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NOTA EDITORIAL 

La fragilidad de la tierra que como consecuencia de la revolución industrial y tecnológica ha 

puesto en peligro la supervivencia del ser humano en el planeta, lo que Ulrich Beck llama la 

sociedad del riesgo, es una nueva realidad con la que la humanidad convive al borde del abismo 

y a la que los estados, las comunidades, docentes, estudiantes e investigadores deben hacer 

frente, auscultando, investigando y vigilando; pero también defendiendo los recursos naturales 

los cuales son finitos. En este sentido, debemos replantear los propios modos de existencia y 

los modelos civilizatorios de producción y consumo.  

En este nuevo número del Boletín Semillas Ambientales, estudiantes pertenecientes a los 

semilleros de investigación y futuros profesionales de la Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, dan muestra de su gran interés y compromiso de contribuir con soluciones 

que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la presente agenda 

global 2030. Cada una de las temáticas abordadas en este número 16 del año 2022, sin duda 

que hacen un aporte significativo a los grandes retos que el cambio climático nos ha impuesto.  

Invito a toda la comunidad universitaria y público en general, a consultar y difundir los 

contenidos que se plasman en este boletín; por otro lado, aprovecho la oportunidad para 

agradecerle a nuestra señora decana ingeniera Claudia María Cardona y al equipo de la unidad 

de investigación por el apoyo que brindaron para que este número fuera publicado. 

 

YEER ASPRILLA LARA 

Coordinador Unidad de Investigaciones 

Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS EN EMPRESA 

DE ARTES GRÁFICAS ETIPRESS S.A. EN BOGOTÁ D.C 

Autor: Yessica Liceth Bedoya Uribe1– ylbedoyau@correo.udistrita.edu.co 

Docente asesor: Jeniffer Paola Gracia Rojas  

Semillero de Investigación: Gestión Ambiental Arazá 

 

 

os sistemas de recolección de aguas 

lluvia son herramientas aplicadas 

con alto grado de viabilidad en cualquier 

tipo de actividad, debido a que la captación 

y aprovechamiento de este recurso hídrico 

permite una recirculación del agua 

precipitada dependiendo las variables del 

clima de la zona geográfica en la que se 

desee implementar. Si el consumo de agua 

potable para usos como descargas de 

baterías sanitarias es innecesario y de 

desperdicio, se crea la necesidad de 

aprovechar agua que me brinde el mismo 

uso con un plus de aprovechamiento 

enriquecedor, eliminando de esta manera un 

consumo de agua potable innecesario en 

todos los sentidos.  

Para este caso puntual se evalúan y analizan 

                                                
1 Proyecto Curricular- Administración Ambiental. UDFJC. 

varios factores en una empresa de artes 

gráficas que, aunque su consumo hídrico no 

es muy alto, está en la capacidad de instalar 

y adecuar un sistema de recolección de 

aguas lluvia para evitar un consumo de agua 

potable innecesario en descargas sanitarias 

que es uno de sus puntos críticos de 

consumo.  

Implementar este tipo de alternativas es 

viable en el tiempo y al momento de su 

instalación es necesario que tenga un 

control periódico para llevar una 

trazabilidad de que todo funcione 

adecuadamente. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Captación- Recurso Hídrico - Precipitación 

L 

mailto:ylbedoyau@correo.udistrita.edu.co
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- Aprovechamiento- Planta Producción. 

ABSTRACT 

Rainwater harvesting systems are tools 

applied with a high degree of viability in 

any type of activity, since the collection and 

use of this water resource allows a 

recirculation of precipitated water 

according to the climatic variables of the 

geographical area in which it will be 

implemented. If the consumption of potable 

water for uses such as the discharge of 

sanitary batteries is so unnecessary and 

wasteful, the need is created to take 

advantage of the water provided by the 

same use with a plus of enriching use, thus 

eliminating the unnecessary consumption 

of potable water in all senses. 

For this specific case, several factors are 

evaluated and analyzed in a graphic arts 

company that although its water 

consumption is not very high, it is able to 

install and adapt a rainwater collection 

system to avoid unnecessary consumption 

of potable water in sanitary discharges, 

which is one of its critical consumption 

points. 

 

The implementation of this type of 

alternative is feasible over time and at the 

time of installation it is necessary to have a 

periodic control to keep a record that 

everything is working properly. 

KEYWORDS 

Catchment - Water Resource - Precipitation 

- Utilization - Production Plant. 

INTRODUCCIÓN 

El valor del Recurso Hídrico 

Actualmente la escasez del recurso hídrico 

va en aumento y sus condiciones naturales 

se ven afectadas por comportamientos 

antropogénicos, la industria es uno de los 

sectores más contaminantes y consumista 

de este recurso, aumenta la población y las 

industrias, el agua y su entorno se ven 

afectados en gran medida, por ello es 

importante que a través de desarrollos e 

investigación, se diseñen e implementen 

herramientas que contribuyan a mediano y 

largo plazo en tecnologías de recirculación 

de aguas lluvias aprovechando este recurso. 

Los sistemas de recolección de aguas 

lluvias (SRALL), son una solución para el 
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abastecimiento y aprovechamiento del agua 

precipitada. Actualmente el agua tiene 

mayor valor, porque las fuentes de 

abastecimiento son cada vez más reducidas 

y lejanas, por lo tanto, la solución ambiental 

es adoptar el sistema de captar aguas lluvias 

en los sitios de consumo, lo que reduciría 

costos en la captación, en el transporte e 

igualmente en el tratamiento. En el sector 

industrial de artes gráficas, para el caso de 

la empresa Etipress S.A., el mayor consumo 

de agua se da en el área administrativa, por 

ello, nace la necesidad de implementar un 

SRALL, para aprovechar esta cantidad de 

agua, dependiendo la precipitación de 

Bogotá y de esta manera contribuir al medio 

ambiente aprovechando y recirculando. 

La misma, disminuyendo costos en el 

mediano y largo plazo, con un 

aprovechamiento y    beneficio sustentable. 

La construcción es fácil, se pueden utilizar 

materiales de la zona; además implica bajas 

frecuencias de mantenimiento, el uso final 

del agua recolectada está situado cerca de la 

fuente, eliminando la necesidad de sistemas 

de distribución complejos y costosos, el 

agua lluvia no entra en contacto con el suelo 

y las rocas donde se disuelven las sales y los 

minerales; por lo tanto es suave y puede 

reducir significativamente la cantidad de 

jabones y detergentes para la limpieza, el 

agua lluvia reduce en cierta medida las 

inundaciones y la erosión. (Abdulla y Al 

Shareef, 2006, CEPIS y Texas Water 

Development Borrad, 2005) 

Respuesta a una necesidad de consumo 

El consumo de agua potable en baterías 

sanitarias, labores de desinfección y lavado, 

es innecesaria y de desperdicio para el 

recurso hídrico, por ello una de las 

soluciones, es la implementación de un 

SRALL , como respuesta a esa necesidad de 

consumo,  dentro la empresa de artes 

gráficas Etipress S.A. 

El propósito general es: 

Implementar un SRALL en la empresa de 

artes gráficas      Etipress s.a. ubicada en la 

localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C 

para el abastecimiento de la misma. 

Esto se desea lograr a partir de una revisión 

de fuentes primarias y secundarias respecto 

a un SRALL dentro de la compañía, el 
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diseño del mismo, proyección de beneficios 

y resultados con un presupuesto específico 

para su construcción.

MÉTODOS 

Etipress S.A. se encuentra ubicada en la 

Localidad de Puente Aranda, zona 

industrial en la Ciudad de Bogotá D.C, 

dirección: Calle 18 # 42-53, cuenta con un 

área aproximada de 2660 m2. La planta de 

producción de etiquetas, perteneciente a la 

actividad productiva de las artes gráficas, 

lleva operando desde el año 1992. 

Reseña Histórica 

ETIPRESS S.A. es una compañía que fue 

fundada en 1992 en la ciudad de Bogotá con 

el objetivo de cubrir la necesidad que tenían 

las compañías de reemplazar las etiquetas 

en hoja por etiquetas autoadhesivas en rollo, 

buscando mayor eficiencia en el dispensado 

de las mismas. (Etipress S.A, s.f.) . 

Actualmente se dedica a la impresión y 

comercialización de etiquetas 

autoadhesivas, cupones y fundas 

termoencogibles de alta calidad (Premium 

Labels) impresas en rollo, empleando 

diversas tecnologías: letterpress, 

flexografía, Screen e impresión digital, 

ofreciendo adicionalmente terminados: 

plastificado, estampado al calor, cold foil, 

impresión por el respaldo e impresión 

variable. Utilizamos diferentes sustratos 

autoadhesivos: Polietileno (blanco y 

transparente), Polipropileno (blanco, 

transparente, metalizado), Papel Esmaltado 

de diferentes gramajes y otros más. Se 

emplean diferentes tipos de soporte, de 

acuerdo con las necesidades de nuestros 

clientes: Glassine (papel supercalandrado), 

Kraft o película que puede ser polipropileno 

o poliéster. 

RESULTADOS 

DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

Actualmente la planta cuenta con un 

sistema de tuberías (salientes) encargadas 

de “sacar” el agua lluvia de canaletas para 

evitar filtraciones o inundaciones dentro de 

la compañía. Para poder reali

zar una adecuada recolección de aguas lluvia y aprovechar de manera eficiente es 
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necesario realizar un desvío de aquella 

conexión de tuberías para que pueda ser 

almacenada. 

A partir del análisis, observación, 

recorridos e inspecciones en la planta, se 

propone como punto estratégico para la 

implementación del sistema de recolección 

de agua lluvia el almacén de Materias 

Primas, como punto clave de recolección y 

distribución del agua lluvia que ingrese 

producto de la precipitación, y el segundo 

punto estratégico es el Garaje, punto clave 

de almacenamiento y distribución; Se 

realizará una conexión por medio de 

tuberías (3 pulgadas) por la parte superior 

de la planta, es decir sobre el techo (dentro 

de la planta), luego se realizará un desvío de 

tubería que conecte hacia el Garaje, donde 

se encuentra ubicado el tanque subterráneo 

de almacenamiento, el cual, por medio de la 

Motobomba de alta potencia que se 

encuentra allí, se encargará de distribuir el 

agua necesaria para la descarga y uso de las 

baterías sanitarias y baños en general de la 

planta. 

En la siguiente imagen se puede observar el 

recorrido de la tubería desde el punto de 

distribución (Motobomba MP) hasta el 

punto de almacenamiento (Tanque Garaje), 

en el transcurso de la tubería se encontrará 

localizado un Cheque 3” herramienta que 

permitirá el bloqueo de agua en el momento 

en que el tanque esté en su máxima 

capacidad, con el fin de evitar filtraciones o 

presiones fuertes que ocasionen algún tipo 

de riesgo en planta. 
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Figura 1. Plano general del primer piso de planta de producción 

Fuente: Autora, 2022

Análisis de Viabilidad 

La instalación de un sistema de recolección 

de aguas lluvia en cualquier actividad 

económica es beneficiosa. Para analizar una 

viabilidad tanto económica como ambiental 

se toman algunas variables importantes en 

el estudio de caso. 

Variables importantes para una proyección 

estable: 

- Precipitación 

- Consumo (año anterior) 

- Pago por consumo 

En la Tabla 1. Se puede observar el 

consumo y el pago de la factura para el año 

2021 en m3 en la empresa Etipress S.A. que 

hace parte del sector de las artes gráficas 

con un total de aproximadamente 150 

empleados, la planta se encuentra ubicada 

en la Localidad de Puente Aranda, zona 

industrial. 

