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Editorial  
 

Revista Saberes entra en la Modernidad 
 

De la Revista Saberes pudiera decirse es uno de los productos más icónicos y más 

importantes de lo que fuera la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo ï TECNAR en su 

momento. Saberes nació en el año 2005 como un pequeño boletín que fue creciendo, liderado 

durante muchos años por la entusiasta y emblemática profesora Mireya Gómez Paz. 
 

En las épocas del nacimiento de Saberes, hablar de revistas en línea o electrónicas era algo casi 

impensable por lo que para algunas instituciones el alcance de las mismas no era otro que el 

mundo focal del pensamiento institucional y si acaso el de probables canjes interuniversitarios 

entre bibliotecas amigas con todo lo que eso implicaba en costos y tiempos. Nada de plasmar en 

los textos de los ejemplares las reflexiones de personas externas. No, no, ¡y no! Eso era ceder 

terreno. Un terreno dado única y exclusivamente a la comunidad institucional y si acaso a algún 

experto externo cercano a los afectos institucionales, por lo que recordamos a la profesora Mireya 

visitando las oficinas de la institución tratando de motivar a los docentes y administrativos a que 

escribieran sus aportes con el fin de elaborar cada volumen. ñVoy a cerrar la ediciónò, eran las 

palabras apocalípticas de la profesora Mireya para presionar la entrega del aporte.  

No obstante y a pesar que la revista no perseguía en esos momentos los afanes de ser de alta 

visibilidad, es importante mencionar que la elaboración de la misma derrochaba un gran proceso 

de gestión editorial en el cual se hacía revisión de pares, la respectiva corrección de estilo,  

siempre teniendo el cuidado de no desechar un aporte porque Mireya era sumamente cuidadosa 

y a costas de su propio esfuerzo, buscaba la forma de darle la vuelta a las cosas con tal de que el 

aporte no se quedará por fuera. Para Mireya, toda reflexión era de gran importancia y valía la 

pena ser expuesto, leído y debatido desde la crítica constructiva. 
 

Pues bien, el tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado favorablemente tanto como el 

hecho de que hoy TECNAR haya cambiado su carácter convirtiéndose en la Fundación 

Universitaria Antonio de Arévalo ï UNITECNAR, logro del que nos sentimos orgullosos por lo 

que hoy, ante tantos retos venideros, nos permitimos presentar ante ustedes el volumen 13 

correspondiente al año 2020 de la Revista Saberes, buscando que continúe siendo un icono 

a la altura de la nueva institución. 
 

Como era de esperarse la nueva revista incorpora cambios exigidos por la modernidad y los retos 

de la comunicación científica, los cuales son requeridos por los sistemas internacionales de 

indexación y resúmenes (SIRES), entre ellos se puede mencionar un nuevo formato electrónico, 

el  montaje en la plataforma Open Journal System (OJS), el registro ante la agencia Crossref 

generadora del DOI (Digital Object Identifier), la declaratoria de Open Acces (Acceso abierto) 

y no menos importante una serie de aportes de nuevo conocimiento generados a partir de la 

ejecución de proyectos de investigación con lo cual se busca darle un matiz científico, 

especialmente porque casi el 90% de las personas que hicieron los aportes en ésta edición, son 

de instituciones externas tratando de disminuir con ello la endogamia en la publicación. Así 

mismo, nos hemos dado a la tarea de estructurar un comité científico en alto porcentaje externo, 

constituido por importantes académicos e investigadores de Colombia y el mundo los cuales 

hacen parte del sistema Scienti de Colombia, todo con el fin de conseguir en un futuro cercano 

el objetivo de ser una revista científica indizada. 
 

Finalmente debo decir que Mireya Gómez Paz hizo lo suyo, ahora nos toca a nosotros. 

 

El Editor  
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Resumen 
 

Al momento de unificar la bioética, la salud y 

el derecho, se conforma una triada para la vida 

digna, desde el proceso socio jurídico que 

conllevaría al respeto de los derechos 

fundamentales e inalienables de los 

ciudadanos que accedan a la prestación de 

servicios de salud en las EPS (como la entidad 

que aprueba o recha un servicio de salud), IPS 

y clínicas en Colombia. El propósito principal 

es analizar cómo es necesaria la intervención 

jurídica en la práctica ética para garantizar los 

derechos a la salud, a partir del planteamiento 

de doctrinas que permitan el abordaje de los 

lineamientos médicos y jurídicos que orienten 

de la mejor manera a la toma de decisiones 

desde los conceptos del derecho, la ética, la 

vida humana y su relación con la prestación de 

los servicios asistenciales de la salud en 

Colombia. 

 

Palabras Clave 
 

Bioética, Derecho, Salud, Dignidad Humana, 

Humanización. 

 

Abstract 
 

At the moment of unify ingbioethics, health 

and law, a triad is formed for decent life, from 

the socio-legal process that would lead to 

respect for the fundamental and inalienable 

 
1Autor para correspondencia: correo electrónico: linam-jimenezb@unilibre.edu.co  

 

© 2020 Fundación Universitaria Antonio de Arévalo ï UNITECNAR. Este es un artículo bajo la licencia CC BY-NC-ND 

(http://creativecommons.org/licenses/by nc-nd/4.0/). 

rights of citizens who Access the provisión of 

health services in EPS (such as theentity that 

approves orrejects a health service), IPS and 

clinics in Colombia. The main purpose is to 

analyze how legal intervention is necessary in 

ethical practice to guarantee the rights to 

health, based on the formulation of doctrines 

that allow the approach to medical and legal 

guide lines that best guide decision-making. 

From the concept so flaw, ethics, human life 

and its relationship with the provisión of health 

care services in Colombia. 

 

Keyworlds 
 

Bioethics, law, health, human dignity, 

humanization, rights. 

 

Introducción 
 

Con este documento el autor pretende 

demostrarla importancia de la vinculación del 

derecho con la bioética frente a la necesidad de 

proteger los derechos fundamentales que hoy 

día se están vulnerando por la atención 

deshumanizada de la salud en Colombia, hasta 

las complicaciones físicas y mentales de los 

usuarios y familiares. 

Integrando la amplia necesidad del respeto por 

la dignidad humana, la oportuna atención de la 

salud del enfermo y la preservación de la vida 

de los ciudadanos colombianos es aquí donde 

se busca vincular a la bioética y el derecho 

para salvaguardar los principios, derechos y 

mailto:linam-jimenezb@unilibre.edu.co
https://doi.org/1025213/saberesV132
mailto:linam-jimenezb@unilibre.edu.co
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valores humanos que permitan una atención 

digna, desarrollando estrategias o modelos 

para la atención integral en salud de pacientes 

y sus familias en las IPS, EPS y Clínicas del 

país. 

 

Metodología 
 

A partir de lo anterior, utilizando la 

hermenéutica como herramienta del análisis 

en primera instancia se define el concepto de 

la bioética, posteriormente se establece la 

relación de la bioética con la salud, en una 

tercera instancia se describe la calidad de la  

salud en Colombia, luego la articulación de la 

bioética con el derecho y finalmente la 

relación de la dignidad humana con la bioética 

y el derecho.  

 

Resultados y Discusión 
 

1. Bioética 

 

De acuerdo con Francisco León el 

reconocimiento de la bioética surge 

históricamente de la ética médica, centrada en 

la relación médico paciente. Respecto a ésta 

última, la bioética supone un intento de 

conseguir un enfoque secular, 

interdisciplinario, prospectivo, global y 

sistemático, de todas las cuestiones éticas que 

acentúan los aspectos sociales o comunitarios: 

"la Bioética es el estudio interdisciplinar del 

conjunto de condiciones que exige una gestión 

responsable de la vida humana (o de la persona 

humana) en el marco de los rápidos y 

complejos progresos del saber y de las 

tecnologías biomédicas". (1997., p125) 

 

Partiendo de la importancia de conocer a la 

bioética como una disciplina específica e 

importante, que busca proponer respuestas a la 

sociedad y a las problemáticas, que se 

presentan en las distintas disciplinas de las 

ciencias de la vida, siendo esta el eje central en 

la relación médico ï paciente que distingue la 

decisión de una atención deshumanizada en las 

instituciones prestadoras de salud en 

Colombia; donde frecuentemente se observa 

una alta demanda de inconformidades, 

observándose una vulneración de derechos 

fundamentales como lo son: la dignidad 

humana, la vida y la salud. 

 

Por otro lado, en el mismo sentido Alfonso 

Mendoza plantea que ñla aceptación de la 

salud como un derecho, con el consiguiente 

crecimiento de la demanda por la atención de 

salud; y la introducción de las leyes del 

mercado, que han llevado a que, no pocas 

veces, el paciente sea visto más como un 

objeto de lucro que como una persona doliente 

y necesitada de ayuda. Todo ello explica en 

gran medida que, al lado de la admiración que 

nos produce la constatación de verdaderas 

proezas médicas, crezca también la 

insatisfacción de los usuarios de los sistemas 

de salud, hecho que va de la mano con la 

declinación de los valores éticos profesionales 

y el severo enjuiciamiento de la profesión 

m®dica por parte de la opini·n p¼blicaò 

(2017, p 556). 

 

Es importante resaltar que la humanización ha 

sido un término de gran debate en lo que va 

corrido del último siglo, porque permite 

indagar en el sector salud, el trato y atención 

brindada al ciudadano. Tenemos claro que el 

avance tecnológico y científico, ha permitido 

un desarrollo en las ciencias médicas y 

atención sanitaria en el país, siendo de gran 

utilidad para mejora de procedimientos 

médicos. De cierta forma, se ha llegado a 

interrogante necesario y es, ¿el por qué se ha 

dejado a un lado la importancia y el 

desconocimiento que el eje central de la 

atención en salud sea la persona.  

 

2. Relación de la bioética con la Salud 

 

Nancy Molina Montoya indica que ñes 

necesario que los profesionales sanitarios 

brinden una atención que promueva la 

protección de los derechos y la calidad de vida 

de los pacientes. Señala la necesidad de 

fortalecer los principios y valores 

relacionados con el profesionalismo y otras 

competencias como la identificación de 

cuestiones morales, el razonamiento moral, la 

toma de decisiones, la motivación y la acción 

moral, entre otrasò (2016, p 119). 
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Por consiguiente la bioética sobrepasa los 

límites en el campo medico tratando de unir la 

moral, la ética médica, el saber científico y el 

desarrollo de la tecnología para brindar una 

atención humanizada, convirtiéndose en un 

acto de responsabilidad social, sin embargo no 

podemos dejar de un lado la necesidad de 

incorporar a la bioética con el personal no 

médico que efectúala prestación del servicio 

de atención al usuario, de ahí que se convierte 

en el primer momento de un servicio 

humanizado que se brinda al ingresar a las 

instituciones prestadoras de salud. 

Por dichas razones en necesario resaltar que el 

desconocimiento de la bioética y la 

negligencia por parte del personal médico, y 

no medico en las instituciones de salud debe 

promoverse el desarrollo continuo de la 

bioética para la adquisición de habilidades que 

permitan afrontar las necesidades clínicas de 

los pacientes y sus familias, de esta manera, la 

bioética debe incitar a la aceptación de las 

características culturales, étnicas, cívico-

social, religioso de todas las personas. (Molina 

et ál., 2016). 

 

3. Calidad de la salud en Colombia. 

 

Según (Restrepo., 2007), la calidad de la salud 

en el país según la Ley 100 ha logrado 

resultados muy positivos, en temas como la 

cobertura y la recuperación económica de 

muchas instituciones de salud que han logrado 

adaptarse a la nueva situación, y ha 

incorporado en la legislación el elemento de 

solidaridad como un ejemplo digno de 

reconocimiento. No obstante, podemos 

observar de cierta forma que la calidad vista 

desde los factores tales, como la atención 

oportuna, acceso a los servicios, autorización 

de medicamentos y procedimientos por parte 

de las instituciones prestadoras de salud del 

país es desastrosa, influenciada mayormente 

por un monopolio económico, donde se deja a 

un lado  las condiciones de salud de los 

usuarios, por ello existen graves e inminentes 

problemas en la atención ya que las 

instituciones no cuentan con las coberturas 

totales para la atención y muy poca 

oportunidad para acceder a los servicios. 

La calidad viéndose hoy día como la forma de 

desarrollo, que aporta rentabilidad y 

crecimiento en cualquier sector productivo del 

país, observamos que el sector salud no se 

queda atrás, se ha acogido a la implementación 

de estrategias que permiten mejorar la calidad 

de la atención en salud en el país, 

crecientemente enfocado con ñla  reforma de 

la salud a través de la Ley 100 de 1993 que 

reconoció la calidad como un aspecto 

fundamental en la atención; el Decreto 1011 de 

2006 por el cual se creó el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, que está constituido por el Sistema 

Único de Habilitación, la Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 

Salud, el Sistema Único de Acreditación y el 

Sistema de Informaci·n para la Calidad.ò 

(Yépez et ál., 2018). 

 

Por otra parte, tenemos a la Entidad Super 

Salud como la encargada de vigilar y proteger 

los derechos de los usuarios afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

inspeccionando el cumplimiento de las 

normatividades y de los estándares de calidad 

en cada una de las instituciones prestadoras de 

salud para la atención humanizada. Sin 

embargo, se siguen presentando las 

inconformidades por parte de los usuarios en 

manifiesto a la vulneración de sus derechos y 

la negligencia en la inoportuna atención en los 

servicios, con negativas en los ordenamientos 

a procedimientos médicos y retrasos en las 

atenciones médicas. Finalmente (Yépez Et ál., 

2018) manifiesta que el ñincumplimiento de 

las obligaciones por parte de las EPS, 

negación de servicios y exceso de trámites 

como barrera de acceso para exámenes y 

servicios médicos especializados, 

destacándose las limitaciones de acceso para 

las poblaciones rurales, precariedad de la 

infraestructura de las instituciones de salud y 

limitaciones en la disponibilidad de los 

profesionales.ò (2018, p 99) 

 

4. Articulación de la bioética con el derecho 

 

La relación de la bioética y el derecho viene 

dándose desde hace varios años, donde la 
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perspectiva de cada uno de ellos se unifica 

hacia un mismo objetivo, que es el cuidado y 

la protección de los derechos fundamentales 

como la vida, la salud y la dignidad humana 

desde la ciencia médica y el ejercicio jurídico; 

pero en Colombia el sistema de salud 

manejado por el monopolio de las EPS se ve 

ampliamente vulnerados los derechos 

fundamentales de los usuarios mayormente 

cotizantes del régimen contributivo y que 

actualmente acuden a las instancias de la 

presentación de acciones de tutela para que sus 

derechos no sean violados. 

Si bien es cierto Milton Rojas nos expresa que 

los principios que enuncia una Constitución 

Política de un país representan el mínimo de 

acuerdo de una sociedad, con respecto a unos 

derechos y valores inalienables, todo ellos 

derivados de la Dignidad de la Persona, 

proponiendo tanto su promoción como su 

protección. (2006, p 69-70).  

Partiendo de esa idea, lo que pretende el hoy 

llamado Bioderecho es la unanimidad de una 

atención digna, oportuna y de calidad a los 

usuarios de las entidades que prestan servicios 

de salud en el país, por lo cual la Corte 

Constitucional en virtud de proteger tales 

derechos emite la sentencia C-313/14 

ñMediante oficio de junio 26 de 2013 el 

Presidente del Senado de la República remitió 

a esta Corporación el expediente del proyecto 

de Ley Estatutaria 209 de 2013 Senado y 267 

de 2013 Cámara ñpor medio de la cual se 

regula el derecho fundamental a la Salud y se 

dictan otras disposicionesòcon el fin de que la 

Corte adelante el estudio oficioso preceptuado 

por el artículo 241-8 de la Constitución 

Pol²ticaò.  

 

Roberto Andorno expone ñque las actividades 

biomédicas están en relación directa con las 

prerrogativas más fundamentales de la 

persona humana, tales como el derecho a la 

vida, a la salud y a la integridad física y 

psíquica. Es lógico, entonces, que el principio 

de dignidad humana, que es la fuente de la que 

emergen todos los derechos, se invoque como 

una justificación última de toda regulación 

normativa en la materiaò. 

Es preciso enunciar que el principal derecho 

que vulneran las EPS, IPS y clínicas del país 

es la dignidad humana de la cual emergen la 

vida, la salud y que es la principal fuente por 

la cual acuden al derecho para su respeto y 

debida sanción, hoy día encontramos que la 

Corte constitucional dicta sentencias tales 

como la T-136/04, T-386/18, T-171/18, por 

medio de las cuales los hechos presentados se 

basan en la violación o vulneración de sus 

derechos o de familiares como la dignidad 

humana, la salud, la vida y en busca o 

solicitando la protección de los mismos en 

condiciones dignas de atención por parte de las 

EPS, además, cabe mencionar que solicitan 

dentro de sus pretensiones la atención 

oportuna e inmediata por razones necesarias 

en condiciones de salud crónicas, donde la 

calidad de vida se ve tan afectada que 

incapacita sus funciones tanto físicas como 

mentales, ocasionando estados de 

complicaciones y que conllevan al deterioro 

rápido e inminente de la salud de los usuarios, 

casos puntuales como los pacientes que han 

sido diagnosticados con cáncer, muy 

específicamente viven el día a día de una lucha 

con su enfermedad y contra su EPS, donde por 

órdenes medicas deben ser sometidos a 

tratamientos largos y de alto costo, que deben 

procurar ser realizados en el menor tiempo 

posible, las EPS retrasan la expedición de tales 

órdenes, no cuentan con una red externa de 

clínicas o entidades especializadas para las 

debidas atenciones de procedimiento, 

exámenes y tratamientos, la negación de 

autorizaciones a medicamentos 

farmacológicos de alto costo, cobijándose a 

que solo se les darán los que estén cubiertos 

por el POS, por tal motivo es aquí donde el 

derecho entra hacer parte de la triada de la vida 

y de la mano de bioética a buscar soluciones 

que permitan que se brinden una mejor 

atención en salud y de manera oportuna, 

logrando disminuir los impactos en la salud de 

los usuarios. 

 

5. Dignidad Humana, bioética y bioderecho 

 

En relación con la dignidad humana partimos 

de un mismo objetivo que nos lleva a denotar 

la importancia de esta, como un derecho 

inalienable que debe ser protegido desde el 

ámbito de la ética médica y el campo de 
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jurídico y de la cual emanan la esencia del ser 

humano. Teniendo en cuenta que la dignidad 

humana anteriormente no era reconocida 

dentro del marco de una constitución, esta pasa 

a considerarse derecho fundamental 

posteriormente a mediados del Siglo XX con 

la creación de la Carta de las Naciones Unidad 

(1945) y con la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano (1948), 

posteriormente consagrada en el Art 1 de la c. 

(Aparisi., 2013). 

 

Cabe señalar que, para Angela Aparisi, en la 

actualidad, la dignidad humana se configura 

como una especie de ñconciencia jur²dicaò 

global. Incluso, podría sostenerse que, de 

algún modo, este principio vendría a ocupar el 

papel que, tradicionalmente, ha desempeñado 

el Derecho natural, entendido como raíz 

ontológica y fundamento último del Derecho. 

