas en escena.
• La diversidad de discursos en el proceso de formación.

 La construcci”n de tejido social con los participantes, re ejado en la construc-
ción de estrategias de grupo para que todos pudieran asistir a las actividades y su 
organizaci”n como equipo, con funciones espec cas asignadas a cada persona.
• Aprendizaje, por parte de los estudiantes, del manejo de la gestión logística, la 
organización del tiempo y la coordinación de tareas.

• Estar más concentrados y atentos.
• Utilizar todos sus sentidos y comprender que existen múltiples 
miradas frente a un mismo fenómeno y, por ende, que deben asumir 
posiciones personales conscientes con respecto al lugar que, como 
ciudadanos y profesionales, asumen cuando intervienen.
• Comprender la complejidad del mundo en el cual habitan.
• Asumir la necesidad de formarse como seres humanos integrales, 
capaces de aprehender sobre distintas áreas del conocimiento.

 Desarrollar todas sus dimensiones del SER  estar, hacer y tener en 
un justo equilibrio. 

Productos generales de los laboratorios

�6�D�O�L�U���G�H�O���D�X�O�D���\���V�X�V���L�P�S�O�L�F�D�F�L�R�Q�H�V���S�D�U�D���O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V
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El diplomado en mención, 
estuvo orientado hacia 
profesionales que de-
sarrollan su ejercicio 
profesional en los 
distintos niveles de la 
educación en Unire-
mington, con el obje-
tivo de que fortalecie-
ran sus competencias 
en procura de generar 
espacios inclusivos 
que favorezcan la pre-
sencia, participación y 
aprendizaje según los in-
tereses de las personas, sus 
propósitos y contextos. Igual-
mente, se busca que los parti-
cipantes contribuyan desde su 
campo disciplinar a los proce-
sos de inclusión, asumiendo 
roles de liderazgo y colabora-
ción. 

Precisamente, en este con-
texto, pretendo plasmar una 
reflexión acerca de la impor-
tancia de desarrollar com-
petencias que promuevan la 
comprensión y la gestión de 
culturas, políticas y prácticas 
inclusivas en la universidad. 

La inclusión 
en nuestro país

La Constitución de 1991, en 
su artículo 68, estipula que la 

La educación inclusiva en la formación superior
DIEGO ALEJANDRO OCAMPO ZAPATA  – Docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de Uniremington - diego.zapata@uniremington.edu.co

En el primer semestre de 2018, Uniremington 
graduó la primera cohorte del diplomado en 
Educación Inclusiva y Diversidad (modalidad 
virtual), a cargo de la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales, en el marco de la Ruta 
de Formación Docente de la 
institución.

educación de personas con li-
mitaciones físicas o mentales, 
o con capacidades excepciona-
les, sea una obligación especial 
del Estado; sin embargo, según 
cifras del Dane3, solamente el 
1 % de la población con disca-
pacidad termina sus estudios 
superiores, siendo aún menor 
el porcentaje de esta población 
que culmina estudios de pos-
grado4. Por otra parte, al tiem-
po que se reconoce en el país 
la enorme diversidad, étnica, 
cultural, etc., la educación si-
gue teniendo, en gran medida, 
un enfoque homogéneo que 
pretende mostrar una supues-
ta igualdad, la que, realmente, 
niega las diferencias y desco-
noce la diversidad.

Ahora bien, la nuestra es una 
sociedad heredera de la cul-
tura occidental y, en conse-
cuencia, carga con el peso de 
los prejuicios y supuestos que 
conlleva la tradición cultural 
de Occidente. Es en este pun-
to donde cobran importancia 
conceptos y supuestos que 
perviven en lo que se ha dado 
en llamar inclusión. Se trata 
de términos como igualdad, 

tolerancia y alteridad que, 
mal entendidos, y peor in-
terpretados, constituyen obs-
táculos para una educación 
inclusiva que realmente se 
constituya en un instrumento 
clave para superar las profun-
das desigualdades sociales de 
nuestro país. Y precisamente, 
para lograr ese propósito, es 
necesario que la formación 

docente enfatice en la ne-
cesidad de un enfoque 

heterogéneo, pues 
muchos profeso-

res carecen de la 
formación y la 
capacidad su-
ficientes para 
reconocer y 
respetar las di-
ferencias, con-
fundiendo el 
respeto con la 

tolerancia, o li-
mitándose a una 

actitud condes-
cendiente frente al 

otro, lo que, al final, 
se traduce en fracaso, 

deserción, aculturación, 
entre otros males, impidien-
do así asumir roles de lideraz-
go y colaboración. 

Las diferencias: 
reconocerlas y aceptarlas

Uno de los mayores proble-
mas que afrontan los docen-
tes al relacionarse con una 
población educativa diversa, 
es tratar de superar las dife-
rencias para alcanzar una su-
puesta igualdad. Es este, pues, 
un enfoque erróneo que con-
duce directamente al fracaso, 
ya que la cuestión no es supe-
rar las diferencias, sino por 
el contrario, hay que recono-
cerlas y aceptarlas. Y no pre-
cisamente para alcanzar una 
igualdad, que en últimas úni-
camente desconoce la diversi-
dad, sino para lograr afinidad 
en pos de la equidad. Ahora, 
vale anotar que, en la cultu-
ra occidental, la diferencia se 
ha visto como algo negativo, 
pues siempre se han buscado 
la uniformidad y la singulari-
dad con todos los perjuicios 
que ello implica.

En el pensamiento occidental, 
desde Parménides, el verbo ser 
se encuentra estrechamente li-
gado al concepto de identidad. 
Para él, en términos simples, 
“el ser es”. El filósofo griego 
plantea el ser en términos de 
totalidad, unidad y singula-
ridad. Así, por ejemplo, en 
la historia del siglo XX, en la 

Alemania Nazi, Hitler desco-
nocía la pluralidad del pueblo 
judío usando la expresión, en 
singular: “El judío es”. Lo cier-
to es que negando el plural se 
desconocen las diferencias, se 
uniforma a todo un pueblo y 
se generalizan los estigmas, 
prejuicios y supuestos. 

Se trata entonces de un pre-
juicio que hunde sus raíces 
en la tradición cultural de 
Occidente y que se encuentra 
profundamente arraigado en 
nuestro imaginario colectivo. 
Sin embargo, hoy en día, son 
frecuentes las campañas que 
promueven la tolerancia; pero 
esta puede esconder una tram-
pa, ya que, por lo general, la 
tolerancia se convierte en una 
de las formas más engañosas 
de discriminación, rechazo y 
segregación. De hecho, vale 
traer a colación la etimología 
de la palabra tolerancia, que 
proviene del latín “tolerans, 
tolerantis”: soportar, cargar, 
aguantar; derivado del verbo 
“tollere”: “levantar una carga”. 
Es decir, ello se traduce en 
una tolerancia entendida en 
términos de soportar al otro 
solo bajo ciertos términos y 
con ciertas condiciones, lo que 

Colombia es un país pluriét-
nico y multidiverso y así lo 
de ne su Carta magna, que 
en su artículo 7, dispone el 
reconocimiento y la protec-
ción de la diversidad étnica 
y cultural. No obstante, Co-
lombia es también catalo-
gado como uno de los paí-
ses en el mundo en donde 
más impera la desigualdad 
en el escalafón de desarro-
llo humano, ocupando el 
tercer lugar  mientras que 
en América Latina ocupa el 
segundo puesto¹. 

