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Esta edición ha sido estructurada en homenaje al aniversario XVIII de 
la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. En esta celebración se 
exalta a miembros de la Academia que han presentado obras de literatura 
y han sido aclamados por sus escritos. Estos académicos han logrado con 
su creatividad una proyección estimada en las diversas actividades peda-
gógicas y vínculos en los procesos de participación social y desarrollo de 
capacidades en el arte y despertado gran entusiasmo en sus estudiantes y 
colegas por la comprensión en interrelaciones humanas y relevancia en 
el trabajo mancomunado. 

Los Académicos de Número, Luis Jair Gómez y Fernando Nassar Mon-
toya  autores de obras literarias de novela han sido homenajeados por la 
ACCV

 
La Academia se honra con el ingreso de dos insignes personajes de sin-

gular trayectoria como investigadores y maestros universitarios a quienes 
se otorgó investidura en esta sesión solemne del 27 de junio. El doctor 
Juan Guillermo Maldonado Estrada como Académico Correspondiente y 
el doctor Ricardo Andrés Roa-Castellanos como Académico de Número 
Escaño 24.

El contenido de esta edición se presenta con ensayos, artículos de in-
vestigación y ponencias. Los  artículos producto de investigaciones en los 
campos del sistema alimentario  y sobre metodologías muy versátiles en 
el área de la extensión rural inteligente. El ensayo: Tres miradas, es una 
pieza analítica sobre algunos aspectos teóricos de tres grandes escritores 
actuales de interés global: Y.N.Harari, J..Antonio Marina y Noreena Hertz.

Los ponencias  sobre el funcionamiento de los Comités de Investiga-
ción y ética, nos invita a la reflexión y acción de asuntos de gran prio-
ridad , así  como el relacionado sobre investigación y aplicación con las 
características de producción y utilización del Cannabis- cáñamo fuente 
de economía ambiental y económica. 

Vale comentar en torno a los libros de autoría de académicos sobre 
sistema alimentario y sostenibilidad ecológica, cambios en las relaciones 
economía-naturaleza, El Saber Agrícola, Desde el Desarrollo Sostenible 
hasta una Ecoética, la Economía Ecológica, El estudio de la Salud de la 
Fauna Silvestre, entre otros que fueron presentados en la ceremonia del 
XVIII aniversario de la Academia.

 EDITORIAL
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En el ensayo, Tres Miradas el Académico Gómez,L.J nos ilustra sobre 
El Homo sapiens, dada su naturaleza de sabio, ha creado varios relatos 
sobre las características que supone inherentes a lo que debe ser su vida. 
Inicialmente se apoyó en figuras invisibles que supuestamente, viven 
fuera de su espacio físico y que lo iluminan para dar sentido a su vivir, 
caso en el cual algunos escogidos, reciben su mandato para disponer 
sobre el grupo social en el que viven. Así surgieron los Emperadores para 
decidir sobre el futuro de su Imperio y, escoger sus soldados defensores, 
sus contribuyentes y sus esclavos. Así se formó el «poder» imperial.

Visiones:”Otros dijeron ser enviados a la tierra por un dios que les 
señalaba, muy claramente, la forma de orientar la vida de sus seguidores 
fieles, y se escribieron entonces, las reglas -mandamientos-, para enseñar 
el comportamiento a cada miembro del grupo social bajo su protección”. 
Se establecieron así las religiones.

Mucho tiempo después se consideró que el hombre mismo, en parale-
lo con la religión, podría establecer sus propias formas de gobierno civil.

Pero en el primer caso, cada emperador, gobernante de su imperio, 
consideró siempre que debía extender su poder a los otros imperios más 
cercanos, para dar muestras de su capacidad de poder y, en cada caso, ir 
anexando a los demás, que supone son inferiores al suyo y deben enton-
ces, someterse a sus valores.

En el segundo caso, las religiones luchaban por el dominio de sus dog-
mas en toda su comunidad de fieles y buscaban extender esas verdades, 
tanto como se pudiera, y pregonaban su importancia para una vida que 
pudiera salvarse y llegar, después de la muerte, al reino de su dios que 
estaba en el más allá.

En el tercer caso, el mundo actual, el «poder» está tanto en la econo-
mía como en el conjunto de valores sociales y en su fortaleza armamen-
tística, con lo que se busca ir extendiendo su sentido nacionalista a otros 
grupos nacionales con menor poder. Esto se logra mediante el desafío 
del poder económico y el armamentista, que, si es necesario poner en 
operación, seguramente logrará algún nivel de sumisión e implicará la 
muerte, tanto de muchos de sus heroicos soldados, que dan la vida bus-
cando la muerte de sus supuestos enemigos menos capaces.

Alrededor de esto existe ahora, otro elemento de gran poder, cual es el 
avance de la infotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial, 
que parecen estar modificando los valores, la economía y la vida.

El profesor G.Cely,:  nos entrega una reflexión juiciosa sobre el cono-
cimiento, su pertinencia y el gran compromiso con la sociedad que tiene  
el sistema educativo y sus protagonistas  en las políticas de investiga-

PRESENTACIÓN
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ción, en las políticas de inversión de bienes públicos, en requerimientos 
legales para la  divulgación  de resultados de proyectos y la pertinencia y 
utilidad social de sus productos tecnológicos. Todo esto tiene su comple-
jidad y reclama decisiones sabias.

Tanto las ciencias, sean ellas las positivo-analítico-experimentales o  
las histórico-hermenéuticas y las aplicaciones tecnológicas de ambas nin-
guna está exenta de desarrollar sus avances investigativos sin cumplir con  
métodos cuantitativos y cualitativos reconocidos por pares académicos y 
por instituciones de vigilancia y control ético-legal para su reconocimien-
to y validez. También los medios divulgativos ( libros, páginas web, sim-
posios, vade mecum, revistas) y otros medios publicitarios de productos 
tecnológicos…) que socializan el conocimiento no se esmeran en aplicar 
normativas de calidad a los autores. 

La sociedad confía y delega en sus académicos la búsqueda de solu-
ciones científico-tecnológicas a los problemas que la aquejan. Y esta 
confianza social solamente es posible si la educación y la producción de 
nuevo conocimiento se realiza con estándares científicos y éticos que 
coadyuben al bien común para su desarrollo integral y la paz mundial. 

El conocimiento es uno de los bienes más apreciados por los seres hu-
manos de todos los tiempos.Gracias al conocimiento en el proceso evo-
lutivo, nuestra especie ha devenido en ser racional, inteligente, autóno-
ma, libre y digna. Pero simultáneamente el humano se ha apropiado del 
entorno natural hasta el punto absurdo del consumismo  de sus recursos 
que hoy nos llevan a las crisis ecológica y civilizacional. Por los avances 
en el conocimiento sin controles éticos estamos ahora descubriendo la 
irracionalidad de nuestra racionalidad científico-técnica que nos ha he-
cho superiores a las otras especies, a destruirlas, a ser ecocidas y suicidas. 
Así que la ética debe ser la compañera inseparable de la generación del 
conocimiento y su socialización.

Las certezas del conocimiento, en la actual Sociedad del Conocimiento, 
están avaladas por el cumplimiento (checking, or testing) de conceptos 
teóricos y metodológicos que se ajusten objetivamente a los ya estanda-
rizados en el acervo de “verdad científica” lograda hasta el momento, o 
de su “falsación” (Karl Popper 1902-1994) Porque el concepto prevalente 
de verdad construido actualmente por la Sociedad del Conocimiento es 
de “certeza transitoria”, concepto dinámico-empírico a la espera de ser 
falsado por nuevas investigaciones que aporten conocimientos diferentes 
o superiores a los ya establecidos. 

Durante este dispendioso, complejo y costoso ejercicio académico ex-
perimental globalizado, la ética y la ciencia estrechan sus andaduras y 
objetivos a favor del bien social en una floreciente sociedad democrática 
y de circulación económica de bienes y servicios. Así, entonces, el cono-
cimiento adquiere consistencia de valor de cambio y se convierte en el 
soporte económico de la sociedad contemporánea de la Cuarta Revolu-
ción Industrial. 
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Detrás de todo esto están agazapados los algoritmos. Vamos hacia una 
sociedad algorítmica que pretende simplificar el mundo complejo de la 
vida, para manipularla. La vida biológico-cultural y sus soportes abióti-
cos. De estas intenciones nos hablan la genética, la nanotecnología, el 
transhumanismo y el posthumanismo asociados con la economía y la 
política.

A la postre, el conocimiento es la nueva moneda de intercambio co-
mercial que enriquece.. Es una especie de mercancía abstracta muy va-
liosa (new merchandise, commodity), riqueza inmaterial o insumo con 
la cual se hace más riqueza, prestigio y empoderamiento político. Desde 
la ética del mercado del conocimiento se imponen, entonces, estrictos 
requerimientos éticos a la producción de dicho conocimiento por parte 
de las universidades y de los centros de investigación científica, privados 
y públicos.

El conocimiento sapiencial vale tanto como el tecnocientífico y pro-
viene de la historia de la humanidad generada por milenios culturales. 

El investigador C.Pacheco, en su estudio de caso, sobre el análisis de 
crecimiento de cultivos hidroponicos, nos da testimonio, sobre el  culti-
vo de las plantas sin suelo, se remonta a culturas anteriores, ejemplo de 
esto son los jardines colgantes de Babilonia; los jardines flotantes de los 
aztecas, en México, y los de China Imperial, además de la existencia de 
jeroglíficos egipcios fechados cientos de años antes de Cristo que descri-
ben el cultivo de plantas en agua. (Quispe H 2013). La primera noticia 
científica, en cuanto al crecimiento y nutrición de las plantas data de 
1600, cuando el belga Jan Van Helmont mostró que las plantas obtienen 
sustancias a partir del agua; esto lo hizo al plantar un tallo de sauce de 5 
libras en un tubo con 200 libras de suelo seco, al que cubrió para evitar 
el polvo, después de regarlo durante cinco años había aumentado 160 
libras su peso, mientras que el suelo había perdido apenas dos onzas. 
Su conclusión de que las plantas obtienen del agua la sustancia para su 
crecimiento era correcta; no obstante, le faltó comprobar que también 
necesitan dióxido de carbono y oxígeno del aire. 

En este sentido, la hidroponía como técnica de producción agrícola 
sirve para intensificar la producción de los cultivos. Esta técnica que 
presenta una diversidad de modalidades, pero que en esencia se carac-
teriza por alimentar el sistema radicular con agua y minerales, de forma 
controlada, teniendo como medio de cultivo un sustrato diferente al de 
la tierra, que puede ser agua, grava, lana de roca o cualquier otro material 
inerte. (Rodríguez 2003). Ahora bien, una de las ventajas más impor-
tantes de la técnica hidropónica, es que se puede utilizar prácticamente 
en cualquier lugar: teniendo en cuenta que, para cultivar sin tierra, se 
requiere mucho menor espacio, y como no depende de la disponibili-
dad de un terreno de cultivo, es posible desarrollarla a pequeña escala 
además que no depende de las condiciones climáticas ni de la época de 
siembra. (Antillón L 2008).  

Presentación
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La falta de control sobre las condiciones climáticas puede causar con-

secuencias nutricionales desastrosas y fatales para el ganado bovino, en 
consecuencia, el forraje verde hidropónico (FVH) es una alternativa muy 
prometedora para resolver el problema de la alimentación ganadera, por 
las grandes ventajas que ofrece.

Extensión Académico H. Rodriguez 
Los investigadores H. Rodriguez y J. Arango, nos explican, que la im-

plementación del proceso bajo el programa de S-extensión, tiene como 
aspectos esenciales: 1) laboratorio territorial; 2) modelo antropogógico; 
3) redes de intercambio de conocimientos agropecuarios, 4) extensionista 
virtual agropecuaria (EVA); 5) tele extensión.

Uno de los pilares del programa de S-extensión es el laboratorio territo-
rial (LT), concebido como una estrategia de acompañamiento a familias 
rurales a través de una intervención participativa en cinco dimensiones: 
técnica, empresarial, social, ambiental y familiar; en procura de la cons-
trucción colectiva de conocimiento, adopción de innovaciones, integra-
ción de actores locales y la búsqueda de la felicidad y la satisfacción de 
necesidades de los núcleos familiares (Rodríguez et al., 2022).

Es preciso indicar que el LT ha sido validado con productores de cacao 
en Antioquia, proceso en el cual también se validó el modelo antropo-
gógico para la gestión del conocimiento, valorando el conocimiento del 
productor, el cual combinado con el saber de los técnicos y las dinámi-
cas territoriales permiten la adopción tecnológica pertinente. (Antioquia) 
(Guacaneme-Barrera et al., 2022). 

Además mencionan los autores que el modelo antropogónico, referido 
a la educación permanente del ser en todas las etapas de la vida, se sus-
tenta en el enfoque sociocrítico, teorías del aprendizaje dialógico, cons-
tructivismo, diálogo de saberes y aprendizaje significativo, que tiene en 
cuenta las ocho dimensiones del desarrollo humano: física, cognitiva, 
emocional, comunicativa, social, vocacional y productiva, ética y espiri-
tual para la mejora de capacidades de las familias; utilizando estrategias 
metodológicas como grupos focales, identificación participativa de nece-
sidades; construcción colectiva de un plan integral de acompañamiento 
familiar y el establecimiento de vitrinas demostrativas familiares; con-
formación y consolidación de Redes de Intercambio de Conocimientos 
Agropecuario (RICA) y evaluaciones familiares al proceso de aprendizaje  
(Rodríguez et al., 2022).

En tal sentido, con el propósito de favorecer la comunicación y el inter-
cambio de información entre productores y de éstos con el extensionista, 
se implementó otro de los pilares de la S-extensión, las redes de intercam-
bio de conocimientos agropecuarios (RICA), las cuales funcionan sobre la 
plataforma WhatsApp, a través de la herramienta grupos, que administra-
dos y dinamizados por el extensionista, permiten, entre otros aspectos: a) 
distribución de material audiovisual, gráfico y textual del extensionista a 
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los productores; b) envío de evidencias gráficas del problema que se en-
cuentra en la finca de los productores al extensionista; c) intercambio de 
experiencias entre los productores de las innovaciones incorporadas en 
sus sistemas de producción; d) realización de consultas por  parte de los 
productores y envío de recomendaciones por parte los extensionistas; e) 
difusión de información a los productores sobre asuntos de interés en el 
marco del servicio de extensión.

El profesor Pedraza  nos ilustra sobre el potencial económico y am-
biental sobre el  Cannabis- Cáñamo de uso industrial y nos explica que 
el Cannabis (Cannabis sativa L) es una planta originaria del Himalaya, 
Asia, siendo ampliamente conocida por diversas culturas gracias a sus 
propiedades físicas y químicas. La planta fue introducida al continente 
de América por los españoles en la época de la conquista, con la fina-
lidad de obtener fibras vegetales de alta calidad para la elaboración de 
cuerdas y fibras de amarre para las embarcaciones, sin embargo, otras 
propiedades, entre ellas las químicas, medicinales y alimenticias la han 
convertido actualmente en el narcótico psicoactivo que más se comer-
cializa y consume a nivel mundial.

“El cáñamo (Cannabis sativa L.) es una planta muy versátil. Existen 
referencias de su uso en China hace más de 8.000 años. Su valor ha 
perdurado hasta nuestros días sirviendo a sectores tan variados como el 
textil, la alimentación, la automoción o la construcción”. De las semillas 
se extrae uno de los mejores aceites de la naturaleza, también con un 
mercado creciente. 

El cáñamo ha sido cultivado por los humanos para cubrir infinidad 
de necesidades, durante miles de años. Diversas culturas a lo largo de la 
historia han cultivado esta planta;se cree que los cultivadores origina-
rios fueron en China, y comenzaron la producción para la fabricación 
de cuerdas y redes de pesca alrededor del año 4.000 a. C. (Clarke y Lu, 
1995); de manera continua hasta que se expandió fuera de fronteras en 
el siglo III a. C. (Roulac, 1997).

“Los romanos utilizaron el cáñamo desde la época de Julio César. Las 
estructuras de cáñamo datan de la época de los romanos. Un puente de 
mortero de cáñamo se construyó en el siglo VI, cuando Francia aún era 
Galia…mo se redescubrió en la década de 1980 en toda Europa, donde el 
cultivo es legal, Cerca de 30 países producen ahora cáñamo, incluyendo 
España, Austria, Rusia y Australia; Francia se ha convertido en el más 
grande productor de cáñamo de la Unión Europea”.

El cáñamo (Cannabis sativa L.) es uno de los productos agrícolas más 
versátiles de la naturaleza y según reportes, es utilizado para producir 
más de 25.000 productos y subproductos, entre los que se encuentran 
por ejemplo: papel, textiles, cosméticos, pinturas, ropa, alimentos, ma-
teriales aislantes, etc. Uno de los productos del cáñamo son sus fibras 
naturales extraídas de los tallos, los cuales tienen particular importancia 

Presentación
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s industrial; y el mercado de esas fibras de alta calidad muestra un creci-
miento acentuado. 

En China, fue donde se originó además el arte de la fabricación de 
papel, y una de las materias primas principales utilizadas fue la fibra re-
ciclada de cáñamo (Roulac, 1997).Además de ser utilizada su fibra, los 
Chinos antiguos consideraban la semilla como uno de los cinco granos 
principales para su alimentación (Iverson, 2000), y también poseía con-
notaciones religiosas, siendo un símbolo de pureza y fertilidad (Roulac, 
1997). Esto último queda ilustrado en la leyenda de Buddha, donde se 
cuenta que Siddhartha sólo se alimentó de semillas de cáñamo durante 
seis años, antes de anunciar sus verdades y llegar a ser Buddha en el siglo 
5to. a. C. (Iverson, 2000). 

El cáñamo ingresó a Europa, al igual que las especias, por las rutas tra-
dicionales del comercio. La industrialización de papel en Europa, a partir 
de fibras de cáñamo, se remonta al año 1150 d. C., cuando los Moros 
españoles construyeron la primera fábrica de papel (Roulac, 1997). A par-
tir de ese momento, la fabricación de papel de cáñamo en Europa se fue 
perfeccionando durante 500 años, llegando a producir los lienzos en los 
que se crearon las obras del renacimiento, como así también las pinturas 
de aceite de cáñamo que se utilizaban comúnmente (Roulac, 1997). 

China es el principal productor mundial de cáñamo y productos a base 
de CBD, y existen pequeñas plantaciones en toda Europa. Francia tiene  
la mayor producción de cáñamo industrial de Europa.

El cáñamo puede ser la puerta comercial para el crecimiento agroindus-
trial por las diferentes formas de aprovechar la materia prima. Son nume-
rosos los estudios y publicaciones sobre los múltiples usos y beneficios 
del cáñamo. Por ejemplo, en la base de datos Science Direct se encuen-
tran, para los últimos 3 años, 4063 artículos científicos de investigación 
sobre el cáñamo donde se estudian las características, usos potenciales 
de materiales para construcción o del sector textil (o como refuerzo de 
los mismos), usos alimenticios para el hombre y la alimentación animal, 
entre muchos otros.
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Resumen 

El mundo actual revela unas extraordinarias transformaciones, que 
parecen haber ocurrido durante los últimos setenta años aproximada-
mente. Esto ha impresionado tanto a algunos escritores del mundo de 
las humanidades, la historia y la sociología, que se han puesto a la tarea 
de mirarlo detalladamente, e intentar reconocer las características más 
notables de esas transformaciones, estudiarlas cuidadosamente y profun-
dizar sobre las más notables manifestaciones y las implicaciones que han 
generado en el mundo actual, como manera de explicar esa crisis presen-
te que resalta y se proyecta para el futuro cercano.

José Antonio Marina y Javier Rimbaud presentan esta situación como 
una “Biografía de la humanidad”, en forma de una historia de la evo-
lución de las culturas desde el primer milenio antes de Cristo hasta la 
actualidad.

Yuval Noah Harari y Morrena Hertz, ponen toda su atención en el si-
glo XXI, el primero, dándole un gran peso a este mundo fantasmagórico 
de la “fusión de la infotecnología y la biotecnología” que se expresa en 
complejos aparatos operados por algoritmos que segmentan en múlti-
ples fragmentos la actualidad que vivimos. La segunda presenta este siglo 
como “El siglo de la soledad”, en donde a pesar de tratarse de un período 
con un aumento demográfico tan relevante y un desarrollo urbanístico 
con altas densidades poblacionales donde emerge el sentimiento de la 
«soledad» como una característica realmente sobresaliente, que ha pro-
vocado una forma de vida con cultura de autosuficiencia que esconde, 
en realidad, el costo personal del capitalismo neoliberal tan protuberante 
como cruel.

Luis Jair Gómez G.

“La evolución biológica dejó a nuestra especie en la playa de la historia.
Apareció entonces un extraño híbrido, mezcla de biología y cultura, inquieto y 

sometido a permanente cambio.Nuestra naturaleza nos impulsa a
crear cultura y, al hacerlo, nos recreamos”.

José Antonio Marina y Javier Rambaud. “Biografía de la humanidad”, 2018.

Recibido  abril de 2023  
Aceptado Junio 2023

Tres Miradas al Mundo Actual
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Abstract

The world today reveals some extraordinary transformations, which 
seem to have occurred mainly in the last 70 years or so. This has so im-
pressed some writers from the world of humanities, history and sociolo-
gy, that they have set about the task of looking at it in detail, and trying 
to recognize the most notable characteristics of these transformations, 
study them carefully and delve into the most notable manifestations 
and the implications they have generated in today’s world, as a way of 
explaining this present crisis that stands out and is projected for the near 
future.

José Antonio Marina and Javier Rimbaud present this situation as a 
“Biography of humanity”, in the form of a historical account of the evo-
lution of cultures from the first millennium BC to the present.

Yuval Noah Harari and Morrena Hertz, put all their attention in the 
XXI century; the first, giving great weight to this phantasmagorical 
world of “the fusion of infotechnology and biotechnology”, which is 
expressed in complex devices operated by algorithms that segment the 
current situation in which we live into multiple fragments. The second 
presents this century as “The Century of Solitude”, where despite being 
a period with such a significant demographic increase and urban deve-
lopment with high densities, where the feeling of “solitude” emerges as 
a characteristic truly outstanding, which has provoked a way of life with 
a culture of self-sufficiency that actually hides the personal cost of neoli-
beral capitalism, as protruding as it is cruel.

Introducción

El Homo sapiens, dada su naturaleza 
de sabio, ha creado varios relatos sobre 
las características que supone inheren-
tes a lo que debe ser su vida. Inicial-
mente se apoyó en figuras invisibles 
que supuestamente, viven fuera de su 
espacio físico y que lo iluminan para 
dar sentido a su vivir, caso en el cual 
algunos escogidos, reciben su mandato 
para disponer sobre el grupo social en 
el que viven. Así surgieron los Empera-
dores para decidir sobre el futuro de su 
Imperio y, escoger sus soldados defen-
sores, sus contribuyentes y sus esclavos. 
Así se formó el «poder» imperial.

Otros dijeron ser enviados a la tierra 
por un dios que les señalaba, muy clara-

mente, la forma de orientar la vida de sus 
seguidores fieles, y se escribieron enton-
ces, las reglas -mandamientos-, para en-
señar el comportamiento a cada miem-
bro del grupo social bajo su protección. 
Se establecieron así las religiones.

Mucho tiempo después se consideró 
que el hombre mismo, en paralelo con 
la religión, podría establecer sus pro-
pias formas de gobierno civil.

Pero en el primer caso, cada empe-
rador, gobernante de su imperio, con-
sideró siempre que debía extender su 
poder a los otros imperios más cerca-
nos, para dar muestras de su capacidad 
de poder y, en cada caso, ir anexando 
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a los demás, que supone son inferiores 
al suyo y deben entonces, someterse a 
sus valores.

En el segundo caso, las religiones lu-
chaban por el dominio de sus dogmas 
en toda su comunidad de fieles y busca-
ban extender esas verdades, tanto como 
se pudiera, y pregonaban su importan-
cia para una vida que pudiera salvarse y 
llegar, después de la muerte, al reino de 
su dios que estaba en el más allá.

En el tercer caso, el mundo actual, 
el «poder» está tanto en la economía 
como en el conjunto de valores socia-
les y en su fortaleza armamentística, 
con lo que se busca ir extendiendo su 
sentido nacionalista a otros grupos na-
cionales con menor poder. Esto se logra 
mediante el desafío del poder económi-
co y el armamentista, que, si es nece-
sario poner en operación, seguramente 
logrará algún nivel de sumisión e im-
plicará la muerte, tanto de muchos de 
sus heroicos soldados, que dan la vida 
buscando la muerte de sus supuestos 
enemigos menos capaces.

Alrededor de esto existe ahora, otro 
elemento de gran poder, cual es el 
avance de la infotecnología, la biotec-
nología y la inteligencia artificial, que 
parecen estar modificando los valores, 
la economía y la vida.

Primera Mirada: Biografía de 
la Humanidad. 

José Antonio Marina y 
Javier Rambaud. 

I.

Se puede señalar y así lo indican J. 
A. Marina y J. Rambaud, en su libro 
“Biografía de la humanidad”1, que du-
rante el primer milenio antes de Cristo, 
se configura un giro extraordinario en 
la evolución de la humanidad, desde 
la perspectiva no biológica, sino espi-
ritual o cultural; hubo en ese período, 
grandes creaciones que aún mantienen 
su vigencia.

Estos autores señalan «tres cambios 
perdurables»2, el primero en el mundo 
espiritual. “En China, en la India, en 
Oriente próximo, en Europa, aparecen 
grandes genios religiosos y filosóficos, 
cuya influencia sirve para deslindar 
grandes espacios culturales: Confucio 
(China), Buda y Mahavirá (India), los 
profetas (Israel), Sócrates (Grecia), Jesús 
de Nazaret. A esta transformación Karl 
Jaspers la nombra y describe en su libro 
“Origen y meta de la historia”. Mientras 
Marina y Rimbaud llaman este perio-
do la «Era Axial», Jaspers la denomina 
como el «Tiempo-eje» e indica que “De 
lo que en el tiempo-eje aconteció y fue 
creado y pensado ha vivido la humani-
dad hasta hoy. Siempre que se remon-
ta de nuevo, retorna nostálgicamente 
a aquel tiempo y otra vez se deja infla-
mar por él. Desde entonces es válido 
decir que toda rememoración y nuevo 
despertar de las posibilidades del tiem-
po-eje (Renacimiento) produce una 
exaltación del espíritu. El retorno a este 
comienzo es un suceso siempre repeti-
do en China, la India y Occidente”3.

 La concepción de Marina y Rimbaud 
indica cómo en las religiones milena-
rias ya se hacen reflexiones y se llega a 
la llamada «Era Axial», en la que se da 
un gran salto evolutivo en la capacidad 
de dirigir y supervisar, -es la metacog-
nición-. Esta era de la reflexividad, da 
origen a las diferentes civilizaciones y a 
las visiones religiosas de la comunidad 
universal.

El segundo cambio hace relación a 
la organización política, emergen los 
grandes imperios: asirio, persa, chino 
y romano. Este último impone una re-
flexión muy importante sobre el poder, 
el gobierno y el derecho.

Marina, José Antonio y Javier Rambaud. 2019. Biografía 
de la humanidad. (Historia de la evolución de las culturas. 
Editorial Planeta Colombia. Bogotá. P. 153.

Ibidem, p. 164.

 Jaspers, Karl. 1994. Origen y meta de la historia. Trad. por 
Fernando Vela. Ediciones Altaya. Barcelona. P. 26.

1.

2.

3.
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El tercer cambio es el económico, con 
la aparición del dinero que se converti-
rá en el motor de la economía, que, su-
pone, además, una reflexión abstracta 
sobre los intercambios concretos.

Estos avances son la expresión plena 
de la era axial que lleva a la plenitud 
al mundo del H. sapiens, que distingue 
entonces, entre lo real y lo imaginario, 
mediante la reflexión, el análisis y la 
capacidad crítica.

Pero se da un elemento más que es 
de gran trascendencia y que ha acom-
pañado al humano durante los últimos 
cincuenta mil años de su historia, que 
podría decirse que se corresponde con 
el tiempo en que ha entrado en una 
capacidad reflexiva mayor que le ha 
permitido avanzar en una especie de 
convivencia consciente con su entor-
no natural, que le ha hecho posible ser 
realmente sapiens; pero esto contrasta 
con otro tiempo en el que el hambre, 
la esclavitud, las guerras, la bomba ató-
mica han configurado el grupo de los 
que tienen el poder y los que padecen 
ese poder de los otros y esto constituye 
seguramente la gran tragedia humana.