También se encuentra una proyección del 

consumo para el año 2022, a partir de un 

control periódico que se realiza todos los 

días en el registro del contador del agua (se 

toma una evidencia fotográfica para 

identificar el consumo diario y tener un 

control eficiente). 

Tabla 1. Proyección Sistema Recolección Aguas Lluvias. 
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Fuente: Autora, 2022

Los días de trabajo en la empresa al mes es 

equivalente a 21 días, y el consumo según 

el control de lectura de agua periódico en 

promedio es de 3 m3 de agua al día; Para la 

proyección del pago de factura al mes para 

el año 2022 que es donde se propone la 

instalación del sistema de recolección de 

aguas lluvia, se multiplican los 3m3 diarios 

x 21 días trabajados, para un total (=) de 63 

m3 aproximadamente y este valor se 

multiplica por la tasa de agua (+) 

alcantarillado   del   correspondiente   año ( 

$26.934). 

Hay un formato que se maneja dentro de la 

compañía dentro del Sistema de Gestión 

Integral (en la parte Ambiental) usado para 

la proyección del año 2022 en cuanto a 

consumo de agua (por medio del contador o 

registro de agua, se capturan evidencias 

fotográficas todos los días en un horario 

establecido). 

La precipitación es una de las variables más 

importantes para la proyección del sistema, 

debido a que su correcto funcionamiento 

depende de la lluvia que caiga sobre la 

superficie, según datos de Ideam los meses 

en que más llueve son marzo-abril-mayo y 

septiembre-octubre- noviembre y el resto de 
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meses en el país es Sequía (es importante 

también contemplar la sequía, para saber los 

meses en que no habrá captación y 

aprovechamiento del recurso). 

El valor de recogida en m3 de agua lluvia se 

proyectó a partir de un análisis del agua 

caída al techo (equivale = 

precipitación*área), para los meses de 

sequía no se tiene captación y para los 

meses de precipitación, la mayor cantidad 

que se puede captar y aprovechar según la 

capacidad de almacenamiento del tanque 

con el que cuenta la infraestructura de la 

empresa será de 42 m3 al mes. 

Para la proyección del valor del ahorro, se 

multiplica la captación (recogida) de agua 

lluvia al mes por (*) la tasa de agua + 

alcantarillado 2022 ($26.934, este valor 

aparece en la factura del año 2022), 

teniendo estos datos se proyecta el ahorro 

en dinero sobre pago de factura por mes (es 

el dinero que la empresa se está ahorrando 

en pago de factura por consumo de agua 

potable a la empresa del Acueducto de 

Bogotá). Por último, en el análisis de esta 

imagen, se realiza una resta que equivale a 

la Diferencia a pagar por parte de Etipress 

al Acueducto, debido a que, si bien se 

aprovechará el agua lluvia para algunos 

puntos de consumo, no es posible que la 

empresa quede en un 100% con agua lluvia, 

debido a que, para consumo humano, si se 

debe dejar el servicio de agua potable por 

salubridad. 

Proyección de Inversión 

Antes de evidenciar la viabilidad de la 

propuesta, es importante realizar las 

cotizaciones necesarias en cuanto a 

materiales, insumos y mano de obra 

requeridos para llevar a cabo la instalación 

del sistema de recolección de aguas lluvia, 

analizando de manera anticipada la 

infraestructura y los puntos a favor con los 

que cuenta la planta de la empresa para la 

misma adecuación. 

Tabla 2. Cotizaciones 
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Fuente: Autora, 2022

En este análisis de infraestructura 

estuvieron presentes profesionales con 

experiencia en este tipo de instalaciones: 

- Ingeniero 

- Coordinadora Ambiental 

- Practicante Ambiental 

Para realizar la proyección de inversión y 

recuperación de la misma en variable de 

tiempo, se realizaron 2 cotizaciones: 

Cotización #1: Esta cotización estuvo a 

cargo del Ingeniero de la compañía, con un 

total de inversión de $5.928.584 

contemplando insumos o materiales y mano 

de obra. Esta cotización es en una Ferretería 

donde el Ingeniero realiza compras de 

material para el área de mantenimiento de 

Etipress.  

Cotización #2: Esta cotización estuvo a 

cargo de la Practicante Ambiental de la 

compañía, con un total de inversión de 

$4.083.691 contemplando insumos o 

materiales y mano de obra. Esta cotización 

se realizó vía online a partir de plataformas 

digitales y páginas web de almacenes de 

cadena del sector de construcción 

(Homecenter, Easy o Mercado Libre). 

 

CONCLUSIONES 

Aunque la instalación e implementación del 

sistema de recolección de aguas lluvia no se 

ha realizado, ya se presentó a la gerencia de 

la empresa, donde se pudo analizar que es 

un proyecto viable económica y 

ambientalmente, debido a que es un plus en 

el ahorro y aprovechamiento de agua para 

descargas sanitarias y otras actividades, por 



ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

14 

 

otro lado, se ha evidenciado que hay lluvias 

con bastante precipitación en lo que lleva 

del año, algo que podría garantizar una 

circulación y aprovechamiento de este 

recurso sin riesgos altos de escasez. 

La empresa tiene claros los riesgos y 

beneficios de realizar este tipo de 

adecuaciones dentro de la misma, y es un 

proyecto que se ha querido implementar 

hace varios años atrás por la eficiencia que 

tiene en el recurso hídrico. 

El Gerente General de la empresa está de 

acuerdo con la implementación de este 

sistema, al momento de presentar la 

propuesta mencionó que iba a evaluar la 

situación económica de la empresa para 

saber el tiempo en que se puede realizar la 

inversión, debido a que han tenido varios 

proyectos de inversión dentro de la 

compañía. 
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organizacional, Neoinstitucionalismo. 

 

INTRODUCCIÓN  

En este artículo de reflexión documentada 

se abordará un análisis sobre los nodos 

sociales que se gestan dentro de las 

organizaciones, es aquí donde aparece el 

papel del desarrollo organizacional como 

un instrumento medible y analizable, el cual 

permite saber de qué forma debería usarse 

dentro de las organizaciones teniendo en 

cuenta la relación persona- empresa como 

pilar fundamental de la Teoría 

Neoinstitucionalista con relación a lo que 

actualmente se conoce como Sociología del 

Trabajo.  

                                                
21 Proyecto Curricular - Administración Deportiva. UDFJC. 

Abordar las problemáticas que se ven en el 

sistema laboral actual y ver el 

Neoinstitucionalismo como una posibilidad 

de aportar a la misma a través de la 

sociología del trabajo lleva a indagar a 

fondo sobre los resultados fructíferos que se 

tienen al momento de reconocer y 

dimensionar el talento humano para que 

este desarrolle sus competencias 

profesionales dentro del entorno 

organizacional sin dejar de lado su vida 

personal (Szlechter, 2014). 

El Neoinstitucionalismo aparece como un 

paradigma en la época actual, el cual lleva 

como característica principal un 

conglomerado de escuelas administrativas 

renovadas, pero sin perder las principales 

fisonomías que las caracterizaban desde su 

origen, por esto la importancia de hablar y 

about:blank
about:blank
about:blank
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ver en las organizaciones el humanismo 

como un principio de la cultura 

organizacional que llega a dichas 

instituciones a través de esta teoría.  

Referentes teóricos  

A nivel general son mínimos los estudios y 

las teorías que se realizan respecto al tema, 

sin embargo, el artículo de reflexión política 

titulado: “El Neoinstitucionalismo y la 

revalorización institucional” de Rivas 

(2003), da una introducción respecto a las 

ventajas y desventajas que han tenido 

algunas organizaciones e instituciones al 

momento de incluir un modelo psicosocial 

para formar la base humana que tendrá 

estructuralmente la compañía. En dicho 

artículo, el autor pretende abordar el papel 

real que juega la Teoría Neoinstitucionalista 

en la forma como están concebidas las 

organizaciones de la “actualidad” y su 

impacto en las dimensiones humanas 

relacionadas con el campo laboral (Rivas J, 

2003).  

De igual manera, Kalmanovitz (2003), 

publica un artículo acerca del 

“Neoinstitucionalismo como escuela” 

cuyo fin es aportar a las tres áreas 

fundamentales de cualquier organización, 

estas se resumen en los campos 

económicos, administrativos y sociales 

cada uno de estos actúa de forma 

correlacional para alcanzar el punto de 

equilibrio entre sí y de esta manera entender 

el verdadero alcance del 

Neoinstitucionalismo como escuela 

(Kalmanovitz, 2003). 

Desarrollo organizacional. Para este 

concepto existe una polisemia que abarca en 

gran medida a diferentes autores con 

posiciones claramente marcadas en 

diferentes campos interdisciplinares.  

De acuerdo con lo anterior: (Schein, s.f, 

Citado por, Cañizares, S., María, A. T., 

Márquez, M., Ángel, M., & Muñoz, A. 

2006). “Un conjunto de creencias 

compartidas en democracia dentro de los 

miembros superiores de una organización, 

que establece la relación directa entre los 

empleados y los principios de la 

organización.”  

También (Chiavenato, 1979, como se citó 

en Gutierrez Fierro, 2013), “Es un modo de 
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vida y un sistema de valores los cuales rigen 

dentro de una determinada organización”. 

También (Robbins, s.f, citado por 

Cañizares, S., María, A. T., Márquez, M., 

Ángel, M., & Muñoz, A. 2006).  “Es un 

sistema organizado por diferentes 

directrices que diferencia a una 

organización de otra”. 

De acuerdo con lo anterior, es posible 

inferir acerca de la relación que hay entre 

las instituciones y las personas que las 

componen, que estas dos deben relacionarse 

desde la óptica de una necesidad compartida 

y un beneficio mutuo, en palabras más 

claras, un desarrollo empresarial que 

contemple las necesidades de sus 

trabajadores y a partir de esto se establezcan 

las normas y lineamientos que regirán 

dentro del mismo campo empresarial. 

REFLEXIÓN 

Las organizaciones están compuestas por 

estructuras sociales, estas cuentan con 

variables socio-psicológicas a nivel 

individual, de grupos y entre grupos. La 

relación que surge como resultado de estas 

variables la componen dos ciencias, la 

administración y la sociología, la primera se 

encarga de medir el rendimiento de sus 

trabajadores a través de los procesos y 

resultados establecidos, creando así un 

subsistema técnico (funcionalidad) 

mientras que la segunda abarca todas las 

relaciones de función humana y que 

constituyen la estructura social de toda 

organización en un subsistema social 

(relaciones-comportamientos). Pues esta 

relación siempre está presente en todos los 

procesos internos que llevan al resultado 

final de los objetivos empresariales, ya sea 

para la transformación de un bien o servicio 

o para la consecución de los resultados que 

se esperan, siempre dependerá de las 

actividades que ejercen las personas 

organizadas para cumplir con determinado 

fin y nuevamente la organización es el 

reflejo de la relación inseparable que existe 

entre la administración y la sociología.  

Dentro de las empresas se tienden a formar 

grupos por parte de sus integrantes con el 

fin de ejecutar las tareas del trabajo, tener 

un apoyo cuando de enfrentar los problemas 

derivados del trabajo se trata y para sentirse 
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motivados al momento de realizar sus 

acciones dentro de la organización, es el ser, 

la persona quien en últimas da vitalidad a su 

empresa y quien además constantemente 

busca obtener una identidad dentro de la 

misma sintiéndose así como parte de la 

compañía y ella como parte de él.  

La acción social dentro de una organización 

se da como una actividad inherente de todas 

las personas que la conforman, es el inicio 

de cualquier sistema social dentro de una 

empresa y comúnmente dentro de una 

sociedad, las acciones sociales 

generalmente surgen a raíz de una 

problemática que cohesiona a los 

individuos paro cumplir sus funciones por 

medio de acciones colectivas que se 

convierten en la fuente de trabajo que busca 

dar solución a la desviación que se presenta 

y que dio origen a un trabajo social (de 

grupo) irrumpiendo así en las labores 

individuales tradicionales.  