(2013., p 204) 

 

Para Miguel Kottow la idea de dignidad 

humana es la articulación conceptual que 

conecta la moralidad de igual respeto para todo 

individuo, con la ley positiva y la legislación 

democrática de tal modo que su interacción 

podría dar lugar a un orden político 

fundamentado en derechos humanos. (2016., p 

327) 

Hay que mencionar, además, que la Bioética 

ha surgido con una fuerte intención de tender 

puentes no sólo entre la ciencia y la ética, sino 

también entre las diversas mentalidades 

sociales y culturales, y para ello es 

imprescindible que no se quede 

exclusivamente en un ejercicio de toma de 

decisiones, o en la implementación de 

modelos éticos que ayuden en las decisiones 

clínicas para la atención en salud, si no, para 

una atención donde se brinde calidad y respeto 

por la dignidad humana de todos aquellos 

usuarios que soliciten los servicios en salud, 

tratando de promover dentro del personal 

sanitario una principal y adecuada relación 

médico - paciente e instituciones prestadoras 

de salud ï paciente que pretenda el respeto por 

la dignidad humana, la vida y salud escalando 

a la mejora continua de las condiciones 

sanitarias del país. (León., 2007).  

Así mismo, Milton Rojas asemeja que los 

artículos 1 y 5 de la Constitución Política 

garantizan en última instancia el mismo valor 

(aunque llegan por vías diferentes, el primero 

vela por el respecto a la Dignidad de la Persona 

Humana, y el segundo al reconocimiento y 

primacía de los derechos inalienables del 

Hombre), el de la protección de la persona en 

su dignidad. En este punto, la Constitución se 

encuentra con la totalidad de los Principios 

Bioéticos, pues todos estos tienden a 

garantizar el trato digno de la persona. (2006., 

p 73). 

 

Conclusiones 
 

En conclusión, la importancia de los principios 

bioéticos y su articulación con el derecho tiene 

objetivos similares ya que los dos buscan 

poner al hombre en el primer plano de 

priorización para el respeto de sus derechos 

durante la atención humanizada en las 

entidades prestadoras de salud, esto se hace 

necesario su inclusión en el caso del sistema 

de salud en Colombia, por tal motivo este tipo 

de análisis puede ser útil para redireccionar su 

actuar. Asimismo, puede servir para garantizar 

una calidad en la prestación de los servicios 

asistenciales de la salud en Colombia.  

 

Finalmente, la existencia de tutelas cuyas 

sentencias buscan obligar a las entidades de la 

salud a la restitución de los derechos 

fundamentales de los usuarios, pone aún más 

de manifiesto la necesidad de la existencia de 

un cuerpo de doctrinas que definan los 

criterios que hagan más humana la prestación 

de los servicios asistenciales de la salud, por 

último, se puede decir que es el momento en 

que el derecho entra hacer parte de la triada, en 

la defensa de todos aquellos ciudadanos que 

buscan la protección de sus derechos 

fundamentales, que dentro del marco legal, 

estos sean vulnerados al momento de la 

atención en salud.  
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Resumen 
 

Cartagena de Indias ha sido de las ciudades 

pioneras en la implementación y 

sostenimiento de la certificación de su centro 

histórico como destino turístico sostenible 

bajo la norma NTS TS 001 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Este logro ha 

sido posible gracias a la coalición entre 

diferentes instituciones públicas y privadas y 

su compromiso con la ciudad. A través de esta 

investigación se pretende describir la gestión 

de las organizaciones que conforman la mesa 

sectorial ambiental, las actividades, metas e 

indicadores estipulados y alcanzados a lo largo 

de estos diez años.  

 

Palabras Claves 
 

Sostenibilidad, centro histórico, Cartagena de 

Indias, mesa ambiental. 

 

Abstract 
 

Cartagena de Indias has been one of the 

pioneer cities in the implementation and 

sustaining of the certification of its historic 

center as a sustainable tourist destination 

according to the NTS TS 001 regulation from 

the Ministry of Commerce, Industry and 
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Tourism. This achievement has been possible 

thanks to the alliance between different public 

and private institutions and their commitment 

to the city. This research aims to describe the 

work of the organizations that make up the 

environmental sector table, the activities, 

goals, and indicators established and achieved 

throughout these ten years. 

 

Keywords 
 

Sustainability, historic center, Cartagena de 

Indias, environmental table. 

 

Introducción 
 

Cartagena de Indias al ser un destino turístico 

sostenible propende por la generación de 

conocimiento y concienciación en la 

importancia del uso adecuado, mantenimiento 

y preservación del patrimonio natural, 

histórico y cultural, ofreciendo expresiones 

culturales y espacios de entretenimiento, 

comercio y diversión; lo cual afianza la 

identidad nacional y ofrece oportunidades 

económicas para los residentes. En Colombia 

existen 20 destinos turísticos certificados 

como sostenibles, que deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en la Norma 

Técnica Sectorial NTS-TS-001, la cual hace 
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énfasis en los requisitos de sostenibilidad que 

debe tener un destino turístico. Cartagena de 

Indias se diferencia de los demás por ser la 

primera ciudad colombiana en certificar su 

Centro Patrimonial como Destino Turístico 

Sostenible, al recibir por parte del ICONTEC 

la respectiva acreditación del Centro 

Histórico, San Diego y Getsemaní.  

La entidad encargada de liderar y que tuvo la 

iniciativa de este proceso es Corpoturismo 

(Corporación de Turismo Cartagena de Indias) 

junto con la alianza de otras instituciones 

públicas y privadas de Cartagena de Indias. 

Para llevar a cabo el proceso de certificación 

se crearon en el año 2014, tres mesas de 

trabajo con base al concepto de sostenibilidad: 

la mesa sociocultural, económica y la mesa 

ambiental, cada una de las cuales está 

compuesta por distintas entidades. Los 

objetivos planteados de la investigación son 

fundamentales para plasmar el desarrollo del 

sistema de gestión de sostenibilidad, los cuales 

se pretende alcanzar describiendo la gestión 

del Sistema de Sostenibilidad de Cartagena de 

Indias en su Centro Histórico, desde la mesa 

sectorial de trabajo ambiental, evidenciando 

sus acciones, indicadores e inversión 

financiera. Identificando las entidades que se 

han vinculado a la mesa ambiental dentro del 

proceso de certificación del Centro Histórico 

desde el año 2009 hasta la fecha como también 

revisando los logros obtenidos por la mesa 

ambiental desde los planes de acción. Y, por 

último, estableciendo el impacto que la gestión 

de la mesa sectorial de trabajo ambiental ha 

tenido frente a las problemáticas ambientales 

en el Centro Histórico. 

 

Metodología 
 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que 

pretende explicar las características de la 

problemática identificada, es decir, si en 

realidad los planes de acción de dichas 

entidades e inversiones están enfocadas a 

solucionar las problemáticas ambientales que 

se presentan en el Centro Histórico de 

Cartagena de Indias. Como también describir 

la planificación estratégica, el desarrollo de la 

normativa que integra transversalmente la 

certificación en sostenibilidad turística en 

busca de promover en los turistas y residentes 

acciones amigables con el ambiente. 

Las fuentes primarias se obtendrán de tomas 

fotográficas del trabajo de campo y entrevistas 

indagando con las entidades que lideran el 

proceso de certificación, en cuanto a las 

secundarias de investigaciones, artículos de 

periódicos e informes generados por 

universidades, entidades gubernamentales y 

ONG Ӣs sobre el tema estudiado, en especial, de 

la normativa en Colombia. Se presenta un 

análisis de los documentos que permiten servir 

de base teórica para la orientación de la 

investigación y a través de la observación se 

realiza el diagnóstico de la zona que busca 

responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

las acciones, indicadores e inversión 

financiera que están realizando las entidades 

que conforman la mesa ambiental que 

contribuyen al proceso de certificación del 

Centro Patrimonial como Destino Turístico 

Sostenible? 

 

Discusiones 
 

El centro histórico como epicentro de las 

actividades turísticas en la ciudad presenta una 

serie de problemáticas producto de este 

ejercicio, tales como: Cajas de registro en mal 

estado, desborde de agua de alcantarillado, 

malos olores, pocas canecas de basura lo que 

provoca que las personas arrojen basura en 

cualquier lugar, como también la falta de 

sentido de pertenencia por parte de ellas. Todo 

esto se ha dado paralelo a los esfuerzos de las 

autoridades y representantes en desarrollar un 

destino turístico sostenible a través de la 

conformación de mesas que se enfocan en los 

pilares de la sostenibilidad y han desarrollado 

su actividad por más de 10 años, lo que 

conduce a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

las acciones, indicadores e inversión 

financiera que están realizando las entidades 

que conforman la mesa ambiental que 

contribuyen al proceso de certificación del 

Centro Patrimonial como Destino Turístico 

Sostenible? 

 

Justificando la investigación se puede 

argumentar que la sostenibilidad es un tema 

que está dando mucho de qué hablar, ya que la 
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ONU en 2015 estableció 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), anteriormente 

existían los ODM (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio) estaban compuestos de 8 objetivos 

cuyo vencimiento llegó en el 2015. Cada 

objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años. Cabe 

resaltar que el Gobierno colombiano dentro 

del PND está incorporando y planteando 

estrategias con los objetivos anteriormente 

mencionados; lo que ayudará a mejorar el 

índice de competitividad, ya que, según el 

Índice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial, Colombia cayó 6 puestos 

en 2018 frente al ejercicio pasado, cuando 

ocupó el puesto 59, obteniendo así su peor 

ubicación en los últimos diez años, a pesar de 

que se perfiló como el tercer país de la región 

con mayor facilidad para hacer negocios.  

 

Al obtener el Centro Histórico su certificado 

como Destino Turístico Sostenible contribuye 

a cumplir las metas de los ODS; ayudando a 

erradicar la pobreza, promover la prosperidad 

y el bienestar para todos, proteger el medio 

ambiente y hacer frente al cambio climático 

desde las diferentes mesas de trabajos. La 

mesa ambiental contribuye a ODS número 

cinco (5): agua limpia y saneamiento, 

producción y consumo responsable, acción por 

el clima, vida submarina y vida de ecosistemas 

terrestres. Es decir, a los números 6,12,13,14 y 

15.  

 

Esto trae como beneficio un mayor de turistas 

a la ciudad, y a la vez contribuye al dinamismo 

económico de la misma y al bienestar de la 

población; ya que la certificación es una 

garantía de calidad del destino para los turistas 

y visitantes a Cartagena de Indias. 

 

Resultados Esperados 
 

De la investigación se espera obtener: 

 

- Directorio de las entidades que han 

pertenecido a la mesa de ambiental en el 

proceso de certificación desde el 2009. 

- Compendio de las acciones ambientales 

enmarcadas en el proceso de certificación, 

desde 2009. 

- Documento - informe analítico acerca del 

impacto que han generado las acciones de la 

mesa ambiental frente a las problemáticas. 

 

Conclusiones Preliminares 
 

De la investigación en curso se ha podido 

concluir: 

 

- La ciudad cuenta con un sistema de 

sostenibilidad en constante marcha con la 

participación activa de entidades públicas y 

privadas, así como los residentes.  

- Se han desarrollado 4 planes de acción desde 

el año 2009, los cuales han sido aprobados por 

parte de las entidades certificadoras con pocas 

no conformidades resueltas.  

- El sistema ha abarcado gran número de 

participantes. Se siguen vinculado nuevas 

entidades. 

- El Sistema cuenta con un cronograma de 

actividades establecido donde se realizan 

reuniones y socializaciones para alcanzar la 

meta en común.  
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Resumen 
 

En el presente proyecto recuperaremos como 

pilar fundamental la memoria histórica de un 

personaje que ha sido olvidado por muchos 

ciudadanos, desconociendo el papel 

fundamental que ejerció en la cultura 

colombiana, rompiendo esquemas y 

paradigmas establecidos en una época crucial 

para Colombia donde transcurría una crisis 

que generó caos y sufrimiento, como la Guerra 

civil colombiana (1876- 1877), La guerra de 

los mil días, entre otras crisis. 

El gran acontecimiento que se destaca y que es 

nuestra idea central, es cómo Benjamín 

Herrera, un militar y político con ideas de 

revolución en un tiempo que marcó a  nuestro 

país por las vidas que se perdieron en esta 

lucha de ideas y de control político, buscó una 

solución, sin requerir de las armas, y que como 

muchos historiadores, filósofos, doctrinante y 

personajes importantes de la historia, como 

Nelson Mandela, quien sostenía que : ñLa 

educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar ale mundoò. 

 

Benjamín Herrera utilizó esa ideología de 

cambio, creando un espacio de formación 

superior donde el pueblo pueda recibir una 

formación integral que ayude a construir una 

 
3 Autor para correspondencia: correo electrónico: gabrielaplata04@gmail.com 
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mejor sociedad. Es debido a este gran aporte 

que recalcamos la importancia de conocer este 

acto de revolución que puede servir de ejemplo 

para cambiar muchos aspectos de la sociedad, 

utilizando esta gran arma como lo es la 

educación, conllevando a que se pueda tener el 

reconocimiento y espacio en los órganos 

importantes para la legislación y justicia 

colombiana, en efecto, deberíamos 

apropiarnos de este gran ejemplo sobre todo la 

comunidad Unilibrista como signo de 

pertenencia. 

 

Abstract 
 

In this project we will recover as a 

fundamental pillar the historical memory of a 

character that has been forgotten by many 

citizens, ignoring the fundamental role he 

played in Colombian culture, breaking 

schemes and paradigms established in a 

crucial time for Colombia where a crisis that 

generated chaos and suffering, such as the 

Colombian Civil War (1876-1877), The war of 

a thousand days, among other crises. 

The great event that stands out and that is our 

central idea, is how Benjamín Herrera, a 

military and politician with ideas of revolution 

in a time that marked our country for the lives 

that were lost in this struggle of ideas and 

mailto:gabrielaplata04@gmail.com
mailto:ivan20012015@gmail.com
https://doi.org/1025213/saberesV132
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political control, He sought a solution, without 

requiring weapons, and like many historians, 

philosophers, doctrinants and important 

figures in history, such as Nelson Mandela, 

who argued that: "Education is the most 

powerful weapon you can use to change the 

world." . 

Benjamín Herrera used this ideology of 

change, creating a space of superior formation 

where the people can receive an integral 

formation that helps to build a better society. 

It is due to this great contribution that we 

emphasize the importance of knowing this act 

of revolution that can serve as an example to 

change many aspects of society, using this 

great weapon such as education, leading to 

recognition and space in fact, the important 

bodies for Colombian legislation and justice, 

we should appropriate this great example, 

especially the Unilibrista community as a sign 

of belonging. 

 

Palabras clave 
 

Educación Libre, Frente Nacional, humanista, 

Acuerdo 01 de 1986, cultura institucional, 

pensamiento Unilibrista 

 

Keywords 
 

Free Education, National Front, Humanist, 

Agreement 01 of 1986, institutional culture, 

Unilibrista thought. 

 

Introducción 
 

El general Benjamín Herrera nació en 

Santiago de Cali el 24 de octubre de 1850 y 

murió en Bogotá el 29 de febrero de 1924, 

Estudiaba Jurisprudencia en la Universidad 

del Cauca, en Popayán, cuando estalló la 

guerra civil de 18764. Herrera abandonó sus 

 
4 Conflicto interno de Colombia que tuvo un carácter político-

religioso y fue la manifestación de los intereses del Partido 

Conservador Colombiano en oposición al gobierno de la facción 

radical del Partido Liberal Colombiano. 
5 conflicto que tuvo lugar en los Estados Unidos de Colombia 

(actuales naciones de Colombia y Panamá). Fue producto de la 

manifestación de los intereses del Partido Liberal, el cual no 
estaba de acuerdo con la política centralista de La Regeneración 

del presidente Rafael Núñez 

estudios y se unió al ejército del Gobierno 

liberal del Estado Soberano del Cauca en 

contra de las fuerzas conservadoras. 

Cuando estalló la guerra civil de 18855. 

Herrera decidió abandonar el ejército del 

Gobierno y se afilió al bando radical, no 

participó en la guerra civil de 1895 porque 

había sido arrestado por sus ideas políticas.  

Cuando salió de la cárcel tuvo que exiliarse, a 

su regreso participo en la Guerra de los mil 

días surgió porque los liberales querían llegar 

al poder para acabar los abusos de la 

regeneración6, la corrupción y la violencia del 

Gobierno en contra de la población civil que 

se le oponía pacíficamente, luego de esta 

guerra, Benjamín Herrera cedió su ejército a 

Rafael Uribe7, ingeniosamente logró 

escabullirse de las autoridades que lo buscaba 

y logró salir al extranjero a canalizar y traer 

recursos y armamento para revolución. 

(Castaño, 2017). 

 

En 1886 se fundó la Universidad del externado 

de Derecho, pero su ideología estaba basada en 

un pensamiento conservador, pasado los años, 

en 1913, se dio la constitución de una Sociedad 

llamada Universidad Libre, como entidad 

independiente de la Republicana, plasmada en 

la escritura pública 1183 del 30 de octubre de 

1913 de lo cual hablaremos de manera 

detallada a continuación. 

 

Justificación 
 

Esta ponencia de investigación se enfocará en 

estudiar la importancia que tiene este gran 

acontecimiento, de un personaje que ha sido 

ignorado por muchos y sobre todo por la 

misma comunidad unilibristas que de una a 

otra forma hacen parte de este proyecto, que 

hace muchos años nació de un gran hombre 

que a pesar de ser entrenado para la guerra, 

6 movimiento político surgido en Colombia en la segunda mitad 
del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez. Su objetivo era 

cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad 

colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 
1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia 

y que convirtió al país en una república federal, el lema de la 

regeneración fue "una nación, un lema, un Dios" 
7 Rafael Víctor Zenón Uribe fue un abogado, periodista, 

diplomático y militar colombiano. Murió asesinado en las 

afueras del Capitolio Nacional. 
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utilizó el arma más poderosa para derrotar el 

esquema que se establecía en esa época y 

generar un espíritu de revolución, 

incentivando  la búsqueda de un conocimiento 

libre y autónomo, alejado de los paradigmas 

que se establecían por encima de todo. 

Buscar la forma de expandir este conocimiento 

a la población y como prioridad a los líderes 

sociales, es conveniente porque se tomaría 

como ejemplo este gran símbolo de 

innovación y cambio como es la apertura de 

espacios académicos donde la sociedad pueda 

ser instruida para la creación de un 

pensamiento autónomo, libre y que contribuya 

a un cambio y como signo de pertenencia en la 

identidad Unilibrista, la apropiación de este 

conocimiento, valorando el contexto histórico 

de esta magna universidad que hoy 

conocemos. 

 

Objetivo General 
 

Proporcionar vías de aprendizaje de forma 

didáctica y flexible al conocimiento de los 

cuidados y comunidad Unilibrista, que ayuden 

a entender la importancia de la memoria 

histórica de este solemne personaje como lo es 

Benjamín Herrera, de esta forma reafirmar la 

importancia que tuvo en la creación de nuestra 

magna Universidad y el impacto que género en 

la sociedad. 