Escalafón de la 
desigualdad

“Una sola posibilidad aún 
de hablar de un camino 
queda: que es. En este hay 
muchísimos signos de que 
lo que es no se ha genera-
do y es imperecedero, pues 
es de intactos miembros, 
intr…pido y sin n. Ni nunca 
fue, ni será, puesto que es, 
ahora, junto todo, uno, con-
tinuo. Porque ¿qué origen le 
buscarás? ¿cómo, de dónde 

habría tomado auge? De lo 
que no es, no te dejaré de-
cirlo ni pensarlo, pues no es 
posible decir ni pensar que 
no es. Y ¿qué necesidad le 
habría hecho nacer después 
más bien que antes, toman-
do principio de lo que nada 
es? Así, necesario es que sea 
totalmente, o que no sea . 
[Parménides. Fragmento 8. 
Online]

El principio de identidad, segœn ParmØnides

termina por marginar, excluir 
y estigmatizar al Otro. 

Ahora bien, en lo expuesto 
hasta el momento subyace 
otro problema que resulta de 
vital importancia en nuestro 
país, en especial, en la etapa de 
posconflicto parcial. Se trata 
de lo que puede denominarse: 
percepción normalizadora. 
Así, la forma en que percibo 
al otro está determinada por 
aquello que entiendo como 
“normal” y eso fundamenta mi 
actitud frente al otro, tal como 
advierte Iván Castiblanco Ra-
mírez (2006): “[…] En muchas 
de nuestras prácticas el otro 
es estigmatizado, nombrado o 
definido desde algún paráme-
tro de "normalidad”.

En suma, no se trata de superar 
diferencias en procura de una 
supuesta igualdad, sino de re-
conocer esas diferencias; acep-
tar y comprender la diversidad 
en pos de una formación con 
enfoque pluralista, pluridiver-
so, de una educación inclusiva 
enfocada desde la heterogenei-
dad y que realmente constituya 
una poderosa herramienta para 
superar las profundas desigual-
dades sociales de nuestro país. 

Imágenes copipegadas de: ht-
tps://bit.ly/2eK2YFw y https://
bit.ly/2A0H53j (Pixabay: banco 
de imágenes gratuito / Enlaces 
con técnica de acortamiento 
aplicado). Imágenes selecciona-
das por el editor.

 Ver informe publicado en la revista Portafolio: “Colombia solamente supera a 
Haití y Angola en desigualdad” (https://bit.ly/2JOL8Ae Enlace con técnica de 
acortamiento). Recuperado el 19 de julio de 2018.
  Dane: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
  Dane. Porcentajes de personas con discapacidad que acceden a la educación 
superior regular. 2005. En: http://www.dane.gov.co Los datos corresponden al 
censo de 2005. Es necesario esperar qué datos arroja el Censo 2018 para actua-
lizar dicha información.  

• Castiblanco Ramírez Iván (2006). ¿Quién es el otro? [Un secreto]. En: Saberes y Prácticas, Revista de Filosofía y Educación, 
Universidad Nacional de Cuyo. Enlace: https://bit.ly/2uYB15w 
• Constitución política de Colombia 1991. Enlace: https://bit.ly/2mAFxU7
• Gaos José [s.f], El Poema de Parménides. En: Antología filosófica: la filosofía griega. Cervantes Virtual. Enlace: https://bit.
ly/2uVO7Az
• Revista Portafolio (2011) Colombia solamente supera a Haití y Angola en desigualdad. Enlace: https://bit.ly/2JOL8Ae 
Enlaces con técnica de acortamiento aplicado.

Webgrafía

1

2

3



PERIÓDICO ENTORNO 17Educación y Ciencias Sociales / Especial

GERZON YAIR CALLE ÁLVAREZ - Docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de Uniremington - gerzon.calle@uniremington.edu.co

En Colombia, la educación tiene un reto en 
la formación de pensadores críticos, en la 
medida que nuestra sociedad requiere de 
personas que aporten ideas para transformar 
sus diversos contextos.

El pensamiento crítico
Re exi”n-An lisis

Diversos puntos de vista
La imagen del pensamiento crítico es utilizada comúnmente, aunque sus 
acepciones son diversas: criticar, reprobar, aprobar o, simplemente, opinar. 

Algunos profesores, por ejemplo, asumen el pensamiento crítico como una 
apreciación frente a un asunto en particular, una obra literaria, una canción o 
una pintura, etc., limitándose solamente a un concepto personal y sin ningu-
na justi caci”n o desarrollo. 

La importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 
radica en que, en la escuela, hay una preocupación proyectada hacia que 
los estudiantes indaguen, pregunten, cuestionen, propongan, argumen-
ten, contradigan, justi quen y que sean conscientes de su proceso de 
aprendizaje

El pensamiento crítico se convierte en una guía para el desarrollo 
humano, ya que brinda ciertas herramientas al estudiante para reco-
nocer, construir, aplicar o transformar el conocimiento.

Pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma deci-
dida, deliberada y autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se 
caracteriza porque es el producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, 
evaluaci”n e inferencia de las evidencias  y puede ser explicado o justi cado 
por consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios 
en las que se fundamenta (González, 2006).*

Desde la psicología se destacan los componentes cognitivos y autorregula-
torios del pensamiento crítico. Se le considera un pensamiento superior que 
abarca una serie de habilidades como el análisis, la comprensión, la evalua-
ci”n, entre otras  sin embargo, el pensamiento cr tico no puede considerarse 
como el resultado de una serie de aptitudes aisladas de un contexto natural 
y social  por el contrario, las habilidades del pensamiento se identi can 
partiendo de las realidades del sujeto.

A la palabra pensamiento se 
le confieren diversos adje-
tivos, tales como: reflexivo, 
creativo, colectivo, racional, 
abstracto, entre otros, cada 
uno apuntando a delimitar, 
clarificar o precisar la acep-
ción de “pensar”. 

En este contexto, la idea que 
busco desarrollar en este ar-
tículo está orientada hacia el 
pensamiento crítico, frente 
al cual circulan distintas de-
finiciones en la comunidad 
académica, debido a que ha 
sido estudiado en diversas 

áreas del conocimiento y 
cada una de ellas le ha apor-
tado un nuevo elemento.

Evolución del pensar

El pensamiento ha tenido 
modificaciones a causa de 
los descubrimientos y nue-
vos inventos. Precisamente, 
en el siglo XXI, hay una nue-
va manera de estructurar el 
pensamiento el cual está me-
diatizado por las tecnologías. 
En efecto, las imágenes, los 
sonidos, los instrumentos de 
producción de los mensajes, 

la búsqueda, el procesamien-
to y los archivos de la infor-
mación van articulando una 
nueva trama en la manera 
de pensar.

En especial, las nuevas gene-
raciones poseen una estruc-
tura absolutamente distinta, 
además de serias dificultades 
para ajustarse a los modelos 
del pasado. Los jóvenes ac-
tuales son pensadores que 
viven en medio de la inte-
ractividad, conectividad e 
hipertextualidad. 

Con base en esta evolución, 
la visión del sistema educa-
tivo genera una responsa-
bilidad en la formación de 
pensadores críticos que pue-
dan aportar sus habilidades 
a los procesos sociales, a la 
autoformación, a la solución 
de conflictos y a la toma de 
decisiones. Se busca un con-
texto donde el sujeto haga 
parte activa de la sociedad, 
se identifique como un ciu-
dadano con autonomía y sea 
altamente participativo. 