Se trata de la introducción del hu-
mano en el largo período de la energía 
irracional, esa cumbre gigantesca de lo 
irracional, con esa profunda relación 
nietzscheana de la hybris - «la locura 
de la afirmación del yo», esa cumbre 
nefasta de la humanidad. Esto implica 
en realidad, en último término, dirigir 
a los demás, ejercer todo el poder políti-
co como forma de relación de los unos 
con los otros en la sociedad, y ese sen-
timiento, profundamente individua-
lista, se constituye en el objeto central 
de la actividad política, esa que hoy se 
sigue ejerciendo desde el poder de los 
«Estados Desarrollados», que indican 
a los «Subdesarrollados» cómo relacio-
narse con ellos, de forma tal que sean 
conscientes de quien es el que tiene el 
poder; y si para ejercerlo a plenitud es 
necesaria la guerra, hay que hacerla, así 
implique necesariamente, la muerte de 

muchos de ambos bandos, pero que 
permite, de todas maneras que se haga 
destacar un Estado, o un gobernante. 
Es el momento de recordar que la De-
mocracia, esa gran idea de la Grecia an-
tigua que actualmente está consignada 
en la gran mayoría de las Constitucio-
nes, fue definida por W. Churchill de la 
siguiente manera: “la democracia es el 
peor sistema de gobierno diseñado por 
el hombre. Con excepción de todos los 
demás”.

Estas ideas generales, pero muy im-
portantes en la perspectiva de hacer 
posible reconocer claramente al Homo 
sapiens, y que se desprenden de lo rea-
lizado en su recorrido por el planeta 
tierra en los últimos 50.000 años, llama 
a pensar en las características del des-
pertar del humano en ese mundo pre-
vio que implica el ineludible proceso 
evolutivo, ese fenómeno que está en la 
base de la biología y que le da sentido a 
la unidad de la vida.

Se hace referencia entonces, a ese 
paso que se da desde los prehomínidos 
y que surge con unas características 
que hacen parte activa de ese complejo 
proceso que hace de ese prehomínido 
un homínido.

En esta perspectiva el investigador 
antropólogo C. Loring Brace, ofrece 
una interesante representación para 
dar cuenta de la naturaleza originaria 
del humano; dice este autor: “Con-
templada desde la perspectiva evolu-
cionista, la más fecunda definición del 
hombre sería la concerniente a la adap-
tación más distintiva. Así como pueden 
aducirse argumentos relativos al ce-
rebro humano, el sociólogo científico 
puede responder que la supervivencia 
del hombre no se debe solamente a su 
cerebro; con todo su valor el cerebro no 
sirve como sustituto de la experiencia. 
La única característica del ser huma-
no es la habilidad para aprovechar la 
experiencia acumulada y transmitida 
por otros seres humanos. Esto puede 
juzgarse como la principal adaptación 
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del hombre y es lo que el antropólogo 
designa con la palabra cultura”.4  

El concepto de cultura es de un gran 
valor en el estudio del humano en tan-
to la transmisión de información y de 
la experiencia individual dentro de un 
cuerpo social de una generación a otra 
es fundamental y genera lo que puede 
llamarse «culturación», para utilizar la 
palabra empleada por Loring Brace y 
definida por él como el “proceso de cre-
cimiento en un ambiente social condi-
cionado por la enseñanza acumulada 
por generaciones anteriores y transmi-
tida por ellas”.5 

Este concepto de Culturación ayuda 
a entender cómo se fue desenvolvien-
do el hombre desde hace unos 2,5 mi-
llones de años, vale decir, desde que se 
convirtió en un recién llegado a la larga 
historia de ese formidable proceso evo-
lutivo que configuro esa vida plena de 
exuberancia sobre el planeta tierra.

A partir de este punto empieza a de-
sarrollarse ese desenvolvimiento, muy 
complejo, que se ha intentado describir 
muchas veces por los historiadores, que 
se esfuerzan en revelar ese zigzag tan 
característico y que ya se había señala-
do para la economía, y que consiste en 
que “el texto y el contexto constituyen 
de por sí, un elemento con su propia 
identidad”6, que se manifiesta en toda 
la historia social de la humanidad. Pre-
cisamente Irene Vallejo7, transcribe un 
relato del siglo II, enunciado por unos 
comerciantes, médicos o funcionarios, 
entregados a la labor de la inteligencia 
y las virguerías del arte, como saberes 
protegidos por las musas, en el que se 
dice: “Lo único que merece la pena es la 
educación. Todos los otros bienes son 
humanos y pequeños y no merecen ser 
buscados con gran empeño. Los títulos 
nobiliarios son un bien de los antepa-
sados. La riqueza es una dádiva de la 
suerte, que la quita y la da. La gloria es 
inestable. La belleza es efímera; la salud 
inconstante. La fuerza física cae presa 
de la enfermedad y la vejez. La instruc-

ción es la única de nuestras cosas que 
es inmortal y divina. Porque solo la in-
teligencia rejuvenece con los años y el 
tiempo, que todo lo arrebata, añade a 
la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra 
que, como un torrente, todo lo barre y 
arrastra, puede quitarte lo que sabes”.

La referencia, entonces, es las lla-
madas «Eras axiales» que han descrito 
escritores como J. A. Marina y J. Ram-
baud, y como Karl Jaspers, quien la 
nombra como «Tiempo-eje» y la define 
como “el periodo que ocurre entre el 
800 y el 200 antes de Cristo y se co-
rresponde con la línea más profunda 
de la historia del hombre, durante la 
cual apareció la misma línea de pen-
samiento en tres regiones del mundo: 
China, India y Occidente”. A partir de 
la Era Axial, las diferentes regiones de 
la tierra no tuvieron ya un paralelismo 
semejante. Jasper señala que durante el 
«Tiempo-eje» “los cimientos espiritua-
les de la humanidad se establecieron 
simultánea e independientemente en 
China, India, Persia, Judea y Grecia. Y 
estos son los cimientos sobre los que la 
humanidad todavía subsiste hoy”.

“Los milenios de las grandes culturas 
más antiguas, terminan en el último 
eje que las derrite, las toma y las hun-
de, bien porque el propio pueblo trajo 
la innovación, bien porque lo hicieron 
otros pueblos”8

Por su lado Marina y Rambaud reco-
nocen en esa primera Era Axial que se 
establece en el primer milenio a. C., un 

C. Loring Brace. 1973. Los estadios de la evolución 
humana. Trad. por Juan-Eduardo Cirlot. Editorial Labor. 
Barcelona. P.p. 60-61.

Ibidem, p. 62.

Ensayos de economía. Univ. Nal. de Colombia. Medellín. 
Vol. 12. P. 210.

Vallejo, Irene. 2021. El infinito en un junco. (La invención 
de los libros en el mundo antiguo). Penguin Random 
House. Grupo Editorial. S. A. S. Bogotá, Colombia. P. 147.

Jaspers, Karl. 1994. Origen y meta de la historia. Trad. por 
Fernando Vela. Ediciones Atalaya. Barcelona. P.p 20 y 26.

4.

5.

6.

7.

8.
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cambio de giro extraordinario con tres 
características fundamentales: el pri-
mero en el mundo espiritual con nota-
bles genios religiosos y filosóficos que 
deslindan grandes espacios culturales, 
- Confucio en China, Buda y Mahavirá 
en la India; los profetas en Israel; Só-
crates en Grecia – y ya a la vuelta del 
milenio Jesús de Nazaret.

El segundo cambio se relaciona con 
la organización política y emergen en-
tonces, los grandes imperios: asirio, 
persa, chino y romano, el cual genera 
una reflexión abstracta sobre el poder, 
el gobierno y el derecho.

El tercer cambio, prosiguen Marina y 
Rambaud, es el económico, representa-
do en aquel tiempo por el dinero, que 
se constituye en ese motor de los inter-
cambios que son, a su vez, la génesis 
del mercado, como gran dinamizador 
de la economía, en adelante; “el dine-
ro, -señalan estos historiadores-, es una 
gran invención del pensamiento sim-
bólico. Para entender la historia hemos 
de conocer su funcionamiento porque 
es una herramienta formidable para el 
progreso económico”.9 Conviene decir 
que el extraordinario concepto de «Pro-
greso», que implica «mejoramiento», 
lleva en la sombra el desmejoramiento 
de su propia identidad de humano.

La llegada del urbanismo y su avance 
llega hasta la transformación de la so-
ciedad agrícola. Esto implica, volvien-
do a Jasper que “Así, pues, hay progreso 
en el saber, en la técnica, en los supues-
tos y condiciones para nuevas posibili-
dades humanas, pero no en la sustancia 
del ser del hombre. (…) Hay de conti-
nuo la antiselección de los inferiores; 
por ejemplo, en las situaciones donde 
la brutalidad y la astucia aseguran ven-
tajas duraderas. Se podría sentar esta 

tesis: todo lo cimero se derrumba, todo 
lo inferior perdura. (…) 

“El progreso aporta ciertamente una 
unidad en lo cognoscible, pero no la 
unidad de la humanidad. La unidad 
de la verdad de vigencia general, idén-
tica donde quiera que se encuentre en 
su interminable progreso, tal como se 
identifica claramente en la ciencia y 
la técnica, esta verdad que se puede 
comunicar y transmitir a todos y que 
solo se dirige al entendimiento, no es la 
unidad de la humanidad. Su progreso 
reporta tan solo una unidad del enten-
dimiento, que liga a los hombres por el 
entendimiento, de suerte que pueden 
discutir racionalmente entre sí, pero 
también son capaces de aniquilarse 
mutuamente con las armas iguales de 
la técnica. Pues lo que el entendimien-
to enlaza es solo la conciencia general, 
no los hombres. No produce autentica 
comunicación, solidaridad”10.

Surge acá también, esa destacada ins-
titución política que se yergue en Roma: 
el Imperio, el cual se constituye en una 
especie de antípoda de la religión y que 
dará forma al mundo romano que a su 
vez lo identificó por seiscientos años.

El Imperio Chino se estableció y per-
vivió por dos milenios, es decir estuvo 
vigente hasta hace relativamente poco 
tiempo, y dio sombra a un gran periodo 
de poder político, donde hubo grandes 
cambios en el poder militar y transfor-
maciones de gran peso en la economía 
en el resto del planeta.

Pero el concepto de «progreso» ad-
herido al dinero, como motor de la 
economía, es una forma muy parcial 
de mirarlo, en tanto su relación con la 
economía, o más concretamente con el 
dinero, es seguramente muy constreñi-
da dentro del desarrollo histórico de la 
humanidad. Es precisamente, Robert 
Nisbet, quien en su «Historia de la idea 
de progreso», muestra la complejidad 
de ese concepto que invade no sola-
mente el mundo económico, sino ade-

Opus cit., p. 198.

Ibidem, p. 325.

9.

10.
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más el científico, el filosófico, el políti-
co, el sociológico, el tecnológico y, por 
supuesto también, a la idea del poder.

Este investigador señala cómo, aun-
que inicialmente el “Progreso consiste, 
de hecho, en el lento y gradual perfec-
cionamiento del saber en general, de 
los diversos conocimientos técnicos, 
artísticos y científicos, …”, también, 
el progreso tiene que ver con la situa-
ción moral y espiritual del hombre en 
la tierra, en su felicidad, su capacidad 
para liberarse de los tormentos que le 
infringen la naturaleza y la sociedad, y 
por encima de todo en su serenidad o 
su tranquilidad”11

Ese mundo delirante del «Poder» que 
considera que éste está atado a las ar-
mas y al progreso en su tecnología es el 
que le otorga la capacidad de lograrlo 
-el poder- con las armas, y por consi-
guiente la muerte y la destrucción.

Durante la primera guerra mundial 
murieron más de quince millones de 
personas, pero esta cifra tan destacada, 
fue superada en más de seis veces -pro-
bablemente fueron más de un centenar 
de millones- en la segunda guerra mun-
dial que sucede apenas dos décadas des-
pués. Y en esa lucha por el poder don-
de el humano se desprecia así mismo, y 
muestra entonces, el peor de los rasgos 
de las guerras, cuando los soldados no 
tardarían en indicar el gran desprecio 
que los jefes militares mostrarían por 
sus soldados, lo que se expresaba en el 
esfuerzo por enviarlos a ellos a la muer-
te segura para poder hacer alarde de los 
éxitos personales que se obtendrían en 
una victoria, según lo ha expresado Jo-
sep Fontana, de acuerdo con lo relata-
do por Marina y Rimbaud12.

De manera más cruelmente gráfica, 
estos mismos historiadores cuentan 
que Kravchenko, de la Unión Soviéti-
ca, escribió: “en el campo de batalla, 
los hombres mueren rápidamente y lu-
chan y se defienden y les sostiene la ca-
maradería y el sentido del deber. Aquí 

Robert Nisbet. 1980. Historia de la idea de progreso. Trad. 
por Enrique Hegewicz. Gedisa. Barcelona. P. 20 y 21. 

Opus cit., p. 471.

Ibidem, p. 474.

Ibidem, p. 476.

Ibidem, p, 519 y 519.

11.

12.

13.

14.

15.

he visto a la gente morir en soledad 
y poco a poco, de una muerte repug-
nante, sin la excusa del sacrificio por la 
causa. Han quedado atrapados y se les 
ha dejado morir a cada uno en su casa 
por una decisión política tomada en 
una capital remota alrededor de mesas 
de conferencias y de banquetes”13.

Otra manera más cruda por la ex-
presión tan resumida para hablar de la 
crueldad de la guerra – segunda guerra 
mundial en este caso (1942), fue la ex-
presión de Lord Cherwell, consejero de 
Churchill: “Se revelan claramente las 
pasiones naturales de los humanos que 
aparecen como formas naturales, y has-
ta racionales, podría decirse, en tanto 
el sentimiento desaparece por comple-
to. No es posible que aparezca la com-
pasión y sólo se exhibe el poder”14.

Miradas estas y muchas otras cruel-
dades más, que aún no son historia, 
porque lo estamos viviendo en nues-
tro presente, tienen pleno sentido Ma-
rina y Rimbaud, quienes al final de su 
«Biografía de la humanidad» escriben: 
“Necesitamos un humanismo de terce-
ra generación que interprete la histo-
ria como el gigantesco esfuerzo de los 
sapiens por convertirse en animales 
espirituales, por crear mundos simbó-
licos, por intentar resolver los enormes 
problemas surgidos de la necesidad o 
del deseo. (…) Nuestra familia huma-
na se ha visto siempre desgarrada en-
tre la grandeza de sus aspiraciones y la 
frecuente miseria de sus actos. Vivimos 
siempre en vilo en una frontera incier-
ta”.15

Existió además otro filósofo que se 
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propuso estudiar el origen y las metas 
de la historia, un poco anterior a Ma-
rina y a Rambaud, que habló de un 
«Tiempo-eje», similar a la Era Axial, la 
referencia es a Karl Jaspers quien sitúa 
este período entre el 800 y el 200 a. 
C., el cual se corresponde con la línea 
más profunda de la historia del hom-
bre, durante la cual apareció la misma 
línea del pensamiento en tres regiones 
del mundo: China, India y Occidente. 
A partir del tiempo-eje las diferentes re-
giones de la tierra, no tuvieron ya, un 
paralelismo semejante. Jaspers señala 
que durante el tiempo-eje “los cimien-
tos espirituales de la humanidad se es-
tablecieron simultánea e independien-
temente en China, India, Persia, Judea 
y Grecia. Y estos son los cimientos so-
bre los que la humanidad todavía sub-
siste hoy”16.

“Los milenios de las grandes cultu-
ras más antiguas terminan con el tiem-
po-eje que las derrite, las toma y las 
hunde, bien porque el propio pueblo 
trajo la innovación, bien porque lo hi-
cieron otros pueblos”17

“El ser humano tomó consciencia de 
sí mismo y de sus límites (…). Siente 
lo terrible del mundo y la propia im-
potencia. Se forma preguntas radicales. 
Aspira desde el abismo a la liberación y 
salvación, y mientras cobra consciencia 
de sus límites se propone a sí mismo las 
formalidades más altas”18. 

Es así como aparece el extraordina-
rio concepto de «progreso», que im-
plica mejoramiento, pero que lleva en 
la sombra el «desmejoramiento» de su 
propia identidad de humano. Surge 
también el urbanismo y su avance que, 
llega hasta la transformación de la so-
ciedad agrícola.

Así, pues, hay progreso en el saber, en 
la técnica, en los supuestos y condicio-
nes para nuevas posibilidades humanas, 
pero no en la sustancia del ser del hom-
bre. (…) Hay de continuo la antiselec-
ción de los inferiores, por ejemplo, en 
las situaciones donde la brutalidad y la 
astucia aseguran ventajas duraderas. Se 
podría sentar esta tesis: todo lo cimero 
se derrumba, todo lo inferior perdura. 
(…) La unidad de la verdad de vigencia 
general, idéntica donde quiera que se 
encuentre en su interminable progreso, 
tal como se identifica claramente en la 
ciencia y la técnica, esta verdad que se 
puede comunicar y transmitir a todos 
y que sólo se dirige al entendimiento, 
liga a los hombres por el entendimien-
to, de suerte que pueden discutir racio-
nalmente entre sí, pero también son 
capaces de aniquilarse mutuamente 
con las armas iguales de la técnica.19

Se ha traído la teorización de Jaspers 
por la profundización de la historia más 
allá del relato sobre el tiempo, como un 
complemento muy especial, por lo filo-
sófico, de los desarrollos que corriente-
mente se leen en los textos puramente 
históricos.

La compleja problemática de la ac-
tualidad se mueve bajo dos realidades 
que no se entienden entre sí, pero es-
tán presentes una al lado de la otra; de 
un lado se tiene una gran parte de la 
humanidad actual nacida dentro del 
mundo fantasmagórico de “la fusión 
de la infotecnología y la biotecnolo-
gía”,  que construye a lo que conside-
ra la única ventana posible para reco-
nocer el mundo, apegados a aparatos 
operados por algoritmos que nos des-
pedazan cada minuto del presente, y, 
mediante los youtuber, los coachs y los 
influencer tienen acceso a ese panora-
ma en frente del cual nos encontramos 

Jaspers, Karl. 1980. (1950) Origen y meta de la historia. 
Trad. por Fernando Vela. Ediciones Altaya. Barcelona. P. 21.

Ibidem, p. 26.

Ibidem, p.26.

Ibidem, p. 325.

16.

17.

18.

19.

Segunda Mirada: 21 
Lecciones para el siglo XXI.

Yuval Noah Harari.

II.
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y sólo debemos andar sobre el camino 
que ellos te diagraman.

Del otro lado está el «poder» del pro-
ceso económico del Neoliberalismo 
cuya dinámica impulsa el «mercado», 
como determinador del encuentro anó-
nimo de «oferentes» y «demandantes», 
cuyas expresiones sociales exaltan al in-
dividualismo, a la competencia interin-
dividual y a la acumulación de capital; 
dinámica dentro de la cual se destacan 
las celebridades, utilizadas por el mer-
cado para mantener la «dinámica del 
mercado» y crear las escalas del «éxito» 
como cuantificador de la capacidad de 
moverse dentro de ese complejo mun-
do de la dinámica de la doctrina del 
Neoliberalismo económico.

En esta contienda se apoya Yuval 
Noah Harari, para plantear lo que para 
él es el gran reto del Homo sapiens: “A 
la filosofía, a la religión y a la ciencia 
se les está acabando el tiempo. Duran-
te miles de años se ha debatido sobre 
el significado de la vida. No podemos 
prolongar este debate de manera inde-
finida. La inminente crisis ecológica, la 
creciente amenaza de las armas de des-
trucción masiva y el auge de las nuevas 
tecnologías disruptivas no lo permitirá. 
Y quizá, lo que es más importante, la 
inteligencia artificial y la biotecnología 
están ofreciendo a la humanidad el po-
der de remodelar y rediseñar la vida”. 20

 
Luego de la ocurrencia de la segunda 

guerra mundial se creó la Organización 
de las Naciones Unidas – ONU -, con la 
tarea de estimular políticas mundiales 
de desarrollo y disminuir los problemas 
que fueran surgiendo y debilitaran la 
paz, posterior a la guerra; pero quedó lo 
que pudiéramos llamar un parche que 
fue el Consejo de Seguridad, conforma-
do por 15 miembros no permanentes 
y cinco miembros permanentes, que 
son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Rusia y China, con derecho al «veto» 
inobjetable para cualesquier decisiones 
de ese organismo.

Harari, Yuval Noah. 2018. 21 lecciones para el siglo XXI. 
Trad. por Joandomenec Ros. Penguin Random House. 
Grupo editorial S.A.S. Bogotá. P. 16.

Ibidem, p. 16.

20.

21.

Aflora entonces, esta institución 
creada con las características del peso 
de la «democracia» y la «libertad» como 
elementos fundamentales de su estruc-
tura operativa. Estas características han 
servido para demostrar que el dominio 
del «poder» político-económico está 
siempre detrás de las decisiones que se 
espera sean para la humanidad.

Miradas las circunstancias en las que 
se desenvuelve la humanidad actual-
mente se deben reconocer, en primer 
lugar, la Demografía; el tamaño de la 
población ha crecido después de la se-
gunda guerra mundial a un ritmo exa-
gerado. En 1950 se llegó a la cifra de 
2.500 millones de personas, ya para 
1990 se alcanzó la cifra de 5.000 millo-
nes y actualmente se están superando 
los 7.000 millones, dentro de un mun-
do inextensible.

El problema ecológico, la infotecno-
logía, la biotecnología y la inteligencia 
artificial, son elementos de gran peso 
en esta trama de deformación de la na-
turaleza natural y de la condición de 
la capacidad intelectual humana fren-
te a los desarrollos de la biotecnología 
y la inteligencia artificial. Y. N. Harari 
expone el siguiente problema: “La in-
teligencia artificial y la biotecnología 
están ofreciendo a la humanidad el 
poder de remodelar y rediseñar la vida. 
Muy pronto alguien tendrá que decidir 
cómo utilizar ese poder, sobre la base 
de algún relato implícito o explícito 
acerca del significado de la vida”21.

Esta exposición es de un gran al-
cance. Se debe seguramente partir del 
concepto que señala que los humanos 
no podemos seguir dominando la na-
turaleza con base en las demandas del 
mercado, en tanto no podemos tampo-
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co, olvidar que nuestra vida depende 
del resto de los demás seres vivos, de 
tal manera, que cuando se muestra un 
gran orgullo por el extraordinario desa-
rrollo de la llamada ingeniería genéti-
ca, estamos muy equivocados en tanto 
estas transformaciones están alterando 
por completo la relación ser vivo/en-
torno, lo que nos obliga a artificializar 
ese entorno.

Precisamente, en el penúltimo párra-
fo del libro ya citado de Y. N. Harari, 
se dice: “Con la mejoría en la tecno-
logía ocurrieron dos cosas. En primer 
lugar, mientras los cuchillos de sílex 
evolucionaron gradualmente hacia los 
misiles nucleares, se volvió más peli-
groso desestabilizar el orden social. En 
segundo lugar, mientras las pinturas 
rupestres evolucionaron gradualmente 
hacia las emisiones televisivas, se vol-
vió más fácil engañar a la gente. En el 
futuro cercano, los algoritmos podrían 
completar este proceso, haciendo im-
posible que la gente observe la realidad 
sobre sí misma. Serán los algoritmos 
los que decidan por nosotros quienes 
somos y lo que deberíamos saber sobre 
nosotros”22.

Pero se dan otras consideraciones de 
Harari de gran importancia. En primer 
lugar, la equivocación - ¿ignorancia 
quizás? - del mundo de la política. Los 
países más desarrollados y, por consi-
guiente, de mayor peso en cuanto al 
desarrollo industrial y tecnológico, se 
vanaglorian de que “La mayoría de los 
humanos nunca han disfrutado de ma-
yor paz y prosperidad que durante la 
tutela del orden liberal del siglo XXI. 
Por primera vez en la historia, las en-
fermedades infecciosas matan a menos 
personas que la vejez, el hambre mata 
a menos personas que la obesidad y la 
violencia mata a menos personas que 
los accidentes.

“Pero el liberalismo no tiene respues-
tas obvias a los mayores problemas a 
los que nos enfrentamos: el colapso 
ecológico y la disrupción tecnológica. 
Tradicionalmente, el liberalismo se ba-
saba en el crecimiento económico para 
resolver como por arte de magia los 
conflictos sociales y políticos difíciles. 
El liberalismo reconciliaba al proletaria-
do con la burguesía, a los fieles con los 
ateos, a los nativos con los inmigran-
tes y a los europeos con los asiáticos, al 
prometer a todos una fracción mayor 
del pastel. Con un pastel que crecía sin 
parar, esto era posible. Sin embargo, el 
crecimiento económico no salvará al 
ecosistema global; justo lo contrario, 
porque es la causa de la crisis ecológica. 
Y el crecimiento económico no resol-
verá la disrupción tecnológica: ésta se 
afirma en la invención de tecnologías 
cada vez más disruptivas”23.

A pesar de estas claras y sólidas apre-
ciaciones sobre la crisis ecológica, los 
políticos y los grandes empresarios mi-
ran otro mundo distinto a aquel sobre 
el que vivimos. George Soros, un im-
portante hombre de negocios nacido 
en Budapest y que, perteneciendo a 
ese grupo de personajes de la alta eco-
nomía mundial, escribió un artículo 
periodístico que tituló “Calentamien-
to global, guerras calientes, socieda-
des cerradas: tres de los retos centrales 
de nuestro tiempo”. (El Tiempo. 5 de 
mayo de 2023, págs. 2.4 y 2.5). En el 
señala que vincula el cambio climáti-
co, que pertenece principalmente a 
las ciencias naturales, con los sistemas 
de gobernanza, que es un concepto 
social”. Agrega luego que “el sistema 
climático está roto y necesita ser repa-
rado. Este es el mensaje principal que 
me gustaría transmitir (…). Debemos 
reorientar nuestras instituciones finan-
cieras internacionales, en particular el 
Banco Mundial, para que se centren en 
el cambio climático”.

Seguramente es ésta una visión tre-
mendamente superficial, a la que se 
atribuye importancia periodística dado 

Ibidem, p. 345.

Ibidem, p.p. 34 y 35.

22.

23.
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el papel que el autor juega en la gran 
economía mundial.

Olvida, sin embargo, algo tan impor-
tante como lo que el gran desarrollo 
tecnológico está provocando dentro 
de la economía, cual es el de transfor-
mar una gran cantidad de personas en 
«inútiles», ya que la inteligencia artifi-
cial está realizando una gran cantidad 
de tareas, de tal manera que las gran-
des empresas dedicadas a la infotecno-
logía hacen innecesarios muchos de 
los empleados actuales, para volverlos 
inútiles; tal es el caso por ejemplo de 
Facebook, Amazon, Google, etc. Esta 
circunstancia hace exclamar a Y. N. 
Harari: “A pesar del peligro del desem-
pleo masivo, aquello que debía preo-
cuparnos mucho más, es el paso de la 
autoridad de los humanos a la de los 
algoritmos, lo que podría acabar con la 
poca fe que queda en el relato liberal y 
abrir el camino a la aparición de dicta-
duras digitales”24.

Esta preocupación tiene otras expre-
siones que se viven en este mundo de 
la gestión y el algoritmo como forma 
de trabajo de gran peso para tomar las 
decisiones adecuadas para el desarrollo 
de las tareas operativas en procesos ad-
ministrativos. El aparato tecnológico al 
que nos enfrentamos hace el reconoci-
miento de cada uno de los pasos que 
se deben dar para una labor correcta, 
aunque muy segmentada; sin embargo 
Harari hace una anotación de mucho 
valor que ya es bien reconocida en ese 
minucioso mundo automatizado y pre-
figurado, en el que no sólo tenemos las 
tareas de comunicación con el proce-
sador, sino que también al procesador 
prefijado le permiten tomar por noso-
tros las decisiones más importantes de 
nuestra vida, como qué estudiar, dón-
de trabajar y con quién casarnos. “En 
algunos países y en determinadas si-
tuaciones, quizá a la gente no se le dé 
ninguna opción, y ésta se vea obligada 
a obedecer las decisiones de los algorit-
mos de macrodatos. Pero incluso, en 
sociedades supuestamente libres, los 

algoritmos pueden ir ganando autori-
dad, debido a que aprenderemos por 
experiencia a confiar en ellos en cada 
vez más cuestiones, y poco a poco, per-
demos nuestra capacidad para tomar 
decisiones por nosotros mismos. Piense 
simplemente el lector en la manera en 
que, en las dos últimas décadas, miles 
de millones de personas han llegado 
a confiar al algoritmo de búsqueda de 
Google, una de las tareas más impor-
tantes de todas: buscar información 
relevante y fidedigna. Ya no buscamos 
información. En lugar de ello «googlea-
mos». Y a medida que confiamos cada 
vez más en Google para hallar respues-
tas, nuestra capacidad para buscar in-
formación por nosotros mismos dismi-
nuye. Ya hoy en día, la «verdad» viene 
definida por los primeros resultados de 
la búsqueda de Google”25.