Desde que Durkheim (1928), definió la 

división del trabajo social como el 

mecanismo que permite a las personas crear 

un vínculo social para dar respuesta a las 

problemáticas comúnmente laborales y de 

esta manera dar origen a lo que se conoce 

como la especialización del trabajo, se 

establece, por tanto, que las relaciones entre 

individuos siempre será el principio de 

funcionalidad de una empresa y su 

rendimiento dependerá estrictamente de 

estas uniones y estableciendo como 

principio que ninguna organización 

funciona sin las personas, y que además 

estas son más productivas cuando saben 

interactuar entre sí.  

Dentro de la división del trabajo social se 

dan dos fenómenos socio-administrativos 

que condicionan y establecen las reglas de 

juego dentro del Sistema General de 

Administración a través de estas dos 

disciplinas científicas, para Durkheim 

(1928), las sociedades están definidas entre 

dos tipos de solidaridad, mecánica y 

orgánica, la primera se refiere a las 

sociedades más arcaicas en donde aún 

priman los modelos de trabajo tradicional y 

la segunda es propia de las sociedades más 

contemporáneas que reconocen el trabajo 

como fuente digna de sustento y por ende la 
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persona obtiene valor a través de su 

especialidad de trabajo, y la apropiación del 

conocimiento social.  

Una estructura administrativa basada en el 

sistema social que propone Durkheim con 

sus dos tipos de solidaridad establece un 

modelo de gerencial en donde predomina la 

percepción de los trabajadores como los 

generadores de necesidades psico-sociales 

dentro de una empresa, (Velásquez, 2000) 

establece un modelo de solidaridad que 

recoja todos los principios humanistas con 

base en la función organizacional que se 

expresa por medio de una autoridad 

(mecánica) o un liderazgo (orgánico).  El 

modelo se representa a continuación en la 

Tabla 1. Aspectos de la teoría del trabajo social de Durkheim dentro de un modelo 

organizacional 

Organización mecánico-

estable 

Organización orgánico-adaptativa 

● Supervisión autoritaria y 

rigurosa 

● Liderazgo participante y abierto 

● Autoridad adaptada a cada 

circunstancia 

● Motivación a través de incentivos (puestos, salarios, etc.) 

● Estructuras jerárquicas y 

tradicionales 

● Estructura adaptativa de acuerdo al conocimiento y la 

capacidad. Supervisión y autoridad directa, casi que 

inexistentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de, (Durkheim, 1928; Velásquez, 2000).

 

Actualmente, la terminología de 

contratación funciona como un paradigma 

por el cual las personas se ven 

dogmatizados en el momento de adquirir un 

puesto de trabajo, la identidad corporativa 

es ese “Dogma de Excelencia” (Szlechter, 

2014), que obliga al personal a alinearse 

dentro de una cultura organizacional no 

necesariamente acorde con sus ideales y 



ARTÍCULO DE REFLEXIÓN 

21 

 

normas. Definido este paradigma como un 

problema social cuando se habla de 

contratación en este modelo, los aspirantes 

(candidatos al puesto) entran en una lucha 

de necesidades en donde vale más dejar de 

lado las creencias propias y la capacidad 

construida que el reconocimiento a los 

talentos personales, Szlechter (2010), lo 

llamó “El Alma en Venta”. 

La “gestión de aptitudes” puede ser el mejor 

principio para un modelo de contratación, 

los posibles candidatos serán medidos de 

acuerdo con sus habilidades para ser 

valorados posteriormente con sus talentos 

para el cargo específico que buscan ocupar. 

Frente al tema de inversiones, es claro que 

hacer de las organizaciones un modelo 

competitivo permite mayores fuentes de 

empleo con remuneraciones justas, la 

inversión permite que no se interrumpa el 

flujo comercial y que las empresas u 

organizaciones sin importar su objeto sean 

subsistemas sanos de un gran sistema 

general. 

Para temas de contratación, no hay mejor 

forma que hacerlo acompañado de los 

valores corporativos que define el 

Desarrollo Organizacional y la selección 

por área de conocimiento para dar valor a 

los saberes de las personas y al talento 

humano en sí, diferenciar que las personas 

se encuentra dentro de un subsistema 

psicosocial que hace funcionar a un 

subsistema técnico y por ende merecen ser 

comprendidas en dimensiones personales 

cuando lo amerite por parte de la propia 

organización, las bases teóricas que 

establece el modelo Neoinstitucionalista 

para el buen funcionamiento de las 

organizaciones. 

El modelo de trabajo debe contemplar 

principios de Responsabilidad Social 

Interna (R.S.I), mejor expresados en 

garantías de trabajo para el talento humano 

visto en cada persona como un potencial 

líder en vez de un empleado. 

Los contratos que no contemplen a los 

trabajadores como parte de la organización 

deben dejar de existir bajo una óptica 

institucional, en donde se entiende la 

avenencia vital entre el empleado y la 

organización. 
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Un modelo de contratación ejemplar 

siempre busca comprometer al candidato 

con un proyecto corporativo y no con una 

normativa (dogmas), basándose en los 

principios “humanistas” denominados 

previamente como valores corporativos, 

agregando valor a la persona e instaurando 

una cultura de empresa que acoja a cada 

trabajador como en el seno de una gran 

familia (Szlechter, 2014). 

La actividad laboral implica una relación 

entre capital y organización. Por esta razón, 

hablar de un buen lugar de trabajo conlleva 

al progreso y al desarrollo humano en todo 

sentido. Los entornos laborales saludables 

son esenciales para mantener la armonía 

entre la filosofía empresarial representada 

en sus valores, sus normas internas y el 

personal, en esta relación se observa 

claramente la influencia del 

Neoinstitucionalismo y la Sociología del 

trabajo, en donde se evidencian los aspectos 

teóricos que llevan las organizaciones más 

allá de procesos y estructuras técnicas. 

Tabla 2. Dimensiones y subdimensiones de un “Excelente lugar para trabajar”

 

Fuente: (Great Place to Work, 2011) y (Szlechter, 2014).

CONCLUSIONES 

El campo interdisciplinario de las ciencias 

sociales está en constante relación con las 

áreas de Administración y Sociología, todo 

lo que se hace en términos administrativos 

en cuanto a sus procesos siempre estará en 

función de lo que hagan las personas y esto 

requiere una mirada a través de conceptos 

multifacéticos tales como el 

Neoinstitucionalismo y la Sociología del 

trabajo. Bases teóricas fundamentales del 

presente manuscrito. 
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El estudio acerca de la relación que se da 

entre la Sociología y la Administración 

genera nuevas líneas de investigación 

dentro de las ciencias sociales y 

económicas. Es pertinente para el campo 

desarrollar futuras producciones en el 

ámbito académico acerca de temas como, 

Salud Organizacional, Cultura corporativa 

y Sociología de empresas, siempre y cuando 

sea posible que estos vayan alineados con la 

relación que se gesta entre individuo y 

empresa, tal como lo propuso (Faria, 1993). 

Es importante tener presentes a los autores 

más representativos en los campos 

epistemológicos de las áreas sociales y 

administrativas, no solamente para futuras 

contribuciones científicas, sino también 

para los propios investigadores que se 

interesen por la temática. Algunos de estos 

autores se encuentran dentro del apartado 

“Referentes Teóricos” de este documento.  

En la época actual las organizaciones 

tienden a llevar procesos que buscan el 

bienestar humano de sus trabajadores, esto 

lleva a considerar la labor de la Sociología 

como principal fuente de obtención para el 

bienestar dentro de los sistemas que 

componen una empresa, a esto se le conoce 

como Desarrollo Organizacional y es el 

principal puente conector entre Sociología y 

Administración.  
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PALABRAS CLAVE 

Sobre-producción de plástico, hábitos de 

consumo, fasilismo. 

INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son polímeros orgánicos de 

alto peso molecular, que se obtienen 

mediante la síntesis de derivados del 

petróleo. Algunos de los plásticos más 

conocidos y utilizados son el Polietileno 

(PE), el Polipropileno (PP), el Poliestireno 

(PS), el Policloruro de vinilo (PVC), el 

Tereftalato de polietileno (PET) y el 

Poliuretano (PU).  (José Luis, R s.f.). Los 

plásticos, poseen plasticidad, una propiedad 

mecánica que los hace altamente 

moldeables en temperaturas altas sin llegar 

a romperse, por ende son altamente 

elásticos, son buenos aislantes térmicos y 

eléctricos y bastante resistentes a la 

corrosión; son todas estas características 
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físico-químicas las que hacen a este 

material perfecto para la fabricación de casi 

cualquier producto, y por lo cual empresas 

de todo el mundo lo demandan, producen y 

comercializan, para la producción de sus 

bienes. El espectacular aumento en el 

consumo de los plásticos en la sociedad 

moderna, que se estima que crece un 4% 

anualmente, se ha producido en paralelo 

con el desarrollo tecnológico de estos 

materiales, cuyo uso se ha extendido 

además de en el campo ya convencional de 

los envases, en la fabricación de 

componentes en las industrias de 

automoción, vivienda, vestido y todo tipo 

de bienes de consumo. (Arandes et al., 

2004) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la 

producción de plásticos se disparó. La 

guerra impulsó los avances tecnológicos en 

mailto:vzamudiog@correo.udistrital.edu.co
https://como-funciona.co/petroleo/
https://como-funciona.co/petroleo/
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la industria petroquímica, lo que resultó en 

nuevos plásticos baratos y flexibles 

utilizados en una multitud de productos, 

incluidas las piezas de aviones. Los años de 

la posguerra fueron un período de 

expansión económica mundial y el punto de 

partida para la producción en masa de 

plásticos para productos de consumo. 

Muchas fábricas de fabricación de plástico 

que alguna vez apoyaron la producción de 

artículos con aplicaciones militares fueron 

remodeladas a medida que los plásticos se 

convirtieron en un material cotidiano. Por 

su resistencia, peso ligero, y sus 

otras características ya mencionadas, los 

plásticos se utilizan en una amplia gama de 

productos (Arendal, 2022).   

Históricamente, Europa y América del 

Norte han dominado la producción mundial 

de plásticos. Sin embargo, en la última 

década, Asia se ha convertido en un 

productor importante, con China 

representando el 28% de la producción total 

de resinas plásticas y el 64% de la 

producción de fibras sintéticas en 2016. Las 

diferencias regionales en el volumen de 

producción de plásticos están impulsadas 

por la demanda de los usuarios, el precio de 

las materias primas de combustibles fósiles 

y las inversiones realizadas en la industria 

petroquímica. Por ejemplo, desde 2010 se 

han invertido más de US $200 mil millones 

en Estados Unidos en nuevas plantas 

plásticas y químicas, estimuladas por el 

bajo costo de las materias primas. En la 

Unión Europea (UE), también se han 

realizado fuertes inversiones en la industria 

del plástico, que emplea a más de 1,6 

millones de personas con una facturación de 

más de 360.000 millones de euros al año. En 

China, en 2016 había más de 15.000 

empresas de fabricación de plástico, que 

generaban más de 366.000 millones de 

dólares estadounidenses en ingresos 

(Arendal, 2022). 
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Figura 1. Producción y consumo mundial de plásticos

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: Arendal (2022). Producción y consumo mundial de 

plásticos. Tomado de: https://rds.org.co/es/novedades/produccion-y-consumo-mundial-de-

plasticos

En la actualidad, se han fabricado 8,3 mil 

millones de toneladas de plástico, cada año 

en el mundo se producen 500 mil millones 

de botellas de plástico de un solo uso 

(Greenpeace, 2022); la mayor parte de 

plásticos que se fabrican en el mundo, 

corresponde a plásticos de un solo uso, es 

decir, botellas de gaseosas, botellas de 

jugos, botellas de agua, envases de comida, 

bolsas, etc. Lo preocupante hoy en día es el 

facilismo y consumismo de la sociedad en 

la que estamos inmersos, claramente los 

avances tecnológicos a lo largo de la 

historia siempre han encaminado hacia 

hacer cada vez más simple el trabajo del 

hombre, pero, ¿a qué costo?.  Existen 2 

simples soluciones a este gran problema, 

primero, reciclar y segundo, dejar de 

consumir productos plásticos y optar por los 

más amigables con el medio ambiente; pero 

esto se convirtió tan iterativo, siempre 

vemos campañas, carteles de reciclaje, pero 

no lo hacemos ¿por qué?, porque nos hemos 

convertido en una sociedad que quiere todo 

a la mano, que quiere que todo lo hagan los 

demás, reciclar y tomar productos 

amigables con el medio ambiente cuesta 

trabajo, cuesta pensar; estamos en una 

sociedad totalmente inconsciente del daño 

que puede causar una sola acción, es por 

https://rds.org.co/es/novedades/produccion-y-consumo-mundial-de-plasticos
https://rds.org.co/es/novedades/produccion-y-consumo-mundial-de-plasticos
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ello que se hace urgente incentivar el 

consumo racional y consciente.  