En particular, las problemá-
ticas que hoy se evidencian 
en Colombia, exigen un 
adecuado análisis y una res-
puesta con la vida misma. Al 
respecto, la educación tiene 
un reto en la formación de 
pensadores críticos, en la 

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2JmJC7k y https://bit.ly/2NIr7Nk (Pixabay: banco

* González Z., J. (2006). Discerni-
miento - Evolución del pensamiento 
crítico en la educación superior. Cali: 
Universidad Icesi.

medida que la sociedad co-
lombiana hoy requiere de 
personas que aporten ideas 
para transformar sus con-
textos y facilitar el surgi-
miento de nuevas maneras de 
responder a las especifidades 
poblacionales en las diferen-
tes regiones del país.

Por su parte, en un mundo 
donde la cantidad de infor-
mación aumenta día a día, es 
notable la producción de co-
nocimientos en nuevas áreas 
del saber, por lo cual se hace 
necesario fortalecer habilida-
des como la toma acertada de 
decisiones, la definición ple-
na de actitudes y la solución 
de problemas. En todo caso, 
la expectativa es que, en la 
actualidad, los jóvenes desa-
rrollen aptitudes suficientes 
para pensar críticamente so-
bre los problemas globales, 
entre ellos: el medioambien-
te, los bloques económicos, 
los tratados de libre comer-
cio, la ciencia y la tecnología. 

Finalmente, se considera que 
en la base de una democra-
cia se encuentra el ciudada-
no, pero este sujeto debe ser 
crítico frente a los problemas 
sociales y su responsabilidad 
participativa en los procesos 
democráticos.

Bibliografía:
González Z., J. (2006). Dis-
cernimiento - Evolución 
del pensamiento crítico en 
la educación superior. Cali: 
Universidad Icesi.
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El �F�L�E�H�U�E�X�O�O�\�L�Q�J 

Es indiscutible que la violencia escolar, en 
sus diversas manifestaciones, requiere de un 
tratamiento especial en el que es importante 
la participación activa de toda la comunidad 
educativa.

Antes de adentrarnos espe-
cíficamente a la reflexión 
sobre la violencia escolar, es 
importante precisar que la 
noción de violencia es un 
concepto polisémico que 
da lugar a varias acepciones, 
tendencias y enfoques que no 
limitan su contexto, sino que, 
por el contrario, se enrique-
ce desde la misma realidad y 
el desarrollo de la teoría. En 
este sentido, es la relación 
teórico-práctica la que en 
definitiva la define ante su 
carácter eminentemente so-
ciopolítico.

Así entonces, la violencia es 
una forma de relación entre 
las personas que es percibi-
da y atribuida por quienes 
la viven. En este marco, en el 
concepto de violencia se des-
taca el carácter individual o 
colectivo que puede asumir 
esta, concretándose a través 
de ella diversas formas de 
poder; de ahí, que el uso de 
la violencia está mediado por 
intereses específicos que se 
quieren imponer sobre otros.

Un fenómeno integral

Con base en las reflexiones 
anteriores, y entrando de lle-
no a la temática de la violen-
cia escolar, esta corresponde 
a toda acción o acto ejercido 
por un individuo o grupo 
que utilizan la fuerza física, 
objetos contundentes, armas 
y la coacción psíquica o mo-
ral en contra de sí mismos, 
otras personas o grupos, de 
lo que resulta la transgre-
sión de un derecho de uno 
o algunos de los miembros 
de la comunidad educativa. 

En este marco, y con dichos 
criterios, la violencia esco-
lar es un fenómeno inte-
gral, ya que abarca afecta-
ciones físicas y el maltrato 
psicológico, padecimientos 
que pueden dejar huellas 
corporales o emocionales en 
las víctimas.

En ese marco, la intimidación 
escolar es entendida como 
un desequilibrio de poder 

El concepto de la 
violencia escolar y sus formas

An lisis-Re exi”n

GERZON YAIR CALLE ÁLVAREZ
DIEGO ALEJANDRO OCAMPO ZAPATA

 - gerzon.calle@uniremington.edu.co
 - diego.zapata@uniremington.edu.co (docentes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de Uniremington)

entre quien arremete y quien 
es agredido. Una forma de 
expresión de la intimidación 
o acoso escolar es el llamado 
“matoneo” o “bullying”. Esta 
modalidad de violencia es-
colar abarca varia diversos 
tipos de intimidación, tales 
como la física, la verbal, la 
relacional y la virtual.

Es indiscutible que la violen-
cia escolar, en sus diversas 
manifestaciones, requiere de 
un tratamiento especial en el 
que es importante la partici-
pación activa de toda la co-
munidad educativa.

La discriminación

Es de anotar que se presentan, 
de forma sutil, otros tipos de 
violencia escolar que tienen 
un profundo impacto en los 
estudiantes, generando con 
ello la vulneración de los dere-
chos humanos. Una de 
estas configuracio-
nes corresponde a 
la discriminación 
por motivos de 
edad, condición 

sexual, raza o religión, lo cual 
merma la posibilidad de diver-
sos sujetos para que sean acep-
tados por parte de un colectivo. 

Sin duda alguna, la superación 
de las múltiples formas de dis-

criminación es condición 
necesaria para que ten-

gamos una sociedad 
igualitaria y justa. 
Precisamente, la No 
discriminación es el 

principio ético y político que 
transversaliza toda la norma-
tiva jurídica internacional de 
los derechos humanos. Por 
otro lado, la discriminación 
no puede ocurrir dentro de un 
panorama de economicismo 
educativo, el cual reduce a las 
personas a simple capital hu-
mano.

Así pues, en lo que respecta 
al campo educativo, la No 
discriminación, realmente, 
podrá consagrarse y promo-
verse en una escuela que esté 
inmersa en el marco de los 
derechos humanos, compro-

También hay que tener en cuenta la violencia 
escolar generada desde los espacios virtuales 
o ciberespacios, denominado como el “ciberbu-
llying . La realidad es que estos ambientes vir-
tuales igualmente se convierten en escenarios 
de agresión que afectan profundamente el ám-
bito escolar, cuando, precisamente, los actores 
son los mismos estudiantes interconectados a 
través de las redes digitales, pero con el agra-
vante que se dan consecuencias que van más 
allá de las fronteras físicas de la escuela.

metida con la promoción de 
la ciudadanía, de sujetos de 
derecho, de lo colectivo y de 
lo público (Simon, 2011).

En general, la violencia es-
colar es un asunto que se ha 
convertido en un problema 
para la consolidación de un 
país. Actualmente, Colombia 
se encuentra en una etapa de 
reconciliación con su pasado 
y la escuela debe ser el lu-
gar para el encuentro de las 
diversidades y la compren-
sión de las realidades para la 
transformación de una socie-
dad en paz.

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2A7xYxY, https://bit.ly/2uMDCAw y https://bit.ly/2A72kAv (Pixabay: ban-
co de imágenes gratuito / Enlaces con técnica de acortamiento aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor.

Referencia bibliográfica:

Simon, J. D. (2011). Estado, escuela y discriminación. En: López, N. Coord. 
(2011). Escuela, identidad y discriminación. Buenos Aires: UNESCO. Instituto In-
ternacional de Planeamiento de la Educación.
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Muchos siglos antes de Cristo 
las instituciones de educación 
superior ya existían en Asia y 
en Grecia (en esta última, por 
ejemplo, la Academia de Platón 
y el Liceo de Aristóteles). Las 
universidades occidentales sur-
gieron de las viejas escuelas en 
las históricas catedrales cuando 
empezaron a organizarse, cor-
porativamente, maestros y estu-
diantes. 