Si ponemos toda la atención en estas 
referencias que ya se están dando dia-
riamente en la vida real, entendemos 
claramente el sentido de la reflexión 
que Harari hace, hablando de la Liber-
tad. “El peligro es que si invertimos 
demasiado en desarrollar la inteligen-
cia artificial y demasiado poco en desa-
rrollar la conciencia humana, la inteli-
gencia artificial muy sofisticada de los 
ordenadores sólo servirá para favorecer 
la estupidez natural de los humanos”26.

Y esta es, en efecto la tarea de Face-
book, Google, Amazon, Youtube y de-
más, que configuran el trabajo central 
de las «redes», donde se habla de todo, 
pero con una superficialidad y descon-
textualización que no puede en efecto, 
hacer más que “fortalecer la estupidez 
humana”.

No puede olvidarse que el proyecto 
de Zuckerberg es mantener una cone-
xión permanente entre los humanos, 

Ibidem, p. 64.

Ibidem, p. 75.

Ibidem, p. 93.

24.

25.

26.
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pero con el fin real de esclavizar la 
atención de los usuarios para hacerla 
mercancía para los anunciantes.

Cabe preguntarse, ¿qué tipo de hu-
mano estamos globalizando? Vuelve 
Harari a presentar ese problema con 
gran propiedad: “A la tecnología le 
será facilísimo moldear tus objetos por 
ti y tomar el control de tu vida. Sobre 
todo, porque la tecnología es cada vez 
más sofisticada a la hora de entender 
a los humanos, por lo que puedes ver-
te sirviéndola cada vez más, en lugar 
de que ella te sirva. ¿Has visto a esos 
zombis que vagan por las calles con la 
cara pegada a sus teléfonos? ¿Crees que 
controlan la tecnología, o que ésta los 
controla a ellos?”27.

Una temática muy importante, dado 
el peso que ha tenido en la historia 
de la humanidad, tal como magistral-
mente lo narraron Marina y Rambaud, 
es la guerra que Harari trata desde la 
perspectiva de las relaciones humanas 
en sí, pero con la influencia grande de 
la política, del terrorismo como tal y 
de algunas implicaciones económicas. 
Escribe, al respecto: “No cabe duda de 
que, al dedicarse a la guerra contra el te-
rror, los norteamericanos y sus aliados 
no sólo han provocado una destruc-
ción inmensa por todo el planeta, sino 
que también han incurrido en lo que 
los economistas denominan «costos de 
oportunidad». El dinero, el tiempo y 
el capital político invertido en luchar 
contra el terrorismo no se han inver-
tido en luchar contra el calentamiento 
global, el sida y la pobreza; en aportar 
paz y prosperidad al África Subsaharia-
na, o en forjar mejores vínculos con 
Rusia y China. Si Nueva York o Londres 

acaban hundiéndose bajo un océano 
Atlántico, cuyo nivel va en ascenso, o 
si las tensiones con Rusia estallan en 
una guerra abierta, la gente bien podría 
acusar a Bush, Blair y Obama de haber-
se centrado en el frente equivocado”28.

¿Será posible evitar la guerra cuando 
el humano da tanta importancia al «po-
der político y económico»? Es este otro 
aspecto de gran importancia que Hara-
ri plantea con gran propiedad para dar 
un gran valor a un humanismo amplio 
y pleno de sinceridad a pesar de sen-
tirse, por algunos, como una aproxima-
ción al nihilismo, al vacío interior, a la 
amoralidad.

Habla entonces del «laicismo», que 
define como “una visión del mundo 
muy positiva y activa, que se define por 
un código de valores coherente y no por 
oposición a esta o aquella religión”29.

El ideal laico lo define entonces, 
como “El compromiso secular más im-
portante con la VERDAD, que se basa 
en la observación y la evidencia y no 
en la simple fe. Los seglares se esfuerzan 
para no confundir verdad con fe”30.

El otro compromiso laico fundamen-
tal de las personas es “la COMPASIÓN. 
La ética laica se basa no en la obedien-
cia de los edictos de este o aquel dios, 
sino en una profunda comprensión del 
sufrimiento. Por ejemplo -sigue dicien-
do Harari-, la gente secular se abstiene 
del homicidio no porque algún libro 
antiguo lo prohíba, sino porque matar 
inflige un sufrimiento inmenso a seres 
conscientes. (…) ¿Cómo deciden las 
personas laicas si respaldar u oponerse 
a la violación, a la homosexualidad, a 
la bestialidad y al incesto?

“Analizando los sentimientos. La vio-
lación es obviamente inmoral, no por-
que vulnere algún mandamiento divi-
no, sino porque hace daño a personas. 
En cambio, una relación de amor entre 
dos hombres no daña a nadie, de modo 
que no hay razón para prohibirla”31.

Ibidem, p. 293.

Ibidem, p. 190.

Ibidem, p. 227.

Ibidem, p. 228.

Ibidem, p. 229.

27.

28.

29.

30.

31.
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Harari nos pasea también por el mun-
do del relato, el cual es presentado con 
mucha crudeza: “Los humanos hemos 
conquistado al mundo gracias a nues-
tra capacidad de crear relatos ficticios 
y de creérnoslos, por tanto, somos bas-
tante torpes a la hora de conocer la di-
ferencia entre la ficción y la realidad”32.

En efecto, recurrimos con mucha fre-
cuencia a los relatos para poder crear-
nos una verdad que nos ensalce, o para 
cubrir con personajes ficticios y zam-
bullirnos en el relato para poner som-
bras sobre una realidad que, en verdad 
la sentimos muy áspera, tanto como los 
políticos hablan de sus generosidades 
con las que quieren encubrir sus desa-
fíos con los más débiles que deben estar 
incondicionalmente a su servicio, para 
poderse librar de sus castigos, que, se-
gún ellos, son merecidos.

La real naturaleza del relato, -señala 
Harari- “tiene que satisfacer dos con-
diciones: primera, ha de darme a mí 
algún papel que desempeñar. (…). En 
segundo lugar, aunque no es necesario 
que un buen relato se extienda hasta 
el infinito, si tiene que extenderse más 
allá de mis horizontes. El relato me pro-
porciona una identidad y da sentido a 
mi vida al asignarme algo mayor que 
yo mismo. Pero siempre existe el riesgo 
de que puede empezar a preguntarme 
qué da sentido a éste «algo mayor»”33.

Esta es una de las lecciones que Ha-
rari propone para mantener la sobrie-
dad y humildad en nuestras vidas, y no 
tiene que inventar un relato fantasioso 
para ocultar las debilidades de nuestras 
vidas, para no avergonzarnos de nues-
tras debilidades normales que configu-
ran la realidad de nuestro recorrido vi-
tal y nos exaltan en nuestra condición 
humana.

Noreena Hertz, es una escritora britá-
nica y tiene varias obras publicadas; es 
además de gran actividad dentro del pe-
riodismo. En una de sus últimas obras 
ha denominado el siglo XXI como «El 
siglo de la soledad», denominación que, 
según ella, emerge fundamentalmente 
a raíz del COVID 19, aunque es una ca-
racterística social que puede percibirse 
desde varios años antes; teniendo, ade-
más, otras circunstancias que han ido 
creando ese fenómeno de «soledad», a 
pesar de estar ubicados demográfica-
mente, en un período donde el aumen-
to poblacional es uno de los fenómenos 
sociales más relevantes en los últimos 
setenta años. Es también, muy sorpren-
dente que, en un mundo tan poblado, 
el grueso de esa población viva en zo-
nas urbanas con altas densidades.

Asombra entonces, que se hable de 
soledad dentro de grandes cantidades 
de pobladores que recorren las calles 
repletas de personas, pero sin saludarse 
y sin reconocerse.

La autora registra la situación de 
Frank, un personaje de 32 años de 
edad, con el que tuvo contacto y que 
llegó a Nueva York en el 2019 y se alo-
jó en su primera vivienda en Manhat-
tan, en “un diminuto «aparta-estudio», 
donde se sentía «cómo un ataúd», -son 
sus palabras-, sobre todo porque en 
todo el edificio no conocía a nadie a 
quien visitar para tomar un café (…). 
Ya que, pese a llevar dos años en aquel 
edificio, no era «sólo que ni un vecino 
sepa cómo me llamo», sino que «cada 
vez que me cruzo con ellos en el pasillo 
o en el ascensor, es cómo sino me hu-
bieran visto nunca».

“El triste anonimato de aquel bloque 
de apartamentos me pareció un reflejo 
de la vida en la gran ciudad. «Aquí na-
die sonríe» (…). Toda aquella gente con 

Ibidem, p. 333.

Ibidem, p. 302.

32.

33.

Tercera Mirada: El siglo de la 
soledad.

Noreena Hertz.

III.
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el móvil pegado a la oreja, los fitbits 
sujetos a la ropa para registrar el ritmo 
de la marcha, la cara de asco o de po-
quer… La ciudad le parecía despiadada, 
inhóspita y cruel”34.

Pero no es sólo el caso de Frank en 
Nueva York, es también el caso en Lon-
dres, Dubai, Hong Kong, Sao Paulo, Pa-
rís y Sídney. Esta situación de la cual 
presenta cifras obtenidas por juiciosos 
estudios estadísticos logrados por serios 
procesos de encuestamiento.

Ya hablaba esta autora del “móvil pe-
gado a la oreja”, para luego de todos los 
datos anteriores indicar que: “Gracias 
al Apple, Google, Facebook y Samsung, 
nunca ha sido tan fácil desconectar de 
las personas y lugares que nos rodean 
y crear nuestra propia burbuja digital, 
tan privada como contraproducente”35.

Seguramente que se está frente a un 
fenómeno social en el cual tiene alguna 
participación la infotecnología, y que 
ha desarrollado «modelos de cortesía 
negativa», según ella misma lo señala.

Pero no es solo un fenómeno deri-
vado de la tecnología, sino que tiene 
además otras causas: “Nuestra cultura 
de la autosuficiencia y del afán de supe-
ración, tan elogiada por el capitalismo 
neoliberal, tiene un costo considerable. 
Porque, cuando los vecinos son como 
extraños y la amistad y el buen enten-
dimiento son la excepción de la regla, 
corremos el peligro de no encontrar a 
nadie cuando necesitamos ayuda”36.

Conviene anotar que tal como lo 
plantearon Marina y Rambaud, y Jas-
pers y, Harari, dentro de otros contex-
tos, también la economía neoliberal es 
traída a cuento.

En efecto, escribe N. Hertz: “Los orí-
genes de todo esto se remontan a la 
década de 1980, momento en el que 
arraigó una forma de capitalismo espe-
cialmente cruel -el neoliberalismo- una 
ideología que hacía especial hincapié 
en la libertad: «libre» elección, merca-
dos «libres», «libertad» con respecto 
a los Gobiernos o los sindicatos. Una 
libertad que idealizaba la autonomía 
y preconizaba la no intervención del 
Estado y la competitividad a ultranza, 
situando el interés personal por encima 
del bien común. Liderado en un prin-
cipio por Margaret Thatcher y Ronald 
Reagan, y adoptado posteriormente 
por los adalides de la «tercera vía» - en 
especial Tony Blair, Bill Clinton y Ger-
hard Schröder-, aquel proyecto político 
ha condicionado las prácticas comer-
ciales y gubernamentales de todo el 
mundo durante las últimas décadas”37.

Toda esta consideración sobre el 
peso de la nueva forma de economía 
capitalista lleva a la autora a plantearse 
tres grandes consecuencias. En primer 
lugar, las enormes desigualdades entre 
ricos y pobres, tanto en el nivel de ri-
queza, como en el de atención entre 
los dos grupos, en el que los más ricos 
reciben todo el interés de las políticas 
públicas, mientras los más pobres es-
tán completamente desamparados, de 
forma tal que son los pobres los que se 
sienten «solos».

En segundo lugar “porque el neoli-
beralismo ha dado siempre prioridad 
a las grandes empresas y al capital fi-
nanciero”38, quienes, en consecuencia, 
dirigen el mercado y determinan las re-
glas de juego en esa dinámica socioeco-
nómica, que cada vez más aumenta la 
brecha entre ricos y pobres.

Noreena Hertz. 2022. El siglo de la soledad. (Recuperar 
los vínculos humanos en un mundo dividido). Trad. por 
Fernando Borrajo Castanedo. Editorial Planeta Colombiana. 
Bogotá. P. p. 79 y 80.

Ibidem, p. 83.

Ibidem, p. 84 - 85.

Ibidem, p. 25.

Ibidem, p. 26.

34.

35.

36.

37.

38.
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En tercer lugar, Noreena llama la 
atención sobre la transformación que, 
como consecuencia de esa práctica eco-
nómica, se alteran las relaciones más 
allá de lo puramente económico, y 
caen en el plano personal. Trae a cuen-
to entonces, las palabras de Margaret 
Thatcher en 1981 al Sunday Times: «La 
economía es el método, pero el objeti-
vo es cambiar el alma y el corazón», ex-
presión ésta con un profundo significa-
do en el comportamiento social, donde 
se estimula la hipercompetitividad, es 
decir el individualismo, y se desestimu-
la la preocupación por los demás. Se 
está así dando plenitud al egoísmo, tan 
arraigado en las altas esferas de la eco-
nomía en la actualidad.

Esto lleva a concluir a esta pensadora 
que: “El neoliberalismo nos ha hecho 
vernos a nosotros mismos como com-
petidores y no como colaboradores, 
como consumidores y no como ciuda-
danos, como acaparadores y no como 
partícipes, como granujas y no como 
ayudantes; personas que no solo es-
tán demasiado ocupadas para ayudar a 
sus vecinos, sino que ni siquiera saben 
cómo se llaman”39. Este egoísmo con-
duce entonces, a una sociedad solitaria.

Esto no significa, sin embargo, que 
las dinámicas indeseables que el neoli-
beralismo está creando en el desenvol-
vimiento de la sociedad, sean necesaria-
mente, el punto central para entender 
y definir la «soledad». “Una diferencia 
fundamental entre mi definición de 
soledad y la definición tradicional es 
que para mí la soledad no es solo es-
tar falto de amor, compañía o cariño 
-escribe N. Hertz-. Tampoco tiene que 
ver simplemente con la idea de sentirse 
abandonado o ninguneado por aque-
llos con quienes nos relacionamos ha-
bitualmente, esto es, la pareja, la fami-
lia, los amigos y los vecinos. Sino que 
también tiene que ver con el hecho de 
sentirnos desatendidos por la comuni-
dad, el Gobierno o la ciudadanía. Es la 
sensación de desconexión no solo con 
respecto a aquellas personas en las que 

deberíamos confiar, sino también con 
respecto a nosotros mismos. Se trata no 
únicamente de la idea de apoyo social 
o familiar, sino también de la sensación 
de exclusión política y económica”40.

Esta disgregación permite dar sen-
tido a una afirmación concreta: “Para 
mí la soledad es un estado interior y, al 
mismo tiempo, un estado existencial, 
es decir, personal, social, económico y 
político”41.

En esta perspectiva queda claro cómo 
actualmente es muy común oír a los 
empleados de una firma comercial o 
industrial, lo separados que se sienten 
de su institución a pesar de su vincu-
lación laboral legal permanente o tem-
poral. Esta situación se ha vuelto muy 
común, a tal punto que N. Hertz indica 
que: “Los habitantes de todo el planeta 
se sienten solos, desconectados y mal-
tratados; -y agrega- nos encontramos 
en pleno centro de una crisis de sole-
dad mundial. Ninguno de nosotros, en 
ningún sitio, es inmune”42.

“En el Reino Unido el problema ad-
quirió una magnitud tal que en 2018 
el primer ministro llegó al extremo de 
crear un Ministerio de la Soledad”43.

Estas circunstancias han llegado al 
punto de tener que crear una nueva 
fuente de trabajo en muchos países, 
inclusive el nuestro. De esta manera 
se entiende que sea necesario en mu-
chas ocasiones “encargar compañía 
por teléfono como quien encarga una 
hamburguesa; y es también que haya 
surgido una «economía de la soledad» 
para ayudar – y en ocasiones exprimir- 
a quienes se sienten solos”44.

Ibidem, p. 28.

Ibidem, p. 20 y 21.

Ibidem, p. 21.

Ibidem, p. 15.

Ibidem, p. 14.

Ibidem, p. 14.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
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Hay algo más, que muy ocasional-
mente se presenta en nuestro país, pero 
que es muy común en Japón; Hertz 
cuenta que se conocen estadísticas para 
este caso que “durante las últimas dos 
décadas, los delitos cometidos por per-
sonas mayores de sesenta y cinco años 
se han cuadruplicado. El 70% de este 
grupo de edad reincide antes de cinco 
años. La funcionaria de prisiones Junko 
Ajeno no tiene la menor duda de que la 
soledad es la causa de esa propensión, 
pues eso es lo que le cuentan las reclu-
sas”45.

La soledad es sentida tanto por in-
ternos en residencias de ancianos en 
Estados Unidos; pero también los mi-
llennials en gran proporción -20% 
aproximadamente- dice no tener ami-
gos. Algo similar ocurre en el Reino 
Unido con jóvenes en edades entre die-
ciocho y treinta y cuatro años y, con 
niños entre diez y quince años.

Sin embargo, no todos los casos de 
soledad se le pueden atribuir a la eco-
nomía, que sigue siendo un factor muy 
importante. Ya se ha señalado por Ha-
rari y por Marina y Rambaud que la tec-
nología hay que tenerla en cuenta tam-
bién como causa importante. N. Hertz 
indica que “los teléfonos móviles y, so-
bre todo las redes sociales han desem-
peñado un papel fundamental en todo 
esto, pues distraen nuestra atención 
y sacan lo peor de nosotros mismos, 
haciéndonos cada vez más irascibles 
y tribales, maniáticos de los likes, los 
retuits y los follows, circunstancias és-
tas que menoscaban nuestra capacidad 
para la empatía y la comunicación”46.

Precisamente recalca N. Hertz, que 
“Gracias a Apple, Google, Facebook y 

Samsung, nunca ha sido tan fácil des-
conectar de las personas y lugares que 
nos rodean y crear nuestra propia bur-
buja digital, tan privada como contra-
producente (…). Algunos sociólogos y 
semiólogos han llegado a decir que las 
ciudades han desarrollado «modelos 
de cortesía negativa», esto es, normas 
sociales según las cuales se considera 
de mala educación entrar en el espacio 
físico o emocional de una persona sin 
motivo, aunque hay, claro está, dife-
rencias geográficas y culturales”47.

Una consideración muy importan-
te sobre la cual vuelve una y otra vez 
nuestra autora y, además, en lo cual 
coincide con Marina y Rambaud y con 
Harari, es el papel tan fuerte que ha 
jugado la economía neoliberal en el 
mundo actual.

Es muy reveladora en este aspecto, la 
afirmación que hace en el Capítulo 11 
– Mantenerse unidos en un mundo que 
se está desmoronando -, “La soledad no 
es sólo un estado de ánimo. También es 
un estado de ánimo colectivo que nos 
está pasando factura a nosotros como 
individuos y a la sociedad en su con-
junto, que influye en la muerte de mi-
llones de personas todos los años, que 
cuesta miles de millones de euros a la 
economía mundial y que constituye 
una grave amenaza para las democra-
cias solidarias e incluyentes”48.

 
Y es precisamente en esta considera-

ción de una soledad individual y, sobre 
todo, colectiva y planetaria que Noree-
na señala al respecto: “Como punto de 
partida, debemos reconocer que la ac-
tual crisis de soledad no ha surgido de 
la nada, sino que ha sido alimentada en 
gran medida por un proyecto político 
concreto: el capitalismo neoliberal. Un 
capitalismo egoísta y obsesivo que ha 
generalizado la indiferencia, ha conver-
tido el egoísmo en una virtud y ha des-
valorizado el auxilio y la compasión; 
un capitalismo basado en el «sálvese 
quien pueda», que ha menospreciado 
la importancia de los servicios públi-

Ibidem, p. 15. 

Ibidem, p. 22.

Ibidem, p. 84.

Ibidem, p. 277.

45.

46.

47.

48.
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cos y los centros comunitarios y que 
ha perpetuado la idea de que el destino 
está sólo en nuestras manos”49.

Esta juiciosa descripción de la mane-
ra como actualmente funciona el sis-
tema económico dominante y, por lo 
mismo globalizado y globalizante, está 
muy claramente descrito en estos pá-
rrafos, que explican, con gran lucidez, 
las características de la sociedad actual 
y las orientaciones que los grandes po-
deres económicos le dan al desenvolvi-
miento actual de la sociedad en donde 
el capital es el que orienta la política, 
en donde lo más importante es la con-
centración de la riqueza y la subyuga-
ción de la población por el mercado, la 
tecnología y la guerra, que a su turno, 
da ese gran ingreso económico al poder 
político, de la producción de armas y 
los viajes a la estratosfera, mientras el 
hambre azota a una porción mayúscula 
de la humanidad.

En uno de los párrafos finales Noree-
na Hertz escribe que: “En esta era de 
tantos retos y contradicciones también 
tiene cabida la esperanza. Tenemos la 
oportunidad de unirnos para crear en-
tre todos un futuro muy diferente, un 
futuro en el que sea posible compagi-
nar el capitalismo con la solidaridad y 
la compasión, en el que se escuche y se 
de voz a todas las personas con inde-
pendencia de su origen, en el que po-
damos convivir de manera tolerante e 
inclusiva, …”50.

A pesar de estas palabras idealistas 
pero muy deseables, la realidad nos ha 
mostrado por siglos que la humanidad 
ha tenido, entre muchos de sus miem-
bros a lo largo de los siglos, imperios, 
repúblicas y demás formas de gobier-

no, estas mismas miradas; pero la cruda 
realidad es que al final no es el Homo 
sapiens sapiens al que encontramos 
manejando al mundo, sino al Homo 
miserabilis. Las guerras, más que la 
paz; la acumulación individual me-
diante todo tipo de trampas, más que 
la colaboración generosa entre todos; 
la exaltación de la astucia maliciosa, 
más que la compasión. Esto nos lleva 
a alcanzar la forma más peligrosa de la 
decepción cual es la autodecepción y, 
ésta se corresponde, «de hecho», con el 
estado actual de la humanidad.

Luigi Ferrajoli, un reconocido filóso-
fo italiano, contestó en una entrevista 
al periodista que lo interrogaba: “Ten-
go el convencimiento de que la huma-
nidad está atravesando el momento 
más decisivo y dramático de su histo-
ria. Hasta hoy, nunca había sucedido 
que el género humano estuviera en 
riesgo de extinción. (…) Por otra parte 
es bien difícil que ocho mil millones de 
personas, 196 Estados nacionales -diez 
de los cuales cuentan con armamento 
nuclear-, un anarcocapitalismo voraz 
y depredatorio y un sistema industrial 
ecológicamente insostenible puedan 
sobrevivir a la larga si el pacto de con-
vivencia estipulado en la Carta de la 
ONU no se refunda mediante la intro-
ducción de garantías adecuadas”51.

Ibidem, p. 279.

Ibidem, p. 300.

Farrajoli, Luigi. 2023. “La humanidad atraviesa el 
momento más decisivo y dramático de su historia”. 
Entrevista de David Lorenzo Cardiel -ethic. El Tiempo. 2 
de abril de 2023. P. 2.2 
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Estudio de caso, análisis del crecimiento de 
cultivos hidropónicos a través de la implementación de 

microorganismos eficientes en la suplementación en 
ganadería bovina.

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia52.

Resumen 

La hidroponía es una técnica ancestral que utiliza la producción agrí-
cola como alternativa de suplemento alimenticio en producciones gana-
deras, con relación a este proyecto, el objetivo principal fue analizar el 
crecimiento de cultivos hidropónicos por medio de la administración de 
microrganismo eficientes y sus efectos en vacas lecheras y bovinos de ex-
posición. Por medio de la construcción de un vivero utilitario para el cul-
tivo de Maíz y avena, así mismo evaluar la ganancia de peso por medio 
de estudios metodológicos. El proyecto se desarrolló en las instalaciones 
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio (Centro 
de practicas la Vitrina) siguiendo los componentes del proceso del cul-
tivo:  selección de semillas, lavado, desinfección, germinación, siembra, 
riego y uso final en la Hacienda Guachinacal ubicada en la vereda Caño 
Seco la Libertad Guaviare, para determinar el efecto que tiene sobre la 
ganancia de peso en los bovinos. Se desarrolló bajo una investigación 
cuantitativa permitiendo examinar los datos de manera numérica sobre 
las variables a estudios, tales como cantidad de alimento producido y su 
ganancia de peso, para concluir se logró evidenciar elementos importan-
tes en los primeros resultados, la curva de crecimiento en las bandejas 
con tratamiento (tto), es mayor al evidenciado en aquellas que no se 
realizaba la adición de tratamiento (EM).

Palabras clave: Hidroponía, Microorganismos eficientes, producción 
agrícola

Abstract

Hydroponics is an ancient technique that uses agricultural production 
as an alternative food supplement in livestock production, in relation to 
this project the main objective is to analyze the growth of hydroponic 
crops through the administration of precursor microorganisms and their 
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effects on dairy cows and exhibition cattle. Through the construction of 
a utilitarian nursery for the cultivation of corn and oats, as well as eva-
luating the weight gain through methodological studies. The project will 
be carried out in the facilities of the Villavicencio Cooperative University 
of Colombia (La Vitrina Practice Center) following the components of 
the cultivation process: selection of seeds, washing, disinfection, germi-
nation, sowing, irrigation and final use in the Hacienda Guachinacal 
located in the village of Caño Seco la Libertad Guaviare, to determine 
the effect it has on weight gain in cattle. It is developed under a quan-
titative investigation to examine the data numerically on the variables 
to be studied, such as the amount of food produced and its weight gain, 
to conclude it is necessary to highlight important elements in the first 
results, the growth curve in the trays with treatment (tto), is greater than 
that evidenced in those that did not add treatment (EM). 

Keywords: Hydroponics, precursor microorganisms, agricultural pro-
duction.

Introducción

El cultivo de las plantas sin suelo 
se remonta a siglos anteriores, ejem-
plo de esto son los jardines colgantes 
de Babilonia; los jardines flotantes de 
los aztecas, en México, y los de China 
Imperial, además de la existencia de 
jeroglíficos egipcios fechados cientos 
de años antes de Cristo que describen 
el cultivo de plantas en agua. (Quispe 
H 2013). La primera noticia científica, 
en cuanto al crecimiento y nutrición 
de las plantas data de 1600, cuando el 
belga Jan Van Helmont mostró que las 
plantas obtienen sustancias a partir del 
agua; esto lo hizo al plantar un tallo de 
sauce de 5 libras en un tubo con 200 
libras de suelo seco, al que cubrió para 
evitar el polvo, después de regarlo du-
rante cinco años había aumentado 160 
libras su peso, mientras que el suelo ha-
bía perdido apenas dos onzas. Su con-
clusión de que las plantas obtienen del 
agua la sustancia para su crecimiento 
era correcta; no obstante, le faltó com-
probar que también necesitan dióxido 
de carbono y oxígeno del aire. En 1699 
un inglés, John Woodward, cultivó 
plantas en agua conteniendo diversos 

tipos de suelo, y encontró que el mayor 
desarrollo correspondía a aquellas que 
contenían la mayor cantidad de suelo; 
así concluyó que el crecimiento de las 
plantas era el resultado de ciertas sus-
tancias en el agua, obtenidas del sue-
lo, y no solo del agua misma. (Cuervo 
O,2001). Por otro lado, los avances más 
importantes en el desarrollo de la hi-
droponía fueron logrados por dos cien-
tíficos alemanes, Sachs (1860) y Knop 
(1861), lo cual fue el origen de la “nu-
triculture”;  esto no había tenido gran 
utilidad dentro de la hidroponía, hasta 
que la industria de los invernaderos se 
interesó debido a la necesidad de cam-
biar la tierra con frecuencia para evitar 
los problemas de fertilidad y enferme-
dades; entre 1925 y 1935 tuvo lugar 
un desarrollo extensivo, modificando 
las técnicas para el cultivo en nutrien-
tes hacia una producción a gran escala. 
(Urrestarazu, 2015)

En este sentido, la hidroponía como 
técnica de producción agrícola sirve 
para intensificar la producción de los 
cultivos; es una técnica que presenta 
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una diversidad de modalidades, pero 
que en esencia se caracteriza por ali-
mentar el sistema radicular con agua 
y minerales, de forma controlada, te-
niendo como medio de cultivo un sus-
trato diferente al de la tierra, que puede 
ser agua, grava, lana de roca o cualquier 
otro material inerte. (Rodríguez 2003). 
Ahora bien, una de las ventajas más 
importantes de la técnica hidropónica, 
es que se puede utilizar prácticamente 
en cualquier lugar: teniendo en cuenta 
que, para cultivar sin tierra, se requiere 
mucho menor espacio, y como no de-
pende de la disponibilidad de un terre-
no de cultivo, es posible desarrollarla a 
pequeña escala además que no depen-
de de las condiciones climáticas ni de 
la época de siembra. (Antillón L 2008).  