Los océanos producen el 50% de oxígeno 

en el planeta y son claves para la 

conservación de la biodiversidad global, 

esenciales para regular el clima y proveen 

los medios de vida de gran parte de la 

población mundial. 

Desafortunadamente, se encuentran bajo un 

enorme problema a causa de las actividades 

insostenibles de los seres humanos, una de 

ellas es la contaminación por 

plásticos.  Anualmente, 11 millones de 

toneladas de residuos plásticos entran a los 

océanos, lo que equivale arrojar al mar un 

camión lleno de plástico por minuto. Y 

¿cómo llegan allí? Por la mala gestión que 

hacemos de los desechos de este material, 

pues muchos se queman abiertamente, se 

vierten directamente o se filtran a la 

naturaleza. Esto amenaza la capacidad de 

los océanos para actuar como sumideros de 

carbono, contribuyendo aún más a la crisis 

climática. (WWF, 2022) 

 

 

REFLEXIÓN 

“El material de los mil usos” se ha 

convertido en un gran problema y amenaza 

para la vida, porque desde todas las 

perspectivas ambientales es el material que 

más contamina; de todo el plástico que se 

produce en el mundo, alrededor de ⅘ va a 

parar a los océanos y sólo el 9% se recicla, 

los plásticos llegan a través de los ríos, 

dañan la vida silvestre, y contaminan el 

agua esparciendo toxinas. 

Otro problema más con los plásticos, es que 

estos nunca desaparecen, una botella de 

plástico tarda 450 años en “descomponerse” 

ya sea en un vertedero o en el agua del 

océano, pero realmente no se descompone, 

se convierte en microplásticos; los 

microplásticos se conocen como partículas 

plásticas con un tamaño no superior a los 5 

mm o 1/5 de pulgada. Los Microplásticos 

que incluyen (1) Piezas que provienen de la 

degradación de plásticos voluminosos 

hechos de polietileno (Bolsas plásticas, 

botellas), poli-estireno (Contenedores de 

alimentos), nylon, polipropileno (Telas) o 

cloruro de polivinilo (Tuberías plásticas). 
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(Sarria-Villa et al., 2016). El único origen 

de la contaminación de las aguas por 

plásticos es la actividad humana. Las 

Fuentes de microplásticos pueden ser: 

1. Primarias: el micro plástico es producido tal 

cual. Por ejemplo, se elabora en forma de 

microesferas en el sector cosmético (en la 

formulación de exfoliantes, pasta de 

dientes, etc.), o bien como materia prima 

para la producción de plásticos (granza). 

2. Secundarias: cuando se producen como 

consecuencia de la degradación física o 

química de plásticos o fibras de mayor 

tamaño, que llegan al medio ambiente por 

una mala gestión de los residuos. (Bollaín et 

al.,2019)

Figura 2.  Fuentes y rutas de los microplásticos en el medio ambiente 

 

Fuente: Sarria-Villa, R et al. (2016). La gran problemática ambiental de los residuos 

plásticos: Microplásticos [archivo PDF]. Recuperado de 

https://jci.uniautonoma.edu.co/2016/2016-3.pdf

Efectos sobre la salud humana 

Los microplásticos al ser consumidos por 

animales marinos ingresan a la cadena 

trófica, exponiendo a los humanos mediante 

la ingestión de mariscos y moluscos 

bivalvos principalmente, ya que estos son 

consumidos enteros. El principal efecto de 

la bioacumulación y biomagnificación de 

https://jci.uniautonoma.edu.co/2016/2016-3.pdf
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los microplásticos en la salud humana es el 

cáncer, también pueden ocasionar irritación 

de piel, problemas respiratorios, 

enfermedades cardiovasculares, problemas 

digestivos, obesidad, enfermedades 

neurodegenerativas, trastornos inmunes, 

alteraciones en los cromosomas. Por lo 

tanto, los efectos causados por los 

microplásticos sobre la salud dependen de 

la cantidad y frecuencia con la que son 

ingeridos, estos contaminantes no solo se 

encuentran en comida marina, sino también 

en miel, azúcar, sal, cerveza, agua 

embotellada y de grifo, y conservas de 

sardinas y espadines. (Gastañaduí, 2020) 

Efectos al cambio climático 

Frente al cambio climático, los 

microplásticos contribuyen al aumento de la 

temperatura en el mundo, debido a que por 

sus características, estos al descomponerse, 

atrapan calor y con ello liberan gases de 

efecto invernadero como metano y etileno, 

componentes presentes en el polietileno, 

adicionalmente al atraer y atrapar 

mayormente los rayos del sol, esto provoca 

que el agua del océano se sobrecaliente y se 

evapore más rápido, lo que produce un 

desequilibrio ecosistémico y agrava el 

calentamiento global. (Farrás, 2018)  

CONCLUSIONES 

Es prácticamente inevitable que el plástico 

esté presente en todas nuestras actividades 

diarias, vivimos constantemente con este 

material y es casi imposible eliminar por 

completo su uso, además es insostenible 

como consumidores evitar a todo costo la 

compra de productos que no contenga ni 

siquiera un gramo de plástico; pero, lo que 

sí podemos sostener es el consumo 

responsable y consciente. No se trata de 

dejar de consumir, se trata de hacerlo 

teniendo total conciencia de las 

consecuencias que tiene el adquirir un 

producto u otro y más aún el adquirir 

productos en masa. 

Es urgente que se incentiven hábitos de 

consumo sanos, que se eduque 

ambientalmente a la sociedad, que se 

divulgue este gran problema no para 

normalizarlo, sino para hacer un llamado a 

la acción, pues es la propia cultura la única 

capaz de frenar esta emergencia ambiental; 
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el optar por productos compostables, 

preferir el uso de productos artesanales con 

empaque alternativos, son pequeñas 

acciones las que generan un cambio 

significativo.   
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PALABRAS CLAVE  

Políticas Públicas, Eslabones, Cadena de 

Arroz, Industrialización y Competitividad. 

INTRODUCCION 

Se busca analizar cuál es la situación actual 

de los tres eslabones en la cadena del arroz 

que se plantean y detallar cuales son 

algunas de las actuales políticas públicas 

que se están tomando. Además, precisar una 

revisión de cómo es la cadena del arroz y 

determinar cuáles son las variables que 

mayor influencia tienen en este proceso 

agroindustrial, esto sustentado en datos de 

entidades públicas y privadas. Por lo que se 

concluye, que el estado no tiene políticas 

públicas que incentiven a esta actividad 

económica a suplir por lo menos la 

demanda interna de este alimento. 

La situación actual que presentan los 

grandes y pequeños agricultores es muy 

                                                
41  Proyecto Curricular - Administración Ambiental. UDFJC.  

poco favorable puesto que el estado no ha 

estimado las políticas públicas necesarias 

para que ellos vean esta actividad 

económica rentable, debido a que la 

productividad que se genera en Colombia es 

muy desfavorable frente a otros 

competidores, los cuales ponen un precio en 

el mercado mucho menor a lo que los 

agricultores lo podrían poner, ya que sus 

costos son altos y su financiamiento es 

difícil, esto se debe a que no han adoptados 

nuevos métodos de tecnología los cuales 

ayudaran a aumentar su productividad en 

Ton/ha. 

Por lo que es necesario que el estado tome 

medidas para estimular la producción de 

arroz y se aumente la productividad, según 

Fedearroz en el primer semestre del 2022 se 

importó 120.000 toneladas de arroz blanco, 

ya que Colombia no produce la  demanda 

mailto:odgilv@correo.udistrital.edu.co
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interna, por otro lado,  si miramos el 

consumo per capital de arroz en Colombia 

es de 42,9 Kg y el consumo per capital de 

arroz en el mundo es de 42,5 Kg, por lo 

tanto, se puede evidenciar que Colombia 

supera al promedio, aunque no es un 

alimento de alto consumo para los 

colombianos frente a países de Sudamérica 

(Parra, et al, 2022).  

Para llegar a analizar la situación de este 

sector debemos tener presente como esta 

Colombia frente al mercado, de allí se 

observará las importaciones, políticas 

públicas y competitividad, para que el 

sector arrocero aumente ese 5% del PIB 

agropecuario que representa actualmente 

(González, 2020)   

DESARROLLO 

Según (Fedearroz, 2022), en sus 

publicaciones económicas las 

importaciones2 ton/ha en el 2020 fueron de 

553.997, en el 2021 fueron de 71.491 y en 

el 20223 fueron de 291.497, por lo que estos 

datos siguen siendo muy altos y más para un 

país en el que sus características abióticas se 

prestan para que aumente su producción. 

Al detallar por qué fluctuaron de un año a 

otro estas importaciones, (Fedearroz, 2019) 

dedujo que los agricultores siguieron 

sembrando arroz a finales del 2020 así el 

mundo estuviera confinado debido al 

Covid-19, por lo que para el 2021 se pudo 

disminuir las importaciones debido a que el 

país tenía las suficientes reservas en 

inventarios y los hogares estaban 

emocionalmente deprimidos y con una 

situación económica muy difícil lo que 

contribuyó a que disminuyeran su consumo. 

Pero si se mira las importaciones del 2022, 

se vuelve a aumentar este dato y esto debido 

a que en el año anterior hubo grandes 

problemas sociales, lo que genero bloqueos 

en las vías debido al paro nacional que duro 

más de cuatro meses, otro factor para el 

aumento fue que la economía global 

comenzó a reactivar y los países 

exportadores al ser más competitivos por su 

eficacia volvieron a exportar (Fedearroz, 

2021).  

Según (Gómez, et al, 2013) es importante 

recalcar que las políticas públicas frente a 

las importaciones no son nada favorables 
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para el agricultor ya que los compromisos 

comerciales que se tiene con Estados 

Unidos, el cual es un TLC que desde el 2012 

se cobra una tarifa en el arancel del 80% y 

el cual va reduciendo marginalmente para 

que en el 2030 esta tarifa sea del 0%, solo 

con la condición de que después de 79 mil 

toneladas de arroz blanco se cobra un 20% 

en el arancel. Además, Colombia se 

encuentra en la CAN4 (Comunidad Andina 

de Naciones) en la cual el gobierno tiene la 

potestad de anualmente estipular cual es la 

cantidad de toneladas de arroz que van a 

entrar sin aranceles, pero en este 

compromiso se acordó que para el 2027 se 

iniciará un libre comercio entre estos 

países.  