El eje de los primeros claus-
tros universitarios

¿De dónde viene la universidad? 
Las universidades nacieron 
como instituciones que se pre-
ocupaban por transmitir y rete-
ner conocimientos adquiridos, 
mas que por descubrir nuevas 
verdades. Y así como desper-
taron el gusto por los estudios 
superiores, también influyeron 
sobre las escuelas de cultura 
media y elemental, elevándolas 
y formando a sus maestros y, 
por encima de todo, en esa épo-
ca, ofrecer un servicio a Dios. 
De hecho, en la Edad Media, 
cuando no existían otros cuer-
pos científicos, ni imprenta, ni 
periódicos, ni revistas, la cultura 
superior del espíritu se desarro-
llaba, específicamente, en torno 
a grandes fuerzas sociales. 

Por su parte, en el siglo XVIII, 
el desarrollo de las ciencias ex-
perimentales cambió la orienta-
ción de la educación: el hombre, 
como tal, dejó de ser el centro 
de la mirada del conocimiento 
y, en cambio, se prestó mayor 
atención a la investigación sobre 
el mundo. 

¿De dónde viene y hacia dónde va?
Responsabilidad social de la universidad
HUMBERTO MARTÍNEZ URREA  - Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud -hmartinez@uniremington.edu.co

La universidad ha llegado a la paradójica 
situación de ser un organismo con 
extraordinaria capacidad de influencia y 
poder y, al mismo tiempo, estar sometida a 
otras supremacías, principalmente políticas y 
económicas, que constantemente presionan 
sobre ella.

En general, como institución 
gremial, la universidad buscó el 
monopolio de la enseñanza y, a 
la vez, la independencia frente a 
los poderes civiles y los proble-
mas sociales, es decir, se procuró 
una “autonomía universitaria”. 

El presente de las institucio-
nes de educación superior

¿Qué configura o caracteriza 
la actualidad de las universi-
dades? En el contexto del pro-
greso científico-tecnológico y 
de la evolución sociocultural, 
la universidad ha llegado a la 
paradójica situación de ser un 
organismo con extraordinaria 
capacidad de influencia y po-
der y, al mismo tiempo, estar 

sino de liderar el cambio. Esto 
exige configurar la propia 
estrategia institucional para 
cumplir un papel relevante en 
la construcción de un futuro 
mejor, tanto para las comuni-
dades en las que se encuentra 
inserta como para el conjunto 
de la sociedad, siendo decisi-
vas las alianzas entre univer-
sidades y la colaboración con 
otros agentes, con el objetivo 
común de mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Son y seguirán siendo tareas 
insustituibles de la Universi-
dad el desarrollo de una ciu-
dadanía crítica, ética y capaz; 
la creación, transmisión y 
transferencia del conocimien-
to que permita afrontar los re-
tos mencionados; y defender 
el papel de la educación como 
herramienta decisiva para el 
porvenir de los pueblos y de 
los territorios.”3

En este contexto, es proba-
ble que el nuevo modelo de 
educación superior pueda 
responder a las demandas 
de tres actores: los estudian-
tes, quienes exigen mayor 
participación en la toma de 
decisiones; igualmente, los 
docentes, que piden mayor 
reconocimiento por su traba-
jo; y también de la sociedad, 
que demanda mayor relación 
entre el mundo de los intelec-
tuales con los caminos para 
mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Algunas famosas 
universidades  an-
tiguas en el mundo
La universidad El arawi-
yyin, considerada por la 
Unesco como la más an-
tigua del mundo, está ubi-
cada en la ciudad de Fez 
(Marruecos) y se fundó en 
el año 859 d.C., más de dos 
siglos antes que la Univer-
sidad de Bolonia, la más 
antigua del mundo occi-
dental y que Oxford, la que 
a su vez es la más añosa 
del mundo angloparlan-
te. Por su parte, 359 años 
después que la anterior, 
dio a luz la Universidad de 
Salamanca, considerada 
la más añeja de España e 
Iberoamérica.¹

sometida a otras supremacías, 
principalmente políticas y eco-
nómicas, que constantemente 
presionan sobre ella. 

Precisamente, en la moderni-
dad, mientras que la educación 
sea considerada como un bien 
ligado al desarrollo económico 
y social de los pueblos, es más 
alta la posibilidad de que se de-
jen de lado los valores superio-
res de la cultura para conceder 
más importancia a la posesión 
de bienes útiles… He aquí la 
base y el encausamiento de mi 
reflexión en cuanto a que hay 
una desviación de la misión de 
la universidad.

Ahora bien, es cierto que la 
creación de nuevas universida-
des aumentó las oportunidades 
de educación para muchos; que 
evitó la migración de un gran 
porcentaje de jóvenes hacia las 
grandes ciudades y que hubo un 
impacto cultural positivo en las 
sociedades donde estas institu-
ciones se instalaron; sin embar-
go, también se ha evidenciado 
una influencia negativa sobre la 
calidad de la enseñanza.

En efecto, para entender mejor 
la concepción de la universidad 
en la actualidad, me permito ci-
tar un aparte de las conclusiones 
expresadas en el Cuarto Encuen-
tro de Rectores - Universia 2018, 
realizado el 21 y 22 de mayo en 
Salamanca, España, con un muy 
diciente eslogan: “Universidad, 
sociedad y futuro”:

“En conclusión, un contexto 
de cambio acelerado y cons-
tante, que plantea a nuestra 
sociedad del conocimien-
to desafíos trascendentales 
como el de un crecimiento 
equitativo y sostenible, re-
quiere de una Universidad que 
sea capaz no solo de adaptarse 

Así entonces, consideremos a 
la universidad actual como una 
empresa, entendiéndola como 
una entidad conformada bá-
sicamente por personas, aspi-
raciones, realizaciones, bienes 
materiales y capacidades técni-
cas y financieras, todo lo cual 
le permite dedicarse a la pres-
tación de servicios educativos 
para satisfacer necesidades y 
deseos existentes en la sociedad, 
especialmente en tres aspectos 
de reflexión:

• La universidad empresa, 
como buena administradora de 
sus recursos, pues sin ellos no 
podría existir.

• La universidad como em-
presa del conocimiento y de 
la investigación (transmisión 
y generación de nuevos co-
nocimientos) para aumentar 
el patrimonio intelectual de la 
sociedad. Y de extensión, para 
estar inmersa en la sociedad 
que la rodea y ser motor de 
cambios que disminuyan las 
desigualdades.

• La universidad empresa del 
espíritu; y he aquí el fondo del 
asunto. Porque lo único que 
mueve realmente a los jóvenes 
a desarrollar sus proyectos indi-
viduales de vida son sus fuerzas 
espirituales; sentirse realmente 
unos seres humanos con una mi-
sión que cumplir en la sociedad.

Me permito, pues, recordar a 
Protágoras, quien sabiamente 
expresó: “El hombre es la medi-
da de todas las cosas, de las que 
son en cuanto son y de las que 
no son en cuanto que no son”.

La función más importante de 
la universidad entonces es ser 
humanista, entendiendo que 
es el hombre y su dimensiona-
miento como ser trascendente, 
su principal función.