 
Ahora bien, en términos pecuarios la 

falta de control sobre las condiciones 
climáticas puede causar consecuencias 
nutricionales desastrosas y fatales para 
el ganado bovino, en consecuencia, el 
forraje verde hidropónico (FVH) es una 
alternativa muy prometedora para re-
solver el problema de la alimentación 
ganadera, por las grandes ventajas que 
ofrece. Esta técnica ha pasado de un 
nivel experimental a uno comercial, 
ya que cada vez es mayor el número 
de personas que la utilizan. Su uso se 
traduce en una alta rentabilidad, poca 
inversión inicial, y un cambio drástico 
que reporta cambios en su operación. 
(Rodríguez, 2003). En este sentido el 
presente trabajo busco conocer los 
factores que inciden en el desarrollo 
óptimo del forraje verde hidropónico 
de maíz, evaluando el peso del forraje 
verde hidropónico con la implementa-
ción de microorganismos eficientes en 
el cultivo de maíz, y posterior análisis 
del comportamiento de peso en anima-
les bovinos mediante la administración   
del forraje producido.

Metodología: 

La investigación es cuantitativa, se-
gún relación del problema y los obje-
tivos definidos, se parte de la observa-
ción directa para el conocimiento de 
la realidad, permitiendo identificar los 
elementos productivos en el cultivo 
forraje verde hidropónico de maíz. La 
población objeto del estudio es finita y 
está delimitada, por una parte; la pro-
ducción de hidropónico en la finca La 
Vitrina en la Universidad Cooperativa 
de Colombia Campus de Villavicen-
cio Dentro de un panel dinámico que 
cuenta con 1 tipo de cultivo en con-
diciones diferenciadas y su respectivo 
impacto en la ganadería de exposición, 
municipios en comparación de dos 
subregiones del departamento del meta 
para estimular variables como produc-
ción agropecuaria, área sembrada y 
área cosechada. Por último, se realiza 
una prueba de Normalidad (Shapiro 
wilk) acertada y una prueba T de stu-
dent, diseñada para medir si dos gru-
pos de datos son o no estadísticamente 
iguales, relacionadas con un p>valor de 
0.05 y un 95% Intervalo de confianza 
para la diferencia.

El proyecto se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Universidad Cooperati-
va de Colombia sede Villavicencio (Fin-
ca la Vitrina) ubicada en el kilómetro 
18 vereda La Llanerita, con una tempe-
ratura mínima promedio de 20 grados 
y una temperatura alta promedio de 30 
grados, cuenta con una altitud de 467 
m.s.n.m; el vivero hidropónico es re-
cinto semi cerrado de 3.60 metros de 
largo por 3 metros de ancho y 3.10 me-
tros de altura, con un techo de plástico, 
estructura en madera inmunizada y un 
tanque de agua con capacidad de 250 
litros, junto con 6 estanterías de 3 pisos 
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de altura con capacidad de 45 bandejas 
de 30cm de ancho, 34 cm de largo y 5 
cm de alto, 5 riegos al día por microas-
persión con desnivel de la bandeja para 
nutrir todo el material sembrado y reci-
clar el líquido. Se realizo un seguimien-
to sobre la ganancia de peso en anima-
les bovinos, con la finalidad de evaluar 
los objetivos propuestos.

La fase experimental en 20 animales 
se desarrolló en la Hacienda Guachina-
cal ubicada en la vereda caño seco la 
libertad Guaviare, fueron transporta-
dos los tapetes radiculares producidos 
los cuales se suministraron a dos gru-
pos focales cada uno de diez animales 
(grupo control y grupo experimental), 
desparasitados previamente.

Estos fueron alimentados con las die-
tas experimentales por un periodo de 
prueba de 30 días, registrando peso ini-
cial y sus pesos semanales, para ajustar 
las raciones de alimento con base en 
sus requerimientos; de esto se evaluó 
los tratamientos grupo control y grupo 
con tratamiento. 12 bandejas de (FVH) 
con semilla de maíz fueron divididas en 
dos grupos unas con tratamiento (Con 
adicción de microorganismos eficien-
tes) y posterior a estas sin tratamiento 
(Solo agua). 

En otro sentido; se presenta el proce-
so metodológico respecto del desarro-
llo del FVH,

Etapa 1: Selección de la semilla. Se uso 
de maíz común para el forraje verde 
hidropónico, importante tener una se-
milla libre de impureza, hongos o com-
ponentes químicos como insecticidas y 
funguicidas que afecte su germinación. 
Además, las semillas deben ser enteras, 
secas y tener por lo menos un 85% de 
poder germinativo (Tarrillo, 2005). 

Etapa 2. Lavado de la semilla y desin-
fección: Las semillas utilizadas son su-
mergidas en agua y aquellas que que-
den en la superficie son retiradas ya 
que no cumplen con los estándares 

de calidad, de igual manera; se retiran 
las semillas que presenten alteraciones 
en su estructura, coloración, tamaño y 
dureza, posterior a ello se realizan tres 
lavados de semilla. Para la eliminación 
de hongos y bacterias se ejecuta la des-
infección de la semilla con hipoclorito 
1% en la práctica (10 ml/L de agua) en 
un periodo de un minuto aproximada-
mente, posterior a esto se realiza 3 la-
vados a la semilla con agua y luego se 
deja por 24 horas en agua limpia divi-
dido en periodo de 12 horas, cabe resal-
tar que se debe considerar una hora de 
oreado para la semilla en el intervalo 
de las 12 horas para que comience el 
proceso de pre-germinación. 

Etapa 3. Germinación y siembra: Las 
semillas son lavadas por última vez y 
cubiertas con poli sombra en canastas 
para su debida ventilación durante 12 
horas, luego son distribuidos 2 kilos 
de maíz en las bandejas plásticas que 
cuentan con una estantería capaz de 
soportar su peso, con un desnivel del 
5%. Se tomaron dos grupos para reali-
zar el proyecto: un grupo con la apli-
cación de microorganismos eficientes, 
un grupo control exclusivamente con 
agua, se implementa un sistema de rie-
go por medio de microaspersión de 5 
riegos diarios. Durante 10 días. 

Etapa 4. Cosecha y rendimiento. EL día 
11 la cosecha del FVH comprende el to-
tal de la biomasa que se encuentra en 
la bandeja o franja de producción. Esta 
biomasa la conforma las hojas, tallos, 
raíz, semillas germinadas y no germi-
nadas. Lo anterior forma un sólo blo-
que alimenticio, el cual es fácil de sacar 
y de entregar a los animales.

Resultados 

Investigación y análisis sobre los fac-
tores ambientales que ejercen mayor 
influencia en la producción de forrajes 
hidropónicos. La cantidad de brotes 
producidos. (rendimiento) y la calidad 
del forraje está influenciada por un nú-
mero de factores que incluyen:
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1. Grano - calidad del grano, varie-
dad de grano y tratamientos.

2. Ambiente de crecimiento - tem-
peratura, humedad e incidencia 
de moho

3. Gestión del sistema - calidad del 
agua y pH, tiempo de remojo, su-
ministro de nutrientes, profundi-
dad y densidad del grano en va-
lles y duración creciente (Sneath 
R 2003).

Crecimiento 

Las bandejas fueron expuestas un 
50% a la acción de la luz solar; el vive-
ro aportando una buena luminosidad, 
agilizando el proceso de fotosíntesis y 
el proceso de algunas vitaminas, la lu-
minosidad aporta una calidad nutritiva 
de forraje y se mejoran las condicio-
nes de palatabilidad para los animales. 
El periodo de crecimiento dura de 9 a 
12 días aproximadamente, para lograr 
forraje con una altura promedio de 20 
a 25 cm. La planta se encuentra en un 
proceso de crecimiento tanto en su 
parte aérea como en su zona radicular, 
posee un alto porcentaje de formación 
de proteínas, por lo cual la cantidad de 
aminoácidos están libres y son fácil-
mente aprovechables por los animales 
que la consumen. La Luz La duración 
del día o el fotoperíodo afectan el cre-
cimiento de las plantas. La luz del sol 
no debe ser excesiva, ya que provoca 
elevada temperatura a las plantas, so-
bre todo en las bandejas superiores. Si 
no hubiera luz en las células FVH, la 
actividad fotosintética no sería llevada 
a cabo por las células de la hoja verde 
y, por lo tanto, no habría producción 
de biomasa, por lo que la luz solar es 
importante para el crecimiento de las 
plantas. Al inicio de la producción de 
FVH, la presencia de luz durante la ger-
minación de la semilla no es necesaria, 
por lo tanto, hasta el tercer o cuarto día 
después de la siembra, las bandejas de-
ben estar en una zona con muy poca 

luz, pero con suficiente riego. favore-
ciendo la aparición de brotes y el esta-
blecimiento de raíces.

Temperatura 

La temperatura es una de las variables 
más importantes en la producción de 
forraje verde hidropónico. El momento 
óptimo para producir FVH es siempre 
de 25 a 28°C. La diferencia en la tempe-
ratura óptima para la germinación y el 
crecimiento del grano de maíz. Cuanto 
mayor sea la temperatura de germina-
ción, mayor será la humedad. En con-
diciones de producción de forraje ver-
de hidropónico, la humedad relativa 
del ambiente suele alcanzar el 100%; a 
medida que aumenta la temperatura de 
germinación, se debe controlar el flujo 
de las bandejas para evitar la humedad 
y enfermedades fúngicas, esto puede 
causar el crecimiento de hongos y las 
altas temperaturas pueden inhibir el 
crecimiento (Valdivia, 1997). Hume-
dad La humedad debe estar cerca del 
99% para asegurar el desarrollo del sis-
tema radicular. Dado que el cultivo de 
forraje hidropónico no tiene raíces, es 
decir, sin sustrato, se debe realizar en 
una zona con mucha humedad, por en-
cima del 85%, lo que se consigue por la 
cantidad de riego y evapotranspiración 
de la planta. Las condiciones de reflu-
jo (exceso de ventilación) provocan un 
secado medio y una disminución sig-
nificativa de la producción debido a la 
deshidratación del cuerpo de la planta. 
Por lo tanto, garantizar que la cantidad 
de humedad corresponda a la tempera-
tura correcta es una de las claves para 
una producción exitosa de forraje ver-
de hidropónico. (Girma 2018). Evalua-
ción del peso de forraje verde hidro-
pónico a través de microorganismos 
eficientes El proceso de producción de 
forraje verde hidropónico comienza 
por la selección de semilla y la imple-
mentación de microorganismos benéfi-
cos naturales sin manipulación genéti-
ca, presentes en el ecosistema natural, 
posterior a ello pasan por la limpieza y 
desinfección. (Figura N. 1)
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Figura 1. Proceso de pregerminación 
Lavado y Selección de la semilla.
Fuente: Tomada [Fotografía] Suarez. 
D.2022. La vitrina UCC-Villavicencio

Figura 2. Proceso de pregerminación  
Fuente: Tomada [Fotografía] Suarez. D.2022. La vitrina UCC-Villavicencio  

Figura 4. Proceso de pregerminación  
Fuente: Tomada [Fotografía] Suarez. D.2022. La vitrina UCC-Villavicencio  
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Fuente: El documento

Para el rendimiento en kg del FVH 
se encontró diferencias significativas 
(P˂ 0.0001) entre los dos experimentos; 
lo que indicó que el grupo con trata-
miento (adición de microorganiamos 
eficientes) fue superior en producción, 
teniendo como resultado individual 
13,8kg por bandeja en promedio mien-
tras que para el experimento control 

 Para determinar si presenta variables de peso significativas entre los dos grupos 
experimentales. Inicialmente se analizaron los resultados de la prueba de normalidad 

Se realizo un seguimiento sobre la 
ganancia de peso en animales bovinos, 
con la finalidad de evaluar el efecto del 
forraje hidropónico de maíz sobre la ga-
nancia de peso de estos, se llevó a cabo 

(sin tratamiento) fue de 10,45 kg. Así 
mismo se concluye que el efecto de la 
aplicación de microorganismos eficien-
tes en el cultivo hidropónico dio como 
ganancia un 4% superior en compa-
ración al grupo sin tratamiento. En la 
gráfica N. 1. se observa como fue el ren-
dimiento en kg del FVH de cada experi-
mento durante la evaluación.

Gráfica N. 1 
Ganancia diaria de forraje verde hidropónico del grupo 

control y grupo experimental

Pruebas de normalidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

con tto(k g) Aplicación de EM 2,33 5,18 6,39 7,55 8,72 9,77 10,87 11,98 12,46 13,40 13,84
sin tto (Kg) 2,33 4,27 5,42 6,10 6,83 7,43 7,92 8,45 9,08 9,83 10,45
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en la Hacienda Guachinacal ubicada en 
la vereda caño seco la libertad Guaviare, 
fueron transportados los tapetes radicu-
lares hasta la zona, fueron tomados 20 
animales y divididos en dos lotes de diez 
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animales cada uno, fueron desparasita-
dos al inicio del proceso, Los animales es-
taban alimentados previamente con las 
dietas experimentales por un periodo de 
prueba de 30 días, posterior, se registró su 
peso inicial y sus pesos semanales, para 
ajustar las raciones de alimento con base 
en los requerimientos; de esto se evaluó 
los tratamientos grupo control y grupo 
con tratamiento. No se encontraron di-

Los resultados con el uso de forraje 
verde hidropónico son similares en com-
paración de otros artículos de investiga-
ción, los tratamientos con suplemento a 
base de forraje verde presentan aumento 
en la producción de leche. Según la FAO 
(2001), por cada 100 kg de peso vivo se 
le debe suplementar de 1 a 2 kg de FVH 
más una ración de fibra a las vacas en 
producción y en vacas secas, se les debe 
proporcionar una ración de 0.5 kg de 
FVH más una ración de fibra de buena 
calidad. Contreras et al. (2015), mencio-
nan que la fibra se fermenta lentamente 
aportando un bajo contenido de energía 
al animal e influye negativamente en la 
producción de ácido en el rumen, pero 
si aporta una textura física al contenido 
ruminal el cual estimula la masticación, 
secreción salivar, rumia y regula el ritmo 
de paso. Teniendo en cuenta lo anterior; 
no hubo una respuesta significativa muy 

ferencias significativas (P>0,05) dentro 
de cada semana de evaluación en la ga-
nancia diaria de peso, a excepción de las 
últimas dos semanas (P<0,01), la cual fue 
de 333 kg/peso promedio /semanal para 
los animales del grupo con tratamien-
to, mientras que el grupo control fue de 
333,8 kg/peso promedio /semanal. Sin 
embargo, las diferencias de peso prome-
dio son de 0,8 %.

Gráfica N. 2 
Efecto del forraje hidropónico de maíz sobre la 

ganancia de peso de bovinos (Grupo Testigo vs grupo control)
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Fuente: El documento

alta, en el aumento de peso de los bovi-
nos al ser suplemento de FVH, se sospe-
cha afectación de los resultados por fac-
tores involucrados en la dieta básica del 
animal.

Discusión y conclusiones

Para el rendimiento en kg del FVH 
se muestra diferencias significativas (P˂ 
0.0001) entre los dos experimentos, indi-
cando que el grupo tratamiento, fue su-
perior en rendimiento; como resultado 
individual de 13,8kg, seguido del sin tra-
tamiento con un promedio de 10,45 kg. 
Así mismo fue concluyente, que el efec-
to de la aplicación de microorganismos 
eficientes en el cultivo hidropónico dio 
como ganancia un 4% superior en com-
paración al grupo sin tratamiento. 
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Respecto del comportamiento de peso 
en animales bovinos mediante la admi-
nistración del forraje verde hidropónico 
de maíz, se llevó a cabo un experimento 
en la Hacienda Guachinacal ubicada en 
la vereda caño seco la libertad Guaviare, 
los animales fueron alimentados con las 
dietas experimentales por un periodo de 
prueba de 30 días, posterior, ajustando 
las raciones de alimento con base en los 
requerimientos; de esto se evaluó los tra-
tamientos grupo control y grupo con tra-
tamiento.  No se encontraron diferencias 
significativas (P>0,05) dentro de cada 
semana de evaluación en la ganancia 
diaria de peso, a excepción de las últimas 
dos semanas (P<0,01), la cual fue de 333 
kg/peso promedio /semanal para los ani-
males del grupo con tratamiento, mien-
tras que el grupo control fue de 333,8 kg/
peso promedio /semanal. Sin embargo, 
las diferencias de peso promedio son de 
0,8 %. Los resultados con el uso de fo-
rraje verde hidropónico son similares en 
comparación a lo reportado por otros au-
tores, los tratamientos con suplemento a 
base de forraje verde presentan aumento 
en la producción de leche, por ejemplo. 
Según la FAO (2001), por cada 100 kg de 
peso vivo se le debe suplementar de 1 a 
2 kg de FVH más una ración de fibra a 
las vacas en producción y en vacas secas, 
se les debe proporcionar una ración de 
0.5 kg de FVH más una ración de fibra 
de buena calidad. Contreras et al. (2015), 
mencionan que la fibra se fermenta len-
tamente aportando un bajo contenido 
de energía al animal e influye negativa-

mente en la producción de ácido en el 
rumen, pero si aporta una textura física 
al contenido ruminal el cual estimula 
la masticación, secreción salivar, rumia 
y regula el ritmo de paso. Teniendo en 
cuenta lo anterior no hubo una respues-
ta significativa muy alta, en el aumento 
de peso de los bovinos al ser suplemento 
de FVH, se sospecha afectación de los re-
sultados por factores involucrados en la 
dieta básica del animal.

En el presente estudio se logró evi-
denciar dos elementos importantes en 
el desarrollo de cultivos hidropónicos, el 
primero de ellos, la curva de crecimien-
to en las bandejas con tratamiento fue 
mayor al evidenciado en aquellas que 
no se realizaba la adición de tratamiento 
(EM) Por lo tanto, se recomienda la im-
plementación del uso de microorganis-
mo eficientes en la producción de forra-
je verde hidropónico, ya que se obtiene 
mayores ganancias de biomasa verde en 
poco tiempo. Los sistemas de hidroponía 
de forraje verde hidropónico produce 
gran cantidad de alimento verde palata-
ble para el consumo de los animales en 
cantidades limitadas espacio / terreno 
disponible, sin embargo en el análisis 
realizado da un punto de vista sobre los 
diferentes desafíos asociados con la pro-
ducción, factores y la competencia sobre 
alimento alternativo, esto, sumando a la 
falta de concreto en evidencias a profun-
didad sobre el rendimiento del  animal 
mediante la administración de forraje 
verde hidropónico.
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Resumen 

El uso de tecnologías digitales en procesos de extensión agropecuaria 
ha venido creciendo en los últimos años en el ámbito global, aunque 
aún en Colombia su desarrollo es incipiente, por los retos que se deben 
afrontar para la implementación efectiva de estas herramientas con fi-
nes educativos. A pesar de que la legislación colombiana establece como 
uno de los enfoques del servicio de extensión agropecuaria el uso de las 
TIC, es necesario aumentar la generación de conocimiento que permita 
hacer una realidad este propósito. El objetivo de este estudio fue evaluar 
el potencial de la S-extensión como estrategia para la dinamización de 
procesos de innovación agropecuaria. Se realizó un estudio con enfo-
que cualitativo, basado en la técnica de sistematización de experiencias, 
complementada con una revisión de referentes de investigación y entre-
vista a informantes clave. Se encontró que el uso de tecnologías digitales 
ha presentado resultados satisfactorios en el desarrollo de capacidades 
de productores agropecuarios, aunque su implementación implica retos 
como la formación de los extensionistas, el análisis del contexto, la utili-
zación del diseño instruccional y el uso de herramientas de seguimiento 
y evaluación. Se concluye que la realización de procesos de S-extensión, 
debe tener en cuenta las fases de alistamiento, implementación, evalua-
ción y ajuste, de manera que se convierta en una estrategia efectiva para 
mejorar las capacidades de los productores para gestionar sus propios 
procesos de desarrollo. 

  
Palabras clave: extensión agropecuaria, extensión digital, desarrollo 

rural, innovación rural, m-extensión.

Abstract

The use of digital technologies in agricultural extension processes has 
been growing globally in recent years, although its development is still 
incipient in Colombia, due to the challenges that must be faced for the 
effective implementation of these tools for educational purposes. Even 
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though Colombian legislation establishes the use of ICT as one of the 
approaches of the agricultural extension service, it is necessary to in-
crease the generation of knowledge that allows this purpose to become 
a reality. The objective of this study was to evaluate the potential of 
the S-extension as a strategy for the revitalization of agricultural inno-
vation processes. A study with a qualitative approach was carried out, 
based on the experience systematization technique, complemented by 
a review of research references and interviews with key informants. It 
was found that the use of digital technologies has presented satisfac-
tory results in the development of capacities of agricultural producers, 
although its implementation implies challenges such as the training of 
extension agents, context analysis, the use of instructional design and 
the use of monitoring tools. and evaluation. It is concluded that the 
realization of S-extension processes must consider the phases of enlist-
ment, implementation, evaluation, and adjustment, so that it becomes 
an effective strategy to improve the capacities of producers to manage 
their own development processes.

Keywords: agricultural extension, digital extension, rural develop-
ment, rural innovation, m-extension.

Introducción

La telefonía móvil ha presentado 
un aumento notable de su cobertura 
en los últimos años en el ámbito glo-
bal, lo cual ha permitido también el 
incremento en el uso de dispositivos 
móviles que han facilitado el acceso 
de la población a información y nuevo 
conocimiento; de hecho, en Colombia 
las políticas públicas han fomentado 
la instalación de puntos de acceso gra-
tis en gran parte de los municipios del 
país (Mora et al., 2017), con un efec-
to importante incluso en el acceso por 
parte de los pobladores rurales a este 
tipo de tecnologías, situación que ofre-
ce una posibilidad importante para 
contribuir al mejoramiento de la adop-
ción de tecnologías en los programas 
de extensión rural  (Feder et al., 2011).

En tal sentido, el servicio de exten-
sión agropecuaria, concebido como un 
proceso de acompañamiento para el 
desarrollo de capacidades individuales, 
colectivas y sociales de los productores 

orientado a incrementar la competitivi-
dad y sostenibilidad de su producción y 
en consecuencia a mejorar su calidad de 
vida, establece en su enfoque el uso de 
las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) para mejorar el acceso 
y aprovechamiento de la información 
de apoyo y la adopción de tecnologías 
(Congreso de Colombia, 2017).

Se debe agregar que, los productores 
agropecuarios acceden a nuevo cono-
cimiento principalmente a través de 
tres mecanismos: 1) el servicio público 
de extensión agropecuaria (Congreso 
de Colombia, 2017), financiado por 
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR); 
2) el servicio gremial financiado prin-
cipalmente por los fondos parafiscales 
y operado por las asociaciones y fede-
raciones gremiales, 3) servicio privado 
operado por organizaciones sin ánimo 
de lucro financiado con recursos pro-
pios o por entidades internacionales. 
En los tres casos, se presenta un esce-
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nario de baja cobertura del servicio por 
la escasez de recursos, en el cual el uso 
de tecnologías digitales se constituye 
en un medio importante para cerrar 
las brechas de conocimientos necesa-
rios para aumentar la productividad y 
competitividad de la producción agro-
pecuaria y facilitar su acceso a cadenas 
de valor (McMahon & Valdés, 2011).

A su vez, el Sistema Nacional de In-
novación Agropecuaria (SNIA), tiene 
como uno de sus objetivos promover 
la integración de los sistemas de infor-
mación del sector agropecuario para 
que se conviertan en una plataforma 
de gestión para la innovación; de allí 
que se haya establecido el uso de pla-
taformas como Siembra y LinkATA, 
como parte del soporte al subsistema 
de extensión agropecuaria, lo cual im-
plica su aprovechamiento para mejorar 
las capacidades, herramientas e instru-
mentos requeridos para la prestación 
del servicio de extensión agropecuaria 
(Congreso de Colombia, 2017). 

No obstante, el uso de este tipo de 
tecnologías digitales en procesos de 
extensión agropecuaria en Colombia, 
aunque se ha venido incrementando 
con algunas experiencias gremiales 
y en el servicio público de extensión 
agropecuaria, su desarrollo es incipien-
te, por los retos que implica su imple-
mentación efectiva con fines educa-
tivos; adicionalmente, el uso de estas 
tecnologías en procesos de extensión 
agropecuaria en el contexto colombia-
no ha sido poco documentado en la li-
teratura científica.

En otros contextos la literatura cien-
tífica ha reportado experiencias sobre 
el uso de tecnologías digitales en pro-
gramas de extensión rural en países 
como Uruguay, Argentina e India, en 
las cuales se ha reportado su potencial 
como medio para facilitar el acceso de 
los productores a información, asesoría 
técnica y nuevos conocimientos para 
el mejoramiento de la productividad 
y competitividad de sus actividades de 

producción agropecuaria  (Zapata & 
Marín, 2015); en especial, los disposi-
tivos electrónicos como teléfonos mó-
viles que posibilitan la distribución de 
información, en formatos de video, au-
dio, imagen y texto.

De la misma forma, se ha identifica-
do como el uso de tecnologías digitales 
en procesos de extensión rural puede 
favorecer el acceso de los productores 
al conocimiento e información para 
incrementar la eficiencia de sus siste-
mas de producción en aspectos como: 
acceso a recomendaciones técnicas 
por llamada de voz  (Cole & Fernando, 
2016) y mensajes de voz, texto y video  
(Nguyen y Burgess, 2014), para la adop-
ción de buenas prácticas agrícolas (Das 
et al., 2014); medio de difusión de in-
formación entre productores para me-
jorar la productividad (González et al., 
2015); acceso a información de precios 
(Tadesse & Bahiigwa, 2015), mercados 
(Baumüller, 2015), transacciones fi-
nancieras (Masuka et al., 2016), apoyos 
gubernamentales y políticas públicas 
que benefician al productor (Zhang et 
al., 2016); generación de capacidades 
y habilidades en temas propios de su 
sector (Salam y Khan, 2020; Norton y 
Alwang, 2020).

Adicionalmente, estas tecnologías 
también favorecen aspectos sociales 
como: motivación de los jóvenes para 
involucrarse en actividades agríco-
las orientadas a mercados específicos 
(Irungu et al., 2015); participación de la 
comunidad (Sennuga, 2019; Sennuga, 
Conway y Sennuga, 2020); igualmente, 
en la gestión del conocimiento entre 
productores y asistentes técnicos (Alar-
cón y Ruz, 2011; Grisales y González, 
2014; Shanthya y Elakkiya, 2017).

A pesar de lo anterior, el uso de tec-
nologías digitales en el servicio de ex-
tensión agropecuaria en Colombia es 
escaso y no se encuentran en la litera-
tura científica artículos publicados que 
hayan analizado sus resultados e im-
pacto ni las limitaciones y desafíos que 
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implica su utilización efectiva. Lo ante-
rior, debido a que se han reportado po-
cos estudios sobre el uso actual de tec-
nologías para el acceso a información 
técnica por parte de los productores y 
sobre las capacidades de los extensio-
nistas para su implementación como 
medio educativo, al igual que sobre la 
identificación de estrategias efectivas 
de utilización por parte de las entida-
des prestadoras del servicio de exten-
sión agropecuaria (Epsea) del país. 

De esta manera, este artículo de re-
flexión se centra en la pregunta de 
investigación: Cómo mejorar la im-
plementación de la S-extensión en la 
dinamización de procesos de innova-
ción agropecuaria, tomando como hi-
pótesis que la implementación efectiva 
de tecnologías digitales en procesos de 
extensión agropecuaria implica la apli-
cación de un modelo de gestión y la 
preparación de todos los actores para 
su puesta en marcha. Por lo anterior, el 
objetivo de este estudio fue evaluar el 
potencial de la S-extensión como estra-
tegia para la dinamización de procesos 
de innovación agropecuaria.