 Por ello, las diferentes organizaciones 

arroceras en cabeza de fedearroz le piden 

que negocie estas políticas frente al sector 

arrocero ya que los agricultores se ven 

claramente afectados, además, mencionan 

que desde Ecuador y Perú llega arroz en 

contrabando por lo que las posibles cifras 

que se tienen de importaciones pueden ser 

mucho menores a lo que este cereal llega a 

Colombia.       

Por otra parte, se analizará cuál es la 

situación actual de los tres eslabones en la 

cadena del arroz que se plantean los cuales 

son: alistamiento del terreno y producción, 

transformación a partir de la molienda y por 

último la comercialización y distribución 

del arroz blanco. El primer eslabón es donde 

Colombia debería aprovechar esas 

características abióticas para aumentar su 

productividad, según ((Parra, et al;, (2022), 

si se mira su producción es de 3’326.529 

toneladas en el año y un rendimiento de 5,7 

ton/ha, si se compara este rendimiento 

frente a Estados Unidos es de 8,43 y Perú es 

del 7,7 los cuales son los dos principales 

exportadores, asimismo, si se mira los 

rendimientos de Uruguay el cual es de 8,18 

y el de Brasil que es de 5,72, se puede 

observar que la productividad de estos 

países es mayor a pesar de que tienen 

características climáticas y 

socioeconómicas muy similares. 

Por lo tanto, si se revisa cuáles son los 

principales factores que influyen en el 
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rendimiento de los cultivos de los 

agricultores son: la difícil financiación ya 

que los bancos les dan unas tasas altas y si 

se comparan frente a otros países son muy 

malas, pues los diferentes gobiernos tienen 

políticas que hacen que estas tasas de 

interés lleguen a estar solo algunos puntos 

básicos por encima de la inflación, 

también   es importante las asistencias 

técnicas puesto que con nuevos métodos 

de  cultivos, nuevas tecnologías y avances 

en la mecanización de la producción 

agrícola se llegara a una mayor eficacia  y 

eficiencia  por lo que se aumentara la 

productividad y por úultimo lo que se busca 

es el mejoramiento de las condiciones 

sociales las cuales son inaceptables ya que 

estas comunidades en muchos de sus casos 

no cuentan con un desarrollo, pues en estos 

territorios no hay una educación de calidad, 

cobertura de medios tecnológicos y vías en 

malas condiciones (Moreno, et al; 2011).. 

Estas condiciones llegan a ser uno de los 

principales factores para que los 

agricultores pierdan competitividad frente a 

un mundo, que va en un crecimiento 

acelerado y busca una mecanización de los 

procesos, puesto que solo por tomar un 

ejemplo de estas condiciones, es el acceso a 

las vías del llano no se mejoran, no solo las 

vías primarias sino las vías terciarias, que 

son las que llegan al territorio de siembra, 

los costos fijos van aumentar y para el 

agricultor se vuelve una actividad no 

rentable. Ahora, un ejemplo de costos 

variables, es la compra de fertilizantes y 

pesticidas, el cual su precio ha aumentado 

debido a la desvalorización del peso 

colombiano frente al dólar (entre otras 

variables), de acuerdo a los datos de la tasa 

representativa de mercado (TRM) del 

Banco de la República, en el periodo de 

enero a septiembre del año 2022, se 

desvalorizo en más de un 10%, sin contar 

que hay más variables que influyen para que 

aumenten los precios de los fertilizantes y 

pesticidas como lo son: la guerra entre 

Ucrania y Rusia y la inflación mundial. 

(entre muchos otros factores). 

Por otra parte, el segundo eslabón es la 

negociación en el molino y la 

transformación del arroz, óo sea el paso del 
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arroz paddy al arroz blanco, en este eslabón, 

en la mayoría de los casos el agricultor no 

interviene en los siguientes eslabones, pero 

la negociación de estos actores es necesaria 

pues, se llega a un acuerdo de precio, este 

valor tiene diferentes varias variables, pero 

sus las principales son: la calidad y el valor 

en el mercado, que este fluctúa a partir de la 

demanda y la oferta. 

Es importante mencionar, que los 

agricultores pequeños se sienten satisfechos 

con los molinos de arroz ,, ya que ellos 

manifiestan que es muy importante 

significativo la asistencia técnica y 

financiera, pues algunos molinos les llegan 

a hacer algunos adelantos de dinero, para 

que puedan financiarse y pueden tener más 

recursos para tener el lograr un primer 

eslabón de una mejor calidad y por lo tanto 

mejorar su productividad.;, también envían 

especialistas para el uso de nuevas 

tecnologías. En el caso de los grandes 

agricultores, este caso no se ve ya que estos 

tienen directamente contratos estipulados, 

así como rangos de precios de negociación 

por lo que para ellos es más fácil y tienen 

una gran ventaja frente a los pequeños 

agricultores.     

Por último, el tercer eslabón el cual es la 

comercialización y distribución de arroz 

blanco es en el que se encargan las empresas 

empacadoras en distribuir tanto para los 

mayoristas como para los minoristas el 

producto, es importante indicar que estas 

empresas empacadoras son los grandes 

dominadores tanto del segundo como el 

tercer eslabón, pues ellos son los dueños de 

algunos molinos de arroz o si no tienen 

contratos preacordados sobre las toneladas 

y el precio. 

A pesar de que este ultimoúltimo eslabón es 

el que menos puede llegar influir en la 

producción del arroz, son muy importantes 

en el mercado pues son los que estiman en 

cuanto debe estar en el mercado, y pueden 

llegar a ser posibles reguladores de la 

entrada de arroz en contrabando, además, 

este sector en su gran mayoría estaestá 

constituido de grandes empresas que tienen 

la posibilidad de invertir en la investigación 

de nuevas tecnologías, para mejorar los 

rendimientos ton/ha. 
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CONCLUSIONES 

Aunque las áreas de siembra son muy pocas 

productivas pues si se compara con otros 

rendimientos son bajas, lo que hace que esta 

actividad sea poco-rentable para el 

agricultor pues es muy difícil competir con 

países agroindustriales. 

Se puede concluir que hay un actor 

principal que es el estado para que mediante 

políticas pueda mejorar e incentivar la 

producción de arroz en el territorio 

colombiano, al menos para que el país 

pueda llegar a tener una soberanía 

alimentaria frente a un producto necesario 

en la canasta familiar. 

Por lo que, es de suma importancia que el 

estado implemente políticas públicas para 

que la agroindustria que actualmente no 

puede competir frente a un mercado con una 

gran competitividad, y pueda llegar a 

enfrentar esos retos que propone un mundo 

globalizado, además si se llega a llegar a esa 

competitividad se puede decir que es una 

producción más sostenible ya que esto se 

hace mediante el uso de tecnologías que 

buscan que el recurso natural se le dé el 

mejor provecho y por lo tanto se pueda 

llegar a tener mayor producción. 

Aunque, las empresas deben de aumentar su 

inversión de capital ya que si es necesaria 

tanto para ellas como para el crecimiento 

del sector, puesto que si ellas aumentan su 

inversión van a aumentar su rentabilidad y 

esta inversión debe ir en tecnología que es 

el gran problema que nos lleva los países de 

la región.   

Otro de los actores que influyen bastante 

más que todo a los pequeños agricultores 

son las federaciones pues estos sirven como 

canal de información de nuevas tecnologías 

y equipos para que puedan aumentar su 

productividad ya que ellos no pueden llegar 

a hacer los grandes agricultores que llegan 

a tener una inversión mayor. 

Finalmente, el presente articulo busca dar 

inicio a futuras investigaciones sobre cómo 

llegar al crecimiento tanto en producción 

como en productividad en el sector 

arrocero, y como el estado y otros actores 

pueden llegar a que se puede disminuir la 

importación en el mediano plazo. 
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a Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá (en 

adelante Cerros Orientales), es fundamental 

para los ciudadanos, dados los servicios 

ecosistémicos que ésta presta, sin embargo, 

sus habitantes han perdido la conexión con 

el territorio, llegando a reconocerlo 

únicamente como fuente inagotable de 

recursos y olvidando su papel en materia de 

protección y conservación del mismo. 

En los Cerros Orientales de 

Chapinero se encuentran cuatro senderos 

ecoturísticos, como son: Quebrada Las 

Delicias, Quebrada La Vieja, Horizonte Las 

Moyas y Quebrada Morací; en torno a estos, 

en el año 2021 se evidenció una oferta  

reducida de podcast para su conservación 

ambiental y buscando dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo fomentar en los 

ciudadanos la conservación ambiental de 

                                                
51 Proyecto curricular – Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. UDFJC. 

los senderos ecoturísticos de los Cerros 

Orientales de la localidad de Chapinero, a 

partir de plataformas streaming de audio, 

2021 - 2023?, este proyecto tuvo como 

objetivo “elaborar una propuesta de Podcast 

para fomentar la conservación ambiental de 

los senderos ecoturísticos de los Cerros 

Orientales de la Localidad de Chapinero, 

2021 – 2023”.  

Para el cumplimiento de dicho 

objetivo, partiendo de una red categorial 

que aborda conceptos clave como el 

ambiente y el desarrollo local, la 

conservación ambiental de los Cerros 

Orientales de Bogotá, el ecoturismo y los 

senderos ecoturísticos, las dimensiones del 

desarrollo y los podcasts y su aporte a la 

conservación, se estableció una ruta 

metodológica dada en cuatro momentos a 

L 
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saber: descriptivo, analítico, interpretativo 

y propositivo. 

En ese sentido, se llevó a cabo la 

descripción de plataformas digitales, 

actores y temáticas de Podcast sobre 

conservación ambiental de los Cerros 

Orientales de Bogotá; el análisis de la 

capacidad de divulgación de los podcasts y 

su congruencia con las dimensiones del 

desarrollo; la interpretación del estado de 

los senderos ecoturísticos de los cerros de 

Chapinero y de la percepción, valoración y 

transformación de este territorio y 

finalmente se presentó una propuesta de 

podcast para la conservación diseñada a 

partir de los resultados previos. 

En cuanto a los resultados, el primer 

capítulo presenta la descripción de doce 

plataformas streaming seleccionadas a 

partir de criterios de gratuidad y facilidad de 

acceso; así como de actores de tipo 

podcaster, institucionales y privados, que a 

través de la producción y publicación de 

podcast han abordado temáticas alusivas a 

los Cerros Orientales de Bogotá, como 

deforestación, reforestación con especies 

exóticas, explotación de canteras, 

construcciones legales e ilegales, medidas 

jurídicas para su protección y la necesidad 

de conservarlos. 

El segundo capítulo presenta las 

principales características de los cuatro 

senderos ecoturísticos de los Cerros 

Orientales de Chapinero, así como su 

capacidad de carga y la flora y fauna que allí 

puede observarse, como peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos, destacando: el 

Zorro, la Comadreja Andina, la Ardilla 

Colorada, el Tigrillo y la Boruga Común; 

así mismo presenta el análisis de la 

transformación en el tiempo de los Cerros 

Orientales de Chapinero y la percepción y 

valoración de este territorio por parte de la 

comunidad local. 

En el tercer capítulo, se identificó la 

necesidad del uso de lenguaje coloquial y se 

desarrolló una matriz de objetivos - 

problemas y potencialidades encontrados 

en los podcasts seleccionados, pasando por 

cada una de las dimensiones 

desencadenando una serie de problemáticas 

y potencialidades para la incorporación de 
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las dimensiones del Desarrollo Local en los 

podcast; por otra parte, se interpretó la 

capacidad de divulgación masiva del 

Podcast para el ecoturismo y la 

conservación, de acuerdo con las 

reproducciones, reacciones y comentarios 

en los podcasts de ecoturismo y 

conservación ambiental de los Cerros 

Orientales. 