Y culmino compartiendo un 
fragmento de la “Carta sobre 
el humanismo” de Martin 
Heidegger: “Es el humanis-
mo que piensa la humanidad 
del hombre desde su proxi-
midad al ser. Pero, al mismo 
tiempo, es un humanismo en 
el que, lo que está en juego, 
ya no es el hombre, sino la 
esencia histórica del hombre 
en su origen procedente de la 
verdad del ser”4.

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2A9l8iw y https://bit.ly/2z8gT2h 
(Pixabay: banco de imágenes gratuito / Enlaces con técnica de acortamien-
to aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor.

 Revista AmericaEconomía – “Fátima El Fihri, fundadora de la primera universidad 
del mundo” - Héctor Casanueva. Ver: https://bit.ly/2NHrIPa (enlace con técnica de 
acortamiento). Recuperado el 26 de julio de 2018.

 Universia - Ver: https://universiasalamanca2018.com/rep/ceba/pdf/.../declara-
cion-de-salamanca-espdf

  Facultad de Filosofía de San Dámaso – “Las cuestiones metafísica, antropológica y 
ética en el existencialismo de J.-P. Sartre y M. Heidegger”. Ver: https://bit.ly/1XRW-
nuB (enlace con técnica de acortamiento). Recuperado el 26 de julio de 2018.
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Uniremington investiga

Según estudios publicados por 
diferentes sistemas de vigilan-
cia de resistencia antimicro-
biana, estos concuerdan en que 
bacterias como: Staphylococ-
cus spp., Streptococcus pneu-
moniae, Enterococcus spp., 
E.coli, K. pneumoniae y Pseu-
domonas aeruginosa, son las 
causantes de diversas enferme-
dades infecciosas, además que 
generan en gran medida una 
resistencia a los antibióticos.4

Origen y mecanismos 
de resistencia a los 
antibióticos

La resistencia a los antibióticos 
es un fenómeno que aparece, 

Evolución de los antibióticos 
y la resistencia bacteriana

PERIÓDICO ENTORNO Para tu salud

ERIKA GARRIDO ZEA  - Docente del programa de Medicina - erika.garrido@uniremington.edu.co / SANDRA RAMÓN CARVAJAL - Docente del programa de Enfermería - 
sandra.ramon@uniremington.edu.co / LUIS EDUARDO LÓPEZ MURIEL - Docente de los programas de Enfermería y Regencia de Farmacia - luis.lopez@uniremington.edu.co 
(Facultad de Ciencias de la Salud de Uniremington)

La resistencia a los antibióticos se define 
como la capacidad de una bacteria de tolerar 
concentraciones de antibióticos clínicamente 
relevantes  es m s que un dilema m…dico y se 
ha convertido en una amenaza 
global².

precisamente, justo con el ini-
cio mismo de estas sustancias, 
así como una respuesta de las 
bacterias frente a la presión 
ambiental que ello supone. De 
hecho, esta resistencia se ha dis-
tribuido ampliamente por uno o 
más mecanismos genéticos que 
evolutivamente han ido desa-
rrollando estos organismos5. 

Básicamente, los mecanismos 
que explican la resistencia a 
los antibióticos pueden agru-
parse en dos categorías: una, la 
resistencia intrínseca; y otra, 
la resistencia secundaria a las 
actividades antropogénicas.

En el primero de los casos, me-
diante secuenciación genética, 
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se ha demostrado el gran po-
tencial de variabilidad intrín-
seco de los fenotipos bacteria-
nos en situaciones clínicas6.

En la segunda situación, diver-
sos estudios han evidenciado 
que, desde la década de los 
años cuarenta (siglo XX), con 
el aumento de las posibilida-
des antibióticas diseñadas y fa-
bricadas por el hombre, se ha 
incrementado también el uso 
y el abuso clínico, así como la 
liberación y la amplia disemi-
nación de estos fármacos en el 
ambiente, consecuencia de las 
diversas actividades humanas. 
Lo anterior provee y mantiene 
una presión selectiva sobre las 
poblaciones bacterianas resis-
tentes a uno o más antibióticos 
en diversos escenarios, tanto 
clínicos como naturales7. 

Para mayor ilustración, las 
maneras claras y concretas de 
cómo operan los mecanismos 
de resistencia antibiótica in-
trínsecos de las bacterias, son 
las siguientes:

• Modificación enzimática de 
la molécula antibiótica y cam-
bios en el sitio blanco del anti-
biótico mediante la adición de 
grupos químicos específicos al 
antibiótico y, como resultado, 
destruir su capacidad antibac-
teriana. 

• Modificación del sitio de 
unión del antibiótico, lo que 
induce la pérdida de la afini-
dad del medicamento por su 
sitio de acción en el microor-
ganismo.

• Disminución de la permea-
bilidad de la membrana bac-
teriana, evitando que el anti-
biótico penetre hasta su sitio 
blanco intracitoplasmático, o 
bien, las bacterias desarrollan 
complejas maquinarias mole-
culares que expulsan el anti-
biótico una vez que ya este ha 
ingresado al interior del mi-
croorganismo687. 

En conclusión, las bacterias 
poseen mecanismos de resis-
tencia a los antibióticos que, de 
forma natural, se activan como 
procesos evolutivos de adapta-
ción frente al microambiente 
que las rodea. Así entonces, es 
una responsabilidad científica 
y médica, desarrollar mejores 
estrategias de uso y contención 
de los antibióticos.
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Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2OleQzl y https://bit.ly/2mMXYoQ 
(Pixabay: banco de imágenes gratuito / Enlaces con técnica de acortamiento 
aplicado, incluyendo los de las referencias bibliográficas). Imágenes seleccio-
nadas por el editor.

Los antecedentes históricos del surgimiento de los an-
tibióticos y de su uso inicial, dan cuenta que en el año 
2500 a.C., en China, se describió la utilización del moho 
de la soya para el tratamiento de furúnculos, carbunco y 
otras infecciones cutáneas. Por su parte, en Egipto, por la 
misma época, se empleaba la mirra para el tratamiento 
de las heridas. Y en el año 2000 a.C. ya se usaba también 
la miel y la grasa para tratar heridas infectadas4.

Fuente: Elaboración propia

Era preantibiótica

Evolución de los antibióticos

Era antibiótica Tres momentos históricos en torno a los antibióticos
En el gr co siguiente se sinteti-
za la evolución de los antibióticos 
más importantes, comenzando 
con las penicilinas:

Era pre-antibiótica Era antibiótica

Resistencia antibiótica

Era de oro

Primer caso de resistencia de 
Staphylococcus a la penicilina
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generadas por la  contaminación de aguas con antibióticos
realizar una prescripción de 
fármacos adecuada; los dispen-
sadores de antibióticos deben 
tener en cuenta la prohibición 
de la venta de estos sin fór-
mula médica. Igualmente, los 
pacientes deben tener un uso 
adecuado y responsable de esos 
medicamentos. Por su parte, 
el Gobierno debe aumentar el 
presupuesto en investigación 
para la generación de nuevos 
medicamentos, así como me-
canismos de lucha contra esta 
problemática. Y por supuesto, 
la academia, debe seguir explo-
rando alternativas para mitigar 
esta coyuntura. 