Metodología 

Se realizó un estudio no experimen-
tal con enfoque cualitativo, utilizando 
una adaptación de las técnicas de capi-
talización de experiencias (Fao, 2023) 
y estudio de caso (Martínez, 2006), si-
guiendo las fases: 1) identificación de 
las características principales de la ex-
periencia, 2) análisis del potencial de 
réplica de la experiencia, 3) análisis de 
los desafíos para el escalamiento de la 
experiencia, 4) definición de recomen-
daciones para el escalamiento de la ex-
periencia. 

Se utilizó un muestreo no probabilís-
tico por conveniencia, seleccionando 
de forma controlada el programa de 
S-extensión diseñado, implementado y 
validado por el Grupo de Investigación 
Gamma de la Facultad de Ciencias Agra-

rias de la Universidad de Antioquia. 
Igualmente, se realizó una revisión de 
literatura en bases de datos bibliográ-
ficas, como Sciencedirect y Scielo, para 
la identificación de experiencias rela-
cionadas con el uso de tecnologías di-
gitales en procesos de extensión rural, 
en particular sus logros, limitaciones y 
desafíos.

Se tomaron como categorías de aná-
lisis: a) características del programa 
de S-extensión, b) potencial de escala-
miento de la S-extensión, c) análisis de 
los desafíos para el escalamiento de la 
S-extensión y d) recomendaciones para 
el escalamiento de la S-extensión.

Se realizó un proceso de triangula-
ción de los datos obtenidos de la ex-
periencia de implementación de la 
S-extensión y del análisis de las expe-
riencias documentadas en la literatura 
científica internacional, a partir de los 
cuales se establecieron las recomenda-
ciones para la implementación de tec-
nologías digitales en la prestación del 
servicio de extensión agropecuaria en 
Colombia.

Resultados y discusión

El grupo de investigación Gam-
ma de la universidad de Antioquia, 
en su línea de innovación agrope-
cuaria ha diseñado y validado un 
modelo de extensionismo basado 
en el concepto de extensión rural 
inteligente, en adelante S-exten-
sión (Smart Extension), concebido 
como el uso de tecnologías digitales 
en el proceso de extensión agrope-
cuaria, en sus fases de planeación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación, con el fin de monito-
rear su efecto en el desarrollo de 
capacidades de los productores 
agropecuarios. Es preciso mencio-
nar que estas tecnologías incluyen 

1. Características de la 
S-extensión
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dispositivos electrónicos, sistemas de 
telecomunicaciones y redes, que po-
sibilitan la captura, almacenamiento, 
procesamiento y diseminación de la in-
formación (Alias, 2013), en diferentes 
formatos como audio y video. 

De esta manera, los resultados de 
esta línea de investigación, fortaleci-
da por trabajos de grado de maestría y 
tesis doctorales, ha conducido a la es-
tructuración del programa de S-exten-
sión, el cual es relevante por su utilidad 
para establecer el efecto de los procesos 
de extensionismo en la productividad, 
sostenibilidad y calidad de vida de los 
productores y sus familias y está inte-
grado por las fases AIME: 1) alistamien-
to, 2) implementación, 3) monitoreo y 
4) evaluación (AIME). 

Uno de los pilares del modelo 
de S-extensión es la concepción 
de la finca como un sistema de 
producción con sus subsistemas 
o dimensiones: técnica (produc-
tiva), económica, social y am-
biental, que deben ser tenidas en 
cuenta para establecer la situa-
ción inicial de cada usuario del 
servicio de extensión. Por con-
siguiente, se parte del reconoci-
miento de las expectativas que 
tiene cada productor sobre su 
finca, a partir de la construcción 
del mapa de la finca soñada, con 
base en el cual se pueden identi-
ficar los cambios esperados, que 
se convierten en variables de in-
terés las cuales se agrupan en las 
cuatro dimensiones de la finca 
TESA (técnica, económica, social 
y ambiental).

Posteriormente y de forma 
participativa entre productores 
y extensionistas se priorizan las 
5 variables de mayor interés co-
lectivo para cada, la cuales por el 
procedimiento inclusivo que se 

1.1. Fase de alistamiento

realiza, se ajustan a las condiciones so-
cioeconómicas y culturales de los pro-
ductores.

Para establecer la situación de cada 
variable, se utiliza una rúbrica con 
una escala ordinal de 1 a 5, siendo 1 la 
condición menos deseada y 5 la ideal 
teniendo en cuenta la realidad produc-
tiva y socioeconómica de los benefi-
ciarios. La información se recolecta a 
través de visitas de reconocimiento a la 
finca de cada uno de los productores, 
utilizando la herramienta tecnológica 
Pepeapp.

Con esta información se establece 
el índice de situación del sistema de 
producción agropecuario (Isspa), tanto 
para cada usuario, como para el grupo 
de usuarios de un territorio, el cual se 
calcula como media aritmética del in-
dicador de cada una de las variables 
seleccionadas para las dimensiones 
técnica, económica, social y ambiental 
(TESA), en el cual cada variable y cada 
dimensión tienen el mismo peso.  

Como ejemplo, algunas de las varia-
bles comúnmente identificadas en este 
proceso con productores de cacao, son: 
a) dimensión técnica: planes de fertili-
zación, productividad, fermentación, 
buenas prácticas agrícolas, manejo in-
tegrado de plagas y enfermedades; b) 
dimensión económica: manejo de re-
gistros, costos, ingresos y egresos, mar-
gen de utilidad y diversidad de ingre-
sos; c) dimensión ambiental: manejo 
de residuos sólidos y líquidos, prácticas 
de conservación de bosque, de suelos, 
de aguas y diversificación de especies 
vegetales; d) dimensión social: toma de 
decisiones, trabajo comunitario, aso-
ciación de productores, redes de cono-
cimiento y liderazgo.

Finamente, esta información se uti-
liza para la definición de los planes in-
tegrales de fortalecimiento del sistema 
de producción agropecuaria (Pispa), 
los cuales son el resultado del proceso 
de concertación entre el extensionista 
y cada productor, a partir del análisis 
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La implementación del proce-
so bajo el programa de S-exten-
sión, tiene como aspectos esen-
ciales: 1) laboratorio territorial; 
2) modelo antropogógico; 3) 
redes de intercambio de cono-
cimientos agropecuarios, 4) ex-
tensionista virtual agropecuaria 
(EVA); 5) tele extensión.

Uno de los pilares del progra-
ma de S-extensión es el labora-
torio territorial (LT), concebido 
como una estrategia de acom-
pañamiento a familias rurales a 
través de una intervención par-
ticipativa en cinco dimensiones: 
técnica, empresarial, social, am-
biental y familiar; en procura de 
la construcción colectiva de co-
nocimiento, adopción de inno-
vaciones, integración de actores 
locales y la búsqueda de la feli-
cidad y la satisfacción de nece-
sidades de los núcleos familiares  
(Guacaneme et al., 2022).

Así pues, la implementación 
de un LT tiene las siguientes eta-
pas: 1) diagnóstico inicial de te-
rritorios y sectorial; 2) selección 
de familias; 3) implementación 
del modelo antropogógico de ex-
tensión agropecuaria; 4) plan de 
formación y capacitación a gran 
escala; 5) valoración de impac-
to y 6) cierre (Rodríguez et al., 
2022).

Es preciso indicar que el LT ha 
sido validado con productores de 
cacao en Antioquia, proceso en 

1.2. Fase de implementación

del Isspa de cada finca y la iden-
tificación de las variables con si-
tuación menos deseable, enmar-
cados siempre en los objetivos 
del programa de extensión que 
se implementará y en el interés 
prioritario del productor. 

el cual también se validó el modelo an-
tropogógico para la gestión del cono-
cimiento, valorando el conocimiento 
del productor, el cual combinado con 
el saber de los técnicos y las dinámicas 
territoriales permiten la adopción tec-
nológica pertinente. (Antioquia) (Gua-
caneme-Barrera et al., 2022). 

Hay que mencionar, además que el 
modelo antropogógico, referido a la 
educación permanente del ser en to-
das las etapas de la vida, se sustenta 
en el enfoque sociocrítico, teorías del 
aprendizaje dialógico, constructivismo, 
diálogo de saberes y aprendizaje signi-
ficativo, que tiene en cuenta las ocho 
dimensiones del desarrollo humano: 
física, cognitiva, emocional, comuni-
cativa, social, vocacional y producti-
va, ética y espiritual para la mejora de 
capacidades de las familias; utilizando 
estrategias metodológicas como grupos 
focales, identificación participativa de 
necesidades; construcción colectiva de 
un plan integral de acompañamiento 
familiar y el establecimiento de vitrinas 
demostrativas familiares; conforma-
ción y consolidación de Redes de Inter-
cambio de Conocimientos Agropecua-
rio (RICA) y evaluaciones familiares al 
proceso de aprendizaje  (Rodríguez et 
al., 2022).

En tal sentido, con el propósito de fa-
vorecer la comunicación y el intercam-
bio de información entre productores 
y de éstos con el extensionista, se im-
plementó otro de los pilares de la S-ex-
tensión, las redes de intercambio de co-
nocimientos agropecuarios (RICA), las 
cuales funcionan sobre la plataforma 
WhatsApp, a través de la herramienta 
grupos, que administrados y dinami-
zados por el extensionista, permiten, 
entre otros aspectos: a) distribución 
de material audiovisual, gráfico y tex-
tual del extensionista a los producto-
res; b) envío de evidencias gráficas del 
problema que se encuentra en la finca 
de los productores al extensionista; c) 
intercambio de experiencias entre los 
productores de las innovaciones incor-
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poradas en sus sistemas de producción; 
d) realización de consultas por  parte 
de los productores y envío de recomen-
daciones por parte los extensionistas; 
e) difusión de información a los pro-
ductores sobre asuntos de interés en el 
marco del servicio de extensión.

De especial importancia en este as-
pecto fue la dinámica generada entre 
los productores de compartir con sus 
pares las evidencias de la implemen-
tación de las recomendaciones entre-
gadas por los extensionistas, lo cual 
favoreció la motivación grupal de tal 
manera que permitió a otros producto-
res avanzar en el mejoramiento de sus 
sistemas de producción. Fue así como 
los productores, siguiendo el ejemplo 
de las recomendaciones entregadas 
por los extensionistas, se aventuraron 
a compartir microvideos, podcasts y 
fotografías de las actividades que rea-
lizaban en sus fincas en aspectos como 
la implementación de buenas prácticas 
agrícolas; labores culturales y prácticas 
de conservación de suelos y bosques.

Otro aspecto importante del modelo 
de S-extensión es la implementación 
de la plataforma denominada Exten-
sionista Virtual Agropecuaria (EVA), 
un servicio automatizado de respuesta, 
que funciona a través de la aplicación 
Whatsapp, brindando a los producto-
res agropecuarios, por demanda, reco-
mendaciones técnicas, económicas, 
sociales y ambientales para mejorar la 
productividad y competitividad de sus 
sistemas de producción.

Para tener acceso a la plataforma, el 
productor se pone en contacto con el 
número de teléfono de EVA, enviando 
un mensaje de texto a través del What-
sapp. Inicialmente, el usuario recibe 
la bienvenida al servicio y el menú de 
aspectos sobre los cuales puede encon-
trar las recomendaciones técnicas, del 
cual debe seleccionar el de su interés 
marcando el número respectivo. Poste-
riormente, el productor debe escoger el 
tema de su interés, seleccionando una 

de las opciones disponibles y escribien-
do el número correspondiente. Des-
pués, EVA le ofrece al productor la lista 
de recomendaciones disponibles sobre 
el tema de su interés, de las cuales se 
selecciona la indicada, escribiendo el 
número respectivo. Finalmente, EVA le 
entrega al productor la recomendación 
seleccionada por medio de un material 
educativo digital que puede ser un vi-
deo o un infográfico.

Los beneficios que se han obtenido 
con la implementación de EVA, son la 
entrega de un servicio ajustado a las ne-
cesidades de cada productor, reducción 
de los tiempos de respuesta a los pro-
ductores agropecuarios, ahorro de cos-
tos y tiempo para la Epsea, posibilidad 
de compartir el material educativo di-
gital que obtiene el productor a través 
de EVA con otros productores y posi-
bilidad de integrarse a los grupos espe-
cializados por sistema de producción o 
temas particulares para recibir de forma 
periódica recomendaciones técnicas.

Un componente adicional del mode-
lo de S-extensión es la tele extensión, la 
cual consiste en la utilización de plata-
formas de videoconferencia, en los cua-
les se atienden las inquietudes de los 
productores, se verifica el cumplimien-
to de los planes de acción y se compar-
ten experiencias y conocimientos entre 
los productores; los cuales fueron agru-
pados de 8 a 10 personas, atendidos por 
un extensionista.

Del mismo modo, se utiliza la tele ex-
tensión para resolver dudas y entregar 
orientaciones a los extensionistas por 
parte de la coordinación del equipo, 
de manera que con base en los resulta-
dos del seguimiento se puedan realizar 
los ajustes pertinentes para mejorar la 
adopción de innovaciones por parte de 
los productores.

A pesar de los problemas de conec-
tividad y acceso que predominan en 
el campo colombiano, es importante 
mencionar que la tele extensión incen-
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tivó al productor a destinar tiempo de 
su jornada de trabajo para intercam-
biar a través de herramientas tecnoló-
gicas, conocimientos y experiencias 
con otros productores y con el exten-
sionista; de hecho, mujeres, jóvenes y 
adultos mayores se sintieron incluidos 
pues fueron utilizadas diversas estrate-
gias didácticas, incluso para quienes no 
sabían leer o escribir, de manera que 
pudieran desarrollar capacidades por 
medio de micro vídeos o audios edu-
cativos.

Con el fin de contar con una 
herramienta para la gestión de la 
información generada en los pro-
cesos de extensión agropecuaria 
y el monitoreo de los resultados, 
se diseñó una plataforma, por 
medio de procesos de co-crea-
ción entre la Universidad de An-
tioquia y la empresa tecnológica 
In-Ova, con funcionalidades web 
y en versión para dispositivos 
móviles, la cual permite la cap-
tura de datos fuera de línea, re-
querida en zonas rurales con baja 
conectividad, que al estar en lí-
nea se almacenan y procesan en 
la nube permitiendo su gestión 
a través de tableros de visualiza-
ción en la web.

Esta aplicación, denomina-
da plataforma de evaluación de 
programas de extensión agrope-
cuaria (Pepeapp) está disponible 
para sistemas operativos Android 
e incluye funcionalidades como 
mapas para la geolocalización de 
los usuarios del servicio, captura 
de evidencias en formato de ima-
gen de la información generada 
y salidas gráficas de la situación 
de cada variable por usuario. De 
esta manera, la aplicación faci-

De igual forma, para la medi-
ción del impacto de los progra-
mas de extensión, el modelo de 
S-extensión ha diseñado índices 
que permiten determinar el efec-
to de la extensión en el ámbito 
de los sistemas de producción, 
las organizaciones de producto-
res, los servicios de extensión y 
las competencias de los extensio-
nistas. A partir del cálculo de es-
tos índices se puede monitorear 
el avance de la situación de la 
finca durante el proceso y tam-
bién establecer el impacto del 
proceso comparando la situación 
final con la inicial.

Del mismo modo, para deter-
minar el cambio en el conoci-
miento de los productores como 
resultado del proceso de exten-
sión, se utiliza el índice de cam-
bio en el conocimiento (ICC), el 
cual se calcula como la diferencia 
entre el resultado de la evalua-
ción de los saberes del productor 
al final del proceso y los sabe-
res al inicio, mediante la misma 
prueba en ambos momentos, 
con preguntas de selección múl-
tiple y única respuesta (Holmes 
Rodríguez-Espinosa & Urrego-Es-
trada, 2019).

Adicionalmente, se utiliza el 
retorno social de la inversión, el 
cual permite reconocer la crea-
ción de valor social en interven-
ciones comunitarias e identificar 
la cantidad de impacto genera-
do por cada unidad monetaria 
(Aguilar-Marín et al., 2022).

1.3.

1.4.

Fase de monitoreo

Fase de evaluación

lita la toma de decisiones con base en 
la información propia del programa de 
extensión.
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Algunas de las características del 
programa de S-extensión concuer-
dan con los resultados de investiga-
ción sobre uso de las TIC en proce-
sos de extensión rural, en especial 
lo referente al uso del teléfono mó-
vil, el video educativo y las redes 
sociales; se encuentran diferencias 
en cuanto al uso de la mensajería 
de texto, que no hace parte de los 
componentes de este programa.

En concordancia con lo encontra-
do en el programa de S-extensión, 
Tumbo et al. (2018) encontraron en 
Tanzania que los productores bus-
can información relacionada con 
estrategias de adaptación al cambio 
climático a través de diversas fuen-
tes de información, entre las cua-
les se encuentran las aplicaciones 
móviles y también la comparten 
a través del teléfono móvil, por lo 
cual esta herramienta es conside-
rada como muy útil para difundir 
información y conocimiento en 
servicios de extensión agrícola y en 
el desarrollo de programas de for-
mación de agricultores. 

De la misma manera, concuer-
dan con los hallazgos de Ashraf et 
al. (2018) quienes encontraron en 
una investigación realizada en Pa-
kistán, para comparar el impacto 
del uso del teléfono móvil en la 
difusión de medidas fitosanitarias, 
realizada con 60 productores de tri-
go atendidos por el departamento 
de extensión agrícola, divididos en 
dos grupos: experimental y control, 
que no hay diferencia en los resulta-
dos de la difusión de medidas para 
prevenir el ataque de plagas entre el 
grupo experimental que recibió las 
instrucciones a través del teléfono 
móvil y el de control que las recibió 
de forma presencial. 

De igual forma, en concordancia 
con lo encontrado en la S-exten-

2. Potencial de la S-extensión sión, Thakur & Chander (2018) encon-
traron en un estudio realizado en la 
India que en programas de extensión 
agrícola que utilizan redes como Face-
book y WhatsApp, los productores con 
acceso a teléfonos móviles inteligentes 
intercambian información, buscan so-
luciones para minimizar pérdidas en las 
actividades agropecuarias y se sienten 
satisfechos por la entrega de informa-
ción en diferentes formatos. Igualmen-
te, González et al. (2015), en un estudio 
realizado en México encontraron que 
los asesores técnicos utilizan las redes 
sociales como el principal medio de co-
municación con sus pares, aunque no 
sucede lo mismo en la comunicación 
con los productores. 

Del mismo modo, la S-extensión 
coincide con los hallazgos de Maredia 
et al. (2018) quienes encontraron en 
una investigación realizada en Burkina 
Faso, que los productores aumentaron 
en sus propias redes sociales las inte-
racciones y la discusión sobre los temas 
entregados a través de videos en el telé-
fono móvil, reforzando el aprendizaje 
y cambios de comportamiento; igual-
mente, con los hallazgos de Munthali 
et al. (2018) quienes encontraron en 
Ghana que los proveedores de servicios 
agrícolas usan de forma regular los gru-
pos informales de WhatsApp para com-
partir contenido.

Uno de los medios educativos identi-
ficados en el programa de S-extensión 
es el microvideo educativo, el cual tam-
bién ha sido reportado por Fu & Akter 
(2016) como una herramienta que per-
mitió a productores con bajo nivel de 
producción aprender a través del servi-
cio de extensión en la India utilizando 
tecnología de audio y video, en una 
evaluación ex post realizada a 698 pro-
ductores pertenecientes a una coopera-
tiva, divididos entre los que adoptaron 
el uso de las tecnologías y los que no y 
507 no pertenecientes a dicha coope-
rativa que no recibieron el servicio de 
extensión.
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De igual forma, como se encontró en 
el programa de S-extensión, Maredia et 
al. (2018) encontraron que la capacita-
ción basada en video fue tan efectiva 
como el método tradicional para lograr 
el aprendizaje, comparando a través de 
un experimento la efectividad de dos 
videos animados mostrados a través 
del teléfono móvil a productores en un 
proceso en el cual a través de aleato-
rización, la mitad de los participantes 
recibió capacitación a través de demos-
tración en vivo por parte del extensio-
nista y la otra mitad recibió capacita-
ción por medio de videos animados en 
el teléfono móvil presentados también 
por el extensionista.

Uno de los aspectos que no incluyó el 
programa de S-extensión y que ha sido 
reportado en otros estudios fue el uso 
de mensajes de texto (SMS); de hecho, 
el estudio realizado en Etiopia, con 220 
agricultores que participaron en pro-
yectos, dividiéndolos en dos grupos, 
los que tenían experiencia y los que no 
en el uso de servicios de mensaje cor-
tos SMS para la recolección de datos 
agrícolas, encontró que los productores 
aumentan su intención de adoptar SMS 
móvil para proporcionar información 
relacionada con su finca como conse-
cuencia de la confianza generada por el 
servicio de extensión y también por la 
expectativa de rendimiento Beza et al. 
(2018). 

De igual forma, un estudio realizado 
en la India con 180 agricultores benefi-
ciarios de un programa de asesoría so-
bre cultivos, precios y noticias agrícolas 
con distribución de mensajes cortos a 
través del teléfono móvil, encontró que 
los productores intercambiaban infor-
mación sobre insumos, precios de mer-
cado, oferta y demanda de mercados, 
prácticas de manejo de cultivos y co-
municación con expertos de diferentes 
instituciones, además, que la mayoría 
de ellos acostumbraban reenviar los 
mensajes recibidos a otros agricultores 
(Palanisamy & Bharadwaj, 2018).

No obstante lo anterior, el programa 
de S-extensión por medio de las RICA, 
utilizó mensajes cortos a través del telé-
fono móvil, no solo de texto sino tam-
bién de audio, video e imágenes para 
entregar a los productores información 
y conocimiento, lo cual propició que 
los productores también utilizaron me-
dios alternativos para compartir con 
sus pares la experiencia de adopción de 
innovaciones en formatos de video e 
imágenes, lo cual permite pensar que 
una plataforma como Whatsapp, que 
las compañías telefónicas ofrecen a 
muy bajo costo, puede suplir la men-
sajería de texto, que ocasionalmente 
tiene un mayor costo.

A pesar de que la experiencia del 
programa de S-extensión, tuvo po-
cas dificultades con respecto al ac-
ceso de los productores a internet y 
su adopción de tecnologías móviles, 
los cuales fueron suplidos de forma 
autónoma por los productores du-
rante el proceso, bien por la compra 
de dispositivos de gama baja o por 
el uso de los dispositivos de sus hi-
jos o esposas, es importante consi-
derar los hallazgos de Oyinbo et al. 
(2019), quienes en un estudio reali-
zado en Nigeria con 792 producto-
res de maíz encontraron que aque-
llos con mejor situación económica 
y mejor acceso a los servicios tienen 
mayor posibilidad de adopción.

Por otro lado, es importante para 
el escalamiento de la S-extensión 
tener en cuenta el desarrollo de ca-
pacidades de productores y exten-
sionistas, por cuanto un estudio re-
portado por Mora et al. (2017) sobre 
la usabilidad de las TIC y el consu-
mo digital en el sector agropecuario 
de Colombia, utilizando una mues-
tra de 2402 productores y empre-
sarios del sector pertenecientes a la 
Sociedad de Agricultores de Colom-
bia (SAC), en los departamentos de 

3. Desafíos de la S-extensión
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Antioquia, Caldas, Cesar, Nariño, Risa-
ralda, Santander y Sucre, encontró que 
la capacitación en el uso de TIC facilita 
su apropiación y tiene un gran impacto 
en la adopción de innovaciones en el 
acceso y uso de la información para to-
mar decisiones.

Otro desafío para el escalamiento de 
la S-extensión es la identificación de la 
percepción de productores y extensio-
nistas sobre la utilidad del teléfono mó-
vil. En esta experiencia no hubo limi-
taciones al respecto, lo cual concuerda 
con Aldosari et al. (2019) quienes en un 
estudio realizado en Pakistán con 183 
productores encontraron que la mayo-
ría de los productores concuerdan en 
que el teléfono móvil e Internet son 
una fuente de información muy útil; 
y que los medios electrónicos son muy 
efectivos en la diseminación de infor-
mación requerida por los agricultores. 
De igual forma, con un estudio reali-
zado por Verma & Sinha (2018) en la 
India quienes encontraron que existe 
una buena recepción por parte de los 
productores sobre los servicios de ex-
tensión agrícola basados en dispositi-
vos móviles.

De igual forma es un desafío estable-
cer la percepción de los extensionis-
tas sobre la utilidad de las TIC en los 
procesos de extensión. En el programa 
de S-extensión, los extensionistas tu-
vieron una visión muy clara de la im-
portancia de incorporar estas tecnolo-
gías en su trabajo, lo cual concuerda 
con los hallazgos de Allahyaria et al. 
(2018), quienes en un estudio realizado 
en Irán, con 120 expertos de una Orga-
nización Agrícola sobre los factores de 
actitud que determinan el uso de telé-
fonos móviles y la efectividad percibi-
da del uso de teléfonos móviles como 
medio educativo, encontraron que los 
extensionistas consideran que los telé-
fonos móviles aumentan las oportuni-
dades de capacitación en diferentes te-
mas agrícolas, por lo que creen que son 
herramientas útiles como un medio 

educativo en la prestación del servicio 
de extensión agrícola. 

Finalmente, otro desafío para el es-
calamiento de la S-extensión es el re-
lacionado con el establecimiento de la 
relación existente entre el uso de dispo-
sitivos electrónicos, como herramienta 
para el acceso a información aplicable 
al sistema de producción agropecuaria 
su efecto positivo en la productividad 
agropecuaria. De esta forma, es impor-
tante considerar la realización de estu-
dios como el realizado por Issahaku et 
al. (2018) quienes en Ghana encontra-
ron con 6357 productores de maíz que 
la propiedad y uso del teléfono móvil 
afectan de forma positiva la producti-
vidad del cultivo y están relacionados 
con el mejoramiento en el acceso a 
servicios de extensión, mercado y a la 
adopción de tecnologías.

Con base en los resultados del es-
tudio, se plantean las siguientes re-
comendaciones para el escalamien-
to de la S-extensión: 

1. alfabetización digital; 
2. enfoque SMART; 
3. gestión del conocimiento; 
4. mejoramiento continuo y va-

lidación.

Para la implementación de 
programas de S-extensión es 
importante la alfabetización 
digital, entendida como el de-
sarrollo de capacidades de los 
extensionistas para la integra-
ción de las tecnologías digita-
les con fines educativos a los 
procesos de extensión agrope-
cuaria, además, la incorpora-
ción de la formación en el uso 
de estas tecnologías a los pro-

4.

4.1.

Recomendaciones 
para el escalamiento 
de la S-extensión

Alfabetización digital
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La implementación de la S-ex-
tensión requiere la implementa-
ción de un enfoque específico, 
medible, alcanzable y relevante 
(SMART), para lo cual se requie-
re tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. específico: identificación 
de la situación inicial del 
área de interacción; 

2. medible: determinación de 
los Pispa y la herramienta 
Pepeapp; 

3. alcanzable: articulación a 
sistemas territoriales de in-
novación, 

4.2. Enfoque SMART

ductores como parte de los contenidos 
de los programas de extensión. 

En este sentido, un estudio realizado 
en Pakistán con 183 productores en-
contró que se requiere mejorar el en-
trenamiento de los extensionistas en el 
uso de las TIC para mejorar sus capa-
cidades para la utilización de estas tec-
nologías en su labor y en la promoción 
del uso de éstas por parte de los pro-
ductores como fuentes de información 
agrícola (Aldosari et al., 2019). Por su 
parte, un estudio realizado en México 
con 149 asesores técnicos de Chiapas y 
Oaxaca, encontró la necesidad de me-
jorar las habilidades de los asesores téc-
nicos y sus conocimientos en cuanto a 
las bondades de los dispositivos móvi-
les (González et al., 2015).

Con respecto a los productores, es 
esencial implementar estrategias de 
vinculación de la familia como sopor-
te a los productores para la integración 
de las TIC a la toma de decisiones del 
sistema de producción agropecuaria, de 
manera que se puedan aprovechar los 
beneficios de las TIC en la innovación 
(Nagel y Martínez, 2005). De hecho, 
los productores que han participado 
en el programa de S-extensión desta-
can como algunas ventajas del uso de 
estas tecnologías: permite monitorear 
cómo avanzan en la adopción de in-
novaciones, compartir los saberes pro-
pios y aspectos personales, mostrar lo 
que hacen, conocer la finca de los otros 
agricultores, trabajar en equipo con la 
familia, mejorar los ingresos en la finca 
y la calidad de vida familiar.