 

Objetivos Específicos 
 

- Crear espacios de aprendizaje en la 

Universidad Libre de Cartagena, empezando 

por reconocer y apreciar este gran contexto 

histórico generando un verdadero sentido de 

pertenencia  

- Elaborar diferentes herramientas de 

información, actividades, dinámicas y de más 

métodos de aprendizaje, que ayuden a 

expandir este aprendizaje desde los 

trabajadores administrativos de la universidad 

en cabeza del rector y decanos hasta la 

comunidad estudiantil 

- Difundir este conocimiento en las diferentes 

sedes de Colombia que posee la Universidad 

Libre de Cartagena, logrando como 

universidad multicampus, una formación 

integral de nuestra cultura unilibrista. 

- Estructurar un sistema de publicidad visible, 

donde todos los interesados puedan tener 

acceso a esta información, incentivándolos a 

estudiar en nuestros planteles y seguir con el 

legado de Benjamín Herrera.   

- Crear semilleros de investigación basados en 

la búsqueda de conocimiento y aplicación de 

las ideas de nuestro gran personaje. 

 

Origen de la Universidad L ibre 
 

la historia de la Universidad Libre comienza 

en una época en la cual cuyo sistema educativo 

se orientaba sobre los principios de 

autoritarismo pedagógico, donde se tenía una 

gran influencia no sólo ideológica sino en su 

propia intimidad personal, así mismo, existía 

la universidad del externado, pero se tenía la 

intención de unirse a la prestigiosa universidad 

Republicana, sin embargo, esta entra en 

decadencia y no es posible que se logre este 

mencionado cambio, pero un grupo de 

aventajados tratan de rescatarla y fundaron una 

compañía anónima de capital limitado, que 

tendría como aporte principal la Universidad 

Republicana ya existente, la cual sería cedida 

por su propietario, el doctor Eugenio J. 

Gómez, a la sociedad que se iba a crear. 

Años después, se logró una reforma 

constitucional que consagró el respeto a las 

garantías ciudadanas y se expidió la llamada 

Ley de Minorías inspirada en análogos 

propósitos, gracias a esto se conciben nuevos 

ideales y se empieza vislumbrar una nueva 

visión sobre la enseñanza libre y es posible 

avanzar sin temores hacia metas universales, 

científicas y técnicas. 

 

Es por esto que grandes influyentes propugnan 

un cambio  propugnan por la conversión de la 

Universidad Republicana en un Centro de 

ideas, artes y oficios, denominación que pone 

en evidencia un propósito de integración 

científico humanista, que no se logra 

exactamente, pero que da lugar, en 1913, a la 

constitución de una sociedad llamada 

Universidad Libre, como entidad 

independiente de la Republicana, plasmada en 

la escritura pública 1183 del 30 de octubre de 

1913, de la Notaría Tercera del circuito de 

Bogotá, pero dicho proyecto no contaba con el 
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número de acciones necesarias para el 

funcionamiento. 

Herrera reunió al partido en la histórica 

convención del 29 de marzo de 1922, en 

Ibagué. Fue allí cuando el doctor Cesar Julio 

Rodríguez, gerente de la Universidad Libre, 

dirigió un conocido mensaje al general 

Benjamín Herrera y a la convención, 

exhortándolos una vez más a que tomarán 

decisiones eficaces que permitieran lograr un 

mejor funcionamiento de la Universidad. 

La convención aprobó el Acuerdo 06, en 

donde recomienda a los liberales prestar un 

decidido apoyo a la obra de la fundación de la 

Universidad Libre. El general Herrera tomó 

personalmente la iniciativa de recaudar 

dineros para impulsar la apertura de la 

Universidad en forma definitiva. Fue elegido 

él como presidente del Consejo Directivo y 

desde esa posición, puso en marcha a la 

Universidad Libre. Estos años son de 

trascendencia para la educación liberal en 

Colombia. Al resurgimiento del Externado, en 

1918, se agrega la iniciación de labores de la 

Universidad Libre en 1923. Es inexplicable 

que surgiera una tendencia integracionista de 

las dos instituciones, promovida por sus 

cabezas. El experimento académico no 

prospera y en 1923, se definen con claridad los 

propósitos finales de consolidar al Externado 

y a la Universidad Libre en sus propios 

principios doctrinarios y sus objetivos 

educacionales. 

 

Objetivos de la Universidad L ibre 
 

1. Realizar investigación científica, técnica y 

tecnológica, en aquellos campos que 

demanden las zonas de influencia de la 

Corporación, para buscar soluciones teóricas y 

prácticas que contribuyan al desarrollo y al 

progreso de los sectores educativo, 

económico, social y político de los 

colombianos. 

2. Adelantar programas de educación en 

diversas modalidades y niveles. 

3. Fomentar la cultura, la investigación, la 

formación profesional, la prestación de 

servicios de asistencia y promoción social, 

orientados a elevar el desarrollo socio-

económico del país. 

4. Propiciar la integración de la Corporación 

con otros sectores básicos de la actividad 

socio-económica, a nivel regional y nacional. 

5. Realizar intercambios educativos, 

culturales, científicos, artísticos y de servicios 

con entidades nacionales y extranjeras que 

conduzcan a la defensa de los principios y al 

cumplimiento de los objetivos de la 

Corporación, dentro del contexto 

constitucional y legal colombiano. 

6. Promover la formación científica y 

pedagógica del personal docente e 

investigativo, que garantice la calidad de la 

educación en sus diferentes niveles y 

modalidades. 

7. Formar en el estudiante una conciencia 

crítica constructiva para el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes, 

con fundamento en la función social de la 

educación. 

8. Coadyuvar a la preservación de los recursos 

naturales. 

9. Auspiciar la capacitación y la educación 

continuada tendientes a la formación integral 

de los colombianos. 

10. Publicar periódicos, revistas, libros y 

folletos y editar videos y similares para 

divulgar las investigaciones, planes, 

programas y proyectos de la Corporación. 

11. Buscar la formación de profesionales en 

todas las áreas del conocimiento, que 

sobresalgan por su entereza moral, excelencia 

académica, amor al estudio y a la 

investigación, decisión de luchar en defensa de 

la democracia, la libertad y la dignidad del 

hombre, y, por tanto, personas tolerantes, 

respetuosas de las creencias y derechos de los 

demás. (Acuerdo No. 01 de 1986, pág. art 2) 

 

¿Cuáles son los principios de la Universidad 

Libre que defendía Benjamín Herrera? 

 

La universidad se rige por los principios de las 

libertades de cátedra, examen y aprendizaje, 

de universalidad, pluralismo ideológico, 

moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, 

excelencia académica y desarrollo sostenible. 

Principios que desde sus orígenes han sido los 

pilares fundamentales de esta institución 

forjando profesionales integrales, con las 
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competencias esenciales para su desarrollo en 

la sociedad (Acuerdo No. 01 de 1986). 

 

Metodología 
 

En cuanto a la metodología de la ponencia, 

utilizamos un método histórico ya que está 

basado en el estudio de la trayectoria de los 

acontecimientos donde jugó un papel 

fundamental Benjamín herrera, como lo es 

impulso o apoyo que le brindó a esta gran 

iniciativa en un momento de crisis; el tipo de 

investigación utilizada es exploratoria ya que 

nuestro objetivo es examinar un problema de 

investigación poco estudiado. 

La fuente utilizada es la secundaria en su 

génesis y primaria con posterioridad, cuando 

sea necesario la observación, entrevistas y 

encuestas. Por el momento nos apoyaremos en 

revistas, archivos y otros documentos, lo que 

hace esta propuesta bibliográfica. 

 

Discusión 
 

Benjamín, un hombre de admirar puesto que 

logró impulsar un sueño que aún sigue vigente, 

un sueño que en la actualidad ayuda y 

mantiene a muchas familias, desde el cargo 

más pequeño hasta el más alto, un sueño que 

ha logrado graduar estudiantes de la más alta 

calidad, estudiantes que han llegado a puestos 

importantes en el gobierno de nuestro amado 

país, grandes empresarios, médicos y demás 

profesiones, pero sobre todo, personas con 

principios y valores que en nuestra sociedad se 

han perdido, entonces ¿por qué no recordarlo 

con gratitud y afianzar ese legado?, fundado en 

lo anterior no hacemos la siguiente pregunta 

¿Cómo podemos extender esta información de 

forma didáctica y flexible al conocimiento de 

los cuidados y generar un sentido de 

pertenencia y apropiación de la comunidad 

Unilibrista? 

 

Resultados 
 

1. Recuperación la memoria histórica de este 

gran personaje como lo fue Benjamín Herrera. 

2. Elaboración de manera detalla los 

pensamientos e hipótesis de Benjamín herrera 

que nos ayuden a construir una sociedad 

mejor. 

 

3. Concientización a los ciudadanos y, sobre 

todo, estudiantes de la universidad Libre, 

sobre el gran ejemplo que nos dejó este icono 

que utilizó la educación como arma, para 

combatir una época de crisis y sufrimiento que 

vivió Colombia. 

4. Incentivación en la comunidad unilibrista de 

un sentimiento de pertenencia y amor hacia su 

institución, conociendo los orígenes de esta 

Magna Universidad. 

5. Conocimiento de los pilares o principios que 

rigen esta Universidad y que han generado 

profesionales y personajes importantes para 

nuestra patria.  

 

Conclusión 
  
Como consecuencia de lo expuesto, podemos 

evidenciar que muchos no conocemos ni nos 

apersonamos de lo que debe tener un valor 

especial, por ser el principio de la historia que 

de una u otra forma influye en lo que hoy 

aprendemos, es por esto que queremos crear 

vías de aprendizaje de forma didáctica y 

flexible al conocimiento de los cuidados y 

comunidad Unilibrista, mostrándole a las 

personas que podemos generar cambios y por 

esta razón, debemos apropiarnos de este 

ejemplo a seguir y concientizarnos de que 

nuestros actos siempre tendrán consecuencias, 

las cuales son inexorables, y así como nuestro 

fundador se apropió de un proyecto, sin saber 

en lo grande y poderoso que se convertiría, 

podemos nosotros conocerlo más a fondo, 

inspirarnos y seguir su legado y que así como 

hoy, somos fruto de este pensamiento, 

podamos fortalecernos como árbol de tronco 

robusto y frondoso que se alimenta de nuestra 

Alma Mater, la universidad Libre.   
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación fue 

desarrollado en dos instituciones de educación 

superior de la ciudad de Cartagena. El objetivo 

principal fue realizar estudio de percepción 

acerca de la Deep Web en estudiantes de 

administración en Cartagena - Colombia, 

mediante estudio de campo y un recorrido 

teórico que fundamentan la investigación que 

permitiera proponer estrategias de buenas 

prácticas en el uso de la internet. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó 

investigación de tipo exploratorio con muestra 

probabilística a 624 estudiantes objeto de 

investigación.  Se logró determinar el grado de 

conocimiento que tienen los estudiantes acerca 

de la Deep web. Dentro de los hallazgos se 

pudo evidenciar la enorme cantidad de 

comunidades entusiastas y académicos 

desarrollando nuevas aplicaciones, 

tecnologías y hasta filosofías para sustentar 

estas nuevas formas de interconectar el 

mundo, de manera que se pueda cambiar 

drásticamente la percepción de las personas 

involucradas en este prototipo de iniciativas 

loables a la que se le debe dar apoyo.  Además, 

se concluye la necesidad de continuar 

investigando con una mirada más profunda a 
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la Deep Web para crear una visión más 

acertada de los alcances de las acciones 

desarrolladas sobre el uso responsable y 

consiente de las redes estudiadas alrededor de 

su uso. 

 

Palabras Clave 
 

Internet, piratería informática, fraudes 

computarizados, etica profesional. 

 

Abstract 
 

This research work was developed in 

institutions of higher education in the city of 

Cartagena. The main objective of this project 

was to conduct a perception study on the Deep 

Web in administration students in Cartagena - 

Colombia, to propose good practice strategies 

in the use of the internet. 

For the development of this project, 

exploratory research with probabilistic sample 

was used to 624 students, to determine the 

degree of knowledge students have about the 

Deep web. The findings allowed us to 

evidence the enormous number of enthusiastic 

and academic communities who are currently 

developing new applications, technologies and 

even philosophies to support these new ways 
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of interconnecting the world, so that the 

perception of the people involved in this 

prototype can be drastically changed, which 

are laudable initiatives that should be 

supported. In addition, it was possible to 

conclude the need to continue researching with 

a deeper look at the Deep Web to create a more 

accurate view of the scope of the actions 

developed on the responsible and conscious 

use of the networks studied around its use. 

 

Keywords 
 
Internet, hacking, computer fraud, 

professional ethics. 

 

Introducción 
 

Internet se ha convertido en la mayor 

plataforma de expresión disponible en todo el 

mundo. Hoy en día se puede localizar todo tipo 

de material en la red, y resulta casi imposible 

para los diversos servidores y los gobiernos 

controlar todo el contenido que se publica 

sobre el ciberespacio (Sánchez, 2015, p.101). 

 

La Word Wide Web (WWW) es un conjunto 

de protocolos que permiten la consulta remota 

de archivos de hipertexto y utiliza internet 

como medio de comunicación. (Zofio 

Jiménez, 2013, p.7) 

 

La Deep web o Internet profunda es el 

contenido secreto de Internet que no está 

visible para los usuarios y que requiere vías 

distintas a los buscadores tradicionales para 

llegar a sus contenidos que no siempre son 

adecuados para las personas (Bautista, 2015, 

p.26). 

 

Revisión L iteraria  
 

1. Web 

 

Aunque los inicios de Internet se remontan a 

los años sesenta, no ha sido hasta los años 

noventa cuando, gracias a la Web, se ha 

extendido su uso por todo el mundo. En pocos 

años la Web ha evolucionado enormemente: se 

ha pasado de páginas sencillas, con pocas 

imágenes y contenidos estáticos a páginas 

complejas con contenidos dinámicos que 

provienen de bases de datos, lo que permite la 

creación de "aplicaciones web". De forma 

sencilla, una aplicación web se puede definir 

como un programa en la cual un usuario por 

medio de un navegador realiza solicitudes a 

una aplicación remota accesible a través de 

Internet (o a través de una intranet) y que 

recibe una respuesta que se muestra en el 

propio navegador. (Lujan, 2002, p.49). 

 

2. Deep Web 

 

Deep Web es aquella parte de Internet que no 

es accesible a los motores de búsqueda 

basados en enlaces como Google (Ibáñez, 

2017, p.75). 

 

Hay una parte de internet que no es accesible 

a los motores de búsqueda tradicionales. Es 

normalmente lo que se denomina ñinternet 

profundo o invisibleò. Se trata de todo el 

contenido inaccesible desde los buscadores 

tradicionales (Sánchez, 2015, p.101). 

 

3. Leyes en la web 

 

El proceso de mercantilización del software 

es, y continuará siendo, un proceso 

contradictorio. Los intentos por definir el 

software como una propiedad han hecho poco 

para modificar la práctica de la gente de 

compartir ideas y programas (Peláez, 2020, 

p.137). 

 

Colombia se encuentra a la vanguardia en la 

protección del software, es miembro tanto de 

la convención universal de los derechos de 

autor como de la convención de Berna, 

tratados suscritos por más de 150 países. El 

gobierno nacional ha robustecido la protección 

a los derechos de autor mediante la aprobación 

de nuevas leyes y la reglamentación tanto en el 

ámbito interno como externo (El tiempo, 

1998). 

 

4. Ética en la web 

 

Las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) están invadiendo todos 

los aspectos de la existencia humana y están 
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planteando serios desafíos a valores sociales 

que se consideraban firmemente establecidos 

(Montuschi, 2005, p.2). 

 

La sociedad actual, requiere sujetos 

responsables de sus acciones, proyectos y 

realizaciones, necesita una finalidad, sólo 

desde un contexto semejante tiene sentido la 

ética, por ende establece fundamentos 

racionales, normas de comportamiento moral. 

Los individuos, la sociedad y las instituciones 

deben combatir contra el hundimiento de la 

moral, la crisis de los valores, para lograr 

mayores beneficios un mundo mejor, capaz de 

enfrentar los dilemas éticos (Silva & Espina, 

2006) 

 

Metodología 
 
Para realizar esta investigación se utilizó el 

tipo de investigación exploratoria, con una 

población conformada por estudiantes de 

administración de dos reconocidas 

instituciones de educación superior de la 

ciudad de Cartagena. La muestra fue de 624 

estudiantes. Para la recolección de 

información se empleó técnica de encuesta. 

Para el procesamiento de encuestas, se utilizó 

software estadístico, Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS 24), rotación 

método estadístico Varimax. Para la entrada 

de los datos obtenidos y el análisis del mismo 

a través de tablas y gráficas. Con el factor de 

probabilidad de 095 

 

Resultados 
 

Los resultados arrojados en el estudio y que a 

continuación se muestran describen el uso de 

la Deep Web por estudiantes de 

administración de dos instituciones 

universitarias de Cartagena. 

 

 

 

 

Tabla No. 1. Sexo 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de 

administración de la ciudad de Cartagena. 

 

La Tabla No.1 evidencia las encuestas que se 

realizaron a 624 estudiantes de dos 

instituciones universitarias están distribuidos 

en 254 Hombres y 370 Mujeres. 

 
Grafica No 1. Conocimiento acerca de Deep Web 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de 

administración de la ciudad de Cartagena. 

 

Como se observa el 51,28% no han escuchado 

hablar acerca de la Deep Web, el 42,15% si ha 

escuchado hablar acerca de la Deep Web, 

mientras que el 6,57% tal vez ha escuchado 

hablar acerca de la Deep Web. Esto significa 

que hay desconocimiento sobre como los 

estudiantes pueden usar esta herramienta que 

brinda a la comunidad dilucidar y construir 

nuevos paradigmas de sociedad, conocimiento 

y tecnología que aporten al proceso de 

desarrollo responsable y ético de estas redes, 

de manera que contribuyan al crecimiento de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje en 

la educación superior.  
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Gráfica No. 2. Conocimiento acerca del 

contenido presente en la Deep Web 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a estudiantes de 
administración de la ciudad de Cartagena. 

 

Como puede observarse el no conocimiento 

acerca del contenido presente en la Deep Web 

es 59.9%, frente al 28.3% que si sabe y talvez 

el 11.7%. cómo se puede apreciar no se 

aprovecha este mecanismo de la red y otras 

redes para aproximar al lector a su uso en 

diferentes plataformas, con diferentes 

propósitos, intercambios de archivos, servicio 

de mensajería de textos, correos electrónico, 

intercambios financieros, grupos científicos  y 

ecosistemas sociales dispuestos para el acceso 

y el conocimiento del público en general, 

gerentes de empresas, proveedores de servicio, 

cuerpos de seguridad, sistemas de mercadeo 

para posesionar de marca entre otras. 

 
Gráfica No. 3. Descarga de contenido con 

derechos de copyright sin autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a estudiantes de 
administración de la ciudad de Cartagena. 

 

Según se observa en la gráfica anterior el 

42.9% alguna vez ha descargado una película 

y/o archivo con derechos de copyright sin 

autorización; solo el 35.1% si conocen la parte 

legal y un 21.9% tal vez. Esto ratifica la 

necesidad de manejar el tema de derecho 

informático, pues esto podría traer múltiples 

conflictos alrededor del mundo se han usado 

redes anónimas para poder acceder a material 

censurado por los gobiernos por evadir los 

cercos informativos de regímenes políticos y 

para hacer saber al mundo lo que ocurre en los 

países con mayor control de censura 

informática.  