Uniremington hace parte 
de proyectos investigativos 
en desarrollo

Actualmente, investigado-
res colombianos desarrollan 
estudios en diferentes cam-
pos frente a la problemática 
que nos ocupa. Precisamen-
te, en el aspecto del análi-
sis y el tratamiento de aguas 
contaminadas con antibió-
ticos y bacterias resistentes, 
el grupo de investigación 
Remediación Ambiental y 
Biocatálisis (Girab) de la 
Universidad de Antioquia y 

el grupo de investigaciones 
Biomédicas Uniremington 
de la Corporación Univer-
sitaria Remington, en con-
junto con otras instituciones 
e investigadores nacionales 
e internacionales, con la fi-
nanciación de Colciencias 
(proyectos 111565842980 y 
111577757323), adelantan va-
rios proyectos basados en el 
uso de procesos de oxidación 
avanzada (PAOs), como he-
rramienta para el tratamiento 
de aguas contaminadas. 

Los PAOs representan un gru-
po de técnicas que se caracte-
rizan por generar especies al-
tamente reactivas que pueden 
degradar compuestos orgáni-
cos e inactivar bacterias. 

Los resultados preliminares 
son esperanzadores, ya que 
dichos radicales han logrado 
remover, a escala de labora-
torio, no solamente antibió-
ticos y bacterias resistentes, 
sino que también los genes 
de resistencia (7). Ahora 
bien, todavía es necesario 
esperar que dichos proce-
sos demuestren su eficiencia 
en fuentes de aguas reales y 
usando grandes volúmenes 
de este líquido.

¹ Integrante del grupo de investigaciones Biomédicas Uniremington, adscrito a la 
Facultad Ciencias de la Salud de Uniremington.
² Integrante del grupo de investigación Remediación Ambiental y Biocatalisis del 
Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. ricardo.torres@udea.edu.co 

Contenido de las ilustraciones: datos importantes acerca de la calidad de agua y el saneamiento en el mundo. 
Fuente:  Infografías sobre los progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene. OMS. Ver: https://bit.ly/2Kp-
6Z1p (enlace con técnica de acortamiento)

Imagen al inicio copipegada de: https://bit.ly/2KgG5Ne / Enlace con técnica de acortamiento aplicado. Imagen seleccionada 
por el editor.
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Uniremington, por intermedio de varios de sus 
canales de información y comunicación de la 
institución, sigue fiel a su filosofía de abrir 
espacios para el reconocimiento de nuestros 
egresados y practicantes destacados.

Egresados y practicantes Uniremington destacados

El Centro de Egresados, Tra-
bajo y Práctica Uniremington, 
en esta edición de junio de 2018 
del periódico En-Torno, presen-
ta a sus lectores dos perfiles y 
sendas entrevistas de Jhonatan 
Gil Tangarife, como egresado 
destacado; y de Jefferson Pala-
cio Castaño, como practicante 
destacado.

Cada uno de ellos, desde sus 
roles y competencias, gentil-
mente nos comparten breve-
mente su recorrido, su trans-
currir académico, así como 
la visión de su labor desde el 
punto de vista personal y pro-
fesional.

A continuación, presentamos 
sus perfiles y transcribimos las 
dos entrevistas:

- (Centro de Egresados) ¿Qué lo llevó a tomar la 
decisión de estudiar la tecnología de Diseño Grá-
�‡�F�R���H�Q���8�Q�L�U�H�P�L�Q�J�W�R�Q�"

- (Jhonatan Gil) Desde mi infancia me incliné por 
el arte. Luego de terminar mi bachillerato tome 
una de las mejores decisiones de mi vida: iniciar 
mi carrera en 2007. La tecnología en Diseño Grá-

co aument  mi amor por el arte, el dise o y la 
publicidad. 

- (C.E.) Después de tomar la decisión, ¿cómo se 
sintió estudiando el programa elegido en Unire-
mington?

- (J.G.) Uniremington, al ser mi primera experien-
cia universitaria, me llevó inicialmente a conocer 
personas muy valiosas que me ayudaron en mi 
crecimiento personal, y que hoy en día, aún valoro 
con mucho aprecio. Luego, conocer a los docentes 
y aprender de la calidad de estas personas, com-
pletó mis expectativas frente a la Universidad, ya 
que estos profesores fueron en este proceso mis 
tutores, consejeros, compañeros y, hoy en día, co-
legas, amigos y clientes. 

Conservar una bonita historia con la institución 
que me formó profesionalmente cultiva ese amor 
familiar que se vivió en estos años, recordando 
hasta las personas de la cafetería, al señor ven-
dedor de mango, a las personas del aseo y hasta 
al vigilante… siempre será una bonita experiencia 
que recordaré.

���� ���&���(������ �(�Q�� �J�H�Q�H�U�D�O���� ���F�µ�P�R�� �L�Q�·�X�\�µ�� �8�Q�L�U�H�P�L�Q�J�W�R�Q��
en su vida en los aspectos académicos, sociales y 
económicos?

- (J.G.) En el aspecto académico me aumento el in-
terés por conocer mucho más el medio y aprender 
muchas m s ramas del dise o gr co. Es por ello 
que aún estudio. Formarme en Uniremington me 
ayudó a ser una persona que valora los esfuerzos 
del prójimo y a ser autocritico con mis acciones, 
logrando ser hoy una persona íntegra y consciente 
de las necesidades de la sociedad, apoyando don-
de se debe y se puede. Por otra parte, económica-
mente, tomé la decisión de independizarme desde 
2009, iniciando con baches que he superado con 
el pasar de los años.

- (C.E.) ¿Cómo ha contribuido la formación en la 
�W�H�F�Q�R�O�R�J�fl�D�� �G�H�� �’�L�V�H�‡�R�� �*�U�£�‡�F�R�� �S�D�U�D�� �D�V�X�P�L�U�� �R�W�U�R�V��
cursos, diplomados o pregrados?

- (J.G.) Hasta el momento solo he participado en 
cursos y diplomados relacionados con la publi-
cidad y el diseño. Sin embargo, como proyecto, 

- (Centro de Práctica) ¿Cuáles son 
los factores que le generaron bue-
nos resultados en su práctica labo-
ral?

- (Jefferson Palacio) Para lograr re-
sultados positivos siempre me enfo-
co en ser muy responsable en cada 
una de las tareas asignadas por mi 
jefe. Soy e ciente y e ca . o m s 
importante para lograr las metas es 
siempre tener una excelente acti-
tud y disposición en el momento de 
afrontar cualquier objetivo. 

- (C.P.) Compártanos, por favor, las 
fortalezas que usted destaca en la 
realización de su práctica profesio-
nal...

- (J.P.) Responsabilidad, buenas re-
laciones personales, respeto, adap-
tación a diferentes entornos y fácil 
aprendizaje frente a nuevas meto-
dologías laborales.

- (C.P.) ¿Considera que las activida-
des que realizó en el periódico El 
Colombiano fueron coherentes con 
�V�X���S�H�U�‡�O���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�"

- (C.P.) Considero que mi partici-
pación como aprendiz en el Área 
de Distribución y Reparto en el 
periódico El Colombiano me ayu-
dó, en gran parte, a contextualizar 
algunos de los conceptos teóricos 
que aprendí durante mi formación 
académica en la universidad, apor-
tando mi conocimiento para mejo-

pienso terminar mi carrera en Administración de 
Empresas y hacer mi especialización en Gerencia 
de Mercadeo.