No obstante, para mejorar la alfabe-
tización digital es necesario el mejora-
miento en el acceso y uso por parte de 
los productores de este tipo de herra-
mientas y los estudios analizados han 
identificado algunos de los aspectos 
que inciden de forma positiva y nega-
tiva en la adopción, los cuales deben 
considerarse como parte de las carac-
terísticas de los servicios de extensión 
agropecuaria, de cara a la promoción 

del uso de este tipo de tecnologías para 
el desarrollo de capacidades de los pro-
ductores. Al respecto, un estudio reali-
zado en Uganda con 300 productores 
de leche para evaluar la adopción del 
teléfono móvil encontró que los pro-
ductores son los integrantes de la ca-
dena de valor que menos se benefician 
de la tecnología móvil (Kabbiri et al., 
2018). 

Con respecto a los factores que in-
ciden en la tenencia de dispositivos 
electrónicos, estos mismos autores en-
contraron que el nivel socioeconómico 
influye positivamente en la adopción 
de teléfono móvil; mientras que la ven-
taja y la utilidad percibidas influyen 
negativamente en su adopción. Del 
mismo modo, un estudio realizado en 
Ghana con 6357 productores de maíz 
encontró que la edad tiene una rela-
ción negativa con la tenencia de telé-
fono móvil, mientras que el nivel de 
escolaridad aumenta la probabilidad de 
tenencia y uso de este dispositivo (Is-
sahaku et al. (2018). Adicionalmente, 
otros autores encontraron que la expe-
riencia productiva tienía una relación 
positiva con el comportamiento de uti-
lización de información (Palanisamy & 
Bharadwaj, 2018).
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4. relevante: diversificación de me-
dios de extensión e implementa-
ción de redes de innovación.

Con respecto a la identificación de 
la situación inicial del área de interac-
ción, es esencial identificar entre otros, 
la infraestructura de acceso a internet, 
la tenencia de dispositivos móviles por 
parte del productor y su familia y la si-
tuación inicial del sistema de produc-
ción agropecuaria a través del Isspa.

Para que el programa de S-extensión 
sea medible, se deben utilizar los planes 
integrales de fortalecimiento del siste-
ma de producción agropecuaria (Pispa), 
definidos entre el extensionista y cada 
productor, a partir del análisis del Iss-
pa y la identificación de las variables 
que se quieren mejorar, estableciendo 
la meta. Igualmente, utilizando la pla-
taforma Pepeapp para gestionar toda la 
información del programa y facilitar la 
toma de decisiones con base en la in-
formación propia de éste.

En lo que toca a que las metas del pro-
grama sean alcanzables, es importante 
establecer mecanismos de articulación 
con entidades del SNIA y organismos 
con influencia en el territorio de mane-
ra que se puedan aprovechar capacida-
des complementarias relacionadas con 
investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología, desarrollo de 
capacidades y gestión del conocimiento. 
Para este fin, es pertinente la articulación 
a los sistemas territoriales de innovación 
agropecuaria, entendidos como espacios 
de intercambio entre los actores que a 
través de procesos de gestión del conoci-
miento agropecuario e innovación abier-
ta incrementar sus capacidades y conso-
lidan los procesos de ciencia, tecnología 
e innovación en los territorios (Congreso 
de Colombia, 2017).

Igualmente, se debe promover la 
conformación de redes de innovación, 
definidas como espacios de interacción 
entre actores para el intercambio de co-
nocimientos e información (Congreso 

de Colombia, 2017); una estrategia va-
lidada en el programa de S-extensión 
son las redes de intercambio de conoci-
mientos agropecuarios (RICA), a través 
de la plataforma WhatsApp, común-
mente conocida y empleada por los 
productores con fines recreativos, para 
favorecer la comunicación y el inter-
cambio de información entre produc-
tores y de éstos con el extensionista, 
por medio de la herramienta grupos, 
administrados y dinamizados por el ex-
tensionista para lograr la participación 
de todos sus integrantes.

Respecto a la relevancia de la S-ex-
tensión, es muy importante la diver-
sificación de los medios de extensión, 
por cuanto otros estudios se ha repor-
tado la poca utilización por parte de los 
extensionistas de material educativo 
diferente al tradicional en formato de 
texto. Al respecto, estudios como el de 
González et al. (2015), han encontrado 
que la efectividad de materiales impre-
sos como boletines, folletos, manuales, 
guías, volantes y panfletos no solo es 
baja, sino también de costo alto; aña-
diendo que se requiere el uso de apli-
caciones interactivas, grupos y foros de 
discusión y que los extensionistas, que 
utilizan las redes sociales para la comu-
nicación con sus pares, deben involu-
crar estos medios en las estrategias para 
mejorar el acceso de los productores a 
la información. 

En contraste, una investigación so-
bre la efectividad del diseño de mate-
rial educativo computarizado para el 
uso racional del recurso hídrico reali-
zada con 156 estudiantes de quinto de 
primaria, relevante porque el tema es 
de interés para los productores y por-
que éstos en su mayoría tienen nivel 
educativo bajo, encontró que son ma-
teriales que captan la atención, facili-
tan la comprensión de los contenidos y 
la autoconstrucción del conocimiento, 
además, propician el desarrollo de ha-
bilidades para el manejo de herramien-
tas tecnológicas (Angarita et al., 2017), 
por lo cual se debe promover el uso de 
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este tipo de materiales en procesos edu-
cativos.

De igual forma se debe incorporar el 
diseño instruccional, de manera que 
se tengan en cuenta las características 
de la población con la cual se utilizará 
el material y las preferencias instruc-
cionales de los productores, como sus 
preferencias de medios para recibir in-
formación, preferencias de acceso a in-
ternet, preferencias de acceso a infor-
mación productiva, entre otras.

Otro aspecto esencial para el es-
calamiento de la S-extensión es la 
gestión del conocimiento, enten-
dida como el proceso ordenado de 
identificación, documentación, 
análisis y difusión del capital in-
telectual que se desarrolla en una 
organización o de forma personal 
(Rodríguez, 2006). En tal sentido, 
la sistematización de experiencias 
exitosas que se presentan en su 
implementación puede permitir 
la identificación y replica de bue-
nas prácticas, relacionadas con 
metodologías, estrategias, técni-
cas o herramientas tecnológicas.

Los resultados de este estudio permiten concluir que la S-extensión tiene po-
tencial como estrategia para la dinamización de procesos de innovación agro-
pecuaria, para lo cual se deben tener en cuenta sus fases de alistamiento, im-
plementación, monitoreo y evaluación, de manera que se convierta en una 
herramienta efectiva para mejorar las capacidades de los productores para ges-
tionar sus propios procesos de desarrollo.   

Se encontró que la S-extensión ha presentado resultados satisfactorios en el de-
sarrollo de capacidades de productores agropecuarios, aunque su escalamiento 
implica retos como la alfabetización digital, el enfoque a la innovación, la gestión 
del conocimiento y el mejoramiento continuo.

Finalmente, el escalamiento de 
la S-extensión debe estar media-
do por la determinación del im-
pacto del programa, a través de 
la utilización de los índices que 
permiten identificar el cambio ge-
nerado y su magnitud, así como 
la toma de decisiones sobre cómo 
mejorar, lo que se debe realizar de 
forma periódica para constituir 
un verdadero proceso de mejo-
ramiento continuo que permita 
realizar los ajustes necesarios a su 
debido momento para que el pro-
grama sea cada vez efectivo.

En efecto, el uso de plataformas 
tecnológicas como Pepeapp, para 
la gestión de la información del 
programa de extensión agrope-
cuaria permite la optimización de 
la gestión de la información pro-
pia del proceso y, por consiguien-
te, la toma de decisiones con base 
en esta información; además, la 
automatización de algunas tareas 
permite mejorar la eficiencia del 
trabajo del extensionista, como 
la elaboración de informes (Guz-
mán & Rodríguez, 2021).

4.3.

4.4.

Gestión del conocimiento

Conclusión

Mejoramiento continuo
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55.

Problemas complejos y toma de decisiones

Han sido tantos y tan aberrantes los 
atropellos que a nombre del avance 
de la ciencia se han cometido contra 
los seres humanos, los animales y los 
ecosistemas, que abundan hoy en día 
normas y protocolos nacionales e in-
ternacionales que se deben de seguir 
con rigor en los diseños metodológi-
cos y científicos de investigación, en 
las políticas de aplicación de recursos 
económicos de bienes públicos para la 
realización de dichos proyectos, en los 
requerimientos legales de derechos de 
autor, en la divulgación académica de 
los resultados por revistas especializa-
das y en la pertinencia y utilidad social 
de sus productos tecnológicos. Todo 
esto tiene su complejidad y reclama de-
cisiones sabias.

Ninguna de las ciencias o disciplinas 
académicas, sean ellas de las llamadas 
positivo-analítico-experimentales o de 
las histórico-hermenéuticas y las aplica-
ciones tecnológicas de ambos conjun-
tos de disciplinas, ninguna está exenta 
de llevar sus avances investigativos sin 
cumplir con estrictos métodos cuanti-
tativos o no cuantitativos reconocidos 
por pares académicos internacionales y 
por instituciones de vigilancia y control 
ético-legal para su reconocimiento y 
validez. También los medios divulgati-
vos (revistas indexadas, libros, páginas 
web, simposios, vade mecum, folletos 
publicitarios de productos tecnológi-
cos…) que socializan el conocimiento 
se esmeran en aplicar normativas de 

calidad a los autores para acreditar sus 
productos intelectuales. 

La sociedad confía y delega en sus 
académicos la búsqueda de soluciones 
científico-tecnológicas a los problemas 
que la aquejan. Y esta confianza social 
solamente es posible si le educación y 
la producción de nuevo conocimiento 
se realiza con altos estándares científi-
cos y éticos que coadyuben al bien co-
mún para su desarrollo integral y la paz 
mundial. Con este fin, los ciudadanos 
aportamos nuestros tributos fiscales 
para la formación y manutención de la 
comunidad científica, la que a su vez 
debe rendir cuentas a los sufragantes 
con resultados de alta calidad. Así pues, 
tanto los científicos como la ciencia 
misma conllevan una hipoteca social 
de alta responsabilidad moral. En este 
orden de ideas, las universidades y los 
centros privados y públicos de investi-
gación se deben a la sociedad, a la vez 
que esta a la seriedad ético-científica de 
sus pensadores orgánicos.

El conocimiento es uno de los bienes 
más apreciados por los seres humanos 
de todos los tiempos. Y lo seguirá ha-
ciendo, porque gracias al conocimien-
to, en el largo proceso evolutivo, nues-
tra especie ha devenido en ser racional, 
inteligente, autónoma, libre y digna. 
Con el conocimiento nos apropiamos 
de nosotros mismos, nos hacemos 
conscientes, y simultáneamente nos 
hemos apropiado del entorno natural 
hasta el punto absurdo del consumis-
mo avaro de sus recursos que hoy nos 
llevan a las crisis ecológica y civilizacio-
nal. Por los avances en el conocimiento 
sin controles éticos estamos ahora des-
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cubriendo la irracionalidad de nuestra 
racionalidad científico-técnica que nos 
ha hecho superiores a las otras especies, 
a destruirlas, a ser ecocidas y suicidas. 
Así que la ética debe ser la compañera 
inseparable de la producción de cono-
cimiento, de la socialización del mismo 
con la educación a lo largo y ancho de 
la vida de cada persona, y de su apli-
cación práctica profesionalizante para 
un mejor vivir de las actuales y futuras 
generaciones. De esto nos alerta la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
con su informe en publicado en 2021: 
Reimaginar juntos nuestros futuros. 
Un nuevo contrato social para la edu-
cación.

Las certezas del conocimiento, en 
la actual Sociedad del Conocimien-
to, están avaladas por el cumplimien-
to (checking, or testing) de conceptos 
teóricos y metodológicos que se ajus-
ten objetivamente a los ya estandari-
zados en el acervo de “verdad cientí-
fica” lograda hasta el momento, o de 
su “falsación” (Karl Popper 1902-1994) 
suficientemente probada y sustitui-
da, en espera de nuevos hallazgos que 
cambien las certezas establecidas hasta 
entonces en el marco paradigmático de 
los saberes. Porque el concepto preva-
lente de verdad construido actualmen-
te por la Sociedad del Conocimiento 
es de “certeza transitoria”, concepto 
dinámico-empírico a la espera de ser 
falsado por nuevas investigaciones que 
aporten conocimientos diferentes o su-
periores a los ya establecidos. 

Durante este dispendioso, complejo, 
repetido y costoso ejercicio académico 
experimental globalizado, la ética y la 
ciencia estrechan sus andaduras y obje-
tivos a favor del bien social en una flo-
reciente sociedad abierta, democrática 
y de circulación económica de bienes 
y servicios. Así, entonces, el conoci-
miento adquiere consistencia de valor 
de cambio y se convierte en el soporte 
económico de la sociedad contemporá-
nea de la Cuarta Revolución Industrial 

jalonada por la comunicación, la vir-
tualidad, la robotización y la inteligen-
cia artificial. 

Detrás de todo esto están agazapados 
los algoritmos. Vamos hacia una socie-
dad algorítmica que pretende simplifi-
car el mundo complejo de la vida, para 
manipularla. La vida biológico-cultural 
y sus soportes abióticos. De estas inten-
ciones nos hablan la genética, la na-
notecnología, el transhumanismo y el 
posthumanismo asociados con la eco-
nomía y la política.

A la postre, el conocimiento es la 
nueva moneda de intercambio comer-
cial que enriquece a su propietario. 
Es una especie de mercancía abstracta 
muy valiosa (new merchandise, com-
modity), riqueza inmaterial o insumo 
con la cual se hace más riqueza, presti-
gio y empoderamiento político. Desde 
la ética del mercado del conocimiento 
se imponen, entonces, estrictos reque-
rimientos éticos a la producción de 
dicho conocimiento por parte de las 
universidades y de los centros de inves-
tigación científica, privados y públicos.

Desde el siglo XVIII, con la Ilustra-
ción llevada a hombros del pensamien-
to liberador de las esclavitudes men-
tales que encarcelaban el espíritu en 
las mazmorras de la ignorancia, más 
el impulso incontenible de la Primera 
Revolución industrial, dimos impulso a 
la Modernidad (comenzada en el siglo 
XV con el descubrimiento de América) 
que nos viene adentrando velozmente 
en lo que ahora llamamos Sociedad del 
Conocimiento con sus ofertas de liber-
tad y de mejores condiciones de vida. 
Bueno, también de nuevas esclavitudes 
depravantes biofísicas y psicológicas, 
de altos riesgos de destrucción masi-
va -armamentismo atómico, químico, 
biológico, más todas las basuras tóxicas 
contaminantes de suelos, aguas y de la 
atmósfera- puesto que el conocimiento 
es poder y el poder es para poder ha-
cer el bien o el mal en proporciones 
superlativas cuando se traduce en alta 



65

2023 / Volumen X, No. 2

Ponencias

tecnología. Así que el conocimiento 
empodera tanto para el riesgo máximo, 
como para oportunidades maravillosas 
de desarrollo humano. Todo depende 
del conocimiento sapiencial que adjun-
temos oportunamente al conocimiento 
tecnocientífico para direccionar correc-
tamente el poder que nos aporta el co-
nocer. 

El conocimiento sapiencial vale tan-
to como el tecnocientífico, aunque su 
racionalidad es diferente. Proviene de 
la bodega histórica de la humanidad. 
Su fuente son aquellos aprendizajes 
experienciales que, fermentados por 
milenios culturales en barriles huma-
nísticos de ensayo y error, nos advier-
ten la diferencia entre lo correcto y lo 
incorrecto en función del bien y el mal 
de sus efectos. 

La sabiduría es conocimiento práctico 
e intuitivo de la realidad que habla más 
del modo justo de proceder que de argu-
mentos especulativos y eruditos, sin ne-
gar la existencia y justificación de estos 
últimos. Las frases sapienciales son la 
síntesis exegética y hermenéutica de los 
saberes profundos de cómo somos y de 
cómo debemos ser; son las reflexiones 
de aquellos estudiosos de la naturaleza 
humana que han centrado su atención 
en los valores morales que dieron lugar 
a las grandes civilizaciones y de los anti-
valores que precipitaron su colapso. 

Los códigos de ética que acompañan 
los procesos de investigación científica 
son conocimiento sapiencial necesario 
para humanizar la suerte de la Sociedad 
del Conocimiento y evitar su ruina. Este 
aprendizaje lo hemos logrado después 
del horror de dos guerras mundiales. 
¿Estaremos ad portas de la tercera, con 
la invasión rusa a Ucrania? Y seguimos 
haciendo aprendizajes con sucesivas caí-
das en errores similares porque la natu-
raleza humana es una mezcla de prodi-
giosa inteligencia con torpe demencia.

Hoy, después de luchar durante 
dos largos años contra la pandemia 

COVID-19, y de reconocer su origen 
zoonótico, caemos una vez más en la 
cuenta de la necesidad de superar los 
reduccionismos epistemológicos de las 
ciencias, de sus métodos de investiga-
ción y de los ficticios límites teóricos 
que parcelan el conocimiento en disci-
plinas académicas como si la realidad 
fuese una colcha de retazos. Realizamos 
separaciones mentales del mundo obje-
tual para estudiarlo y comprenderlo, a 
la manera como los mapas simulan el 
territorio sin que nunca el territorio sea 
igual al mapa que lo representa. 

El método científico, desde Descartes 
hasta nuestros días de la Modernidad 
tardía, nos ha sido más útil para dividir 
la unidad de lo real en compartimen-
tos estancos con poca o ninguna inte-
racción, disciplinas y profesiones que 
nos dan visiones parciales del mundo 
que somos y que habitamos, en vez de 
dotarnos de una visión holística de la 
verdad que perseguimos con el conoci-
miento y al que le confiamos cada vez 
más nuestra suerte. ¿Dónde ponemos 
la raya que separa la química de la fí-
sica? ¿Qué hace diferente la biología 
de la genética? ¿Cuáles son los lími-
tes precisos de las ingenierías? ¿Y el de 
cada una de las profesiones de la salud 
que se multiplican sin parar, perdiendo 
vasos comunicantes entre ellas? Habla-
mos de salud humana, de salud animal 
y de salud ambiental, cuando existe 
una sola salud, compleja y sistémica, 
con profundas imbricaciones entre lo 
humano, lo animal y lo ambiental. 

¿Si continuamos dividiendo y sub-
dividiendo el conocimiento, sus mar-
cos teóricos y sus métodos, estaremos 
haciendo otro tanto con la verdad que 
perseguimos ansiosamente en el acto 
de conocer al que apostamos nuestra 
voluntad y nuestra libertad de seres 
racionales? ¿Dividimos las disciplinas 
más en función de su operatividad prác-
tica y funcional, vale decir profesiona-
lizante, y de utilidad económica en el 
mercado laboral, que por racionalidad 
epistémica justificante de identidad di-
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ferenciadora de objetos de conocimien-
to y de acceso epifánico a su verdad? ¿El 
método científico se ocupa de desvelar 
más lo que separa que lo que une la ob-
jetualidad que vivimos sin rupturas de 
continuidad? ¿Quién o qué integra lo 
que la academia se encarga sistemáti-
camente en despedazar? ¿Estará la edu-
cación superior propiciando personas y 
sociedades esquizoides?

Todo está relacionado con todo con-
formando un todo, de tal manera que 
el todo siempre es mayor que la suma 
de las partes y está en cada una de ellas 
informando su estructura y función 
a beneficio del todo. ¿En lo humano 
consideramos los aspectos bio-psiqui-
co-espirituales de cada persona, más los 
socioeconómico-político-culturales? 
El ser humano es una unidad sustan-
tiva y no compartimentos adicionados 
como si fuese un juguete mecano que 
se pudiese armar y desarmar al antojo 
de las diferentes disciplinas académicas 
que lo estudian. Este ha sido uno de los 
grandes problemas epistemológicos de 
la Modernidad científicotécnica desde 
Descartes en su esfuerzo por desarro-
llar el conocimiento del ser humano y 
del mundo. Si hemos incurrido en esta 
dispersión del conocimiento por limi-
taciones ineludibles de nuestro modo 
de conocer, requerimos con urgencia 
de una pedagogía centrípeta que nos 
reconcilie con la unidad perdida y nos 
ubique asertivamente en la compren-
sión de sentido de nuestro ser y queha-
cer en el mundo.

La investigación científica ha sido 
motivo de profundos estudios antro-
pológico-sociales que ponen de relieve 
los aspectos morales y éticos que deben 
ser protegidos mundialmente, desde el 

20 de noviembre de 1945 con el Juicio 
de Núremberg, la promulgación de los 
Derechos humanos por la ONU el 10 
de diciembre de 1948, en Paris, la De-
claración de Helsinki, promulgada por 
la Asociación Médica Mundial (AMM) 
con sus respectivas revisiones y clarifi-
caciones, la Declaración Universal so-
bre Bioética y Derechos Humanos de 
la UNESCO, París 19 0ctubre 2005, y 
una gigantesca normatividad legal vin-
culante y no vinculante la mayoría de 
ella, pero sí de gran valor referencial 
para realizar investigación científica 
pertinente, es decir: oportuna, real, sig-
nificativa, necesaria, viable, contextua-
lizada y socialmente útil. 

En este contexto histórico de re-
flexión sobre la responsabilidad ética 
que instituciones y personas tenemos 
de cuidar la vida toda del planeta, en 
1969, Van Rensselaer Potter, bioquími-
co investigador en cáncer, de la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison, USA, 
introdujo el neologismo Bioética en 
el mundo académico. Esta nueva disci-
plina universitaria nació como un re-
clamo ético mundial de reconciliar las 
ciencias con las humanidades –divor-
ciadas por la Modernidad- en defensa 
de todo tipo de vida, ante los innume-
rables e irreversibles daños que el hom-
bre ocasiona a su propia especie y a la 
casa terrenal, en nombre del desarrollo 
socioeconómico que tiene a la ciencia y 
la tecnología como sus aliados. La mo-
ralidad implicada en la investigación 
científica contemporánea es cada vez 
más compleja, exige mucho análisis 
ilustrado para la toma correcta de deci-
siones éticas y en la Universidad recae 
esta responsabilidad que debe compar-
tir con los centros privados y públicos 
de investigación en el mundo.
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Por varias razones, entre las que podemos destacar las tres siguientes:

¿Por qué y para qué del Comité de Ética o 
Bioética de investigación? 

En primer lugar, porque la Uni-
versidad es una institución sus-
tancialmente “epistemocrática”, 
es decir, organismo autónomo de-
mocrático que indaga, sin cesar, so-
bre la fundamentación del conoci-
miento del conocimiento y, en uso 
de la autonomía del conocimiento, 
avala corporativamente, ante el Es-
tado y la sociedad, la verdad y bon-
dad inherentes del conocimiento 
nuevo que produce y enseña. 

En este orden de ideas y pertinen-
cia, la Bioética emerge, en la segun-
da parte del siglo XX, de la matriz 
cognitiva del Alma mater como el 
nuevo nombre de la ética, o la ética 
nueva en construcción que, con el 
prefijo Bios, orienta epistemológi-
camente las decisiones morales que 
favorecen un Éthos social, en el que 
el cuidado solícito de la vida toda 
en el planeta es el imperativo ético 
fundamental. La vida, tanto bioló-
gica como cultural, es lo que está en 
mayor riesgo en la Sociedad del Co-
nocimiento de nuestros días, por 
causa del inmenso poder de efecto 
dualista que tienen las tecnocien-
cias, es decir, para hacer el bien o el 
mal, en proporciones superlativas. 

La investigación científica uni-
versitaria precede y acompaña a 
sus quehaceres docente y de servi-
cio social, y no puede hacerlo de 
espalda a su responsabilidad moral 
con la biosfera como macrosistema 
integrado por cuatro subsistemas: 
abiótico, biótico, antrópico y tecno-
científico. Sabemos que la sociedad 
le ha encomendado históricamente 
a la academia, desde los presocráti-
cos hasta nuestros días, la respon-
sabilidad epistemocrática de servir-
le con excelencia en la orientación 

de su desarrollo integral. Sabemos, 
también, que ninguna de las activi-
dades sustantivas universitarias es 
indiferente o inocua a las redes in-
terdependientes de los subsistemas 
biótico con el abiótico y de estos 
con los subsistemas antrópico y tec-
nocientífico que conforman la vida 
biológico-cultural como un todo. 
Porque todo está relacionado con 
todo de manera compleja. En estas 
categorías de pensamiento comple-
jo se mueve la Bioética e inspira los 
Comités de Investigación, tanto de 
las universidades como de las insti-
tuciones privadas y públicas.

En segundo lugar, porque las tec-
nociencias han llegado a ocupar un 
gran liderazgo logístico en el con-
cepto dominante de “desarrollo”, y 
a la investigación en ellas se aplican 
cuantiosas inversiones económicas 
con intereses políticos y de lucro. 
Intereses que deben estar bajo la 
mirada ética del bien social y del 
planeta. Tanto en los ámbitos na-
cional como internacional, el nivel 
de desarrollo humano se mide prio-
ritariamente por un conjunto de sa-
tisfacciones de necesidades básicas 
(salud, nutrición, vivienda, edu-
cación, servicios, recreación, etc.), 
las que encuentran en las tecno-
ciencias los satisfactores indispen-
sables. La Universidad juega un rol 
ineludible en la toma de conciencia 
del desarrollo, comenzando por el 
discernimiento de qué tipo de de-
sarrollo es el deseable moralmente 
para el país. No hay posibilidades 
reales de desarrollo sin investiga-
ción científica, llevados ambos con 
rigor moral, pues la ciencia sin con-
ciencia es la ruina del hombre y del 
hábitat, lo mismo que el desarrollo 
sin linderos éticos.

1.

2.
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Y…, en tercer lugar, porque son 
las intenciones ocultas de las tec-
nociencias y de la economía neo-
liberal de mercado las que van 
modelando la jerarquía de valores 
morales de las comunidades, con 
efectos buenos o malos de gigan-
tesco impacto cultural. Los valores 
morales, individuales y colectivos, 
constituyen la arquitectura social, 
la energía de humanización de un 
pueblo, de su realización existen-
cial, lo que va mucho más allá de 
los aportes pragmáticos de las tec-
nociencias al bienestar material de 
las gentes. El espíritu hermenéu-
tico de la Bioética para entender 
qué es la vida y cuál es su sentido 
servirá, entonces, de puente entre 
las ciencias positivas y las huma-
nidades, en el proceso de humani-
zación.

Debido a la enorme y variopin-
ta casuística de preguntas morales 
que surgen de todo lo que hemos 
planteado hasta ahora en este ar-
tículo, se hacen necesarios los co-
mités de ética (Bioética) de inves-
tigación científica, conformados 
por personas competentes. Unos 
comités tienen funciones consulti-
vas simplemente y otros delibera-
tivas vinculantes. 

A todos los hospitales les obliga 
tener un Comité de ética para di-

3. sipar dudas en la toma de decisiones, 
tanto legales como tecnocientíficas, de 
prestadores de servicios de salud. Los 
organismos internacionales como la 
OMS, la OPS, la Comunidad Europea, y 
nacionales como Colciencias que pro-
mueven la investigación y el desarro-
llo (I+D), exigen el aval de un Comité 
de investigación y ética para financiar 
proyectos de investigación científica. 
Además de I+D, tendremos que agre-
gar la letra S, que significa sociedad, 
en prevención de costos y beneficios 
sociales, a corto, mediano y largo pla-
zo. Pero también adicionar la letra E, 
ecología, para el cuidado de la natura-
leza en toda investigación científica. A 
la postre, queda I+D+S+E. Finalmente, 
desde el punto de vista académico, una 
investigación que no se publique en re-
vistas indexadas no existe. Y las revistas 
serias no publican nada sin el aval de 
un Comité de Ética de la investigación.

Así, pues, la Universidad, como cen-
tro de estudio cultural, de formación 
profesional y personal, y especialmente 
como centro investigativo, foco de de-
sarrollo científico y tecnológico regio-
nal, debe velar por la ética de sus acti-
vidades internas y por el impacto de lo 
suyo en la sociedad y en el medio am-
biente. En ayuda insustituible de esta 
tarea institucional y formativa viene la 
Bioética.

Ante problemas relevantes, comple-
jos e interdisciplinarios con los que se 
enfrenta la investigación científica en 
el mundo globalizado, la Bioética viene 
en ayuda para facilitar el diálogo ético 
entre las diferentes disciplinas acadé-
micas. 