 
Gráfica No. 4. Conciencia de violación de la ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a estudiantes de 

administración de la ciudad de Cartagena. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que 

frente al concepto de violación de la ley el 

39.2% están de acuerdo y son conscientes de 

esta ilegalidad, el 25.3%, están totalmente de 

acuerdo con la normatividad que tiene que 

cumplir, mientras que el 22.2%, es indeciso. 

Esto significa la poca seguridad de conocer las 

normas del derecho informático, razón por la 

cual los gobiernos reaccionaron ante esta 

situación. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 21 3,4 3,4 3,4 

En desacuerdo 241 38,6 38,6 42,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 176 28,2 28,2 70,2 

Totalmente de acuerdo 7 1,1 1,1 71,3 

Totalmente en desacuerdo 179 28,7 28,7 100,0 

Total 624 100,0 100,0  

 

Tabla No. 2. ¿Estás de acuerdo con piratería de 

internet? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de 

administración de la ciudad de Cartagena. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior 

sobre la piratería de Internet el 38,6%, está en 

desacuerdo, mientras que el 28,7% dice estar 

totalmente en desacuerdo, el 28,2%, no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual significa 

que tienen poco conocimiento de lo que 

significa la piratería por Internet trayendo 

problemas legales. 

 

Conclusiones 
 

Internet se ha convertido en una inmensa red 

de redes de computadores, en la que se 

interconectan millones de usuarios que pueden 

enviar y recibir mensajes tanto de texto como 

de voz, consultar bases de datos desde 

cualquier lugar, acceder a grandes cantidades 

de datos e información, y al mismo tiempo 

establecer relaciones de manera instantánea. 

En este sentido, se pudo corroborar las 

siguientes afirmaciones: 

 

- Se mostró el poco conocimiento de las redes 

más usadas y difundidas a nivel global y las 

distribuciones de mayor crecimiento y 

respaldo por la comunidad de entusiastas en la 

Deep Web con fines pedagógicos, de manera 

que sea una iniciativa loable a la que se debe 

seguir investigando para dar apoyo y crear una 

conciencia responsable acerca de su uso. 

- Se evidencia la enorme cantidad de 

comunidades de entusiastas y académicos 

desarrollando procesos para innovar en 

aplicaciones, tecnologías y filosofías para 

sustentar estas nuevas formas de interconectar 

pares académicos quienes aportan tiempo y 

conocimiento que beneficien nuevas formas 

de optimización de aprovechar los sistemas 

que contribuyen a cambiar radicalmente la 

percepción de los estudiantes involucrados en 

este tipo de adquisición de iniciativas a través 

de conceptos específicos  acerca de redes y el 

beneficio que les trae a maestros y estudiantes 

continúen en el proceso de búsqueda de 

conocimientos y aprendizaje. Además, 

encontrar nuevas prácticas pedagógicas. 

 

- Es necesario fundamentar a los estudiantes 

con los conceptos teóricos sobre la piratería y 

violación del derecho informático como parte 

de la legalidad que se debe conocer con la 

finalidad de que se tenga claro el uso 

responsable y ético de las redes. 
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Resumen 
 

En la presente investigación se analizaron 

cuáles fueron las acciones implementadas por 

el Distrito de Cartagena para incrementar la 

cultura del emprendimiento en el plan de 

desarrollo (2016-2019); de esta manera, se 

logró identificar los errores cometidos en las 

políticas públicas establecidas en ese lapso y 

así mismo, aquellas propuestas tendientes a 

incrementar la creación de empresas 

ejecutadas de forma exitosa por algunas 

ciudades o países, obtenteniendo al final las 

estrategias pertinentes y eficaces para 

fomentar el emprendimiento formal en el plan 

de desarrollo (2020-2023). 

 

Palabras Clave 
 

Plan de desarrollo, emprendimiento, 

MCPyMES, políticas públicas. 

 

Abstract 
 

In this research we will analyze what were the 

actions implemented by the District of 

 
9 Autor para correspondencia: correo electrónico: yeison.guzman2000@gmail.com 
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Cartagena to increase the culture of 

entrepreneurship in the development plan 

(2016-2019); In this way, the mistakes made 

in the public policies established in that period 

will be identified and those proposals aimed at 

increasing the creation of companies executed 

successfully by some cities or countries will be 

studied, all this will be done in order to obtain 

the most relevant and effective to promote 

formal entrepreneurship in the development 

plan (2020-2023). 

 

Keyword 
 

Development plan, entrepreneurship, 

MCPyMES, public policies 

 

Introducción 
 

El 01 de enero de 2020 se posesiono como 

alcalde de Cartagena William Dautt Chamatt, 

los retos que debe cumplir el dignatario en su 

mandato Constitucional son variados, entre 

mailto:yeison.guzman2000@gmail.com
mailto:Nramosd1@unicartagena.edu.co
https://doi.org/1025213/saberesV132
mailto:yeison.guzman2000@gmail.com
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ellos está, como lo establece la ley,10 redactar 

junto a su gabinete el plan de desarrollo para 

el periodo (2020-2023), el cual eventualmente 

será estudiado y decidido por parte del consejo 

distrital de la ciudad. Este proyecto establece 

las políticas públicas que se aplicaran durante 

los cuatro (4) años del mandato. 

 

Antes de la realización del plan de desarrollo 

(2020-2023) y teniendo en cuenta la 

importancia que ha tenido el sector 

empresarial para el desarrollo económico de 

las ciudades (Delfín y acosta, 2016), se hace 

propicio realizar un análisis de las acciones 

implementadas por la administración distrital 

de Cartagena en la elaboración de las políticas 

públicas a favor de los pequeños y medianos 

empresarios en el periodo anterior, es decir, 

2016-2019.  

Lo anterior se realizará con el fin de identificar 

cuáles fueron las falencias del plan de 

desarrollo (2016-2019) en el área de 

emprendimiento y que aspectos pueden ser 

mejorados a través de propuestas realizables 

basadas en los estudios estadísticos y en las 

acciones de otros territorios a favor del 

emprendimiento.  

Con el fin de abordar el tema descrito se 

desarrollaran los siguientes aspectos: 1. 

Estudio del deber estatal de promover la 

creación de empresa y fortalecer el 

emprendimiento; 2. Revisión, dentro del plan 

de desarrollo (2016-2019), de los ejes 

principales que han incluido las políticas 

públicas a favor de los pequeños y medianos 

empresarios en la ciudad de Cartagena; 3. 

identificar algunas propuestas no incluidas en 

el plan de desarrollo y que eventualmente 

podrían ser aplicadas en el  plan de desarrollo 

distrital; 4. Estudiar los beneficios y garantías 

ofrecidas a empresarios en otros territorios. 

 

Metodología 
 

Este trabajo es de tipo cualitativo-descriptivo, 

los datos fueron recolectados a través de una 

 
10 LEY 152 DE 1994 (Por la cual se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo) 
11 Por políticas y programas del Estado se entienden todas 

aquellas acciones de los gobiernos para influenciar en los 

investigación documental de fuentes 

secundarias de información tales como: 

artículos de investigación, tesis y estadísticas 

publicadas por entidades oficiales, entre otros.  

El estudio se desarrollará a nivel teórico; En el 

abordaje del mismo se analizará a través de 

normas y sentencias el deber del Estado 

Colombiano de buscar estrategias que 

fomenten el emprendimiento. Luego, al 

analizar las políticas públicas de la ciudad 

(Cartagena) en el periodo 2016-2019 a favor 

de los pequeños y medianos empresarios se 

realizará una observación integra al plan de 

desarrollo en ese lapso. Por último, se 

identificarán las acciones desarrolladas en 

otras ciudades o países a favor del 

emprendimiento y las propuestas de la 

doctrina para incentivar la creación de 

medianas y pequeñas empresas lo cual, 

posiblemente, facilite la creación de políticas 

públicas pertinentes en el plan de desarrollo de 

Cartagena (2020-2023). 

 

Deber estatal de fomentar el 

emprendimiento 

 

Desde antaño, las empresas han sido una parte 

importante de la sociedad pues estas traen 

consigo beneficios para el país en el cual 

funcionen, a saber: desarrollo económico, 

generar riquezas, desarrollar actividades 

productivas, desarrollar talentos, otorgar 

empleos a los ciudadanos. Todas estas se 

adaptan a las nuevas tecnologías con relativa 

facilidad entre otros aspectos positivos que se 

traducen, la mayoría de las veces, en mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos (Delfín y 

acosta, 2016). 

Por las anteriores cualidades es necesario que 

el Estado desarrolle políticas públicas11 que 

fomenten la participación empresarial en el 

sentido de crear estrategias o alternativas que 

permitan al emprendedor ver atractivo iniciar 

su proyecto en el respectivo territorio, como lo 

sería, por ejemplo, que el Estado fomente 

jornadas de capacitación cuando se presenten 

mecanismos de mercado con el fin de que funcionen 

eficientemente mediante la eliminación de fallas de mercado y 

regulaciones administrativas rígidas (Álvarez, 2009). 
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imperfección en la información publicada, 

errores conocidos como fallas del mercado12 

(Stam et al., 2006) y (Zambrano L. 2016). 

En Colombia, la creación de estrategias que 

propendan por incentivar a los micro, 

pequeños y medianos empresarios (hoy 

conocidos por sus siglas como MIPYMES) es 

una obligación interpuesta por normas 

jurídicas que se extiende por toda la pirámide 

kelseniana, es decir, va desde la Constitución 

política y pasa por gran parte del ordenamiento 

jurídico colombiano. Su lugar en el régimen 

Constitucional lo ha señalado la Corte 

Constitucional de la siguiente manera: 

 

ñLa Constituci·n de 1991 al adoptar un 

modelo de Estado Social de Derecho, 

introdujo un modelo de economía social de 

mercado en el que, de un lado, se admite que 

la empresa es motor de desarrollo social y por 

esta vía se reconoce la importancia de una 

economía de mercado y la promoción de la 

actividad empresarial, pero por otro, se asigna 

al Estado no sólo la facultad sino la obligación 

de intervenir en la economía con el fin de 

remediar las fallas del mercado y promover el 

desarrollo económico y social  (C-263/11)ò. 

 

De esta forma, la Constitución política ha 

establecido en su art²culo 333 que el ñEstado 

estimulara el desarrollo empresarialò; no 

obstante, como ha sido señalado por el tribunal 

Constitucional (C-263/11) ñla intervenci·n del 

Estado en la economía se lleva a cabo con la 

concurrencia de las ramas del poder p¼blicoò 

es decir son la rama legislativa, ejecutiva, de 

manera principal, y la rama judicial, de manera 

segundaria, las que se encargan de cumplir el 

mandato constitucional estableciendo 

estrategias que incentiven fomentar el 

emprendimiento en el país. 

En la tabla número uno (1) (ver Anexos, tabla 

#1) se plasma de forma general algunas leyes, 

 
12 Fallos de mercado, determinadas como: ñtodas aquellas 

situaciones en las que el mecanismo del mercado no puede 

funcionar adecuadamenteò situaci·n que tiene como 
consecuencia ñinvariablemente perjuicios para la sociedad, 

generalmente en t®rminos de p®rdida de valorò, lo 

anterior ocasionando que el Estado deba intervenir en la 
economía (Rodríguez, 2013).  

 

decretos y sentencias expedidas por las ramas 

del poder público que reiteran la obligación 

Estatal de tomar acciones tendientes a 

incentivar la creación de empresas:  

 

Estrategias en el plan de desarrollo para las 

MIPYMES  

 

Como se vio en la ley 905 de 2004, (citadas en 

la tabla #1), las entidades territoriales13 como 

pertenecientes al poder ejecutivo son 

responsables de fomentar y dirigir el 

emprendimiento en el país, de tal perspectiva 

que Cartagena como Distrito Turístico y 

cultural, ubicada en el departamento de 

Bolívar-Colombia, debe implementar 

estrategias tendientes a incentivar a sus 

ciudadanos a la creación de empresas. La 

mayoría de las acciones tendientes a cumplir 

el deber Constitucional detallado 

anteriormente se establece en el plan de 

desarrollo de la ciudad. 

 

El último plan distrital de desarrollo fue 

aprobado por el Consejo Distrital de Cartagena 

a través del Acuerdo No.006 el 13 de junio de 

2016, el cual fue denominado ñPrimero la 

Gente para una Cartagena Sostenible y 

Competitivaò y presentado por quien en ese 

momento era alcalde de la ciudad, Manuel 

Vicente Duque Vásquez y aunque este 

renuncio a su cargo tras investigaciones por la 

elección irregular de la contralora Nubia 

Fontalvo14 y en su lugar gobernaron varios 

alcaldes encargados, el plan de desarrollo 

siguió aplicándose. 

 

Las estrategias de este plan de desarrollo a 

favor de los pequeños y medianos empresarios 

tienen su espacio en el artículo 9 del Plan de 

desarrollo denominado ñadaptar el territorio 

para la genteò, específicamente en el eje 

titulado ñdesarrollo econ·mico incluyenteò y 

13 Son entidades territoriales (según librado Rodríguez 2017) 

los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas. 
14 Peri·dico ñEl Espectadorò, art²culo titulado: ñRenuncia 

Manuel Vicente Duque, suspendido alcalde de Cartagenaò 31 

Oct 2017 - 8:23 PM, recuperado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/renunc

ia-manuel-vicente-duque-suspendido-alcalde-de-cartagena-

articulo-720871 
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su línea estratégica denominada ñCartagena 

ciudad para invertirò que cuenta con 6 

programas y 19 subprogramas (ver Anexos, 

tablas #2, 3, 4, 5, 6 y7 se detalla cada punto del 

eje).     

Además de lo anterior, es importante señalar 

que en la ciudad se ha analizado un alto 

emprendimiento en los últimos años. Según 

estadísticas de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, en el norte de Bolívar, para el año 

201715 se crearon aproximadamente 7.844 

empresas; en el año 2018 se crearon 8.764 

empresas lo cual significa un crecimiento del 

12% respecto a las cifras del año anterior; 

además, para el año 2019, se observó la 

creación de 8.651 unidades empresariales, lo 

cual representa una disminución de un 1,3% 

respecto al año anterior16. 

 

Aunque se deben reconocer las cualidades 

positivas del proyecto; no obstante, sería 

erróneo llegar concluir que solo por la 

intervención del plan de desarrollo se ha 

generado el avance dado que esa afirmación 

conllevaría a lo que es denominado por los 

expertos en pol²ticas p¼blicas ñsesgo por 

factores externosò,17 pues para poder llegar a 

afirmaciones objetivas respecto a la relación 

entre políticas públicas y resultados (también 

llamados outcome), es necesario hacer un 

estudio entre lo que paso con la población a la 

cual se le aplico el programa y lo que hubiese 

pasado si la política no se implementara, lo que 

también se conoce en la doctrina como 

hipótesis contra-factual o estimación del 

contra-factual. 

ñEl impacto (Ŭ) de un programa es la 

diferencia entre los resultados (Y) de la misma 

persona cuando ha participado y cuando no 

ha participado en el programaò (Gertler Paul, 

Martínez Sebastián, Premand Patrick, 

Rawlings Laura y Vermeersch Christel, 2011). 

 

 
15 https://www.cccartagena.org.co/2019/05/13/crece-el-

emprendimiento-en-cartagena/ 
16 https://www.cccartagena.org.co/wp-

content/uploads/2020/02/Informe-Econo%CC%81mico-
Jurisdiccio%CC%81n-Ca%CC%81mara-de-Comercio-de-

Cartagena-2019.pdf 
17 Atribuir al programa lo que en realidad es el efecto de otras 
cosas que están ocurriendo al mismo tiempo  

Además de lo anterior, se observa que la 

aplicación del plan de desarrollo a mediado de 

2019 solo era del 65%, (se detalla adelante) y 

que según los rankings sobre ciudades con 

ambientes emprendedores no ubican a 

Cartagena entre sus primeros puestos. lo cual 

hace menos asertiva la afirmación.  

Por último, Es relevante mencionar que el 

tema a tratar en las siguientes líneas no se 

centra en hacer un estudio sobre la eficacia de 

la política pública de emprendimiento en 

Cartagena, pues con ello la investigación se 

desviaría de los objetivos propuesto, más bien, 

se buscara identificar estrategias que ayuden 

en la elaboración de un eventual plan de 

desarrollo en la ciudad. 

 

Aspectos por mejorar del plan de desarrollo 

2016-2019 

 

1. Un eje importante en el sector empresarial y 

que no tiene de forma directa una política 

pública en el plan de desarrollo es la deserción 

empresarial, según el informe económico-

jurídico de la cámara de comercio de 

Cartagena18, 5321 empresas fueron cerradas 

en 2019, lo cual es alarmante y exige 

estrategias para obtener empresas estables, 

pues de nada serviría preocuparnos tanto por 

la creación cuando la vida de las empresas es 

muy corta. 

 

2. Sobre los avances en la implementación del 

plan de desarrollo en su línea a favor del 

emprendimiento, se encuentra que según la 

fundación cívica pro-Cartagena (funcicar)19 en 

el 2do año de implementación, solo se había 

desarrollado el 37% del mismo, además el 

lugar donde más se ejecutó la política pública 

fue en la localidad 1, parte de la ciudad que 

abarca los barrios de estratos más altos20; 

mientras que en la localidad 2, donde habitan 

18 https://www.cccartagena.org.co/wp-
content/uploads/2020/02/Informe-Econo%CC%81mico-

Jurisdiccio%CC%81n-Ca%CC%81mara-de-Comercio-de-

Cartagena-2019.pdf 
19 Una Fundación que trabaja por el fortalecimiento de la 

democracia en Cartagena y el Caribe colombiano. 

http://www.funcicar.org/conocenos/ 
20 Ver: 

https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/crue/localidad

es/barrios_localidad1_2015.pdf 
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los barrios más pobres21, el cumplimiento solo 

fue de un 20%22. Para el año 201823, el 

cumplimiento del plan de desarrollo solo fue 

del 50% y para 2019 el cumplimiento del plan 

fue de 65%. Por lo cual, se hace necesario que 

el próximo plan sea realizable, además, se 

debe ampliar el área de aplicación a los barrios 

más pobre. 

 

3. Uno de los problemas que afecta 

estructuralmente el emprendimiento en 

Cartagena es la informalidad, la cual no tiene 

una definición establecida, pero podríamos 

entenderla teniendo en cuenta a (Fernández 

Cristina, 2018) como: ñlas firmas (o empresas) 

que realizan actividades legales y no se 

encuentran bajo la órbita del Estadoò, ejemplo 

de ello lo encontramos en aquellas empresas 

que no se han inscrito en la cámara de 

comercio respectiva y no pagan impuestos. Y 

aunque se esperan los resultados del censo 

empresarial 2019, realizado por la cámara de 

comercio de Cartagena en convenio con el 

Distrito para conocer de forma precisa el 

estado de la informalidad empresarial24, varias 

fuentes, no estadísticas25, nos muestran que en 

Cartagena y en general en Colombia hay alta 

informalidad empresarial (OIT, 2014) lo cual 

repercute de forma negativa para el fomento 

del emprendimiento en la ciudad, pues entre 

uno de los riesgos para las empresas 

informales que ha señalado la Cámara de 

Comercio de Bogot§ (CCB) esta ñNo poder 

acceder a los beneficios que el gobierno genera 

para los empresarios26ò, es decir, no pueden 

acceder a los beneficios de las políticas 

públicas. 