- (C.E.) Cuéntenos un poco acerca de su actualidad 
profesional…

- (J.G.) Actualmente lidero mi propia microempresa 
de publicidad, dise o gr co e impresi n digital y 
litogr ca, inno ando d a a d a en tendencias del 
diseño. Trabajamos con empresas reconocidas en 
el área metropolitana de Medellín y que han ca-
li cado nuestra buena labor, nuestro trabajo con 
profesionalismo y compromiso en el área admi-
nistrativa, buscando el bien común del equipo de 
trabajo, así como el impulso de las nuevas tenden-
cias de impresión ecológica, comprometiéndonos 
también con el medioambiente.

Igualmente, he creado una marca de señalización 
industrial llamada: “Señal segura”, con materiales 
reutilizables, lo que se convierte en un producto 
ecoe ciente con el medioambiente por la reduc-
ción de desechos de materia prima. 

- (C.E.) ¿Cuál es el compromiso que siente que ha 
adoptado con la sociedad después de haber cul-
minado sus estudios de la tecnología en Diseño 
�*�U�£�‡�F�R���H�Q���8�Q�L�U�H�P�L�Q�J�W�R�Q�"

- (J.G.) Mi compromiso con la sociedad es incen-
tivar el amor por nuestros propios recursos y el 
apoyo a nuestro comercio; es incrementar el sen-
tido de pertenencia hacia este bonito país, y ello 
se convierte en mi mayor tarea con la sociedad, ya 
que se ha perdido ese cariño por lo nuestro. Por 
ello, mi recomendación a la sociedad es que hay 
que recorrer nuestro país, comprar colombiano, 
consumir productos elaborados por un paisano, 
elegir entidades colombianas y reconocer nueva-
mente la pujanza de este pueblo.

���� ���&���(������ �$�O�J�X�Q�D�V�� �S�D�O�D�E�U�D�V�� �R�� �F�R�Q�V�H�M�R�V�� �S�D�U�D�� �O�R�V�� �H�V-
tudiantes que actualmente cursan el programa de 
�’�L�V�H�‡�R���*�U�£�‡�F�R�,

- (J.G.) Les recomiendo no tener miedo por la elec-
ción que hicieron, ya que antes de elegir surge la 
duda coloquial: ¿esta carrera si da plata? La res-
puesta a esta pregunta es tan fácil como su propio 
estudio; todas las carreras que existen son una 
puerta inmensa a las posibilidades sociales y eco-
nómicas de cualquier persona; solo se deben te-
ner dos puntos claves para sacarle provecho a esta 
puerta: “ama lo que haces” y “siempre debes ser el 
mejor”. Y así, la elección de tu carrera te brindará, a 
futuro, un sabor a éxito. 

rar algunos procesos internos en 
dicha área.

�������&�����3���������&�X�£�O�H�V���V�R�Q���O�D�V���Y�H�Q�W�D�M�D�V���T�X�H��
usted aprecia por estar estudiando 
en Uniremington?

- (J.P.) Considero que una de las 
grandes ventajas que tiene Unire-
mington es que prepara de la mejor 
manera a los estudiantes, aplicando 
de manera real los conceptos teó-
ricos otorgados en cada una de las 
clases, haciendo esto que, nosotros 
como estudiantes, en el momento 
de realizar las prácticas o ejercer al-
guna labor de acuerdo con nuestra 
profesión, lleguemos un poco más 
con ados, teniendo en cuenta la i-
sión frente a lo cotidiano y que cada 
uno de los profesores y tutores nos 
han suministrado acorde con sus 
conocimientos y experiencias en di-
ferentes campos de acción.

- (C. P.) ¿Qué recomendaciones haría 
a los estudiantes que van a comen-
zar su proceso de práctica? 

- (J.P.) Para los estudiantes que de-
seen emprender una nueva expe-
riencia como practicante, mi mayor 
recomendación es estar siempre 
con la mejor actitud y disponibi-
lidad para afrontar nuevos retos. 
Igualmente, la presentación perso-
nal y la cordialidad serán de vital 
importancia para establecer agra-
dables relaciones personales en el 
entorno laboral.

Jhonatan Gil Tangarife es egre-
sado de la tecnología de Dise-
�‡�R���*�U�£�‡�F�R���G�H���8�Q�L�U�H�P�L�Q�J�W�R�Q�� Él 
nos cuenta que ha vivido siem-
pre, hasta la fecha, en el mu-
nicipio de Itagüí (Antioquia). 
Su formación de secundaria la 
culminó en el colegio público 
Juan N. Cadavid. Hoy, también 
acredita estudios en animación 
3D y videojuegos, estampación 
textil, Manejo de Software 
de Diseño (Sena), así como la 
realización de los diploma-
dos: Innovación administrati-
va (IT+M) y Programación de 
páginas web (Universidad Na-
cional). También es técnico en 
Administración de Empresas 
(Cesde) y actualmente cursa la 
carrera profesional en Admi-
nistración de Empresas en el 
Politécnico Gran Colombiano.  
Jhonatan Gil Tangarife lidera 
su propia microempresa desde 
hace nueve años, llamada Gra-

 Style SAS. 

Jefferson Palacio Castaño cursa la tecnología en Gestión Lo-
gística en Uniremington. Su práctica profesional la realizó en 
el periódico El Colombiano.

Es oriundo del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia). Con 
24 años de edad, ha evidenciado ser un joven emprendedor 
y entusiasta. Es un apasionado por el deporte y la música 
desde su niñez; de hecho, se ha destacado por hacer par-
te de grupos folclóricos, orquestas y grupos de teatro, 
además de participar en diferentes eventos deportivos 
y culturales durante su ciclo académico. Precisamente, 
se le ha considerado un joven polifacético; es intér-
prete de música urbana, presentándose en diferentes 
eventos privados y públicos, sobretodo en el Oriente 
antioqueño y en algunos sitios de Medellín.

Nos cuenta Jefferson que, desde su niñez, su madre lo 
in uenci  en los asuntos de negocios comerciales  de 
ahí parte su motivación para comenzar sus estudios de 
Gestión Logística. En sus proyectos incluye realizar el pre-
grado de Administración de Negocios Internacionales

Perfil

Perfil

Jhonatan Gil Tangarife

Jefferson Palacio Castaño
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En este órgano donde se produce y se acu-
mula la leche, su composición anatómica es 
un factor clave para una adecuada secreción 
láctea, lo que influye también, de manera in-
directa, en la calidad de la leche.

¡El periódico institucional En-Torno también es tuyo!

Por favor, enriquécelo con TU OPINIÓN:

Marca con una x:  Estudiante____ Docente o Tutor____ CAT____  Contratista ____ Público____ Empleado____

1. ¿Lees solamente los temas referentes de tu programa académico o incluyes otras secciones?
 _________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué otros temas sugieres que abarque En-Torno? 
_________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Compartes En-Torno con tu familia u otros amigos por fuera de la institución? 
_________________________________________________________________________________________________________________

4. Sugerencias ______________________________________________________________

Recorta este cupón 
diligenciado y deposítalo en 

el buzón: 
“En-Torno te escucha” (junto a los 

ascensores en el primer piso de las 
torres 1 y 2 de Uniremington). Sí estás 

en otra región, puedes enviar tus 
respuestas al siguiente correo de 

contacto: 
comunicaciones@

uniremington.edu.co

La mastitis, definida como una 
inflamación de la glándula ma-
maria, constituye una enferme-
dad compleja que presenta una 
alta prevalencia en el ganado 
lechero, siendo una de las afec-
ciones que tienen mayor impac-
to en  la industria láctea, pues le 
ocasiona pérdidas económicas 
importantes debido a la dis-
minución en la producción de 
leche, la cual se ha estimado 
en un 30 % anual en el ámbito 
mundial, además que genera un 
incremento en el número de tra-
tamientos clínicos y el descarte 
temprano de vacas. 

factor importante para la producción láctea
Anatomía de la ubre: 
JHONNY ALBERTO BUITRAGO MEJÍA¹- Docente investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington - jhonny.buitrago@uniremington.edu.co 
LINA SALAZAR² - Estudiante de Medicina Veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington.