En el capítulo cuatro, se concatena 

la información disponible mediante el 

diseño de una propuesta de podcast para la 

conservación ambiental de los senderos 

ecoturísticos de los Cerros Orientales de 

Chapinero, para tal fin se generó un podcast 

de cinco episodios y a través de una prueba 

piloto de divulgación, se definió una 

aprobación por parte de los audioescuchas 

mayor al 90% y se obtuvo una 

retroalimentación para su mejora en 

aspectos de grabación, edición, ampliación 

de contenidos y promoción del podcast; la 

propuesta en mención se encuentra 

disponible en la plataforma Spreaker en 

https://www.spreaker.com/show/la-magia-

de-los-senderos-de-chapinero   

Este proyecto evidenció que a partir 

de las dimensiones del desarrollo local se 

pueden establecer propuestas de 

conservación por medio del uso de podcast 

empleando un lenguaje coloquial para 

llegar a todo tipo de audioescuchas; dado 

que los podcasts se constituyen en una 

herramienta de difusión y de educación 

ambiental por su amplia capacidad de 

difusión, por ello permiten dar a conocer las 

iniciativas exitosas que tienen las 

comunidades locales en torno a la 

organización comunitaria para su desarrollo 

y protección de sus recursos naturales, 

dichas iniciativas pueden así ser replicadas 

en otros territorios según sus propias 

características, teniendo en cuenta las 

dimensiones ecológica - ambiental, socio - 

cultural, política - ideológica y técnico - 

económica. 
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l deporte paralímpico es un espacio 

donde se evidencia principalmente 

procesos de inclusión social, de derecho y 

de bienestar (Ríos M., 2011, p.28), siendo 

necesario el trabajo mancomunado de 

diferentes sectores que permitan promover 

y garantizar la participación de personas en 

condición de discapacidad.   

A raíz del interés por el deporte 

paralímpico, de la poca difusión e 

investigación que hay sobre el tema a nivel 

distrital y nacional, y como estudiantes de 

la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas de la ciudad de Bogotá, surge la 

presente investigación, la cual pretende 

identificar los factores que favorecen o 

impiden el proceso deportivo de los atletas 

paralímpicos en silla de ruedas de la ciudad 

de Bogotá en su paso hacia el alto 

rendimiento deportivo; este trabajo de 

                                                
61 Proyecto curricular - Administración deportiva. UDFJC. 

investigación se realiza entre julio de 2020 

y marzo de 2021. 

DESARROLLO 

Se plantea el marco referencial, 

identificando el contexto histórico del 

deporte paralímpico a nivel distrital, 

nacional e internacional y su estructura 

organizacional (Comité Paralímpico 

Colombiano y Comité Paralímpico 

Internacional, s.f.); se resalta todos aquellos 

aspectos relacionados con el deporte 

paralímpico de las personas en silla de 

ruedas, su inclusión social, los beneficios de 

la práctica deportiva (González R., 2017, p. 

22), el deporte como derecho (ONU, 2008), 

factores que se relacionan directamente con 

el atleta en silla de ruedas y su práctica 

deportiva, clasificación funcional y cómo la 

política nacional del deporte aborda temas 

concernientes al deporte paralímpico en 

E 
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Colombia; se explican los términos que se 

emplean en la investigación y dentro del 

sector paralímpico; además, se hace una 

aproximación de la normatividad existente 

a nivel distrital y nacional referente al 

deporte paralímpico, donde destaca la ley 

181 de 1995, ley 361 de 199, ley 582 de 

2000 y la ley 1946 de 2019, entre otras. 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo-

exploratorio; muestreo no probabilístico 

por conveniencia y bola de nieve; se 

desarrolla instrumentos de recolección de 

datos como entrevistas, encuestas y 

entrevistas complementarias para los atletas 

de la ciudad de Bogotá y también a 

profesionales de ciencias aplicadas al 

deporte.  

RESULTADOS 

Los datos obtenidos son analizados e 

interpretados, identificando las situaciones 

por las que deben atravesar los atletas 

bogotanos en silla de ruedas y al igual que 

la percepción a nivel social sobre la práctica 

del deporte. Así pues, se encuentra que para 

los atletas existen factores administrativos, 

deportivos, logísticos, psicológicos, 

sociales, personales, de salud, ambientales, 

tecnológicos y académicos, que favorecen e 

impiden su proceso deportivo encaminado 

hacia el alto rendimiento deportivo, además 

de dichos factores, se puede evidenciar el 

impacto causado por la situación de 

emergencia sanitaria por el virus COVID 

19. 

CONCLUSIONES 

El estudio desarrollado, fomenta y 

evidencia la necesidad e importancia de 

garantizar políticas públicas integrales, 

enfocadas en generar oportunidades 

sociales, económicas, políticas, culturales y 

deportivas para las personas en condición 

de discapacidad. Por otra parte, no es ajena 

la relación del medio ambiente y el deporte 

paralímpico, pues aquí se dos temas 

importantes, el primero es cómo contribuir 

al cuidado del medio ambiente a través de 

la reutilización de materiales para la 

creación de implementos deportivos y 

segundo, cómo el deportista en silla de 

ruedas se convierte un referente social en 

pro de la conciencia ambiental. Por lo 

anteriormente expuesto, este estudio es un 
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valioso referente para la toma de decisiones 

e inspiración para nuevos trabajos de 

investigación. 
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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

El presente proyecto de monografía tiene 

como finalidad proponer una tecnología 

apropiada basada en una fuente no 

convencional de energía renovable 

(FNCER) para la generación de energía 

eléctrica en el área rural residencial en el 

municipio de Mapiripán, Meta.  

Se desarrolla en el marco actual de 

transición energética que se vive a nivel 

mundial basada en la 26ª Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26), donde se puede 

evidenciar como uno de los objetivos 

principales de la cumbre es garantizar cero 

emisiones netas de carbono para mediados 

de siglo y mantener los 1.5 grados a un 

alcance factible, para lo cual los países 

deben entre otras medidas fomentar la 

inversión en energías renovables. 

Colombia mediante la implementación de 

este tipo de tecnologías busca aportar al 

cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el Acuerdo de Paris bajo la 

ley 1844 de 2017 haciendo frente al cambio 

climático, en los cuales se ha establecido la 

meta de reducir en un 51% las emisiones de 

gases efecto invernadero y en un 40% el 

carbono negro al año 2030, para lo cual se 

ha planteado la hoja de ruta E2050 basada 

en una política que busca definir objetivos 

entrelazando desarrollo socioeconómico y 

metas de reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero para fortalecer la 

resiliencia del país frente al cambio 

climático (Ministerio de ambiente, 2020). 

Una de las apuestas se basa en la 

diversificación de la matriz energética 

nacional atendiendo la demanda mediante 

uso de fuentes renovables no 

convencionales.  
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Así, el presente trabajo de grado aborda el 

desarrollo de un análisis multicriterio para 

la toma de decisiones, frente a la 

caracterización de un área específica y las 

alternativas disponibles para electrificar un 

municipio que no cuenta con el servicio de 

energía eléctrica, apostando a la 

implementación de tecnologías que 

funcionen a partir de fuentes de energía 

renovables no convencionales. 

La metodología utilizada se llevó en cabo 

en cuatro fases, la primera corresponde a la 

contextualización de las FNCER a nivel 

nacional, en el departamento del Meta y en 

el municipio de Mapiripán que son 

identificadas en la Unidad de Planeación 

Minero Energética UPME; la segunda fase 

correspondió a la caracterización física, 

climatológica y socioeconómica del área de 

estudio junto con el cálculo de la 

proyección de la población y el cálculo de 

la demanda de energía eléctrica para el año 

2022; con respecto a la tercer fase, esta se 

derivó de los resultados de las dos fases 

anteriormente mencionadas permitiendo 

preseleccionar las FNCER con mayor 

potencial de aprovechamiento, para 

determinar los prototipos tecnológicos y 

evaluarlos en la última fase mediante un 

análisis multicriterio basados en la 

herramienta de Analisis Jerárquico AHP, 

que evalúa los criterios sociales, 

ambientales, económicos y técnicos de cada 

alternativa tecnológica.  

Para la evaluación de la información 

obtenida en la fase dos se utilizaron 

herramientas ofimáticas como hojas de 

calculo de Excel frente a los cálculos de 

proyección de población y proyección de 

demanda energética y el software ArcGIS 

10.5 para el análisis de la caracterización 

física, climatológica y socioeconómica. De 

igual manera se llevó a cabo una matriz de 

evaluación de impacto ambiental basada en 

la metodología de Conesa para la 

preselección de las tecnologías respecto a 

los criterios ambientales; Por su parte frente 

a la última fase, mediante la herramienta de 

Análisis Jerárquico se llevó a cabo una 

comparación pareada, determinando los 

pesos de importancia de los criterios 

establecidos frente a los aspectos sociales, 
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económicos, ambientales y técnicos, con el 

fin de establecer una priorización de 

selección de la alternativa más apropiada 

(Yajure & Guzmán, 2017). 

Los resultados obtenidos muestran que 

según la caracterización municipal de 

Mapiripán se encuentra en un grado de 

desarrollo temprano, por lo cual existe un 

desabastecimiento de energía eléctrica, 

evidenciándose cartográficamente un alto 

potencial de radiación solar, generación de 

residuos agroindustriales provenientes del 

cultivo de palma de aceite y la generación 

de estiércol bovino por la actividad pecuaria 

presente. Determinando así las FNCER a 

partir de la energía solar y energía de 

biomasa residual tanto agrícola como 

pecuaria como las principales fuentes de 

aprovechamiento energético, con los 

prototipos del kit solar fotovoltaico 

autónomo, gasificador y biodigestor como 

las tecnologías preseleccionadas en la 

tercera fase. Finalmente se obtuvo como 

resultado que de los tres prototipos 

mencionados el biodigestor logro el mayor 

valor de priorización con un 34.79% 

mediante la evaluación de análisis 

multicriterio, siendo la tecnología más 

apropiada a implementar en el municipio 

debido a su alto potencial de 

aprovechamiento y los beneficios sociales, 

ambientales y económicos por la sustitución 

del uso de combustibles fósiles para 

generación de energía eléctrica 

contribuyendo a la meta de reducción de 

gases efecto invernadero propiciando 

desarrollo socioeconómico en el municipio 

y fomentando la inversión tanto pública 

como privada en energías renovables para 

aportar a la diversificación de la matriz 

energética nacional y el aprovechamiento 

del biofertilizante para uso propio y/o 

comercialización. 
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os procesos ecológicos de aporte de 

hojarasca fina, retorno potencial de 

nutrientes foliares, eficiencia de uso y 

descomposición son fundamentales para 

mantener el ciclo de nutrientes, la fertilidad 

del suelo y la regulación del carbono en 

ecosistemas terrestres. Diversos estudios 

han abordado la variación de estos procesos 

en diferentes estados sucesionales de 

bosques tropicales, pero aún no es clara su 

dinámica en bosques secos tropicales (bs-

T), debido a la compleja interacción de los 

factores bióticos y abióticos allí presentes. 