Aunque en el plan de desarrollo analizado se 

implementó un subprograma, denominada 

ñsubprograma inclusi·n para la 

transformaci·n de la informalidadò (ver tabla 

 
21https://www.banrep.gov.co/es/pobreza-cartagena-analisis-

barrios, 

https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/crue/localidad
es/barrios_localidad2_2015.pdf 
22 Información tomada de: http://www.funcicar.org/conoce-va-

la-ejecucion-del-plan-desarrollo-localidad/ 
23 

https://www.cartagena.gov.co/images/2019/Rcuentas/info.pdf 
24 Información dada por exsecretario de Hacienda Distrital, 
William Valderrama (ver: 

https://www.eluniversal.com.co/economica/censo-empresarial-

ayudara-al-distrito-a-mejorar-su-gestion-tributaria-FF2337052) 

#3) que buscaba la reducción de la 

informalidad, es necesario que se amplié el 

área de acción a aspectos más grandes como lo 

sería un programa completo que tenga un 

presupuesto más alto para lograr que aquellos 

que no están registrados ni recibiendo las 

políticas públicas puedan gozar de estos 

beneficios. 

4. Por último, se resalta que según los 

resultados arrojados por la segunda edición del 

Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), 

elaborado por el Consejo Privado de 

Competitividad (CPC) y la Universidad del 

Rosario27 en su pilar ñentorno para los 

negociosò, Cartagena se sit¼a en la posici·n 

número 14 de 23 ciudades analizadas, 

quedando mejor posicionadas ciudades como 

Manizales, Pereira , Bogotá, Medellín, 

Montería, Cúcuta, Valledupar, Neiva, Quibdó, 

Armenia, Villavicencio, Sincelejo y 

Barranquilla, muchas de las cuales no cuentan 

con los privilegios que posee Cartagena por ser 

histórica y turística y, sin embargo, logran 

crear un ambiente eficaz para los negocios, por 

lo cual Cartagena debe apostar por mejorar su 

ambiente para las pequeñas y micro empresas 

a través de políticas públicas sólidas y 

pertinentes. 

 

Posibles estrategias para el plan de 

desarrollo (2020-2023) 

 

1. En el trabajo llevado a cabo por el Banco de 

desarrollo de América Latina en 2017 para el 

caso de Ecuador plantea que ñel estado puede 

basar sus políticas públicas en 4 ejes i) 

fomentando la actitud emprendedora a 

temprana edad, ii) asesorando sobre la 

viabilidad de una idea empresarial, iii) 

apoyando la puesta en marcha de una idea y iv) 

25Working paper No. 76 2018-11, fedesarrollo y 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-

informales-ayudar-a-su-crecimiento-es-mejor-que-combatirlas-
511916, https://www.eluniversal.com.co/economica/hay-que-

bajar-la-informalidad-del-70-en-cartagena-camara-de-

comercio-208065-NSeu310386 
26 https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-

destacados/Formalice-su-empresa/Beneficios-de-la-

formalidad-y-riesgos-de-la-informalidad 
27 Motivados por aportar herramientas que permitan contar con 

políticas públicas de competitividad basadas en evidencia 
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ayudando a un negocio reci®n constituido.ò 

(CAF, 2017).  

Cabe destacar que según Global 

Entrepreneurship Monitor, entre los años 

2012-2017,28 un país como Ecuador con 

niveles bajos de innovación y creación de 

empresas, ha venido avanzado estos últimos 

años y siendo el emprendimiento un objeto 

importante de estudio para muchos 

académicos. 

 

Entre las políticas públicas, las estrategias para 

fomentar del emprendimiento a temprana edad 

alcanzaron un valor muy representativo. Este 

análisis nos muestra que ñse puede aplicar 

políticas públicas encaminadas a la población 

de infancia y adolescencia con el objetivo de 

fomentar a temprana edad implementación de 

cátedras de innovación o ideas de negocios, 

estas a su vez tienen que ir acompañada de 

apoyo en contextos o lugares donde se puedan 

dar a conocer dichos emprendimientosò. 

 

Los planes de desarrollo en la costa caribe y 

las políticas públicas implementadas como 

estrategias para cumplir dicho plan no se 

llevan a cabo de la manera adecuada en las 

instituciones educativas públicas, además los 

centros educativos se han mostrado débiles en 

los últimos años debido a los problemas de 

corrupción29,  por lo cual sería propicio 

impulsar una cultura empresarial en Cartagena 

desde las instituciones públicas buscando que 

los estudiantes de los estratos bajos se 

capaciten de forma temprana para  la creación 

de empresas. 

 

2. Un estudio realizado para la ciudad de 

Bogotá, una de las ciudades con mayor índice 

de emprendimiento, concluye que la principal 

función de las Instituciones estatales debe ser 

la de ñfacilitar la creaci·n, el desarrollo y la 

sostenibilidad de los emprendimientos en la  

ciudad a través de más y mejores programas de 

apoyo empresarial diseñados según las 

 
28 https://gemconsortium.org/report/jovenes-emprendedores-

en-ecuador-2012-2017 
29https://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-

el-programa-de-alimentacion-escolar/579501 
30 https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-

colombia/212958 

dinámicas mismas y las necesidades de los 

emprendedoresò (Cardozo Santiago, 2017) 

aspectos que serían muy importante 

implementar en Cartagena donde hay 

informalidad empresarial, pues si se facilita 

los requisitos para la creación de empresas es 

posible que además de la creación de nuevos 

proyectos, se reduzca la  informalidad. 

 

3. Es importante crear Estrategias enfocadas 

solamente en micro empresas pues las 

pequeñas empresas pueden ayudar a reducir la 

pobreza en estos países, puesto que generan 

gran cantidad de empleo, niveles adecuados de 

calidad de empleo y bajo costo de bienes y 

servicios utilizados por los pobres 

(Vanderberg, 2007), además, en Colombia 

representan casi el 99% del total de las 

empresas y general el 38% del PIB nacional30. 

No obstante, según lo manifiesta (Ospina y 

Rodríguez, 2007). 

ñfalta una mayor difusi·n de las pol²ticas 

públicas para el fomento de la MIPyMEs, 

tanto en el ámbito nacional como 

departamental, que permita el conocimiento 

generalizado por parte de la comunidadò. 

Por lo cual se hace necesaria la 

implementación de planes tendientes a 

beneficiar las pequeñas y medianas empresas 

en Cartagena a través de políticas públicas. 

 

4. Por último, es propicio reconocer la 

importancia de un programa implementado en 

Medellín durante la administración de Sergio 

fajardo (2004-2007) llamado, ñprograma de 

cultura Eò el cual ha invertido seis mil 

millones de pesos en 220 a empresas de la 

región, como capital semilla de aquellos 

emprendimientos que cumplen una serie de 

requisitos de viabilidad y pertinencia. 

Estrategia que ha visto sus frutos en el 

crecimiento de las empresas en Medellín y que 

se pueden observar en los rankings de 

emprendimiento31 y en el reconocimiento 

otorgado a la ciudad denominado líder 

31 segunda edición del Índice de Competitividad de Ciudades 

(ICC), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) y la Universidad del Rosario en su pilar ñentorno para los 
negociosò 
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mundial en fomento y promoción de nuevos 

emprendedores, otorgado en el evento Emtech 

Colombia (2012). 

 

Conclusiones 
 

Se hace notorio que las políticas públicas 

establecidas en el plan de desarrollo (2016-

2019) a favor de los MIPYMES en la ciudad 

de Cartagena, a pesar de incluir diversos temas 

pertinentes para fomentar el emprendimiento, 

estos deben incluir otros aspectos  más 

conectados con las necesidades de tres grupos 

diferentes, por un lado; los actuales 

empresarios, por otro, aquellos que ejecutan 

sus negocios de manera  informal y por último, 

quienes están a las  puertas de crear 

establecimientos,  tales aspectos relacionados 

con la parte financiera, legal y fiscal, con el 

objetivo de fomentar un ambiente de confianza 

y sostenibilidad, buscando de esta forma 

posicionar a la ciudad de Cartagena con altos 

índices de productividad y desarrollo en toda 

Colombia, gracias al producto empresarial. 

 

Por otra parte, es necesario que las políticas 

públicas establecidas en el plan de desarrollo 

de Cartagena (2020-2023) a favor del 

emprendimiento, puedan centrarse en aquellos 

puntos de la ciudad de estrato bajo que 

necesiten superar temas como la pobreza, la 

violencia, el analfabetismo, entre otros, 

planteando estrategias realizables y eficaces, 

como aquellas implementadas en otras 

ciudades que hoy son referente mundial de 

emprendimiento y desarrollo, (por ejemplo: 

Medellín-Colombia). 
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Anexos: 
Tabla 1: Normas y sentencias a favor de emprendedores 

Fuente legal o jurídica Contenido 

Art 333 de la Constitución política de 

Colombia (1991) 

ñEl Estado fortalecer§ las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarialò. 

Ley 590 de 2000 
"Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa". 

Ley 905 de 2004 

 

responsabiliza a las entidades territoriales a promover las 

MiPymes, reestructura los principales organismos 

encargados de direccionar el emprendimiento en el pías 

Decreto 410 de 1971: Cód. del 

Comercio  

 

por el cual se regula la actividad comercial del país y se 

establece cual es la ley y el juez competente para la 

actividad comercial, aspecto en el cual se suscriben las 

empresas 

Sentencia C-263/11 

ñse admite que la empresa es motor de desarrollo social y 

(é) se le asigna al Estado la facultad y la obligación de 

intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas 

del mercado y promover el desarrollo econ·mico y socialò   

Nota: elaboración propia con base en la norma 

 

Tabla 2: Plan de desarrollo 2016-2017 programa 1 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 

Tabla 3: Plan de desarrollo 2016-2019 programa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 
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Tabla 4: Plan de desarrollo 2016-2019 programa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 

Tabla 5: Plan de desarrollo 2016-2019 programa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 

Tabla 6: Plan de desarrollo 2016-2019 programa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 
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Tabla 7: Plan de Desarrollo 2016-2019 programa 6 

 

Nota: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital " Primero la Gente, Para una Cartagena Competitiva y sostenible 

2016-2019. 
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Resumen 
 

En el presente escrito se pretende hacer un 

estudio comparado a través de las 

legislaciones de países latinoamericanos con 

respecto a la figura electoral de la consulta 

interpartidista, incorporada al derecho 

nacional por medio del Acto Legislativo 01 de 

2009, entendida esta como fenómeno 

independiente de la tradicional democracia 

intrapartidista, al intentar posicionarse en un 

nivel suprapartidista. Se evaluarán las 

características importantes que posee esta 

figura, sus inconvenientes y las soluciones 

aplicadas a estos, así como los elementos que 

podrían mejorar su uso con relación a sus fines 

en el ámbito nacional. 

 

Palabras Clave 
 

Partidos políticos, consultas, elecciones, 

interpartidismo. 

 

Abstract 
 

This paper intends to make a comparative 

study through the laws of Latin American 

countries towards the electoral figure of the 
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convocado por la Universidad Libre Sede Cartagena, Fundación Universitaria Antonio de Arévalo y otras Universidades. 
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© 2020 Fundación Universitaria Antonio de Arévalo ï UNITECNAR. Este es un artículo bajo la licencia CC BY-NC-ND 
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interpartisan consultation, incorporated into 

national law through Legislative Act 01 of 

2009, understood this as a phenomenon 

independent of the traditional intra-party 

democracy, when trying to position itself at a 

supra-partisan level. The important 

characteristics of this figure, its drawbacks and 

the solutions applied to them, as well as the 

elements that could improve its use in 

conection to its purposes at the national level 

will be evaluated. 

 

Keywords 
 

Political Parties, consultations, elections, 

interpartism. 

 

Introducción 
 

Sin duda, la reforma política del Acto 

Legislativo 01 de 2009 ha sido la última de 

gran impacto en el sistema político y electoral 

del país, definiendo junto a la Ley 1475 de 

2011, parte de los lineamientos generales de la 

estructura democracia electoral nacional. En 

términos generales, la reforma, como muchas 

otras, ha intentado crear mecanismos que 

permitan en la realidad política nacional, 

mailto:dbertelrodriguez2@gmail.com
https://doi.org/1025213/saberesV132
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reflejar o bien aparentar, una sólida 

democracia intrapartidista, como fórmula de 

consecución de una imagen de un sistema 

partidario robusto y participativo, y no la 

realidad de ñv²nculos pol²ticos d®biles y 

fluidosò. (Dargent & Muñoz, 2013). 

 

Es común pensar en una especie de 

aislamiento que tiene la población en relación 

al sistema de partidos. La carnetización, o 

membresía, no parece ser una tendencia 

amplia en toda América Latina. Por esto, es 

loable buscar mecanismos que permitan la 

determinación de las opciones o candidatos 

plasmados en los tarjetones de una manera 

inclusiva, con la participación de 

simpatizantes ideológicos o el público votante 

general, en aras de subsanar la vacía 

legitimidad de decisiones de directorios o 

dirigentes, al menos en el nivel nacional. Se 

trata de un proceso que Acuña (2009) llama de 

descentralización de las decisiones internas de 

los partidos. 

Fue así como surgieron en el país las consultas 

internas, puntualmente con el caso del partido 

liberal para las elecciones presidenciales de 

1990, cuando Luis Carlos Galán, quien había 

fracasado electoralmente en sus intentos 

disidentes a través del Nuevo Liberalismo, 

condicionó su regreso al partido a la 

realización de dicha consulta popular, en 

detrimento de las tradicionales convenciones 

centralizadas. (Acuña, Consulta interna y 

democracia en los partidos políticos en 

Colombia: desarrollo y posibilidades, 2011, 

págs. 200-202). 

 
Sin embargo, más allá de las ya tradicionales 

formas de democracia intrapartidista, una de 

las figuras electorales más innovadoras que 

trajo la reforma política fue la consagración de 

las consultas interpartidistas para la provisión 

de candidaturas uninominales. De esta 

manera, partidos pueden agruparse para la 

convocatoria a una consulta con el objetivo de 

determinar, dentro de las opciones que 

acuerden, cuál será el candidato o formula que 

tal agremiación presentará al evento electoral.  

Este tipo de consulta se desmarca 

conceptualmente de las tradicionales consultas 

intrapartidistas o internas, las cuales han sido 

ampliamente estudiados en el país, siendo 

entonces que como instrumento democrático 

estas consultas tienen unos elementos 

compositivos que las hacen particulares, por lo 

que su estudio resulta pertinente. 

 

Corresponde a este escrito la caracterización 

cuales son los mecanismos semejantes 

consagrados en las normas de otros países 

latinoamericanos, así como su impacto en las 

elecciones.  

 

Metodología 
 

La presente investigación, de carácter 

comparativo, busca caracterizar 

descriptivamente la figura electoral de las 

consultas interpartidarias en América Latina, 

determinando los elementos que determinan la 

esencia, fines e impacto de las mismas. Por 

esto, esta investigación será cualitativa, con 

base en la revisión del contenido normativo 

nacional e internacional relacionado con la 

figura bajo estudio, sus fines y elementos, la 

revisión de fuentes de información secundaria 

como libros o artículos científicos vinculados, 

así como información de la prensa escrita. 

 

Como primera medida de la investigación se 

procurará entender cuál es el marco normativo 

que regula la figura en el territorio nacional, y 

cómo esta ha funcionado materialmente. 

Posteriormente, se evaluarán las normativas de 

tres países que poseen figuras esencialmente 

similares en sus normativas, con el objetivo de 

comparar sus elementos y funcionamiento en 

la realidad. A partir de esto, se ofrecerán las 

consideraciones importantes en materia del 

futuro de esta figura y su sostenibilidad. 

 

Resultados 
 

1. Las consultas interpartidistas en 

Colombia 

 

La consagración de los mecanismos 

democráticos de consultas está expresa en la 

Carta, más específicamente en el articulado 

introducido por el Acto Legislativo 01 de 

2009, que modificó el artículo 107 de la 

Constitución, donde en uno de sus apartes 
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reza: ñPara la toma de sus decisiones o la 

escogencia de sus candidatos propios o por 

coalición, podrán celebrar consultas 

populares o internas o interpartidistas que 

coincidan o no con las elecciones a 

Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo 

previsto en sus Estatutos y en la ley. 

En el caso de las consultas populares se 

aplicarán las normas sobre financiación y 

publicidad de campañas y acceso a los medios 

de comunicación del Estado, que rigen para 

las elecciones ordinarias. Quien participe en 

las consultas de un partido o movimiento 

político o en consultas interpartidistas, no 

podrá inscribirse por otro en el mismo 

proceso electoral. El resultado de las 

consultas será obligatorioò. (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

 

Más adelante, la Ley 1475 de 2011 se 

encargaría en su artículo quinto de desarrollar 

los conceptos relacionados con las consultas34. 

Conviene entonces detenerse en el análisis de 

estos. Lo primero es la distinción de los fines 

de las consultas. Sobre esto, se tiene que 

existen consultas con propósitos de tomar 

decisiones internas, como lo pueden ser la 

adopción de estatutos o principios, o bien la 

elección de directivas o cargos al interior de 

los partidos, casos que ya cuentan con 

antecedentes históricos en el país (MOE, 

2017) y la escogencia de candidatos a 

elecciones populares.  

Siguiendo, está luego una distinción que 

Acuña (2011) llama de forma. Así, existen las 

consultas que las normas llaman ñinternasò y 

las ñpopularesò. Las primeras son aquellas en 

las cuales solo participan los miembros de la 

organización política convocante, es decir, 

quienes están en su registro de afiliados. En 

 
34 ARTÍCULO 5o. Las consultas son mecanismos de 

participación democrática y política que los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos 

significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de 
adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o 

de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular. 

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán 
internas cuando en ellas sólo puedan participar los miembros de 

la organización política que se encuentren en el registro de 

afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo 
todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las 

consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en 

los estatutos de los partidos y movimientos políticos. 

este tipo de consultas, las regulaciones para su 

puesta en marcha están sujetas a las 

disposiciones estatutarias respectivas del 

partido o movimiento convocante, teniendo 

estas sus ventajas cualitativas. Como indica 

Acuña (2009): 

también pueden optar legítimamente por 

reservar el ñderecho de admisi·nò a sus 

decisiones, es decir, realizar sus propias 

consultas, a puerta cerrada, este es un 

mecanismo, que ha sido eficaz para ellos, al 

impedir que algún ciudadano que no se 

encuentre afiliado o no pertenezca a la 

colectividad, tenga voz y menos voto, dentro 

de las decisiones que sólo competen al 

partido, esta modalidad tiene la virtud de 

colocar la decisión dentro del núcleo del 

partido, buscando fortalecer su estructura 

interna. (pág. 158) 

 

De otro lado, las consultas populares son 

aquellas en las que pueden participar todos los 

ciudadanos inscritos en el censo electoral, 

tengan o no probada afiliación partidista. 