El Comité de Investigación y Ética 
tiene por finalidad velar por la calidad 

Finalidad del Comité de investigación y ética

de la investigación en términos de: la 
formulación correcta y pertinente de 
los temas en cuestiones científicas y 
sociales, la escogencia de métodos ade-
cuados de recolección y análisis de la 
información objeto de estudio, la apli-
cación de protocolos y normas vincu-
lantes nacionales e internacionales, 
los derechos de autor y deberes de los 
investigadores y de las instituciones 
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Funciones de un Comité universitario de Bioética

Emitir juicios de valor sobre el 
aspecto ético de las investigacio-
nes (I+D+S+E) de tipo institucional 
que se lleven en la Universidad, 
tanto en la evaluación de proto-
colos o proyectos investigativos, 
como en el seguimiento del desa-
rrollo de los mismos a lo largo de 
su ejecución. Estos juicios son de 
carácter deliberativo, no solamen-
te consultivo. Se sugiere que cada 
Facultad, o Escuela, o Unidad Aca-
démica de la Universidad tenga su 
propio Comité de Investigación y 
Ética con el fin de lograr mayor 
pertinencia, objetividad y oportu-
nidad en el cumplimiento de sus 
funciones.

Ofrecer apoyo en la valoración 
ética, científica y metodológica 
de los trabajos de pregrado y de 
posgrado de los estudiantes de la 
Universidad, y en los que adelan-
ten los profesores de la misma con 
carácter institucional. Apoyar pro-
cesos, no obstaculizarlos.

Servir de grupo consultor de las 
directivas de la Universidad para 

a las que éstos pertenecen, el cumpli-
miento de los derechos de las personas  
y comunidades que participan libre y 
voluntariamente en las investigaciones 
previendo los posibles riesgos para mi-
nimizarlos; los derechos de los anima-
les y del medio ambiente, las debidas 
relaciones con las agencias financiado-
ras, el control de costo-beneficio y el 
cumplimiento de los cronogramas, el 
reconocimiento de validez de procesos 
y resultados por pares académicos, y la 

debida socialización del conocimiento 
nuevo puesto al servicio de la comuni-
dad humana. En todos estos pasos dis-
pendiosos que deben llevarse con todo 
rigor en los Comités de Investigación 
y Ética de las universidades, la Bioéti-
ca es una luz que enciende otras luces 
para darle transparencia moral al que-
hacer primordial universitario, del cual 
proceden la docencia y la prestación de 
servicios.

los desarrollos académicos, admi-
nistrativos y disciplinarios que re-
quieran de un criterio ético y cien-
tífico. 

Constituir un grupo de estudio 
para que sus miembros adquieran 
una formación cada vez más com-
petente en aspectos de Bioética, in-
cluyendo métodos de investigación 
cualitativa y cuantitativa, tanto de 
las ciencias positivas como de kas 
humanísticas, y tratar de mante-
nerse actualizados, especialmente 
en el campo de la legislación nacio-
nal e internacional relacionada con 
estos aspectos.

Establecer relaciones con otros 
comités y con centros de estudio de 
Bioética para intercambiar concep-
tos y buscar nueva información.

Ofrecer su concepto en los pro-
yectos regionales de importancia 
pública, que puedan presentar 
cuestionamientos bioéticos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Conformación del Comité universitario de Bioética

El número de miembros será reglamentado internamente, teniendo en cuenta          
consideraciones como las siguientes:

La presencia de muy pocos 
miembros puede afectar la plura-
lidad y diversidad de opiniones, 
y un número muy elevado puede 
obstaculizar y prolongar demasia-
do las discusiones. Se recomienda 
entre 5 y 9 miembros, buscando 
que sean números impares.

Los miembros del Comité deben 
pertenecer a diferentes disciplinas 
entre las cuales no pueden faltar 
las personas versadas en la ciencia 
del proyecto en estudio, en Bioéti-
ca y en métodos de investigación 
científica. Otros profesionales en-
riquecen el diálogo, y según la si-
tuación particular, pueden ser más 
o menos importantes; son, entre 
otros, filósofos, psicólogos, soció-
logos, antropólogos, ecólogos y 
teólogos. La presencia de un abo-
gado es de gran importancia, en 
especial para facilitar la interpreta-
ción de las normas legales nacio-
nales e internacionales. La mayor 
diversidad disciplinaria garantiza 
que entren en consideración en 
el debate interdisciplinario los di-
ferentes aspectos que enmarcan 
las situaciones bioéticas, como el 
científico, el antropológico, el so-
cio-cultural, el histórico, el psico-
lógico, el filosófico y, por supuesto 
el rigor metodológico. 

Será valiosa la presencia de un 
especialista con título en Bioética, 
quien puede guiar la discusión, 
orientar y enriquecer en algunos 
aspectos el diálogo, ayudando a 
tender el puente entre las cien-
cias naturales y las humanidades, 
pero, teniendo en cuenta que sus 
juicios deben tener el mismo peso 
que el de los demás miembros del 
Comité.

1.

2.

3.

4.

5..

6.

7.

8.

El número de miembros repre-
sentantes de las diferentes disci-
plinas debe guardar un equilibrio 
entre los que pertenezcan a las 
ciencias naturales y las sociales y 
humanas. 

Se sugiere, también, la presencia 
de uno o dos representantes de la 
comunidad que pueda ser afecta-
da por la investigación, quienes 
deben ser personas de reconocida 
honorabilidad e interesadas en 
atender los problemas comunita-
rios.

En casos especiales, pueden ser 
invitadas, ad hoc, personas versa-
das en campos específicos, como 
la ecología, la política, la religión 
y problemas étnicos.

Los miembros del Comité, ade-
más de ser competentes en su pro-
pia disciplina o profesión, deben 
ser personas de gran solvencia 
moral, ecuánimes, pluralistas, de 
mente abierta, pensamiento analí-
tico y crítico y, por supuesto, que 
dispongan de tiempo necesario y 
que estén interesadas en los de-
bates éticos. Según la Resolución 
2378 del 2008, del Ministerio de 
Protección Social, p. 12, tabla 2, 
los miembros del Comité pueden 
ser recompensados por su trabajo. 

En la composición del Comité 
es deseable que la mayoría de los 
miembros no sean seleccionados 
entre las personas que están en 
cargos de dirección administrati-
va, ya que además de ser personas 
muy ocupadas, muchas veces es-
tán alejadas de los problemas que 
se discuten en estos debates y pue-
den encubrir intereses sesgados. 



71

2023 / Volumen X, No. 2

Ponencias

9.

10.

11.

12.

No todos los miembros que 
conforman el Comité tienen que 
pertenecer necesariamente a la 
institución universitaria. Es con-
veniente la participación de perso-
nas externas.

El Comité se dará su propia re-
glamentación interna para deter-
minar todo lo relacionado con su 
funcionamiento: jefe o coordina-
dor, lugar y horario de reuniones, 
el número de miembros, asigna-
ción de una persona que lleve las 
actas de las reuniones, etc.

El Comité tiene carácter delibera-
tivo y decisorio en la aprobación o 
no de un proyecto de investigación.

En caso de que el Comité se de-
clare impedido para alguna activi-
dad específica, o que sea la misma 
Universidad la que no encuentra 
competente al Comité para pe-
dirle que estudie un caso especí-
fico, la prudencia indica solicitar 
este servicio a un Comité externo 
a la Universidad y de reconocida 
solvencia ético-científica para tal 
efecto.
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El cultivo de cannabis industrial y las oportunidades de 
generar desarrollo empresarial en Colombia

Un poco de historia sobre el 
Cannabis Cáñamo de uso industrial:

“El cáñamo (Cannabis sativa L.) es 
una planta muy versátil. Existen refe-
rencias de su uso en China hace más 
de 8.000 años y también se dice que las 
velas de las carabelas de Cristóbal Co-
lón, la bandera estadounidense y los 
papeles con que se declaró la indepen-
dencia del país fueron confeccionados 
con fibra de cáñamo. Su valor ha per-
durado hasta nuestros días sirviendo a 
sectores tan variados como el textil, la 
alimentación, la automoción o la cons-
trucción”. De las semillas se extrae uno 
de los mejores aceites de la naturaleza, 
también con un mercado creciente. 

El cáñamo ha sido cultivado por el 
Hombre en el mundo para cubrir infi-
nidad de necesidades, durante miles de 
años. Diversas culturas a lo largo de la 
historia han cultivado esta planta; los 
primeros cultivadores se cree fueron 
originarios de China, y comenzaron la 
producción para la fabricación de cuer-
das y redes de pesca alrededor del año 
4.000 a. C. (Clarke y Lu, 1995); de ma-
nera continua hasta que se expandió 
fuera de fronteras en el siglo III a. C. 
(Roulac, 1997).

“Los romanos utilizaron el cáñamo 
desde la época de Julio César. Las es-
tructuras de cáñamo datan de la época 
de los romanos. Un puente de mortero 
de cáñamo se construyó en el siglo VI, 
cuando Francia aún era Galia…El cáña-
mo se redescubrió en la década de 1980 
en toda Europa, donde el cultivo es le-
gal, Cerca de 30 países producen ahora 
cáñamo, incluyendo España, Austria, 
Rusia y Australia; Francia se ha conver-
tido en el más grande productor de cá-
ñamo de la Unión Europea”.

El cáñamo (Cannabis sativa L.) es 
uno de los productos agrícolas más ver-
sátiles de la naturaleza y según repor-
tes, es utilizado para producir más de 
25.000 productos y subproductos, en-
tre los que se encuentran por ejemplo: 
papel, textiles, cosméticos, pinturas, 
ropa, alimentos, materiales aislantes, 
etc. Uno de los productos del cáñamo 
son sus fibras naturales extraídas de los 
tallos, los cuales tienen particular im-
portancia industrial; y el mercado de 
esas fibras de alta calidad muestra un 
crecimiento acentuado. La humanidad 
ha utilizado esas fibras desde tiempos 
muy remotos, y han sido de gran im-
portancia estratégica. 

Allí, en China, fue donde se originó 
además el arte de la fabricación de pa-
pel, y una de las materias primas princi-
pales utilizadas fue la fibra reciclada de 
cáñamo (Roulac, 1997).Además de ser 
utilizada su fibra, los Chinos antiguos 
consideraban la semilla como uno de 
los cinco granos principales para su ali-
mentación (Iverson, 2000), y también 
poseía connotaciones religiosas, siendo 
un símbolo de pureza y fertilidad (Rou-
lac, 1997). Esto último queda ilustra-
do en la leyenda de Buddha, donde se 
cuenta que Siddhartha sólo se alimen-
tó de semillas de cáñamo durante seis 
años, antes de anunciar sus verdades y 
llegar a ser Buddha en el siglo 5to. a. C. 
(Iverson, 2000). 

El cáñamo ingresó a Europa, al igual 
que las especias, por las rutas tradicio-
nales del comercio. La industrialización 
de papel en Europa, a partir de fibras de 
cáñamo, se remonta al año 1150 d. C., 
cuando los Moros españoles construye-
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ron la primera fábrica de papel (Roulac, 
1997). A partir de ese momento, la fa-
bricación de papel de cáñamo en Euro-
pa se fue perfeccionando durante 500 
años, llegando a producir los lienzos en 
los que se crearon las obras del renaci-
miento, como así también las pinturas 
de aceite de cáñamo que se utilizaban 
comúnmente (Roulac, 1997). 

El primer registro de una textil euro-
pea data de alrededor del año 400 a. C. 
en Alemania (Roulac, 1997). Por aquel 
entonces la producción se localizaba en 
el centro de Europa, y comenzaba a ex-
pandirse.

El cáñamo puede ser la puerta comer-
cial para el crecimiento agroindustrial 
por las diferentes formas de aprovechar 
la materia prima. Son numerosos los 
estudios y publicaciones sobre los múl-
tiples usos y beneficios del cáñamo. Por 
ejemplo, en la base de datos Science 
Direct se encuentran, para los últimos 
3 años, 4063 artículos científicos de 
investigación sobre el cáñamo donde 
se estudian las características, usos po-
tenciales, comparación con otros ma-
teriales para construcción o del sector 
textil (o como refuerzo de los mismos), 
usos alimenticios para el hombre y la 
alimentación animal, entre muchos 
otros.

La planta Cannabis sativa, también 
conocida como marihuana o cáñamo, 

• Cultivado para usos 
medicinales y recreativos.

• Alto contenido de THC.

• Contenido de CBD 
variable.

• Planta ramificada y 
arbustiva llena de flores.

• Cultivado para fines 
industriales.

• Mínimo contenido de THC.

• Contenido de CBD  
variable.

• Planta de tallo largo, similar 
al bambú.

El cannabis (Cannabis sativa L) es 
una planta originaria del Himalaya, 
Asia, siendo ampliamente conocida 
por diversas culturas gracias a sus pro-
piedades físicas y químicas. La planta 
fue introducida al continente de Amé-
rica por los españoles en la época de la 
conquista, con la finalidad de obtener 
fibras vegetales de alta calidad para la 
elaboración de cuerdas y fibras de ama-
rre para las embarcaciones, sin embar-
go, otras propiedades, entre ellas las 
químicas, medicinales y alimenticias la 
han convertido actualmente en el nar-
cótico psicoactivo que más se comer-
cializa y consume a nivel mundial.

Cannabis Cáñamo

ha sido utilizada desde la antigüedad 
por diversas culturas con fines medici-
nales, recreativos, agrícolas, cosméticos 
e incluso espirituales. Sin embargo, sólo 
hasta finales del siglo XX se comenza-
ron a diseñar y realizar estudios cientí-
ficos orientados a evaluar sus efectos, 
a partir de allí, se identificó el Sistema 
Endocannabinoide y se dio inicio a la 
caracterización química y farmacoló-
gica de sus compuestos, denominados 
de forma genérica como “cannabinoi-
des” (Fuente: http://www.scielo.org.co 
Mercado del Cannabis medicinal en 
Colombia).

En la actualidad, Europa y China, 
son más liberales en lo que se refiere Al 
cáñamo. China es el principal produc-
tor mundial de cáñamo y productos a 
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base de CBD, y existen pequeñas plantaciones en toda Europa. Francia tiene  la 
mayor producción de cáñamo industrial de Europa. A pesar de este estricto con-
trol, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania poseen tres de las industrias de 
cosméticos más grandes que utilizan el cáñamo en sus productos.

Se han realizado varios estudios eco-
nómicos sobre la factibilidad del culti-
vo de cáñamo que han encontrado un 
escenario favorable para su producción, 
esto teniendo en cuenta la creciente 
demanda, los usos potenciales, la ca-
pacidad para rotar con otros cultivos, 
la ventaja en la alta captura de CO2, el 
bajo consumo de agua e insumos, com-
parado con otros cultivos. Por Ejemplo, 
para la producción de un kilo de fibra 
de cáñamo se necesita un 50 por ciento 
menos de agua que para la producción 
de un kilo de algodón. Además, el cá-
ñamo es CO2 negativo. Es decir: duran-
te su crecimiento la planta absorbe más 
CO2 de lo que emite. Así el cáñamo 
ayuda a reducir el efecto invernadero.

En la actualidad se busca conocer de 
forma más técnica las plantas y el gé-
nero Cannabis, hoy se sabe, por ejem-
plo, que como alternativa sustentable, 
se ha determinado que la producción 
de cáñamo constituye un proceso de 
carbono negativo ya que la planta-
ción de esta planta puede absorber una 

¿Por qué cannabis medicinal?
Desde hace más de 12.000 años, la planta de cannabis se ha proporcionado

 a la comunidad con alimentos, fibras y la medicina.

El sentimiento 
global está 
cambiando

Con un número 
creciente de 

jurisdicciones 
legislar a favor del 

uso de cannabis con 
fines médicos.

Numerosas 
aplicaciones
Incluir anti-

convulsiones, 
neuroprotector, anti-
inflamatorios, anti-

nauseas, el glaucoma, 
el manejo del dolor 
y la estimulación 
del apetito son 
importantes.

Cientos de 
estudios clínicos

y la evidencia 
significativa de 

primera mano están 
demostrando los 

beneficios médicos de 
esta antigua medicina 

tradicional.

Atributos Ambientales del Cáñamo

cantidad considerable de carbono en 
la atmósfera mediante su crecimien-
to en comparación con el dióxido de 
carbono que se produce durante la co-
secha, procesamiento y transporte de 
esta plantación (Finnan, n.d.). Adicio-
nalmente, de acuerdo con los autores 
Mastali et al (2018), se ha demostrado 
científicamente que el cultivo de cáña-
mo industrial absorbe más dióxido de 
carbono por hectárea en comparación 
con un bosque o cultivo comercial y, 
por lo tanto, el cultivo de cáñamo se 
lo considera como el sumidero de car-
bono ideal para mitigar la excesiva pre-
sencia de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. Por otro lado, varias 
instituciones de investigación y algu-
nas empresas están explorando más 
ampliamente las fibras naturales como 
una alternativa respetuosa con el me-
dio ambiente.

La extracción de fibras para la pro-
ducción de artículos del hogar, ropa, o 
de papel es uno de los usos del cáñamo 
con mayor potencial para disminuir el 
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impacto ambiental que generan otro 
tipo de cultivos de uso similar. Adicio-
nalmente, la extracción de fibras para 
la producción de papel tiene el poten-
cial de disminuir el impacto de la tala 
masiva de árboles, ya que el periodo 
de crecimiento del cáñamo es corto 
(se pueden obtener varias cosechas por 
año, dependiendo de la variedad) com-
parado con el de un árbol, el cual puede 
tomar varios años. La rapidez para po-
der obtener cosechas llamó la atención 
de algunos gobiernos que entendieron 
su inmenso potencial para generar una 
industria sostenible y rentable.

La fitorremediación es entendida 
como el aprovechamiento de la capa-
cidad de ciertas plantas para absorber, 
acumular, metabolizar, volatilizar o es-
tabilizar contaminantes presentes en el 
suelo, aire, o agua. Gracias a la fitorre-
mediación es posible modificar estos 
contaminantes (como metales pesados, 
compuestos orgánicos o derivados del 
petróleo) con el objetivo de restaurar 

suelos y efluentes contaminados (Del-
gadillo et al., 2011). El cultivo de cáña-
mo tiene la capacidad de asimilar me-
tales pesados del suelo, absorbiéndolos 
en sus hojas y tallos, de tal manera que 
contribuyen a la extracción de estos 
metales en suelos moderadamente con-
taminados (Linger, et al., 2005; Ahmad 
et al., 2015; Pietrini et al., 2019).

La utilidad del cáñamo como bio-
combustible sustituto del petróleo es 
una de las aristas menos considerada 
de su uso y una de las más importantes 
a nivel ambiental, ya que el dióxido de 
carbono que se libera en su combustión 
es exactamente igual al consumido por 
la planta durante su crecimiento; por lo 
cual no produce contaminación. 

Además, la biomasa del cáñamo pue-
de convertirse en una fuente de energía 
similar al carbón, pero menos tóxica, 
ya que tiene una emisión casi nula de 
azufre.

En el sector agropecuario los usos del 
cáñamo se han enfocado en la alimen-
tación animal y producción de sustra-
tos. En la alimentación de animales, se 
ha encontrado que complementar la 
nutrición de las gallinas con semillas 
de cáñamo ayuda a mantener la esta-
bilidad oxidativa de los lípidos del hue-
vo, aumentando su vida útil (Mierlita 
et al., 2019). En Ovejas, la adición de 
semillas de cáñamo en la dieta mejora 
el perfil de ácidos grasos y la estabilidad 
oxidativa, aumenta el contenido de 
grasas, proteínas y lactosa de la leche, 
lo cual mejora su contenido nutricio-
nal para el consumo humano, además 
de aumentar la producción de leche 
(Mierlita, 2016 y 2018).

Otros Usos: Salud y nutrición

El cáñamo representa una de las po-
cas especies actualmente catalogadas 
como supra- alimento (también cono-
cido como super-alimento). Se carac-
teriza principalmente por su alto con-
tenido de aceites esenciales, los cuales 
son benéficos para la prevención de 
enfermedades de tipo cardiovascular 
como la enfermedad de las arterias co-
ronarias (EAC) y la hipertensión. Adi-
cionalmente, también ayudan a pre-
venir la diabetes, artritis, osteoporosis 
y desórdenes autoinmunes e inflama-
torios (Rodríguez y Pierce, 2010). Esto 
ocurre principalmente porque los acei-
tes grasos esenciales como el omega 3 y 
6 juegan un rol fundamental en la sín-
tesis de compuestos como el EPA y el 
DHA que son moléculas ampliamente 
conocidas como cardioprotectores.
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Cáñamo y Cannabis en Colombia

Tipos y modalidades de licencia en Colombia

Colombia bajo la ley 1787 del 2016 
permite la producción de las especies 
del género Cannabis para fines inves-
tigativos, científicos y medicinales; a 
pesar de ello, no existía, hasta 2022, 
una reglamentación clara para la im-
plementación del cáñamo, teniendo en 
cuenta que no se requiere la solicitud 
de cupos ante la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).  
Solo hasta el año 2022, con la Ley 2204 
del 10 de mayo de 2022,  se crea el mar-
co legal para el uso industrial y científi-
co del cáñamo en Colombia y se dictan 
otras disposiciones. Esta Ley  reglamen-
ta el cáñamo como sustancia indepen-
diente al cannabis con fines medicina-
les y/o recreativos. 

Todas las personas naturales y jurídi-
cas deberán cumplir y acatar el cumpli-
miento de las disposiciones de la ley; y 
solo podrán ser ejecutadas previo otor-
gamiento de la autorización por parte 
del Ministerio de Justicia y del Derecho 
a través de la Subdirección de Control 
y Fiscalización de Sustancias Químicas 
y Estupefacientes, con excepción de los 
titulares de licencias vigentes de culti-
vo de plantas de cannabis no psicoac-
tivo, los cuales quedaron habilitados 
sin necesidad de una autorización adi-
cional. La reglamentación es aplicable 
al uso de la fibra y el grano del cáña-
mo, con contenido de tetrahidrocan-
nabinol (THC),  sea igual o menor al 
0.3%; esta norma también aplica para 
el uso de semillas para siembra y culti-
vo destinadas a la producción de grano, 
semillas para siembra, plantas en esta-
do vegetativo o componente vegetal. 

Nuestro país tiene grandes extensiones de tierra cultivable y, por lo tanto, po-
see un gran potencial para que la agricultura sea uno de sus pilares en su eco-
nomía. Así lo fue durante un tiempo, sin embargo, esta vocación agrícola ha 
venido disminuyendo al pasar de los años. En los años noventa el 22,30% del PIB 
lo representaba la agricultura, mientras que para el año 2017 esta participación 
descendió a un 6,30%, demostrando un cambio en el interés por desarrollar y 

Igualmente, regula las actividades de 
comercialización, importación, expor-
tación, adquisición a cualquier título, 
almacenamiento, transporte y dispo-
sición final de semillas para siembra, 
grano, plantas en estado vegetativo o 
componente vegetal, ya sea con fines 
industriales o científicos en Colombia.

La norma en mención,  empezó a re-
gir a partir de su publicación, sin em-
bargo, quedó sujeta a reglamentación 
en cuanto a los requisitos para la au-
torización, operaciones de comercio 
exterior, almacenamiento, transporte, 
comercialización o entrega a cualquier 
título, disposición final, tercerización, 
vigencia, tarifas, seguimiento, obliga-
ciones, prohibiciones, modificaciones, 
novedades, causales de suspensión, y 
condiciones resolutorias de la autoriza-
ción.

El actual gobierno colombiano ha ex-
presado su interés en apoyar el avance 
de la industria del Cannabis Medicinal 
y el Cáñamo Industrial. Prueba de ello 
es que “a través de diferentes acciones 
como son: la inclusión de las fórmulas 
magistrales de cannabis en el PBS (Plan 
de Beneficio en Salud); el apoyo a la 
regulación de uso adulto, el desarrollo 
de una estrategia por parte del Banco 
Agrario y Asocolcanna para el acceso a 
crédito para las empresas y la apertura 
a un diálogo constructivo demuestran 
que el Gobierno Nacional está brin-
dando un apoyo real al sector”. (Fuen-
te: 2023 un año clave para la industria 
de Cannabis – https://asocolcanna.org, 
24-01-2
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trabajar la tierra del país (Espinosa, 2019). Según cifras reportadas por la Unidad 
de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), Colombia cuenta con 22 millones de 
hectáreas con potencial agrícola, de las cuales menos de 8 millones están siendo 
utilizados.

Colombia cuenta con una privilegiada ubicación estratégica, para el cultivo de 
cannabis medicinal e industrial, la cual  provee 12 horas de luz a lo largo del año, 
disminuyendo no solo el costo por uso de energía, también la obtención de cose-
chas a lo largo del año; muchos empresarios intentan aprovechar estas ventajas 
para posicionar empresas y emprendimientos.              

Fabricación de 
derivados de 
cannabis

Semilla

Cultivo de 
cannabis 
psicoactivo

Cultivo de 
cannabis  no 
psicoactivo

1. Para uso nacional
2. Para investigación 

científica
3. Para exportación

1. Comercialización 
o entrega

2. Fines científicos

1. Para producción 
de semillas para 
siembra

2. Para producción 
de grano

3. Para fabricación 
de derivados

4. Para fines 
científicos

5. Para 
almacenamiento

6. Para disposición 
final

1. Para producción 
de semillas para 
siembra

2. Para producción 
de grano

3. Para fabricación 
de derivados

4. Para fines 
científicos

5. Para 
almacenamiento

6. Para disposición 
final

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ministerio de Justicia y 
del Derecho

Ministerio de Justicia y 
del Derecho

Ministerio de Justicia y 
del Derecho

Tipo Modalidad Otorga

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social)
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De acuerdo a los cambios y avances 
normativos, adoptados por el Gobierno 
Nacional y a la estructura y organiza-
ción del sector Agropecuario y de De-
sarrollo Rural, a este Ministerio le com-
pete fundamentalmente las funciones 
de formulación, adopción, dirección, 
coordinación, evaluación y seguimien-
to de las políticas relacionadas con el 
desarrollo rural, agropecuario, pesque-
ro y forestal, con enfoque territorial. 
Por  su parte, en temas relacionados 
con cannabis para uso medicinal, es 
el Ministerio de Justicia y el Derecho- 
MINJUSTICIA- y sus entidades adscri-
tas las encargadas de los temas relacio-
nados con autocultivo de cannabis. Lo 
anterior en virtud de lo señalado en 

el Decreto 1985 de 2013, ‘Por el cual 
se modifican las funciones del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y se determinan Las funciones de sus 
dependencias”: De igual manera, en 
cuanto a la conformación de la cadena 
de Cannabis medicinal, es importante 
advertir que tal conformación se en-
marca en lo ordenado por la Ley 811 
del 2003, Decreto 3800 de 2006, Reso-
lución 186 de 2008 y Decreto 1071 de 
2015, por medio de tal marco normati-
vo, la conformación de la cadena ape-
lando al principio democrático y parti-
cipativo, se desarrolla respondiendo a 
la solicitud colectiva de los integrantes 
de la cadena.

Las tendencias y  prospectiva del Negocio 
emergente del Cannabis

Es necesario mencionar que a la fe-
cha no existe acto administrativo de 
creación de Cadena Nacional Produc-
tiva de Cannabis Medicinal expedida 
por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.Esta planta, considerada en 
algunas culturas como planta sagrada, 
ha acompañado al hombre a lo largo de 
gran parte de su historia debido a sus 
cualidades naturales. Algunos estudio-
sos han afirmado incluso que su uso en 
comunidades primitivas, pudo haber 
acelerado el surgimiento de la palabra 
por su cualidad de propiciar estados al-
terados de conciencia que potencian la 
imaginación. Cuando miramos hacia el 
futuro del mercado del Cannabis Me-
dicinal y de uso adulto  vislumbramos 
escenarios prometedores pues observa-
mos una tendencia global a reconocer 
los consumos culturales de Cannabis 
como una realidad inobjetable que de-
manda un tipo de abordaje diferente. Y 
no se trata solo del Cannabis medicinal 
y recreativo; también hay que incluir 
las oportunidades derivadas del cáñamo 
industrial, pues “la producción local de 
esta planta permitiría incentivos para el 
nacimiento de nuevos emprendimien-
tos colombianos que busquen mitigar 

el impacto medioambiental y crear 
empleo tanto en el campo como en las 
industrias de confección, construcción, 
combustibles, entre muchas otras”. In-
dudablemente el cáñamo es un material 
con grandes aplicaciones medicinales 
en diferentes industrias, además de ser 
biodegradable y reciclable, por lo que es 
una gran alternativa para inversionistas 
que quieren contribuir a impulsar un 
modelo económico más sostenible, y a 
mitigar y disminuir la huella ambiental 
y el cambio climático.