Para entender su variación en un gradiente 

sucesional de bs-T al norte departamento 

del Tolima, nosotros cuantificamos la 

producción de hojarasca fina durante dos 

años (noviembre de 2017 – octubre de 

2019) en doce parcelas permanentes 

distribuidas en cuatro estados sucesionales 

(inicial de 3-5 años, temprano de 10-15 

                                                
71 Proyecto Curricular - Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque. UDFJC. 

años, intermedio de 20-30 años y tardío > 

40 años). En el primer año identificamos las 

especies arbóreas claves en la producción 

de hojarasca foliar y durante 6 meses 

caracterizamos la descomposición de la 

hojarasca foliar de estas especies. A nivel de 

comunidad cuantificamos el retorno 

potencial de carbono (C) nitrógeno (N) y 

fosforo (P), la eficiencia de uso de N y P y 

la relación C:N y N:P. Posteriormente, 

analizamos la influencia de las 

características de la vegetación (área basal, 

altura, área foliar y riqueza de especies) y 

algunas propiedades químicas del suelo 

sobre el aporte de hojarasca fina, el retorno 

potencial y eficiencia de uso de los 

nutrientes, y la descomposición. 

Encontramos que la producción total de 

hojarasca fina en la sucesión tardía (8.46 

Mg ha-1 año-1) fue el doble de la hallada en 

la sucesión inicial (4.45 Mg ha-1 año-1). La 

L 
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descomposición fue superior en bosques de 

3-5 años (k = 1.28) en comparación con 

bosques de 20-30 años (k = 0.97) y >40 años 

(k = 0.87). El retorno potencial de nutrientes 

no cambió con el avance de la sucesión 

vegetal, pero sí exhibió diferencias entre los 

sitios de estudio. La complejidad 

estructural, área foliar y riqueza de especies 

favorecieron el aporte de hojarasca fina, 

mientras las condiciones edáficas 

influyeron sobre el retorno potencial y 

eficiencia de uso de los nutrientes, y la 

descomposición. Los resultados obtenidos 

sugieren que los bosques secos tropicales 

tienen la capacidad de recuperar la función 

ecosistémica de aporte de hojarasca fina, 

retorno y liberación de nutrientes después 

del cese de perturbaciones antrópicas; sin 

embargo, la calidad del suelo es 

fundamental en el retorno y liberación de 

nutrientes. 
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EFECTOS VARIABILIDAD CLIMÁTICA - COBERTURA BOSCOSA EN 

REGULACIÓN HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CUSIANA 
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Docente asesor: Beatriz Helena Ramírez Correal  

 

l Cambio climático y la pérdida de 

bosques generan cambios en la 

hidrología de cuencas relacionados con el 

aumento de eventos de precipitación y 

sequía (Bronstert et al., 2002; IPCC, 2014). 

El cambio de uso del suelo usualmente 

conduce a su degradación, lo que reduce la 

capacidad de infiltración y de 

almacenamiento de agua (Ellison et al., 

2017; Scanlon et al., 2005). No obstante, el 

efecto hidrológico combinado del cambio 

climático y cambio de coberturas es difícil 

de asilar y predecir para cuencas específicas 

(Zhang et al., 2018).  

La magnitud y dirección del impacto de la 

respuesta hídrica ante cambios en el uso del 

suelo es difícil de anticipar; debido 

principalmente a la falta de datos de 

precipitación y de parámetros hidráulicos 

del suelo en áreas complejas como los 

                                                
81 Proyecto curricular - Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque. UDFJC. 

Andes, lo que además dificulta la 

comprensión de procesos complejos de 

retroalimentación dentro del ciclo 

hidrológico (Viviroli et al., 2011). Esto es 

especialmente importante para una cuenca 

como la del río Cusiana en el Casanare, la 

cual es prioritaria por la provisión de agua 

para el sector doméstico, agropecuario e 

industrial (Trujillo et al., 2011). 

Con el objetivo de describir la relación entre 

la cobertura boscosa y las tendencias en las 

variables hidroclimáticas con la regulación 

hídrica de la Cuenca del Río Cusiana: i) 

evaluamos la variabilidad espacial de la 

precipitación y las tendencias de esta 

variable, así como de la evapotranspiración 

de referencia y caudales en los últimos 40 

años para diferentes segmentos altitudinales 

con las pruebas Mann-Kendall y Mann-

Kendall modificada (Hamed & 

E 
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Ramachandra Rao, 1998; Mann, 1945), ii) 

analizamos los cambios de cobertura 

boscosa en la cuenca de 2003 a 2019 con 

base en la información del Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono 

(SMBYC) del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM, 2015, 2020) y la información del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

del Río Cusiana (Corporinoquia & 

Corpoboyacá, 2019) para generar 

escenarios climáticos (año seco y húmedo) 

e hipotéticos de cambio de cobertura 

(restauración y deforestación), y iii) 

estimamos las variaciones en los flujos base 

y rápidos a partir del modelo Seasonal 

Water Yield de InVEST (Sharp et al., 

2019). 

Los resultados indican que no existe una 

tendencia homogénea o un patrón 

sobresaliente entre precipitación y caudales 

en los segmentos de Cuenca del Río 

Cusiana. Nuestros resultados difieren de 

otros estudios los cuales señalan que las 

tendencias en caudales son generalmente 

explicadas por la variabilidad de las 

precipitaciones (e.g. Alkama et al., 2011). 

No obstante, otros estudios señalan 

inconsistencias entre tendencias entre 

tendencias de precipitación y caudal para 

cuencas andinas (e.g. Carmona & Poveda, 

2014), lo que sugiere que el cambio 

climático y de uso del suelo pueden estar 

explicando estas variaciones en las 

tendencias de caudales (Gerten et al., 2008). 

Por otra parte, encontramos que existen 

diferencias entre las áreas de bosque 

estimadas a partir de la información 

presentada por el SMBYC y el POMCA del 

Río Cusiana. Estas diferencias pueden 

explicarse por la metodología de 

clasificación de los bosques, ya que la 

metodología del SMBYC considera 

principalmente las coberturas de bosques 

naturales en la clasificación de áreas de 

bosque (Cabrera et al., 2011), mientras que 

el POMCA usa la metodología Corine Land 

Cover, la cual agrupa diferentes coberturas 

en bosques y áreas seminaturales (Murcia 

et al., 2014), que pueden sostener o 

recuperar las interacciones bosque-agua 

que se dan en los procesos de interceptación 
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de lluvia por el dosel e infiltración de agua 

en el suelo (Hassler et al., 2011). Por lo 

anterior, encontramos que las 

características de la información de 

coberturas Corine Land Cover del POMCA 

son más aplicables a nuestro análisis. 

Con base en lo anterior, identificamos 

incrementos de la cobertura forestal entre 

los años 2003 y 2019 en áreas de bosques 

andinos y piedemonte. Este incremento 

podría estar relacionado con la presencia de 

grupos armados en la década de los 2000 en 

el Casanare, los cuales incrementaron los 

fenómenos de desplazamiento hacia 

núcleos urbanos cercanos y en otras zonas 

del país (Quintana, 2017). Esto coindice con 

lo reportado por Sánchez-Cuervo & Aide 

(2013), quienes encontraron que el 

conflicto armado favoreció reforestación de 

la cordillera oriental. 

Finalmente, detectamos que bajo 

condiciones climáticas y de coberturas 

actuales; la presencia de una alta 

precipitación sumada a una amplia 

cobertura boscosa le confiere a la zona de 

bosques andinos un mayor aporte a los 

caudales de base que el resto de los 

ecosistemas presentes en la cuenca. Este 

incremento en el flujo base para áreas 

boscosas puede explicarse por la relación de 

coberturas boscosas con números de curva 

menores que regulan la infiltración, lo cual 

coincide con lo reportado por otros estudios 

que demuestran que un aumento de la 

cobertura boscosa contribuye al aumento 

del flujo base debido a la alta sensibilidad 

del modelo al número de curva (e.g. Hamel 

et al., 2020; Wang et al., 2007). 

Por otra parte, encontramos que la 

variabilidad climática tiene un mayor efecto 

que los cambios de coberturas y la 

deforestación tiene consecuencias más 

impactantes que la posibilidad de 

incremento de caudales bajo un escenario 

de restauración. Particularmente, las áreas 

de piedemonte y bosques andinos presentan 

la mayor sensibilidad frente a la reducción 

de flujo rápido en un escenario de 

restauración y frente a su aumento en 

deforestación. Esto coincide con lo 

reportado por Ramírez et al. (2017), 

quienes identificaron que en áreas 
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deforestadas se reduce la capacidad de 

infiltración, lo cual puede explicarse por el 

aumento de la praderización del suelo 

relacionada con la pérdida de bosques y 

cambio de uso del suelo hacia la ganadería, 

donde el paso de los animales compacta el 

suelo, reduciendo la capacidad de 

infiltración (Chandler et al., 2018). 

A partir de estos resultados, identificamos 

que la consideración de la relación 

cobertura y respuesta hídrica debe ser un 

criterio clave para la formulación de los 

planes de gestión del recurso hídrico con el 

fin de favorecer la prestación de servicios 

ecosistémicos hidrológicos en el tiempo. 
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEPORTIVA EN eSports,  

BRASIL Y COLOMBIA 

Autor: Diego Fabian Rodriguez Acosta91 – difrodrigueza@correo.udistrital.edu.co 

Docente Asesor: Jhon Edisson Alvarado Torres 

Semillero de investigación: GIAD 

 

a pandemia covid 19 aceleró el 

cambio de paradigma en la industria 

4.0 – impactando el consumo de 

entretenimiento deportivo, de ahí que tanto 

jóvenes, centros educativos o las mismas 

empresas consideren atractivo los deportes 

electrónicos o eSports como estrategia de 

atracción de nuevos consumidores.  

En ese sentido, la acogida de los eSports ha 

impulsado entre federaciones 

internacionales la idea del reconocimiento 

por el COI (Comité Olímpico 

Internacional). No obstante, debe cumplir 

con las siguientes condiciones para ser 

considerado deporte olímpico (Olarte, 

2020):  

1. Énfasis que se le coloca al movimiento 

físico como atributo principal para ser 

considerada una disciplina deportiva.  

                                                
91 Proyecto curricular - Administración Deportiva. UDFJC. 

2. Rechazo general de contenidos con 

violencia, agresividad y destrucción de 

algunos juegos (e-gaming). 

Por tanto, la presente investigación de 

mercados pretende caracterizar la oferta y 

demanda de servicios de consultoría en 

relación a los eSports donde la gerencia 

deportiva debe prestar especial atención, en 

todos los beneficios socioculturales, 

ambientales  y económicos gracias a su 

expansión y acogida en todo el mundo, 

especialmente en la región, donde 

Colombia y Brasil son protagonistas en el 

auge; Brasil es especial es atractivo en la 

región, por ser la primer economía de 

Sudamérica, así mismo como el país con 

mayor población de América latina, donde 

la práctica de los mismos ya se encuentra en 

mayor desarrollo con respecto a Colombia, 

realizándose allí diversos torneos de 

L 
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videojuegos que son parte de la lista que 

entra a competir en torneos de eSports, 

también la cantidad de usuarios que son 

espectadores y jugadores de los mismos, 

por tanto la relación con todos los actores de 

la cadena de valor de los eSports es mucho 

más cercana y estructurada orgánicamente, 

y así mediante una investigación 

exploratoria en el campo, recopilar datos, 

estadísticas, así como todo tipo de 

experiencias a nivel profesional, en los 

sectores que hacen parte de la cadena de 

valor, para extender el campo de vista 

organizacional de las instituciones que 

dirigen la practica en este país, como las que 

hacen posible los eSports, en especial en los 

actores de esta industria que aportan desde 

las universidades, para su posterior estudio 

y adaptación y aplicabilidad en el caso 

Colombia, en emprendimientos y el 

desarrollo de instituciones que dirijan y 

fortalezcan la práctica de los deportes 

electrónicos, y como estos prescinden de los 

servicios de consultoría deportiva para 

lograr la consecución de sus objetivos en lo 

humano y lo organizacional. 