Naturalmente por esta dimensión amplísima, 

se rigen por las normas aplicables a las 

elecciones ordinarias. Por las confusiones que 

podría causar el término ñconsulta popularò 

con la figura democrática independiente que 

tiene la Constitución, Acuña sugiere usar 

indistintamente el nombre ñconsulta internaò, 

distinguiendo más bien, si está es cerrada o 

abierta, según fuere el caso. 

 

Por último, y cómo distinción más importante 

para este caso, se encuentra la resultante entre 

las consultas propias de partidos y las 

interpartidistas. En estas últimas, según la ley, 

debe mediar un acuerdo previo suscrito por las 

directivas del nivel respectivos de sendas 

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o 
movimientos políticos con personería jurídica, pueden ser 

internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán 

ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de 
coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus 

directivos nacionales o departamentales según sea el caso. 

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas 
mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. 

Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos 

para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Consejo Nacional Electoral. 
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agrupaciones políticas. Estas consultas 

tendrían el fin de elegir un candidato de 

coalición para la provisión de cargos 

uninominales, sean alcaldes, gobernadores o la 

Presidencia de la República.  

 

Se puede dilucidar que para las consultas 

interpartidistas existe una especie de doble 

instancia de elección. Primeramente, cada 

partido, movimiento o grupo significativo de 

ciudadanos elige a su postulación, usando los 

mecanismos internos que sus estatutos 

particulares les permitan. Teniendo ya cada 

uno su precandidato, someten a consulta estos 

nombres para obtener un único candidato, bajo 

el entendido del compromiso de todas las 

agrupaciones a apoyar al ganador, además de 

la prohibición de apoyar o inscribir a un 

candidato distinto35. Estas consultas pueden 

ser internas o populares, entendiendo como 

participantes en las primeras, los miembros 

totales de los partidos o movimientos 

coaligados, debiendo existir claridad en el 

acuerdo de las directivas en las normas a 

aplicar.  

 

Desde la intuición, se tiene que la primera 

dificultad que podría tener la figura viene 

desde el punto de vista de la disparidad o de 

capacidad, que estructuralmente, podrían tener 

los partidos coaligados. Por un lado, en las 

consultas internas partiría con especial ventaja 

de mayorías el partido que tuviese mayor 

cantidad de inscritos en el registro de afiliados. 

Esto per se, junto a factores de fidelidad 

partidaria, haría difícil encontrar que esta 

 
35 Ley 1475 de 2011- ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD 

DE LOS RESULTADOS. El resultado de las consultas será 

obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de 
ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como 

para los precandidatos que hubieren participado en ellas. 

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta 
cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con 

las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos 

que las convocan. Quienes hubieren participado como 
precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como 

candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo 

proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos 
significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los 

partidos y movimientos políticos y sus directivos, las 

coaliciones, los promotores de los grupos significativos de 
ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, 

no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los 

figura fuere llamativa para su puesta en 

práctica.  

Y del lado de las consultas populares, siendo 

que podría haber mayor número de 

simpatizantes que en el registro, además de 

factores como la popularidad personalista de 

un candidato, o la amplitud de los sectores 

sociales que representan, podrían existir 

desequilibrios. Pero en todo caso, parece 

mucho más razonable el sometimiento que un 

partido realizaré a su precandidato, ya fuere 

como medición o prueba de las posibilidades 

en elección general o la legitimidad en una 

franja ideológica entre los simpatizantes de los 

partidos coaligados. 

En aras de garantizar condiciones paritarias 

para los partidos participantes de las 

coaliciones para las consultas populares, la ley 

1475 de 2011 dispuso: ñEn el caso de las 

consultas populares interpartidistas, el límite 

de gastos, el número de vallas, avisos en 

prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, 

movimiento o grupo significativo de 

ciudadanos en condiciones de igualdad, los 

cuales harán la distribución entre sus 

precandidatosò. 

 

2. Impacto de la consulta interpartidista en 

Colombia 

 

El uso más importante que se le ha dado a la 

figura en la nación desde que existe, fue para 

la escogencia de candidatos presidenciales 

para las Elecciones del año 2018. Se realizaron 

dos consultas en el mismo día de elecciones de 

Congreso, de las cuales resultaron elegidos 

quienes a la postre se enfrentaron en la 

seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos 

de muerte o incapacidad absoluta del candidato así 

seleccionado. La inobservancia de este precepto, será causal de 
nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se 

apoye, diferente al elegido en la consulta. La inscripción, en 

todo caso, a solicitud del candidato seleccionado, se hará a 
nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que 

realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de 

solicitud de inscripción. 
En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o 

en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o 

candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en 
que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán 

fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los 

informes que presente la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación 

estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos. (Ley 

Estatutaria 1475, 2011) 
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segunda vuelta electoral, Iván Duque y 

Gustavo Petro. Desde el primer momento que 

se supo de la realización de las consultas, la 

opinión pública no dudó en señalar lo que sería 

su verdadero fin: no saldar democrática y 

convenientemente una disputa en un sector 

ideológico en aras de un mejor desempeño 

electoral, sino medir fuerzas con la votación 

obtenida, como golpe mediático y argumento 

electoral. (Semana, 2018). 

 

La primera de las dos consultas, y la más 

votada, fue la Gran Consulta por Colombia, 

que integró al candidato del Centro 

Democrático, Iván Duque, quien obtuvo 

4ô044.509 votos, Marta Lucía Ramírez, por el 

Grupo Significativo Por una Colombia 

Honesta y Fuerte, obteniendo 1ô538.882 votos, 

y por el Grupo Significativo La Patria de Pie, 

Alejandro Ordóñez, quien quedó en último 

lugar con 385.110 votos. Hubo en total una 

participación del 16,82% del personal 

habilitado para votar en el pa²s, 6ô138.503 

votos. (Registraduría Nacional del Estado 

Civil, 2018) 

La otra consulta, la Consulta Inclusión Social 

por la Paz, enfrentó a solo dos candidatos: 

Gustavo Petro, avalado por el Movimiento 

Alternativo Indígena y por su Grupo 

Significativo, Colombia Humana, quien se 

impuso con 2ô853.731 votos, frente a Carlos 

Caicedo, del Grupo Significativo Fuerza 

Ciudadana, quien solo alcanzó 515.309 votos. 

En total, participó el 9,67% de la población 

habilitada para votar, siendo 3ô531.28836 de 

personas. (Registraduría Nacional del Estado 

Civil, 2018) 

La primera consulta agrupó a la derecha del 

espectro político nacional, mientras que la 

segunda formó a dos de las principales 

tendencias en la izquierda. No se puede decir 

que hubiese una marcada heterogeneidad en 

ambas consultas. Es importante señalar aquí, 

como factor común a los participantes de estas 

consultas, el hecho de que, salvo el caso de 

Iván Duque, todos fueron avalados o 

coavalados por Grupos Significativos de 

Ciudadanos. Estas son agrupaciones políticas 

 
36 Esta cifra incluye los votos no marcados y los 
nulos 

creadas con un propósito coyuntural: las 

elecciones, por lo que dista del factor de 

permanencia de los partidos. 

 

El uso de este tipo de organización supone una 

ventaja en varios aspectos. Lo primero es que 

están usualmente formados alrededor de una 

figura política conocida, una persona que 

considera tener la capacidad de movilizar 

masas por fuera de las estructuras y jerarquías 

partidistas. Es una vertiente más cercana al 

personalismo, que a la asunción de la afinidad 

ideológica o programática con los 

lineamientos o dirigencia de un partido. Es, sin 

duda, un espacio más flexible, más cuando se 

trata de una elección uninominal. Además de 

esto, cuenta con la ventaja de no comprometer 

nada más allá que al candidato mismo. Perder 

la consulta para Iván Duque, hubiese 

representado la imposibilidad para su partido 

de presentar un candidato, caso que no se 

replicaría para sus oponentes. Véase con 

respecto de esto, que tanto Marta Lucía 

Ramírez como Alejandro Ordóñez han sido 

siempre miembros del partido Conservador, 

pero decidieron apartarse del directorio de su 

partido en busca de la candidatura por la 

consulta. 

Debe señalarse, por último, que al nivel 

regional no ha habido mayor uso de la figura, 

como lo muestra la última elección. (Lewin, 

2019) 

 

3. Las consultas interpartidistas en 

Latinoamérica 

 

Para este apartado se definió el estudio de tres 

países Sudamericanos: Argentina, Chile y 

Perú. Su elección obedece a varios factores, 

como su filiación regional, la pluralidad en sus 

sistemas partidistas, su relativa estabilidad 

democrática y, principalmente, que consagran 

en sus legislaciones mecanismos electorales 

esencialmente similares a las consultas 

interpartidistas: la confrontación entre 

precandidatos de varios partidos para obtener 

una nominación conjunta. 
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3.1 Argentina 

 

En Argentina no existe la figura de las 

consultas interpartidistas de la misma manera 

que en Colombia, pero si hay un proceso de 

similar esencia con matices distintos. Para 

empezar, debe entenderse que, por su carácter 

federal, sus normas del sistema de partidos (no 

existe requisito de umbral para las personerías 

jurídicas), así como una tradición histórica, el 

sistema político es bastante fraccionado: 

existen muchos partidos. Esto conlleva a que 

sean frecuentemente usadas las alianzas 

electorales o confederaciones de partidos 

(Clerici, 2015), que junto con los partidos 

políticos, son agrupados bajo el concepto de 

agrupaciones políticas37. 

 

La Ley nacional 26.571 de 2009 creó lo que 

para este estudio es relevante: las elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias (PASO, por sus siglas). Estas 

elecciones se llevarían a cabo, como su 

nombre lo indica, simultáneamente en toda la 

nación y con la participación abierta (en 

similitud al carácter de las consultas populares 

en Colombia), y es por medio de las cuales se 

definirían cuales agrupaciones políticas 

podrían participar en las elecciones 

nacionales, dependiendo de la cantidad de 

votos obtenidos en sus consultas, así como la 

determinación de cuál lista de candidatos 

representaría a la agrupación. Los cargos 

incluirían desde niveles de distrito, así como el 

legislativo nacional, y la presidencia y 

vicepresidencia de la República, y todas las 

 
37 ARTICULO 18. ð Entiéndese por agrupaciones políticas a 

los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes 

en el proceso electoral. En adelante, se denomina elecciones 
primarias a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y 

obligatorias. (Ley 26.571, 2009) 

 
38 ARTICULO 6º ð Modificase el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 
Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y nacionales 

pueden constituir alianzas de distrito o nacionales 

respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que 
establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de 

presentar candidatos para cargos públicos electivos. 

Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un 
partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un 

(1) partido político nacional. 

agrupaciones políticas que deseen aspirar a 

estos cargos deben presentarse a las primarias. 

Así pues, las alianzas son conformadas por 

medio de un acuerdo que deben asentir las 

dirigencias de los partidos38, no existiendo 

regulación especial para propugnar por la 

igualdad de los partidos dentro de la alianza, 

sino que estos tienen mayor margen de 

autonomía en la definición del acuerdo. De 

esta manera, las alianzas, antes de poder ir a 

las elecciones nacionales, deben participar 

obligatoriamente del proceso de primarias 

como alianza, por lo que cada partido puede 

presentar sus precandidatos a ser sometidos al 

voto popular o abierto. Cada partido podría 

incluso presentar varios precandidatos 

No es una opción, como ocurre en Colombia, 

donde los partidos deben medir las ventajas o 

no de llevar a cabo este proceso o con la 

posibilidad de hacerlo internamente, sino que 

es obligatorio y abierto. El hecho de que sea 

simultaneo añade variables que lo hacen 

intrigante desde el punto de vista político, pues 

la confrontación entre distintas alianzas bien 

puede que sea más vistoso que los 

enfrentamientos internos propiamente dichos. 

El fenómeno se magnifica cuando se constata 

que el número de alianzas para aspirar al cargo 

de presidente, es cada vez más alto, y a su vez, 

las alianzas tienen más partidos integrantes. 

(Clerici, 2015). 

 

Sin embargo, en lo que al impacto de la figura 

se refiere, siendo que se evalúa el fenómeno de 

consulta interpartidista en cargos 

uninominales, no ha sido importante. Si se 

toma en cuenta las últimas elecciones PASO 

Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su 

reconocimiento, ante el juez federal con competencia electoral 

del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de las 
alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de 

la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, debiendo 

acompañar: 
a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo 

financiero correspondiente; 

b) Reglamento electoral; 
c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de 

la formación de la alianza transitoria de acuerdo a sus cartas 

orgánicas; 
d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados; 

e) Constitución de la junta electoral de la alianza; 

f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los 
aportes correspondientes al fondo partidario permanente. (Ley 

26.571, 2009) 

 



Saberes, II - 2020, ISSN: 1794 -4384 (En línea), 1794 -4384 (Impreso) 

Página | 52   

en 2019, presentaron listas al cargo de 

Presidencia diez (10) alianzas (Cámara 

Nacional Electoral, 2019), pero en ningún caso 

hubo competencia interna, pues fueron listas 

únicas provenientes de acuerdos anteriores 

entre los partidos de las alianzas, donde 

progresivamente precandidatos fueron 

retirando sus candidaturas. Al final, aunado a 

que cada ciudadano solo puede votar una vez, 

las elecciones solo sirvieron como anticipo y 

tamizaje (por el umbral) para las elecciones 

oficiales dos meses después con idéntico 

resultado: la victoria del Frente de Todos de 

Alberto Fernández y Cristina Fernández. 

 
3.2 Chile 

 

En este país existe un sistema de elecciones 

primarias, regulado por la ley 20.640, para las 

nominaciones de candidatos a presidente de la 

república, parlamentarios, gobernadores 

regionales y alcaldes. Estas elecciones pueden 

ser convocadas bien por partidos políticos 

individualmente o por pactos electorales entre 

varios partidos y candidatos independientes39.  

Este mecanismo, a diferencia del caso 

argentino, y en similitud al colombiano, no es 

obligatorio, y responde entonces a las 

consideraciones de conveniencias y 

razonamientos políticos, plasmados en el 

pacto electoral40. Tal circunstancia generó 

 
39 Artículo 8.- Los partidos políticos podrán participar en la 

elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos 
de presidente de la república, de gobernador regional y de 

alcaldes, en forma individual o en conjunto con otros partidos y 

candidatos independientes conformando un pacto electoral, y 
con el objeto de nominar un candidato para cada cargo en el 

territorio electoral que corresponda. (é) (Ley 20.640, 2012) 
40 Artículo 13.- El pacto electoral para la elección de presidente 
de la república deberá formalizarse ante el director del servicio 

electoral, antes del vencimiento del plazo para efectuar las 

declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias, 
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

18. a) Declaración suscrita por los presidentes y 

secretarios de los partidos políticos y por los independientes 
integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir 

en pacto electoral para la elección primaria de presidente de la 

república, de apoyar en la elección definitiva al candidato que 
resulte nominado de este proceso y las demás exigencias 

señaladas en el inciso cuarto del artículo 4 de la ley N°18.700. 

19. b) Declaración de las candidaturas para la 
nominación al cargo de presidente de la república para la 

elección primaria. (Ley 20.640, 2012) 
41 Artículo 21.- Cada partido político o pacto electoral que 
participe en las elecciones primarias, deberá presentar al 

Servicio Electoral para cada tipo de primarias, ya sea 

presidencial, parlamentarias, de gobernador regional o de 

polémica en las discusiones en el Congreso, 

como lo señala González & Vargas (2013): 

ñEl carácter voluntario de las elecciones 

primarias no estuvo exento de debates en el 

Congreso, ya que hubo varios parlamentarios 

que sostuvieron durante toda la discusión de 

la ley que las elecciones primarias debían ser 

de carácter obligatorio, ya que sólo a través 

de un sistema de elecciones primarias 

obligatorias sería posible hacer frente a la 

crisis de representatividad existenteò. (pág. 

115) 

La ley no impone a su vez, como si lo hace en 

el caso argentino, cual es el mecanismo de la 

elección. Lo que si hace es delimitar las 

opciones en cuanto a quienes pueden 

participar en la consulta, que pueden elegir el 

partido o pacto electoral. Las opciones41 son 

amplias pues dependen de varias variables, 

como si es de un partido individual, o si se trata 

de un pacto, o si existen candidatos 

independientes. En cualquier caso, el 

SERVEL42es quién organiza la elección, por lo 

que aplican las normas electorales ordinarias 

en materia de competencia leal y en 

condiciones de igualdad. 

Para el caso de este estudio, es importante 

observar las opciones para los pactos 

electorales. Allí se tienen las contenidas en los 

literales c, d y e del artículo 21 de la ley. El 

primero sería lo que en Colombia se 

alcaldes, junto con la declaración de candidaturas, la norma de 

cómo se determinará el padrón electoral de los electores 
habilitados para sufragar en cada una de ellas. 

La norma deberá contemplar una de las siguientes opciones de 

electores: 
a) Sólo los afiliados al partido habilitados para ejercer el derecho 

a sufragio, en el caso que el partido participe en forma 

individual. 
b) Sólo los afiliados al partido, e independientes sin afiliación 

política, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso 

que el partido participe en forma individual. 

c) Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del 

pacto habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en el caso 

de un pacto electoral. 
d) Sólo los afiliados al partido o a los partidos integrantes del 

pacto e independientes sin afiliación política habilitados para 

ejercer el derecho a sufragio, en el caso de un pacto electoral. 
e) Todos los electores habilitados para sufragar. 

En el caso de elecciones primarias para Presidente de la 

República o gobernador regional en que exista una candidatura 
independiente según la forma señalada en el inciso final del 

artículo 8, los partidos políticos o pactos electorales 

participantes del proceso sólo podrán elegir como norma para 
determinar el padrón electoral las contenidas en las letras b), d) 

o e) del presente artículo. (Ley 20.640, 2012) 
42 Servicio Electoral de Chile 
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consideraría una consulta interna o cerrada, 

donde solo participarían los afiliados de los 

partidos del pacto. El literal e equivaldría a una 

consulta popular. La novedad sería la 

posibilidad consagrada en el literal d, donde se 

delimita la elección a los afiliados a los 

partidos del pacto y a los independientes sin 

afiliación política, es decir, a quienes no 

pertenezcan a otros partidos.  

Esta opción, que no está consagrada en 

Colombia, es más que razonable, inicialmente 

por la consagración de que los independientes 

(que serían parecidos a los candidatos por 

Grupos Significativos) pueden estar en pactos, 

y obviamente el grueso de sus seguidores no 

tendría afiliación partidista. Además, se 

minimizaría la posibilidad de influencia de 

agentes políticos distintos o hasta contrarios, 

en la toma de la decisión. En Colombia, los 

candidatos por grupos significativos de 

ciudadanos solo podrían aceptar 

razonablemente una consulta abierta, pues la 

otra opción, cerrada, es altamente 

inconveniente o imposible. Un punto medio es 

entonces loable. 