Reseña del funcionamiento 
de la ubre

La constitución anatómica de la 
ubre la puede predisponer a le-
siones y patógenos de diversos 
orígenes y el consecuente desa-
rrollo de mastitis. Siendo más 
concretos, al ser esta un órgano 
donde se produce y se acumula 
la leche, su composición anató-
mica es un factor clave para una 
adecuada secreción láctea, lo que 
influye de manera indirecta en la 
calidad de la leche, ya que facilita 
los procesos de extracción. 

Para que la ubre tenga un ade-
cuado funcionamiento debe es-
tar provista de un fuerte sistema 
de soporte, el cual es generado 
por el ligamento suspensorio 
medio; este es una estructura 
que adhiere la ubre a la pared 
abdominal. Vale anotar que el 
estrés excesivo y repetido del li-
gamento medio en vacas de alta 
producción ocasiona un estira-
miento prematuro, lo que deri-
va en una ubre péndulosa y más 
susceptible a lesiones y mastitis. 
Dicho ligamento, junto con una 
membrana de tejido conecti-
vo que se forma perpendicular 
a este, divide la ubre en cuatro 
glándulas mamarias, cada una 
de las cuales es denominada 
cuarto o cuarterón, que, estruc-
tural y funcionalmente, son in-
dependientes. Los cuartos están 
íntimamente ligados y reunidos 
bajo la piel de la ubre y situados 
en la región inguinal, contra la 
pared abdominal, de la que se 
encuentra separados por una 
gruesa capa de tejido adiposo 
(Akhtar, Thakuria y Dos, 1999).

Para mayor ilustración, la pro-
ducción de un litro de leche re-
quiere que, en la ubre, circulen 
aproximadamente 500 litros 
de sangre. En general, esta es 
producida en millones de uni-
dades secretoras denominadas 
alveolos, los que representan 
la unidad funcional más pe-
queña del tejido mamario. Esta 
producción, posteriormente, es 
dirigida hacia un sistema de tú-
bulos, los cuales vierten la leche 
a un espacio de almacenamien-
to conocido como la cisterna 
de la ubre, y de allí hacia los pe-
zones (Jalakas, Saks y Klaassen, 
2000). 

Los cuartos posteriores son, 
generalmente, más grandes y 
contienen entre 25 % y 50 % 
más tejido secretor, siendo res-
ponsables de la producción del 
60 % de la leche. Cada cuarto 
tiene su correspondiente pezón 
de salida, el cual permanece ce-
rrado mediante un anillo mus-
cular y un tapón de queratina, 
evitando la salida espontánea 
de la leche y el ingreso de mi-
croorganismos, actuando como 
una barrera de protección (Rie-
ra Nieve, 2011) (Jalakas, Saks y 
Klaassen, 2000). 

Es de anotar que la mayoría de 
patógenos causantes de la mas-

• Akhtar , N., Thakuria , K., & Dos , D. (1999). Teat Measurement and their Relation withMilk y Yield in Swanp Buffaloes. 
Indian Vet J, 412-416.
• Chrystal , M., Seykora , A., Hansen , L., Freeman, A., Kelley, D. H., & Healey, M. (2001). Heritability of Teat End Shape and 
the Relationship of Teat End Shape with Somatic Cell Scores for an Experimental Herd of Cows. J Dairy Sci. , 2549-2554.
• Jalakas , M., Saks , P., & Klaassen , M. (2000). Suspensory of Bovine Udder in the EstonianBlack and White Holstein Breed. 
Anat Histol Embriol., 51-52.
• Mein, G., Neijenhuis, F., Morgan, W., Reinemann, D., Hillerton, J., Baines, J., . . . Hemling, T. (2001). Evaluation of bovine 
teat condition in commercial dairy herds: non-infectious factors. International Symposium on Mastitis and Milk Quality in.
• Riera Nieve, M. (22 de 06 de 2011). Anatomía de la glándula mamariabovina. Relación con la producciónde leche, mastitis 
clínica y subclínica y tiempo de ordeño (10 ed.). (J. B. Ocando, Ed.) GIRARZ. Obtenido de Venezuela Ganadera.
• Sandrucci, A., Bava, L., Zucali, M., & Tamburini, A. (2014). Management factors and cow traits influencing milk somatic cell 
counts and teat hyperkeratosis during different seasons. Revista Brasileira de Zootecnia, 43(9), 505-511. doi:http://dx.doi.
org/10.1590/S1516-35982014000900008 

¹ M.V. y Zoo. Estudiante de Maestría en Ciencias Veterinarias. Integrante del grupo de investigación 
Ginver de la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington.
² Integrante del grupo de investigación Ginver de la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington. 

Imágenes copipegadas de: https://bit.ly/2Kl3dWW y https://bit.ly/2IrpssC (Pixabay / 
Enlaces con técnica de acortamiento aplicado). Imágenes seleccionadas por el editor.

titis tienen como puerta de en-
trada el pezón, por lo que sus 
formas, tamaño y posición son 
primordiales en la manifesta-
ción y el desarrollo de la enfer-
medad.

Se ha reportado que las vacas 
con ubres preinguinales, exten-
didas hacia adelante y con los 
pezones en forma de embudo, 
tienen una mayor producción 
de leche, mientras que aquellas 
que presentan pezones en for-
ma de botella tienen una me-
nor producción. Por su parte, 
las ubres pendulantes y aquellas 
con pezones cilíndricos o en 
forma botella se relacionan con 

Referencias bibliográficas

El impacto económico de la 
mastitis clínica se ha esti-
mado entre un 33 % a 38 
% del costo total de la sa-
lud en los hatos lecheros, 
por lo cual se ha recono-
cido como la enfermedad 
más costosas de la indus-
tria (Carrión, 2002) (Ceron, 
Tonhati, Duarte, & Olivei-
ra, 2002) (Wellenberg, van 
der Poelb, & Van Oirschot, 
2002).

una mayor incidencia en la en-
fermedad de la mastitis.  

Finalmente, algunos estudios 
han determinado que las carac-
terísticas anatómicas de la ubre 
presentan una heredablididad 
entre moderada y alta, por lo 
que la selección genética de va-
cas lecheras, según la conforma-
ción de su glándula mamaria, 
podría constituirse en una estra-
tegia para disminuir la inciden-
cia negativa de tipo económico 
e industrial en los hatos a causa 
de la mastitis, reduciendo la pre-
sentación de esta enfermedad y, 
por ende, la simplificación de 
uso de antibióticos.

Ser voluminosa, profunda, 
elástica y suave al tacto.

Ubre bien conformada 
Características

Tener simetría 
entre sus cuartos.
Los pezones deben estar 
verticales y paralelos, de 
tamaño medio y bien separados.

Venas mamarias notorias en 
la super cie de la ubre.
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