El   desarrollo   de los   eSports   durante en 

la década de 2010 ha dado la puerta de 

entrada a nuevos desarrollos en formatos 

que permitan la competencia entre distintos 

jugadores, equipos, sin necesidad de 

espacios 100% físicos para el desarrollo de 

sus competencias, así mismo recibiendo 

patrocinios para la difusión y aceptación del 

juego en consolas de video, como una nueva 

práctica deportiva. Durante finales de 2019 

e inicios de esta nueva década los deportes 

electrónicos se han potenciado a niveles 

globales, teniendo gran incidencia la actual 

pandemia, donde el confinamiento permitió 

descubrir los alcances de la conectividad y 

llevar las competencias deportivas a buscar 

innovación y mejoras constantes. Las 

universidades como claustros del 

conocimiento, deben ir de la mano de los 

nuevos desarrollos y es donde países 

asiáticos, europeos y americanos han 

incursionado en esta nueva práctica 

deportiva y universidades de estos países 

han adoptado los deportes electrónicos 

como una alternativa, implementándolos e 

impulsándolos, llevando equipos a 
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competencias de carácter nacional e 

internacional, de momento en Colombia, la 

única universidad que oferta eSports como 

una práctica recreo deportiva en sus 

instalaciones de bienestar institucional, 

aunque existe University eSports una 

competición en la cual actualmente 

compiten 60 universidades de Colombia, en 

la mayoría de casos de universidades que 

solamente llevan gamers a representarlos, 

más no ofrecen espacios de práctica de los 

mismos dentro de sus instalaciones, 

verbigracia la Universidad Central, 

Fundación Universitaria del Área Andina, 

Universidad Uniagronoma, entre otras.  

En Brasil de momento bajo la rectoría de la 

confederação brasileira do desporto 

universitario se realizan competencias, 

donde las universidades existentes en cada 

estado se rigen bajo las directrices de la 

correspondiente federación estadual, para 

efectos de participar en encuentros 

competitivos y demás eventos que permitan 

el desarrollo del deporte universitario y en 

general del país. 

Teniendo en cuenta las necesidades actuales 

del mercado, gracias al constante desarrollo 

de nuevas tecnologías que facilitan la 

experiencia del cliente, se plantea un nuevo 

modelo de marketing enfocado en el cliente 

y sus necesidades específicas para la 

creación de un producto o servicio a la 

medida del mismo, en palabras de (Philip 

Kotler & Gary Armstrong, 2013), las 

organizaciones deberían cambiar su 

enfoque de marketing a las 4 Cs que tienen 

un punto de vista basado en el cliente, el 

producto se convierte en el enfoque al 

cliente, el valor se convierte en el costo, el 

punto de venta se convierte en la 

conveniencia, y promoción se convierte en 

comunicación, siendo esta nueva forma de 

entender el marketing y en el campo de la 

consultoría es un modelo practico para 

entender las necesidades específicas de los 

clientes que adquieren los servicios de 

consultoría en eSports. 

Amar (2002) se refiere a la importancia de 

la formación profesional para los 

estudiantes, sin embargo, advierte que al 

sólo enfocarse en la carga académica trae 
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consigo experiencias negativas como la 

destrucción del medio ambiente, la 

farmacodependencia, las estrategias de 

consumismo, entre otras. Lo anterior nos 

hace reflexionar sobre la importancia de una 

formación integral que les permita a las 

personas transformar estás experiencias del 

mundo en el que vivimos, de forma ética y 

humanística. 
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DIRECTRICES PARA AUTORES 

El Boletín Semillas Ambientales constituye un espacio dedicado a difundir los avances en 

investigación que se desarrollan en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

especial por parte de los semilleros de investigación, así como de otras instituciones que traten 

temas afines. Su objetivo principal es crear un medio para que los estudiantes se formen en la 

publicación de documentos científicos. Así mismo, pretende publicar notas cortas acerca de las 

actividades que vienen realizando los semilleros de investigación de la Facultad del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de otras 

instituciones. Desde su creación en el año 2007, el boletín ha sido editado y publicado por la 

Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una 

frecuencia de publicación de dos veces al año desde el año 2007 –III. La calidad del boletín se 

ha ido fortaleciendo gracias a la colaboración de los docentes evaluadores. Este boletín provee 

acceso libre a su contenido, lo cual fomenta un mayor intercambio de cono-cimiento entre 

semilleros y la comunidad académica en general.  

TIPOS DE MANUSCRITOS 

1 Artículos científicos 

Los manuscritos formato artículo científico acerca de los resultados parciales o finales de 

proyectos de Investigación, NO deben exceder las 2000 palabras de texto (no incluye título, 

resumen, abstract, ni literatura citada). El artículo científico debe contener las siguientes 

secciones (que no serán diferenciadas en el texto final): 

● Título (máximo 15 palabras). 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie, máximo 3 autores por manuscrito). 

● Docente asesor 

● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 



  

88 

 

● Resumen (máximo 200 palabras). 

● Palabras clave (máximo 6). 

● Introducción: incluye marco teórico, presentación del problema y objetivos o pregunta(s) de 

investigación (máximo 400 palabras). 

● Métodos (incluye área de estudio cuando sea pertinente). 

● Resultados finales o parciales. 

● Discusión (Interpretación de los resultados obtenidos) •Conclusiones (Debe indicar la 

demostración o negación de la hipótesis o la comprobación del objetivo propuesto) 

● Agradecimientos (estos deben ser cortos y no exceder las 100 palabras). 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición. El manuscrito debe presentarse en 

formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Roman, tamaño fuente 12 puntos, 

justificado. El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 

Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. 

Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 

 

2. Artículos de reflexión.  

Los manuscritos formato artículo de reflexión NO deben exceder las 2000 palabras de texto (no 

incluye título ni literatura citada). El artículo de reflexión debe contener las siguientes secciones 

(que no serán diferenciadas en el texto final): 

● Título (máximo 15 palabras). 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie, máximo 3 autores por manuscrito). 

● Docente asesor 

● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 

● Palabras clave (máximo 6). 

● Introducción (incluye un desarrollo teórico y marco conceptual). 
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● Reflexión 

● Conclusiones 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición. El manuscrito debe presentarse en 

formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Roman, tamaño fuente 12 puntos, 

justificado. El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 

Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. Manuscritos que no cumplan estas normas 

no serán aceptados. 

 

3. Resumen de trabajo de grado / ponencia 

Exponen los resultados generales de trabajos de grado destacados en las diferentes áreas del 

conocimiento, pero no son presentados en su totalidad para permitir publicaciones posteriores. 

Los manuscritos formato resúmenes de ponencias NO deben exceder las 1000 palabras de texto 

(no incluye título ni literatura citada). El resumen debe contener las siguientes secciones (que 

no serán diferenciadas en el texto final). 

 

● Título (máximo 15 palabras) 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie). 

● Docente asesor 

● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores (para resúmenes de 

ponencia). 

● Resumen de trabajo de grado o ponencia. 

● Agradecimientos (para trabajo de grado, estos deben ser cortos y no exceder las 100 palabras). 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición. El manuscrito debe presentarse en 

formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Roman, tamaño fuente 12 puntos, 

justificado. El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 



  

90 

 

Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. Manuscritos que no cumplan estas normas 

no serán aceptados. 

 

4. Reseñas libros 

Los manuscritos formato reseña de libros NO deben exceder las 500 palabras de texto (no 

incluye título). El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas 

en el texto final)  

● Título (máximo 15 palabras). 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie). 

● Docente asesor 

● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores •Argumentos o ideas 

centrales del texto 

● Valoración sobre el texto seleccionado 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición El manuscrito debe presentarse en 

formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Roman, tamaño fuente 12 puntos, 

justificado. Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 

 

5. Comentarios de artículos  

Los manuscritos formato comentarios de artículos NO deben exceder las 500 palabras de texto 

(no incluye título ni literatura citada). El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que 

no serán diferenciadas en el texto final): 

● Título (máximo 15 palabras). 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie). 

● Docente asesor 
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● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 

● Presentación del artículo que se va a comentar, indicando el título, el autor, año de publicación 

y tema tratado. 

● Comentarios del artículo. 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición El manuscrito debe presentarse en 

formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Roman, tamaño fuente 12 puntos, 

justificado. Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 

 

6. Comentarios de eventos 

Los manuscritos formato comentarios de eventos NO deben exceder las 500 palabras de texto 

(no incluye título ni literatura citada). El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que 

no serán diferenciadas en el texto final): 

● Título (máximo 15 palabras). 

● Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertenecen 

como nota al pie). 

● Docente asesor 

● Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores •Introducción 

(contextualización acerca del evento al que se asistió, indicando la fecha y el lugar en la que se 

llevó a cabo, tema tratado y la entidad o dependencia que la dirigió). 

● Comentarios del evento. 

● Referencias bibliográficas en formato APA última edición. 
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CONSIDERACIONES 

● Nombres científicos: Los nombres científicos deben estar en cursivas, nombre completo en latín 

(género, especie y autor) la primera vez que se mencionan. 

● Unidades de medida: Las unidades de medida deben corresponder al sistema métrico decimal. 

Se debe usar súper índice (m2, mm2) excepto cuando la unidad es un objeto (ej. por árbol, por 

localidad, por persona, NO: árbol1, localidad1 o persona1). 

● Tablas: Las tablas se deben presentar en hojas aparte (una tabla por hoja). Estas se deben pre-

sentar en fuente Times New Roman, tamaño 10, a doble espacio. Los encabezados de las 

columnas deben ser breves. La leyenda de la tabla va al inicio de la misma. 

● Figuras (incluye gráficas, fotos, diagramas): Se deben presentar en hojas aparte, una figura por 

hoja. Tamaño máximo 13 cm x 21 cm. Las gráficas deben estar en blanco y negro, sin líneas, 

fondo blanco y con tramas para resaltar variables y convenciones. Cada figura debe tener su 

respectiva leyenda en la parte inferior. 

● Referencias bibliográficas: La literatura citada debe estar citada según las normas APA última 

edición. 

● Nota: Debe estar ordenada alfabéticamente según el apellido del primer autor y cronológica-

mente para cada uno, o cada combinación de autores. Se escriben los nombres de todos los 

autores, sin usar et al. Los nombres de las publicaciones seriadas deben escribirse completos, 

no abreviados
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Naturales. 

Contacto: 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.p

hp/colfor  

 UD y la Geomática:  Revista Indexada 

categoría C de Colciencias, adscrita a la 

Facultad  del  Medio  Ambiente  y  Recursos 

Naturales  y  la  Facultad  de  Ingeniería  de  

la Universidad. 

Contacto: 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.p

hp/UDGeo  

 Tecnogestión: Revista del proyecto 

curricular de Tecnología en Gestión 

Ambiental y Servicios Públicos de la 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Contacto: tecnogestion@udistrital.edu.co 

 Azimut: Revista de los proyectos 

curriculares de Ingeniería Topográfica    y 

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos de la Facultad del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

Contacto: 

revazimutcidc@correo.udistrital.edu.co 

 

Para mayor información sobre la creación 

de un semillero de investigación se puede 

dirigir directamente a la oficina de la Uni-

dad de Investigaciones de la Facultad del 

Medio  Ambiente,  Sede  Vivero  Edificio 

Natura 2º piso, o escribir al correo: 

facmedioamb-uinv@udistrital.edu.coEl 

formulario para la creación y registro de un 

semillero de investigación ante el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico –

CIDC, lo puede descargar en: 

http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sig

ud/pm/gi Mayor información  sobre los  

semilleros  de investigación de la Facultad 

registrados ante el  Centro  de  

Investigaciones  y  Desarrollo Científico –

CIDC  puede  conseguirla  en 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/                                         
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