 

Otro punto a considerar, es que las elecciones 

a un mismo cargo se realizan 

simultáneamente. Por último, la norma 

consagra los efectos vinculantes de la 

elección, delimitando que sus resultados deben 

ser acatados por los partidos del pacto y los 

independientes, que no podrán postular otro 

nominado al mismo cargo, consagrando 

excepciones a esta regla apenas lógicas como 

el fallecimiento del ganador u otras. Es 

importante considerar que la coalición queda 

así constituida, de manera que 

publicitariamente el ganador usa los logos, 

lemas y nombre de la misma. González & 

Vargas (2013) explican: 

ñLas elecciones primarias se caracterizan por 

ser de carácter irreversibles. Esto significa 

que si voluntariamente un partido o pacto 

decide definir sus candidaturas a través de 

elecciones primarias, basta que ese candidato 

gane por un voto para que sea el candidato 

oficial, anulándose la reversibilidad del 

proceso de primariasò. (págs. 114-115) 

 

En Chile se le ha dado uso a esta figura desde 

su creación. Recientemente se puede reseñar 

las elecciones primarias del año 2017, donde 

fue usada por dos pactos electorales. El 

primero fue el pacto Chile Vamos, que reunió 

a sectores de centro derecha chilena, juntando 

a los partidos Unión Demócrata 

Independiente, Renovación Nacional, 

Evolución Política y Partido Regionalista 

Independiente, más independientes. Hubo tres 

candidatos, Sebastián Piñera, a la postre 

ganador de la primaria y de la elección 

posterior, que se presentó como independiente 

pero fue apoyado por el RN, la UDI y el PRI, 

Felipe Kast por Evópoli, y Manuel Ossandón, 

independiente. 

 

La otra coalición fue el Frente Amplio, de 

centro izquierda, donde se enfrentaron Beatriz 

Sánchez, quien se presentó como 

independiente pero con el apoyo de la mayoría 

de partidos del pacto y que ganaría 

abrumadoramente y Alberto Mayol, también 

independiente, que recibió el apoyo del 

Partido Igualdad. Ambas coaliciones tuvieron 

las primarias simultáneamente como indica la 

norma, por lo que cada ciudadano solo podía 

votar en una consulta. Luego, tendrían buenos 

desempeños en la primera vuelta los 

ganadores, quedando en primer y tercer lugar 

respectivamente, ganando Piñera el ballotage 

contra Alejandro Guillier que se postuló a 

través de su partido sin el uso de este 

mecanismo de primarias. 

 

3.3 Perú 

 

El Congreso peruano recientemente aprobó 

una nueva legislación sobre democracia 

interna de los partidos, la ley 30.998 de 2019. 

Esta reforma incluyó un sistema de Elecciones 

Primarias para la provisión de los cargos a 

presidente de la república, representantes ante 

el congreso, gobernadores y alcaldes, 

inspirado en el sistema argentino. Estas 

elecciones serían de manera simultánea, con 

voto universal, libre, obligatorio, igual, directo 

y secreto, siendo elecciones abiertas para los 

afiliados o no a los partidos, como lo que 

serían las consultas populares en Colombia. 
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Como en el caso argentino, existe la figura 

dentro del sistema político de las Alianzas 

entre organizaciones políticas, dispuesta en el 

artículo 15 de la ley 28.094 de 200343, 

constituidas según este por un acuerdo que 

exige varios puntos de compromiso, así como 

según el artículo 13b de la misma disposición, 

de obtener victoria electoral la alianza debe 

permanecer por lo menos por el periodo 

correspondiente. Siendo esas las condiciones, 

las alianzas de organizaciones políticas 

pueden realizar las primarias entre sus 

precandidatos. Las primarias imponen un 

umbral para la participación en la elección 

posterior, idéntico al argentino, pero 

imponiendo una condición más gravosa a las 

alianzas, lo cual podría desincentivar su uso 

extensivo44. 

 

Por la naturaleza del sistema político peruano, 

no existe posibilidad de vinculación de 

candidatos independientes a las alianzas y 

elecciones primarias, por cuanto se obliga la 

filiación partidista a la hora de participar. La 

norma no estipula expresamente las 

consecuencias vinculantes de las elecciones, 

solo se limita a establecerlas como condición 

para obtener la candidatura, por lo que no se 

descartarían retiros o alianzas posteriores. En 

todo caso, estarían estas decisiones sujetas al 

marco de las posibilidades que permitiese la 

alianza particular y su pacto. 

En la organización de estas elecciones 

participan tres organismos del Estado peruano, 

 
43 Artículo 15. Alianzas entre organizaciones políticas Las 

organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre 

ellas, bajo una misma denominación y símbolo común, para 

poder participar en cualquier tipo de elección popular. La 
alianza debe inscribirse en el Registro de Organizaciones 

Políticas. Para su inscripción, la alianza presenta el acta de 

constitución correspondiente y su reglamento electoral. El acta 
debe contener, además, el proceso electoral en el que se 

participa; los órganos de gobierno y sus miembros; la 

denominación, el símbolo y domicilio legal; la declaración 
expresa de objetivos y los acuerdos que regulan el proceso de 

democracia interna conforme a ley; la definición de los órganos 

o autoridades que toman las decisiones de índole económico-
financiera y su relación con la tesorería de la alianza; la 

designación de los personeros legales y técnicos de la alianza, la 

designación del tesorero y de los tesoreros descentralizados que 
tienen a su cargo la ejecución de las decisiones económico-

financieras, la forma de distribución del financiamiento público 

directo que le corresponda a la alianza; y, en caso de disolución, 
a los partidos que la conforman. Para participar en el proceso 

electoral, la alianza debe solicitar y lograr su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Políticas conforme al calendario 

el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, que crea el padrón electoral, la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, que 

organiza las elecciones y el Jurado Nacional 

Electoral, que fiscaliza y resuelve los 

conflictos electorales (Ley 30.998, 2019). Esto 

garantiza las condiciones electorales 

ordinarias para los participantes. 

Dado que se trata de una normatividad 

relativamente nueva, no ha habido ocasión aun 

para su puesta en práctica, que debería ser para 

las elecciones generales de 2021, pero por 

medio de la misma ley se creó un régimen 

especial de transición para los partidos 

actuales de cara a esa elección, por lo que su 

experimentación práctica deberá esperar aún 

un tiempo. 

 

Discusión y Conclusiones 
 

De la observancia comparada se pueden 

establecer varias conclusiones relevantes. Lo 

primero es el carácter pionero de la legislación 

colombiana estableciendo la figura de la 

consulta interpartidista como modelo 

autónomo. Sin embargo, cabe destacarse una 

diferenciación con respecto a cómo se presenta 

en otros países: en los países estudiados, más 

que el foco apuntaré a la constitución de la 

consulta, existen regulaciones más 

importantes en el tema de la alianza en sí. 

 

Luego, la consulta o elección es un derivado 

de una alianza que subsiste usualmente más 

electoral establecido para tales fines. Las organizaciones 
políticas que integren una alianza no pueden presentar, en un 

mismo proceso electoral, listas de candidatos distintas de las 

presentadas por la alianza. (Ley 28.094, 2003) 
44 Artículo 24. Modalidad de las elecciones primarias. - 

Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea 

mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y 

secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una 

organización política. 

Para continuar con su participación en el proceso electoral, el 
partido político debe obtener al menos el 1,5% de los votos 

válidamente emitidos en las elecciones primarias. 

Para el caso del movimiento regional, debe obtener al menos el 
4% de los votos válidamente emitidos en las elecciones 

primarias de su circunscripción. 

De existir alianza electoral, los porcentajes referidos se 
incrementan en 0,5% por cada organización política adicional. 

(Ley 30.998, 2019) 
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allá de la consulta. Solo basta mirar el hecho 

de que todos los países tienen legislación 

acerca de estas alianzas, debiendo establecerse 

personas jurídicas independientes, un 

reglamento interno o hasta el nombramiento 

de cargos, logos y emblemas. Incluso en el 

caso peruano, se impone legalmente el 

subsistir de la alianza en caso de triunfo, al 

menos por el periodo de mandato. 

Este hecho permite incluso que el instrumento 

no solo se use en la provisión de nominaciones 

a cargos uninominales, sino que también para 

la provisión de coalición a parlamentos y 

corporaciones, cosa que no sucede aquí en 

Colombia. Este hecho, junto con la 

simultaneidad electoral general, parece 

impulsar la formación de fuertes alianzas, con 

partidos más comprometidos con las mismas.  

En el caso argentino, las alianzas van 

simultáneamente también a las elecciones 

legislativas nacionales, siendo entonces 

actores como tal el parlamento, lo que inspira 

un aire de permanencia democrática más que 

coyuntural. Entre tanto, en Chile pueden 

existir alianzas disimiles tanto para las 

elecciones presidenciales como para las 

parlamentarias. El reto entonces para la 

legislación nacional sería cómo establecer 

unas exigencias concretas de unidad 

manifiesta en acuerdo entre las agrupaciones 

políticas a realizar consulta interpartidista. 

Una característica positiva del sistema de 

consultas nacional es el carácter opcional de 

uso, pues no está claro de los ejemplos 

internacionales usados, que la obligatoriedad 

pueda ser positiva o que verdaderamente logre 

los efectos deseados en materia de democracia 

interpartidaria (el caso argentino sustenta 

puntualmente esto), aunque valdría la pena 

sondear si esto provocaría una mayor 

tendencia a las coaliciones o fusiones de 

partidos en busca de mayores réditos 

electorales.  

Uno de los elementos más relevantes a 

destacar es la opción de padrones electorales 

dispuestas en la legislación chilena, donde se 

incluye la posibilidad de que en la consulta no 

participen personas afiliadas a partidos 

políticos distintos a aquellos del pacto 

electoral. Aunque con los niveles de afiliación 

a los partidos que hay en el país, esto no 

tendría mayor impacto, podría generar más 

confianza interpartidaria sobre el resultado.  

Por otra parte, la legislación nacional, quizás 

por el carácter coyuntural que les da a las 

consultas, es un poco más explícita en cuanto 

a las normas para la garantía en materia de 

campaña: financiación y publicidad entre los 

partidos de la consulta, como limite a las 

dificultades que plantea el desequilibrio entre 

los participantes. El resto de los países dejan 

esto en manos de la regulación ordinaria. Sin 

embargo, esto no ha servido de a mucho a 

motivar la participación de partidos políticos 

en estas, en cambio, su uso ha sido mayor para 

los Grupos Significativos de Ciudadanos.  

También debería pensarse una escala múltiple 

de consultas, reguladas, donde los grupos 

políticos en su interior a través de una consulta 

cerrada determinaran sus precandidatos, para 

luego ser llevados a las consultas populares, 

cosa que no se contempla en ninguna 

legislación revisada. 

 

Por último, se destaca el hecho de que el 

impacto de las consultas interpartidistas, si 

bien no está probado que sean positivas de cara 

a la elección oficial, tampoco se demostrado 

que sea negativo como el mismo caso 

colombiano demuestra y ratifica el caso 

chileno, donde el desempeño electoral 

posterior fue superlativo por parte de quienes 

usaron el mecanismo. Esta figura puede que 

sea, si fuere usada de la manera más eficaz e 

inspirada en sus fines, un instrumento 

suprapartidista renovador del sistema político 

nacional. 
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Resumen 
 

La presente investigación en curso tiene como 

objetivo analizar de manera crítica la normatividad 

existente en el ordenamiento jurídico colombiano 

en torno al reconocimiento de la vocación 

hereditaria para la adquisición de derechos 

sucesorales a los hijos de crianza. A pesar de la 

protección constitucional que se le ha dado a todos 

los tipos de familia en Colombia, incluidas las 

familias de crianza, no hay forma establecida para 

igualar los derechos de los hijos de crianza en 

materia de vocación hereditaria a los de los hijos 

biológicos y adoptivos, por lo que a través de una 

investigación guiada por el método inductivo bajo 

la modalidad documental, se estudia el único caso 

en Colombia donde la Corte Suprema de Justicia 

concedió derechos a un hijo de crianza, y se 

plantea la importancia de que exista un marco 

normativo que pueda reglamentar los casos que se 

deriven de esta temática. 

 

Palabras Clave 
 

Familias de crianza, derechos sucesorales, 

vocación. 

 

Abstract 
 

The aim of this current research is to critically 

 
45 Autor para correspondencia: correo electrónico: johanaf1998@hotmail.com 

© 2020 Fundación Universitaria Antonio de Arévalo ï UNITECNAR. Este es un artículo bajo la licencia CC BY-NC-ND 

(http://creativecommons.org/licenses/by nc-nd/4.0/). 

 

analyze the existing norms in the Colombian legal 

system regarding the recognition of the hereditary 

vocation for the acquisition of inheritance rights 

for children of upbringing. Despite the 

constitutional protection given to all types of 

families in Colombia, including foster families, 

there is no established way to equalize the rights of 

the children of upbringing in matters of hereditary 

vocation to those of the biological and adoptive 

children, so through a research guided by the 

inductive method under the documentary modality 

study the only case in Colombia where the Supreme 

Court of Justice granted rights to a child to be 

brought up, and the importance of having a 

regulatory framework in place to regulate cases 

arising from this issue is raised. 

 

Keywords 
 

Foster families, inheritance rights, vocation. 

 

Introducción 
 

La familia en Colombia es definida como el núcleo 

fundamental de la sociedad según el artículo 42 de 

la Constitución Política, reconocimiento 

constitucional a partir del cual se le brinda una 

protección especial a la familia sin importar cuál 

sea la manera por la que esta se conforme; es por 

eso que La Corte Constitucional ha reconocido 

mailto:johanaf1998@hotmail.com
mailto:mariaptheran@gmail.com
mailto:mariaptheran@gmail.com
https://doi.org/1025213/saberesV132
mailto:johanaf1998@hotmail.com
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diversos tipos de familia, entre ellas la familia de 

crianza, y ha sustentado ese reconocimiento 

reiterando que: ñEl concepto de familia no incluye 

tan solo la comunidad natural compuesta por 

padres, hermanos y parientes cercanos, sino que 

se amplía incorporando aun a personas no 

vinculadas por los lazos de la consanguinidad, 

cuando faltan todos o algunos de aquellos 

integrantes, o cuando, por diversos problemas, 

entre otros los relativos a la destrucción interna 

del hogar por conflictos entre los padres, y 

obviamente los económicos, resulta necesario 

sustituir al grupo familiar de origen por uno que 

cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda, con 

la misma o similar intensidad, el cometido de 

brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo 

dentro del cual pueda desenvolverse en las 

distintas fases de su desarrollo físico, moral, 

intelectual y síquicoò46. (SENTENCIA T-049 de 

1999). 

 

Por otro lado, La Corte Suprema De Justicia ha 

establecido que ñla familia no solo se constituye por 

el vínculo biológico o jurídico, sino también a partir 

de las relaciones de hecho o de crianza, edificadas 

en la solidaridad, el amor, la protección, el 

respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones 

inequívocas del significado ontológico de 

familiaò. (SENTENCIA 6009, 2018)47. 

 

Así las cosas, para tratar de abarcar de manera 

íntegra lo que se entiende por ñcrianzaò deben 

tenerse en cuenta aspectos psicológicos, 

sociológicos y sociales a partir de los que se 

puedan fundar relaciones familiares con lazos de 

afecto, respeto, cuidado y orientación en el tiempo 

entre aquellos que conformen este tipo de familia 

de hecho. La crianza es un factor realmente 

importante en la vida de las personas por ser un 

proceso de acompañamiento, educación, respaldo 

y apoyo que no solo la pueden ejercer padres 

biológicos y adoptivos hacia sus hijos, sino que 

solo basta la voluntad de las personas para crear 

ese vínculo afectuoso basado en la enseñanza y la 

instrucción. 

 

Los padres de crianza, desde el momento en que 

 
46 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-049 de 1999, de 30 de 

enero de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 

aceptan instruir o ser parte de la formación de una 

persona con la que no tienen vínculo de 

consanguinidad alguno, ni por la que han 

adelantado un proceso de adopción, les deben a sus 

hijos una formación integral como las que están 

obligados a brindar los padres biológicos y los 

adoptivos. De acuerdo con lo anterior, la Corte 

Constitucional en la sentencia T- 887 de 2009 ha 

dicho que esos deberes de acompañamiento, 

educación, respaldo y apoyo no solo se extienden 

a los padres sino a los abuelos y otros parientes que 

participen en el crecimiento y desarrollo de la 

persona que han decidido criar. Igualmente, ha 

manifestado este cuerpo colegiado en otro 

pronunciamiento, que las personas que se 

encuentren desarrollando ese rol de crianza ya sean 

los padres o miembros de familia que ocupen ese 

lugar, como los abuelos, parientes, padres de 

crianza: 

Son titulares de obligaciones muy importantes en 

relación con el mantenimiento de los lazos 

familiares y deben velar, en especial, porque sus 

hijos e hijas gocen de un ambiente apropiado para 

el ejercicio de sus derechos y puedan contar con 

los cuidados y atenciones que su desarrollo 

integral exige. Desde esta perspectiva, la 

intervención estatal en el núcleo familiar sólo 

puede presentarse de manera marginal y 

subsidiaria y únicamente si existen razones de 

peso que así lo ameriten (Sentencia T-752 de 

1998)48 

 

Metodología 
 

La metodología implementada es de tipo 

dogmático, con un método inductivo y de tipo 

documental, que utiliza como técnica de 

recolección de información la revisión 

documental, acudiendo a fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Es una investigación exploratoria, en cuanto se 

constituye en uno de los primeros esfuerzos de 

acercamiento al tema de la vocación hereditaria 

para hijos de crianza en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Finalmente, en lo relativo a fuentes y 

técnicas de recolección de información, se acudirá 

47 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 6009 de 2018, de 9 

de mayo de 2018. Magistrado Ponente: Aroldo Wilson Quiroz 
Montalvo 
48 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-752 de 1998, de 3 de 

diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra 
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a fuentes primarias y secundarias. En las primarias 

se escogerán las obras de autores que hayan 

desarrollado el tema en mención; y en las fuentes 

secundarias se empleara documentación adicional 

de soporte como revistas jurídicas en ediciones 

impresas u online. 

Debe responderse en el curso de la investigación a 

el siguiente problema jurídico ¿De qué manera se 

puede garantizar que los derechos de los hijos de 

crianza se igualen a los de los hijos biológicos y 

adoptivos en materia de vocación hereditaria, 

teniendo en cuenta que las familias de crianza han 

sido aceptadas con igualdad en Colombia por las 

altas Cortes frente a los otros tipos de familia? 

 

Resultados y discusiones 
 

Por las consideraciones anteriores puede inferirse 

que, con el paso del tiempo y en especial desde el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional 

Colombiana a través de la sentencia C-577 de 2011 

en la que se obtiene de una manera completa y 

acorde con la realidad social la definición de 

ñFamiliaò, se logra ver que se ha amparado el 

reconocimiento y la existencia de las familias de 

crianza. 

Moadie (2017) al conceptualizar sobre el Concepto 

de familia, según la jurisprudencia actual de la 

Corte Constitucional Colombiana, manifiesta que 

Como punto de partida se debe señalar que, en la 

actualidad, la Corte Constitucional Colombiana, 

como desarrollo del nuevo modelo constitucional, 

ha incorporado nuevos modelos y diversas formas 

de familia colombianas, Así: 

 

ñAhora bien, la presunción a favor de la ñfamilia 

biol·gicaò también puede ceder ante la 

denominada ñfamilia de crianzaò, que surge 

cuando ñun menor ha sido separado de su familia 

biológica y ha sido cuidado por una familia 

distinta durante un periodo de tiempo lo 

suficientemente largo como para que se hayan 

desarrollado vínculos afectivos entre el menor y 

los integrantes de dicha familiaòéA las anteriores 

formas de familia se suman aquellas denominadas 

monoparentales, debido a que están conformadas 

por un solo progenitor, junto con los hijos y su 

número va en aumento por distintas causas, 

incluida la violencia que azota a un país como el 

nuestro y también el divorcio o las separaciones 

que dan lugar a hogares encabezados por uno solo 

de los padres, siendo evidente que el caso de las 

madres cabeza de familia es dominante y ha 

merecido la atenci·n del legisladoré Tambi®n 

suele acontecer que después del divorcio o de la 

separación se consoliden nuevas uniones, en cuyo 

caso se da lugar a las llamadas ñfamilias 

ensambladasò, que han sido definidas como ñla 

estructura familiar originada en el matrimonio o 

unión de hecho de una pareja, en la cual uno o 

ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes 

de un casamiento o relaci·n previaò. (Corte 

Constitucional, sentencia C-577 /11). 

 

Considera que estudiar instituciones que datan de 

la época de redacción del código civil, tiene su 

mérito, pero en este escrito los autores se proponen 

algo más, como lo es analizar aspectos novedosos 

que impacta en la nueva familia del siglo XXI, en 

una nueva forma de filiación, o de configuración, 

entre las que se encuentran las familias de crianza. 

(Moadie, 2017). 

 

Por consiguiente, se aprecia que las altas Cortes 

han seguido respaldando el reconocimiento y la 

existencia de las familias de crianza y otras 

tipologías de familia brindando garantías 

constitucionales a quienes las conforman. 

Por otro lado, La Corte Suprema De Justicia ha 

establecido que ñla familia no solo se constituye por 

el vínculo biológico o jurídico, sino también a partir 

de las relaciones de hecho o de crianza, edificadas 

en la solidaridad, el amor, la protección, el 

respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones 

inequívocas del significado ontológico de 

familiaò. (SENTENCIA 6009, 2018). 

 

Así las cosas, para tratar de abarcar de manera 

íntegra lo que se entiende por ñcrianzaò deben 

tenerse en cuenta aspectos psicológicos, 

sociológicos y sociales a partir de los que se 

puedan fundar relaciones familiares con lazos de 

afecto, respeto, cuidado y orientación en el tiempo 

entre aquellos que conformen este tipo de familia 

de hecho. La crianza es un factor realmente 

importante en la vida de las personas por ser un 

proceso de acompañamiento, educación, respaldo 

y apoyo que no solo la pueden ejercer padres 

biológicos y adoptivos hacia sus hijos, sino que 

solo basta la voluntad de las personas para crear 

ese vínculo afectuoso basado en la enseñanza y la 

instrucción. Los padres de crianza, desde el 

momento en que aceptan instruir o ser parte de la 

formación de una persona con la que no tienen 
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vínculo de consanguinidad alguno, ni por la que 

han adelantado un proceso de adopción, les deben 

a sus hijos una formación integral como las que 

están obligados a brindar los padres biológicos y 

los adoptivos. De acuerdo con lo anterior, la Corte 

Constitucional en la sentencia T- 887 de 2009 ha 

dicho que esos deberes de acompañamiento, 

educación, respaldo y apoyo no solo se extienden 

a los padres sino a los abuelos y otros parientes que 

participen en el crecimiento y desarrollo de la 

persona que han decidido criar. Igualmente, ha 

manifestado este cuerpo colegiado en otro 

pronunciamiento, que las personas que se 

encuentren desarrollando ese rol de crianza ya sean 

los padres o miembros de familia que ocupen ese 

lugar, como los abuelos, parientes, padres de 

crianza: 

ñSon titulares de obligaciones muy importantes en 

relación con el mantenimiento de los lazos 

familiares y deben velar, en especial, porque sus 

hijos e hijas gocen de un ambiente apropiado para 

el ejercicio de sus derechos y puedan contar con 

los cuidados y atenciones que su desarrollo 

integral exige. Desde esta perspectiva, la 

intervención estatal en el núcleo familiar sólo 

puede presentarse de manera marginal y 

subsidiaria y únicamente si existen razones de 

peso que así lo ameritenò. (Sentencia T-752 de 

1998). 

 

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, entidad que trabaja promoviendo el 

desarrollo integral de la familia garantizando 

mejoras en la calidad de vida de los miembros que 

la integren por medio de acompañamientos para su 

inclusión, se ha pronunciado sobre la familia de 

crianza por medio del concepto No.015 de 2017 

que establece que: ñLa familia de crianza, es 

aquella que surge de facto, en donde la 

convivencia continua, el afecto, la protección, el 

auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos 

familiares de hechoò. (ICBF, 2017). 

El estudio acerca del reconocimiento de derechos 

sucesorales a hijos de crianza en Colombia es 

trascendental debido a que no existe un marco 

normativo que pueda reglamentar los casos que se 

deriven de esta temática, por lo tanto, resulta 

necesario analizar el ordenamiento jurídico en 

búsqueda de un precedente o una reglamentación 

que permita a los hijos de crianza acceder a la 

jurisdicción civil para el reconocimiento de estos 

derechos patrimoniales sucesorales. Esta 

información resultará útil para otros proyectos 

investigativos, para las familias afectadas por esta 

problemática social y para toda la población 

colombiana. 

Actualmente a los miembros de las familias de 

crianza, especialmente a los hijos, se les han 

reconocido derechos fundamentales y 

patrimoniales únicamente por vía jurisprudencial. 

Entre los derechos fundamentales reconocidos a 

hijos y familias de crianza encontramos el derecho 

a la igualdad, el derecho al debido proceso, y el de 

acceso a la administración de justicia. Por otra 

parte, ya no refiriéndonos a derechos 

fundamentales, sino al reconocimiento de los 

derechos patrimoniales concedidos a hijos de 

crianza, existen diversos precedentes unificados en 

las consideraciones de la sentencia STC6009 de 

2018 en donde se amparan derechos a la seguridad 

social, a la reparación directa, a la educación, y al 

reconocimiento de indemnización administrativa 

en los casos de víctimas del conflicto armado, sin 

embargo no hay ningún precedente jurisprudencial 

ni legal donde se evidencie el reconocimiento de 

derechos sucesorales ni la forma correcta para 

solicitar este tipo de derechos ante la justicia 

ordinaria en calidad de hijos de crianza. 

 

Por otro lado, es sustancial que esta situación 

fáctica sea de conocimiento de todos porque 

cualquier persona puede ser miembro de este tipo 

de familia de crianza y merece encontrar 

respuestas concretas en la legislación colombiana 

en cuanto a los procedimientos correspondientes 

que permitan acceder al reconocimiento de 

derechos sucesorales que se obtengan por el 

vínculo de crianza; y que no suceda como en el 

caso que se presentó en el juzgado de familia de 

Soacha en el que la Señora Darine Yesenia Bogotá 

Piraban no tuvo respuesta concreta al pedir 

mediante un proceso de jurisdicción voluntaria que 

se les reconocieran de alguna manera a sus padres 

de crianza, caso del que surge la sentencia 6009 de 

2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia, el 

9 de mayo de 20187. En ese antecedente se 

evidencia que no hay conocimiento por parte de la 

jurisdicción civil ni siquiera para decretar un 

reconocimiento de padres o hijos de crianza, lo que 

nos lleva a concluir que mucho menos existe 

procedimiento alguno para el caso de reconocerles 

a ellos derechos sucesorales, cuestión que es 

notoriamente más compleja por la incertidumbre 

que se forma al tener que probar el vínculo- de 
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crianza- que se tiene con el causante, lo cual 

desborda la clásica teoría del parentesco por 

consanguinidad o civil, para hijos biológicos o 

adoptivos, respectivamente. 

 

Como resultante de esta investigación, también se 

trae a colación la sentencia de constitucionalidad 

C-085 de 2019, en la que la Honorable Corte 

Constitucional, en donde se decide sobre la 

inexequibilidad del artículo 1045 (parcial) del 

Código Civil que dispone lo siguiente: ñLos hijos 

legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, 

excluyen a todos los herederos y recibirán entre 

ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción 

conyugal.ò Dicha norma fue caso en el que se 

decide la impugnación formulada frente al fallo del 

22 de marzo de 2018, proferido por la Sala Civil  

Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de Cundinamarca, en la acción de tutela promovida 

por Darine Yesenia Bogotá Piraban contra el 

Juzgado de Familia de Soacha, demandada porque 

el actor considerando que se excluyen a los hijos 

de crianza del primer orden sucesoral, violando los 

artículos 1, 13, 42 y 95 de la Carta Política, no 

obstante, la decisión de la Corte Constitucional fue 

declararse inhibida para pronunciarse de fondo 

sobre la pretensión del demandante alegando que 

lo que existe es un vacío legislativo absoluto sobre 

una nueva fuente o causal de filiación que puede 

generarse con este tipo de familia. 

 

En relación a los anterior, se logra evidenciar que la 

Corte, en este caso, no está salvaguardando los 

derechos fundamentales debido a que una vez más 

se discrimina y diferencia a los hijos de crianza, 

manifestando que: ñNo obstante lo anterior, los 

hijos de crianza son una categoría de sujetos que 

ha sido creada por la jurisprudencia 

constitucional dentro del concepto de familia de 

crianza, que bajo circunstancias muy particulares 

surge a partir de vínculos de afecto, solidaridad y 

respeto entre personas que no tienen un vínculo de 

parentesco civil o consanguíneo. Aunque dicha 

relación ha sido protegida por la Corte 

Constitucional en casos excepcionales, dando 

alcance a los principios de interés superior del 

niño, prohibición de discriminación por el origen 

familiar, el principio de solidaridad y 

corresponsabilidad de las familias extensas 

quienes, tomando el lugar de los padres, asumen 

el cuidado de los niños, en opinión de la Sala 

Plena, no son una categoría de sujetos comparable 

con aquellos incluidos en la norma demandada.ò 

Y es aquí donde se demuestra que es necesario y 

urgente que nuestros entes legislativos tomen la 

tarea de pronunciarse con respecto a esta nueva 

forma de familia y que puedan tener los derechos 

que las otras formas de familia que se han 

establecido en nuestra jurisprudencia. 

 

Conclusiones 
 

No existen en la actualidad requisitos o 

procedimientos claros por medio de los cuales los 

hijos de crianza puedan tener legitimación activa 

para solicitar derechos sucesorales causados a 

partir de la muerte de sus padres de crianza, lo cual 

puede traducirse en una vulneración del derecho de 

acción de los hijos de crianza al no recibir 

respuestas concretas sobre el reclamo de sus 

derechos sucesorales causados debido a la muerte 

sus padres de crianza en la jurisdicción civil, lo que 

a su vez se traduce en un desconocimiento de 

derechos de la familia de crianza, a pesar de estar 

aprobada la existencia de la misma en la sociedad 

colombiana a través de diferentes fallos de las altas 

cortes. 

A manera de conclusión, proponemos que esta 

problemática podría tener dos soluciones, la 

primera, que el Congreso de la República legisle 

sobre el tema, y la segunda que se instaure una 

acción de inconstitucionalidad que contenga los 

fundamentos suficientes que permitan convencer 

con argumentos acertados a la Corte 

Constitucional que se está violando el derecho a la 

igualdad de los hijos de crianza para ser 

beneficiarios de derechos sucesorales emanados de 

la relación de afecto sus padres/madres de crianza 

ya que se encuentran en desventaja frente a los 

hijos biológicos y adoptivos en la misma materia y 

de esa manera declarar una constitucionalidad 

condicionada de la norma que solo otorga 

vocación hereditaria a los hijos legítimos, 

adoptivos o extramatrimoniales(art. 1045 del 

código civil. modificado por la ley 29 de 1982). 

 

Lo que se espera con esta investigación es 

establecer la importancia de que existan en el 

ordenamiento jurídico colombiano, normas, leyes, 

conceptos y procedimientos respecto al 

reconocimiento de derechos sucesorales a hijos de 

crianza, teniendo en cuenta la protección 

constitucional que se le ha dado a todas las 

tipologías familia existentes en Colombia y la 
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igualdad respecto a otros derechos patrimoniales 

que hay entre hijos biológicos, adoptivos y de 

crianza. 
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Resumen 
 

De conformidad con el estudio ñMisi·n Colombia 

Envejeceò, a partir del año 2020 el país 

experimentará un crecimiento de los adultos 

mayores en los próximos años, pronosticándose 

para el año 2050 un aumento del 10.8% al 23%, 

equivalente a poco más de 14 millones de 

personas. Actualmente, la mayoría de quienes 

conforman este grupo se ven forzados a 

mantenerse laboralmente activos para garantizar 

su subsistencia. Con ello, se crea la necesidad de 

implementar políticas públicas dirigidas a este 

sector poblacional. Mediante el presente escrito, se 

determinarán los criterios utilizados para 

identificar quiénes pueden ser considerados como 

adultos mayores en el derecho laboral colombiano.  

 

Como conclusión, se observa la prevalencia del 

factor edad al momento de estimar la vejez laboral 

del sujeto, pero se omiten circunstancias 

visibilizadas tanto por el Derecho Internacional del 

Trabajo como por la jurisprudencia nacional y la 

sociedad colombiana. Lo anterior devenga en una 

falta de precisión sobre los criterios a tener en 

cuenta para identificar a esta población. 
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Abstract 
 

According to the ñMission Colombia Agingò 

study, from 2020 the country will experience a 

growth of older adults in the coming years, with an 

increase of 10.8% to 23% being predicted by 2050, 

equivalent to just over 14 million of people. 

Currently, most of those who make up this group 

are forced to remain active in work to ensure their 

livelihood. This creates the need to implement 

public policies aimed at this population sector. 

Through this document, the criteria used to 

identify who can be considered as older adults in 

Colombian labor law will be determined. In 

conclusion, the prevalence of the age factor is 

observed when estimating the subject's old age, but 

circumstances visible both by International Labor 

Law and by national jurisprudence and Colombian 

society are omitted. The above results in a lack of 

precision about the criteria to be taken into account 

to identify this population. 

 

Keywords 
 

Older adults, vagueness, public policies, age, 

Labor law. 

 

Introducción  
 

Dado el engrosamiento de la población mayor 

dentro de los próximos años, en Colombia se ha 

convertido en asunto de interés el desarrollo de 

políticas públicas dirigidas a la tutela de los 

derechos fundamentales de quienes conforman 
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este sector poblacional, convirtiéndose no solo en 

algo necesario dada las expectativas sino esencial 

para estas personas consideradas de especial 

protección constitucional. 

Es aquí donde el derecho laboral juega un papel 

importante, por cuanto uno de sus objetivos es 

proporcionar a la persona las garantías para su 

autorrealización, así como su propio sostenimiento 

(Mendoza Martelo, 2010). Sin embargo, al 

momento de esclarecer quiénes pertenecen a la 

categoría de ñadulto mayorò, existen 

discrepancias en la ley, la jurisprudencia y 

percepción de la población sobre los factores 

determinantes. 

 

El escrito presentado a continuación explica, de 

forma concisa, la problemática existente dentro del 

ordenamiento jurídico al momento de identificar 

qué parte de la población corresponde a adultos 

mayores desde la óptica del derecho laboral; más 

específicamente, ¿bajo qué criterios se puede 

considerar a una persona un adulto mayor en el 

derecho laboral colombiano? 

 

Para ello, se expondrá la visualización existente en 

torno al adulto mayor dentro de las leyes y la 

jurisprudencia nacional; posteriormente, se 

definirá su situación en el campo laboral y 

finalmente se identificarán tanto los criterios 

implementados en el derecho laboral colombiano 

como las inconsistencias presentes en los factores 

hallados para determinar cuándo una persona 

laboralmente activa es un adulto mayor; para lo 

cual se utilizará una metodología de carácter 

exploratorio, a través de la revisión de artículos 

investigativos, leyes, jurisprudencia y artículos 

periodísticos en torno al problema planteado. 

 

Resultados y Discusión 
 

De acuerdo a Arango, Ruiz y Fundación 

Saldarriaga Concha (s.f.), la población mayor en 

Colombia ñha perdido poderes y derechos que lo 

han marginado de la sociedad creando una serie 

de estereotipos negativos, de enfermedad, 

incapacidad de producción y de asumir tareas y 

ejercer funcionesò. 

 
50 Yánez, Maldonado y Del Risco (2016) resaltan que para las 

pol²ticas nacionales ñno considera[n], o por lo menos no como un eje 

central de acción, el acceso del adulto mayor a instrucción 

Al parecer, las políticas públicas dirigidas al adulto 

mayor en el país se impregnan de esta concepción. 

Éstas, en su mayoría, se inclinan hacia lo 

humanitario50 ï entrega de subsidios y 

prestaciones ï por cuanto se visualiza al adulto 

mayor como una persona improductiva que, por 

sus condiciones físicas, está incapacitada para 

realizar un trabajo de cualquier índole. Ni la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

caracterizada por una línea de pensamiento 

vanguardista, se ha librado de esta generalización: 

Nuestra Constitución Nacional ha considerado a la 

persona humana y su dignidad como el 

presupuesto esencial del nuevo Estado Social de 

Derecho, y es por esto que ha procurado entre otras 

cosas, prestar una especial protección a aquellos 

individuos que se encuentren en situaciones de 

desventaja, dadas sus condiciones físicas y 

mentales, frente a los demás. Es así como en la 

Carta Política de 1991 se señala a las personas de 

la tercera edad, como uno de los sectores de la 

población que requieren una asistencia profunda y 

efectiva del Estado, la sociedad y la familia. Los 

ancianos son individuos que se encuentran 

limitados e incluso imposibilitados para adquirir 

un sustento que les permita vivir dignamente, ya 

que su capacidad laboral se encuentra 

prácticamente agotada (1998). 

  

(é) no se puede desconocer los constantes 

inconvenientes que tienen que afrontar las 

personas de edad avanzada cuyas condiciones 

físicas: (i) les impiden trabajar, (ii) les ocasiona 

restricciones originadas en las prohibiciones 

legales que hacen obligatorio el retiro forzoso de 

su trabajo al arribar a cierta edad, y en 

consecuencia, (iii) los inhabilita para poder 

proveerse sus propios gastos (2017). (Cursiva 

propia) 

La realidad, paradójicamente, resulta ser distinta. 

De acuerdo a Farné y Rodríguez (2014), el adulto 

mayor se convierte en parte esencial de la 

economía del hogar, muchas veces encargándose 

del cuidado y alimentación de otras personas. 

Además, dado que el 75% no goza de una pensión 

y el 47% posee ingresos personales bajos, muchos 

se ven obligados a mantenerse laboralmente 

activos como independientes en actividades 

permanente, ya sea formal o informalò. Dicha desactualizaci·n de 

conocimientos ñse suma a la renuencia por parte del sector productivo 
en invertir en la formaci·n de personas mayoresò. 