A manera de sugerencia inicial de 
propuesta, para provechar este material 
de posibilidades infinitas, como es el 
cáñamo industrial, debemos priorizar 
seleccionar semillas, establecer parce-
las demostrativas, medir rendimiento y 
adaptación del cultivo; identificar tec-
nologías requerida en la generación de 
valor, explorar en el desarrollo de pro-
ductos a partir de su fibra, desde fibra 
para papel, hasta tela y  vestuario de 
gran calidad y menor huella ambiental 
e hídrica. Podemos sustituir el asbesto 
de tejas y tanques de almacenamiento 
de agua, por unos hechos con fibras de 
cáñamo usando un aglomerante como 
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el látex, cultivado hoy en Colombia; un material que por su resiliencia, elastici-
dad, resistencia al impacto y a la abrasión, han sido muy difíciles de replicar en 
los cauchos sintéticos (Van Beilen & Poirier, 2007).

Álvaro Pedraza Osorio, 
Académico Asociado

Webgrafía

Casa Editorial El Tiempo. (2022, 
November 6). El Tiempo. https://
www.eltiempo.com

https://www.ecototal.com/ca-
namo-la-planta-mil-usos/ecototal

Portafolio. (2021, August 16). 
Portafolio.co. https://www.porta-
folio.co

https://www.elcolombiano.
com/negocios/.../asi-se-mueve-el-
negocio-del-cannabis-en-colom-
bia

https://www.semana.com/eco-
nomia/.../marihuana...colombia...
licencias-para-producir-cannabis

https://www.semana.com/mun-
do/articulo/colombia-el...de...
de.../592587
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5.

6.
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9.

https://www.larepublica.co/em-
presas/hay-67-empresas-autoriza-
das-para-cultivar-cannabis- medi-
cinal

LEY No. 22041 del 10 de Mayo 
de 2022 “POR LA CUAL SE CREA 
EL MARCO LEGAL PARA EL USO 
INDUSTRIAL Y CIENTÍFICO DEL 
CÁÑAMO EN COLOMBIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Cáñamo (Cannabis sativa L.) 
Boletín de Divulgación Nro: 103, 
Montevideo, Uruguay, 2013

http://www.inia.org.uy
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PALABRAS DE BIENVENIDA

La Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias en la celebración del  XVIII 
aniversario de conformación de esta corporación que a través de su trayectoria 
ha generado e impulsado un proceso de transdisciplinariedad con voluntad de 
optimizar la construcción de núcleos de académicos en proceso de formación 
orientados a generar un enfoque sistémico que permita dinamizar el pensamien-
to crítico y estimule la actitud constructiva para entretejer los diversos factores 
básicos que se enlazan en el estudio analítico de la complejidad y los alcances que 
se esperan en la calidad de la educación considerando la plataforma bioética, de 
la salud integral (seres vivos, la ecología, la justicia, la paz, el sistema alimenta-
rio). Así que la propuesta de fondo es el conocimiento de la realidad, la intención 
de optimizar el estado de conciencia social e institucional que solo es el deber que 
debemos cumplir desde la necesidad de la supervivencia de la vida.

La Academia propone proyectar el estímulo a la creación literaria de sus miem-
bros para seguir mostrando al mundo la producción intelectual de calidad que 
se tiene, dando algunos ejemplos de publicaciones hechas por académicos Gil-
berto Cely Galindo y Luis Jair Gómez Giraldo, con obras que incorporan obras 
de estudio de la  bioética y análisis filosófico profundo de la naturaleza biótica y 
abiótica, hasta obras donde se recoge el conocimiento agrícola documentando el 
proceso de transformación del conocimiento de las ruralidades. La invitación a 
la creatividad y su entretejido para compartir nuevos saberes y relaciones interac-
tuantes de la realidad del universo. 

En esta Ceremonia de aniversario, se otorga investidura como Académico Co-
rrespondiente al doctor Juan Guillermo Maldonado Estrada y al  doctor Ricardo 
Andrés Roa Castellanos como Académico de Número, en calidad de ascenso de 
categoría en el cuerpo académico con el escaño No 24.la presentación de los 
académicos estuvo a cargo de los académicos Fernando Nassar Montoya Escaño 
3, y de Lucía Esperanza Másmela Olarte Escaño No 1 quienes exaltan las cualida-
des como investigadores, gestores de proyectos académicos y sociales novela y la 
reflexión profunda de textos originales de nuestros autores académicos, demos-
trando la inmensa creatividad de los autores y su forma original de ver el mundo.

 En la sesión solemne, se hizo un homenaje al fallecido doctor Ariel Tarazona, 
Académico Asociado. Se presentó un recordatorio sobre  vivencias muy especiales 
con el profesor Tarazona.

Elementos fundamentales: La Transdisciplinaridad, la Educación integral, pro-
cesos de evolución en la dinámica de las áreas relacionadas con el sistema alimen-
tario y desarrollo de la comunicación como elementos conectivos interregionales.

Los miembros de la Academia han generado proyectos de investigación, sobre 
materiales científicos, culturales y económicos con vínculos institucionales.

Hoy presentamos los libros mas actuales que se han promovido, utilizado y 
generado mayor análisis entre lectores de todas las generaciones. 
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Libros de académicos en los ultimos años

Gilberto Cely Galindo S.J 
Académico Asociado ACCV
Autor y Coautor de 25 libros, y de más 
de 45 artículos científicos.
Entre ellos:
• Bioética Global
• GEN-ETICA
• El Horizonte bioético de las 

Ciencias
• La Sociedad del Conocimiento 
• Incertidumbres del Ethos Vital 

Contemporáneo 2023 Ultima 
publicación.

Nassar Montoya Fernando y 
Pereira-Bengoa Victoria Eugenia. 
Académicos de Número
• El Estudio de la Salud de la Fauna 

Silvestre
• Evaluación de la Salud en una 

población Natural de Titi Cabeza 
Blanca.

• Primatología en Colombia  

Luis Jair Gómez Giraldo 
Académico de Número
• El Saber Agrícola, La revolución 

verde y otros artículos.2022 ACCV 
y Consejo Profesional MVZ

• Introducción a la Ecología Global 
2004 Universidad Nacional de 
Colombia

• El Concepto de Sostenibilidad 
Ecológica Génesis y Límites  2020 
Universidad Nacional de Colombia

• Desde el Desarrollo Sostenible 
hasta una Ecoética     2019 
patrocinio ACCV y Consejo 
profesional MVZ

• El Caballo en la Historia de la 
Humanidad.2011 patrocinio ACCV 
y Consejo profesional MVZ

• Cambios en las relación-Economía-
Naturaleza. U. nacional de 
Colombia.

• LIBRO “Trayectoria durante el siglo  
XX y  Perspectivas para el Siglo 
XXI  EDIVEZ

Luis Guillermo Parra López y 
Henry García Alzate.Académicos 
Correspondientes
• Planilla general de escritores y 

colaboradores: 49 de escritores 49  
11 fallecidos   académicos ACCV  
15 (7  Fallecidos)

• Ricardo Andrés Roa-castellanos  
Académico de Número

• Biocracia 2015, Primera 
aproximación Biopolítica desde la 
medicina, la Industria y la Bioética. 
Quito Universidad SEK 

Juan Guillermo Maldonado Estada. 
Académico Correspondiente
• “Moléculas que participan  en El 

Transporte de  Hierro materno 
-Fetal. Importancia del receptor 
1 de Transferritina y de la 
Ferroportina en la Placenta 
Humana”. 2012 Ed Academia. 
Española ISBN.

Héctor Horacio Murcia Cabra. 
Académico Asociado  
• Instantes creativos en varias vidas  

2021 

Carlos Alberto Martínez Chamorro 
Académico de Número
• Campo de aves con importancia 

cultural en el bosque seco cultural 
del tolima.

• En imprenta ACCV y Consejo 
Profesional

• Elementos fundamentales: 
La Transdisciplinaridad, la 
Agricultura, la ecología, la historia, 
procesos de evolución en la 
dinámica de las áreas relacionadas 
con el sistema alimentario, 
Ambiente y Economía.
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Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad de 
los Lllanos , MsC Universidad de Antioquia, doctora-
do en la Universidad de Rennes (Francia)

Fundador y coordinador del grupo de investigación 
OHVRI dedicado al desarrollo de  investigación in-
novativa en Una salud, coordinador del grupo de 
investigacion Centauro y Director de la escuela de 
veterinaria 

Evaluador de programas universitarios de medicina 
veterinaria del Consejo nacional de Acreditacióng 

Presentación
Doctor Juan Guillermo 
Maldonado Estrada

• Liderazgo en la creación del 
programa de Tecnología en 
Gestión de Insumos Agropecuarios. 
Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad de Antioquia. 2017.

• Liderazgo Creación del programa 
de Doctorado en Ciencias 
Veterinarias, Universidad de 
Antioquia. Febrero de 2013.

• Liderazgo Creación del programa 
de Maestría en Ciencias 
Veterinarias, Universidad de 
Antioquia. Febrero de 2013.

• Liderazgo del proceso de 
transformación curricular del 
programa de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Antioquia. 
Junio de 2011 a Junio de 2013.

• Coordinador de Currículo, 
Programa de Medicina Veterinaria, 
universidad de Antioquia. 2007-
2009.

• American Veterinary Medical 
Association (AVMA: Our Passion, 
Our Profession). Miembro activo 
desde enero de 2023.

• Society for Theriogenology. 
Miembro desde entre enero de 
2018 y diciembre de 2019.

• Grupo de Investigación OHVRI, 
categoría B, Minciencias

• Reconocimiento por número de 
publicaciones y el impacto de la 
producción investigativas en el 
último trienio

• Reconocimiento por aportes 
a la academia y la formación 
universitaria

• Mención de reconocimiento 
por la participación como 
Comisionado de las pruebas 
Saber Pro, Módulo Salud y 
Bienestar Animal

Realizaciones destacadas 
para el bien común:

Membresías:

Reconocimientos

Distinciones
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• Premio Primer Puesto (2017) al 
Trabajo titulado:

Caracterización de Los Glicanos 
Expresados en Histocultivos de 
Vellosidades Placentarias Como 
Posibles Moduladores Del Perfil 
Funcional De Células NK En 
Preeclampsia. VI Reunión Anual 
de la Sociedad Colombiana de 
Fisiología, realizada en Medellín, 
Colombia.

• Premio al mejor trabajo de 
investigación. Segundo lugar. 
VI Congreso VEPA Colombia 
(Sociedad Colombiana de 
Veterinarios de Pequeños 
Animales). Santa Marta, Colombia. 
Octubre de 2006.

• Premio Santiago Reyes Amaya 
al mejor caso clínico. Primer 
puesto. VI Congreso VEPA 

• Fisiología y problemas de la 
pubertad en novillas, en el ciclo 
estral en vacas, en gestación, en 
parto y puerperio en vacas. (n= 2)

• Farmacología 
reproductiva,Terapeutica 
reproductiva en vacas.

• Corrección de acropostitis en 
toros.

Colombia (Sociedad Colombiana 
de Veterinarios de Pequeños 
Animales). Santa Marta, Colombia. 
Octubre 2006.

• Premio al Mérito Universitario 
Francisco José de Caldas, Medalla 
de Oro. 

• Distinción Desempeño Académico 
Sobresaliente en Institución 
Académica

• Distinción Mejor Egresado 
Universidad de los Llanos

• Mención de Honor Alcaldía de 
Villavicencio al mejor trabajo de 
grado presentado en la Universidad 
de los Llanos

• Trabajo de grado Meritorio

1. Riaño Benavides Carlos, Maldonado Estrada Juan, Hernández Carlos Andrés. 
Complicaciones de la cirugía general y laparoscópica en pequeñas especies 
animales: diagnóstico, manejo y prevención. Enviado para evaluación para 
publicación en Editorial CIB, Medellín 2023).

2. Capitulos de libro  8  

Artículos Científicos mas de 40 en revistas especializadas 

Libros:

Materiales Didáctcos

• Escisión del ligamento apical 
dorsal del pene en toros preparados 
como receladores y vasectomia..

• Operación cesárea en 
vacas,Corrección de prolapso 
uterino en vacas.

• Uso de la ultrasonografía en el 
examen clínico reproductivo en 
bovinos y equinos.
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• Pubertad, ciclo estral y gestación 
en perras.

• Diagnóstico y manejo de la 
gestación y el parto en perras.

• Problemas del tracto reproductivo 
en perras.

• Fisiología y patología reproductiva 
en toros (n = 2)

• Examen clínico reproductivo del 
perro.

 
• Diagnóstico de los problemas 

reproductivos del perro.

Doctor Juan Guillermo Maldonado
Investido como Académico  ACCV



88

2023 / Volumen X, No. 2

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
nc

ia
s 

V
et

er
in

ar
ia

s

Es Médico Veterinario, Profesor-Investigador, actual-
mente Director del Instituto Colombiano de Estudios 
Bioéticos (ICEB) con sede en la Academia Nacional 
de Medicina de Colombia. Obtuvo su Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, con mención especial Doctor 
Europeo y Tesis Doctoral “Cum Laude”, por la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), España, y el Instituto de Salud Públi-
ca de Suiza con sede en Basilea. 

Presentación
Doctor Ricardo Andrés 
Roa-Castellanos
 

Su tutor de residencia doctoral fue el Dr. Jakob Zinnstag, padre europeo del mo-
delo Una Salud y presidente de la Academia de Estudios Transdisciplinarios de 
Suiza.

Ricardo posee tres maestrías precisa-
mente en interfases disciplinarias: Es 
virólogo de la Universidad Complu-
tense, Graduado del Máster Oficial de 
Bioética de la Universidad Jesuita de 
Comillas de Madrid, España. Y Magis-
ter en Desarrollo Rural de la Universi-
dad Javeriana.
 
Es experto certificado en Mitigación y 
Adaptación del Cambio Climático por 
el Instituto de Meteorología e Hidro-
logía de Suecia (SMHI), así como tam-
bién experto certificado en tecnologías 
reproductivas de animales con impor-
tancia veterinaria por la UCM.
 
Se ha desempeñado como docente en 
las Universidades Javeriana, del Rosa-
rio, Escuela Complutense Latinoameri-
cana, Universidad Central, Universidad 
Agraria, donde fue Director del Institu-
to de Estudios Ambientales. Es autor de 
varios capítulos de libro y más de 120 
artículos en revistas académicas.

Ha sido Consultor en Sanidad Animal 
y Desarrollo Rural para gremios agro-
pecuarios. Igualmente, se ha desempe-
ñado como Asesor del Gobierno Mayor 
indígena de Colombia en temas de Sa-
lud y Desarrollo. 

Ha dirigido proyectos sobre Cambio 
Climático para organismos como la 
Comunidad Andina de Naciones, el 
Jardín Botánico, la Policía Ambiental 
e instituciones educativas, instaurando 
las Red de Colegios Verdes para miti-
gación del Cambio Climático fomen-
tando la siembra y adopción por parte 
de estudiantes de cientos de árboles in-
traurbanos en el propósito de mejorar 
la calidad del aire y disminuir el fenó-
meno de isla de calor. 

Ha obrado como consultor legislativo 
en proyectos de ley sobre reforestación, 
cambio climático, retención de vien-
tres bovinos y custodia deontológica de 
la profesión veterinaria.

Pertenece a la Academia de Ciencias 
Veterinarias como miembro correspon-
diente. Recibió el premio Rotario por 
2021 con motivo de los servicios a la 
comunidad prestados en la pandemia 
del Covid-19. Fue Co-gestor de la Red 
Ambiental de Universidades Sosteni-
bles (RAUS). Es miembro de la Junta 
Directiva de Cenalbe (Centro Nacional 
de Bioética), la Fundación Mariano Os-
pina, y es Presidente del Jurado del Pre-
mio de esta última institución e ICE-
TEX que honra anualmente trabajos en 
ciencias ambientales y agrarias.
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• Biocracia: Primera aproximación biopotica desde la Medicina , la justicia y la 
Bioética.

• Capítulos de Libros:  6 

• Tesis según grados de maestría y doctorado:

• Valoración crítica de la Bioética Animal.

• Virología: Virus de la Artritis-encefalitis caprina

• Evidencia Biogeomédica del impacto sanitario ocasionado por el 
cambio climático.para el abordaje integrado de una salud.

Libros:

Doctor Ricardo Andrés Roa-Castellanos
Investidura como Académico de 

Número Escaño No. 24 de la ACCV
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El prefijo Vet- denota la ancianidad, 
aquello antiguo o vetusto que dio ori-
gen a la sabiduría engendrada en la ex-
periencia que hizo del Senado original 
el cuerpo colegial experimentado que 
mejor podía guiar a sus pueblos, y a la 
Veterinaria misma cuando los encarga-
dos de los caballos viejos, en el Imperio 
Romano, desarrollaron un cuerpo inte-
lectual en torno al manejo y cuidado 
de los animales. La palabra Veterinus 
en latín clásico aludía a las bestias de 
carga o de tiro que hoy algunos joven-
citos de ciudad quieren prohibir con la 
excusa del no maltratar. Huelga decir 
que la cura para el maltrato es el buen 
trato, el bienestar animal, y no el exter-
minio o la aniquilación animal.

Eran dichos animales del mundo clá-
sico, ahora en paradoja, utilitarios (di-
gamos paradójico pues la utilidad que 
favorecía la función engendró para la 
filosofía anglosajona la ética utilitarista 
o re-fraseo del hedonismo centrado en 
la figura del interés y el placer que hoy 
persigue los usos animales, pero excusa 
inclusive a nivel legislativo internacio-
nal, la zoofilia). Pero, de tales anima-
les utilitarios clásicos, los équidos y los 
bóvidos, es decir, las diversas especies 
de tales poblaciones animales fueron 
las mismas que ocuparon a sus cuida-
dores / sabedores en el desarrollo de las 
difíciles técnicas o artes (griego, τέχνη 
(Tekhne), latín Ars), y conocimientos 
(Episteme, noción que implica la actual 
denominación “ciencia”) para mante-
nerles “a salvo” (latín, Salus).

De ahí, la expresión y lema de los 
colegios veterinarios “Higia pecoris, 
salus populi” trascendió como verdad 
de a puño, o conocimiento comproba-
ble desde el tiempo clásico, y conser-

Por: Ricardo Andrés Roa-Castellanos, PhD.

Sobre los Veterinarios Escritores en la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Colombia

vó plena validez aún en los convulsos 
tiempos de la reciente pandemia por 
Covid-19 -una zoonosis de base- que 
reiteró el significado de esa expresión 
latina: de la higiene de los ganados (o 
de las poblaciones animales) viene la 
salud o la salvación de los pueblos. 

La noción Salus, ergo, traduce desde 
el latín tanto salud como salvación en 
los sentidos orgánicos, e incluso, espiri-
tuales, al notar la literatura científica y 
religiosa greco-latina y judeo-cristiana 
que integraron el esplendor de Occi-
dente.

La Ars medica, o arte de la sanación 
de los seres humanos, halló en la Ars 
veterinaria su par en lo referente a la 
sanación de los animales. Labor de los 
sabios en la antropología funcional es 
el curar. Mamos, mogúres, jaibanás, ci-
rujanos, herreros, taitas, rabinos, curas 
e imanes, como médicos del alma, han 
tenido por deber salvar a humanos y 
animales al ser el asiento intelectual de 
sus sociedades para una adecuada com-
prensión de la realidad.

Los verdaderos curanderos, así, sue-
len ser los sabios de las tribus, los cla-
nes, o las distintas organizaciones so-
ciales a través del paso del tiempo. Para 
ejercer cualquiera de las tres Medicinas 
(humana, animal o ambiental) es ne-
cesario el manejo del lenguaje y la pa-
labra como origen del descubrimiento 
de la función orgánica (fisiología) en 
la naturaleza, y su recuperación cuan-
do ha caído ese sistema, o microcosmos 
vivo, en la ruta del sufrimiento por el 
desequilibrio intrínseco a la enferme-
dad (patología).

*    *    *
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El 27 de junio de 2023, la sesión so-
lemne de la Academia de Ciencias 
Veterinarias, sostuvo una inusitada 
conversación. Tres académicos, Luis 
Jair Gómez Giraldo, Fernando Nassar y 
Ricardo Andrés Roa-Castellanos dialo-
garon sobre la inesperada producción 
literaria de los dos primeros autores en 
la investidura, como Académico de Nú-
mero, del tercero junto al académico 
Juan Guillermo Maldonado.

¿El motivo de esa conversación? El 
Dr. Gómez Giraldo –experto en repro-
ducción animal- lanzó su libro “El Bal-
cón de mis Recuerdos”, una obra de 
estilo biográfico, costumbrista, encan-
tadora, y bucólica que explica el deve-
nir de una generación de profesionales 
de la salud animal que fue testigo del 
cambio de la sociedad colombiana en 
el siglo XX. El paso del mundo rural 
al urbano, las aventuras y anécdotas 
de un joven de provincia que se hace 
hombre, esposo, padre, que viaja su 
continente creciendo en conocimien-
tos hasta convertirse en Médico Veteri-
nario y Profesor Universitario, describe 
la azarosa vida de un colombiano tan 
honorable como honesto en el conti-
nuum histórico de una nación donde 
los odios ideológicos heredados, y las 
polarizaciones políticas, o los crímenes, 
siguen haciendo metástasis en un surco 
de dolores agravado por la violencia, la 
pérdida de sus costumbres y cultura 
clásica, el desconocimiento histórico, y 
el fanatismo por diversas causas super-
fluas como vano remplazo del cultivo 
cuidadoso del alma que aconsejara el 
primer Veterinario Académico y padre 
de la Veterinaria Occidental, Aristóte-
les, quien no sólo hizo tratados sobre 
la anatomía, reproducción, nutrición, 
marcha y movimiento de los animales, 
sino que también hiciera, precisamen-
te, un Tratado sobre el Alma, y otros so-
bre Meteorología, y la etología huma-
na, o costumbres del animal racional, 
hoy traducida como Ética.

Por su parte, el Dr. Nassar –ícono de 
la medicina de los animales silvestres y 

la ecología en Colombia- lanzaba tam-
bién una obra literaria: “Ancestrales. 
Misterio de una Familia”. Su género 
literario, en contraste, es una ficción 
distópica futurista. La obra está cen-
trada en un escenario de invasivo, y 
si se quiere, destructor avasallamiento 
tecnológico y poblacional que narra 
el contexto de un reducto poblacional 
humano el cual ha dejado poco de hu-
manidad pura en los sentidos biológi-
cos y éticos. La arbitraria indiferencia-
ción conceptual que padecemos hoy en 
la realidad, entre ciencia y técnica, lle-
va en su historia al origen de una nueva 
pseudo-especie: los Homo monsapiens. 
Los sapiens sapiens son prácticamen-
te historia del pasado en su narración. 
Tener el “Alma libre” en el periodo 
poshumanista del “Antrológico Nueva 
Era” que sitúa la acción en el libro, sig-
nifica estar infectado de Libertad para 
la disfuncional época narrada donde lo 
bueno es malo y lo malo bueno. Una 
historia, por tanto, transhumanista en 
su sentido medular, y un tanto apoca-
líptica de lo que podría pasar de insistir 
en los errores industriales, deshumani-
zantes, actuales, llenos de fobias hacia 
las poblaciones vivas, de misantropía, 
de excesos e intromisión tecnológica e 
industrial hasta lo más profundo de las 
células y las “redes neuronales”.

¿Podían dos obras tan disímiles te-
ner algo en común? ¡Sin duda sí! Ante 
los continuos peligros contra la super-
vivencia humana, y de las demás espe-
cies, hay un subterfugio, una guarida 
por la cual hay que luchar, un núcleo 
hilvanado por resistentes fuerzas de 
unión, que es el amor llamado: familia. 
Tomamos aquí como hecho pertinen-
te la definición de Bioética del bioquí-
mico oncólogo, Van Rensselaer Potter, 
quien la resume como “ciencia de la 
supervivencia”.

Ese amor igual brotado en y por la 
profesión, por los hermanos animales, 
por la familia biológica y académica, o 
de formación, que llega al amor por la 
Tierra, la tierra de cada cual, a mane-
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ra de nación, y el terruño donde está 
el hogar, es visible hasta en la obra de 
otros Médicos Veterinarios escritores 
como el británico James Herriot, o el 
ibérico Gonzalo Giner, también cole-
ga, cuyo subtítulo de su obra sobre las 
aventuras de un veterinario en la Edad 
Media, reza: “persiguió la sabiduría”.

En una época donde los supuestos 
activistas protectores de los animales 
están obrando más bien su desapari-
ción, como se ve con los animales do-
mésticos y silvestres, a los que se les 
prohíbe la reproducción, la cría, y se 
busca, por consecuencia, la abolición 
de su co-existencia y co-evolución con 
el ser humano, el escritor veterinario 
Giner, justamente también nos recuer-
da en su obra, que los grandes avances 
de la humanidad dependen de la sim-
biosis humano-animal.

Alejandro no hubiese sido Magno sin 
su caballo Bucéfalo. Ánibal quizás tam-
poco hubiese llegado a nuestra memo-
ria de no haber contado con su corcel 
Strategos. Julio César no hubiera sido el 
hombre completo para la historia sí el 
hermoso Genitor, su caballo, no le hu-
biese acompañado en sus gestas como 
Palomo acompañó e hizo triunfador a 
Bolívar. Tampoco, el agudo y realista, 
aunque tomado por soñador, Don Qui-
jote, llegaría a tener la trascendencia 
que tuvo sin apoyarse en el viejo y fiel 

Rocinante, tal y como George Washin-
gton, no encumbraría la independencia 
sin el famoso Old Nelson, su equino, 
que murió como un honrado veterano 
de guerras y éxitos a los 27 años. Para 
Zacarías (9:9), la señal de identificación 
del rey de Sión era su humilde montar, 
de entrada, en el équido más humilde, 
un burrito o pollino: “He aquí, tu rey 
viene a ti, justo y dotado de salvación, 
humilde, montado en un asno, en un 
pollino, hijo de asna”. 

Los seres humanos excepcionales, 
bien puede decirse, cabalgan a hombros 
de gigantes en la cultura, en la historia, 
en la grandeza de la comprensión del 
animal como hermano y ser funcional, 
amigo fundamental, en la labor del día 
a día que nos confiere el alimento y la 
salud sobre la mesa, considerando que 
“no sólo de pan vive el Hombre sino de 
toda palabra” hecha creación y pro-
ferida por el Creador y los que recrean 
con inventiva la vida de los otros para 
memoria, salud, aprendizaje y educa-
ción del hombre.

Aún desde el ejercicio literario es evi-
dente que podemos afirmar, una vez 
más y con seguridad, en consonancia 
con la frase adjudicada a Luis Pasteur 
(1822-1895), que: “La medicina cura 
al hombre mientras la veterinaria 
cura a la humanidad”. Lo escrito, es-
crito está.
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Crónicas de la Academia

El Académico Fernando Nassar Montoya
Escritor de la obra literaria Ancestrales: 

Misterio de una Familia
Exhibiendo la placa de reconocimiento. 

El Académico Luis Jair Gómez Giraldo
Exponiendo la placa de reconocimiento por su obra 
literaria otorgada por la Academia Colombiana de 

Ciencias Veterinarias. 
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Instrucciones para autores de la revista
“Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias”

Estas orientaciones son básicas para dar 
a la publicación un ordenamiento armo-
nizado que facilite su  identificación y 
evaluación tanto de calidad de los conte-
nidos su pertinencia y presentación 

Estas instrucciones son de obligatorio 
cumplimiento 

Todos los documentos  que se  presenten 
para publicación deben ser inéditos

La carta remisoria firmada por todos los 
autores y el articulo cuando sea necesa-
rio debe describir la manera como se han 
aplicado las normas nacionales e interna-
cionales de ética, e indicar que los auto-
res no tienen conflictos de interés 

La revista de la academia colombiana de 
la ciencia veterinaria es el órgano de difu-
sión  de resultados de investigación  cien-
tíficas tecnológicas  crónicas, artículos de 
opinión, notas históricas y temas afines 
en los que se involucran las ciencias ve-
terinarias 

Los editores de la revista evalúan el méri-
to científico de los artículos y luego son 
sometidos a la revisión por parte del co-
mité de arbitramiento. La revista admite 
comentarios y opiniones que disientan 
con el tema material publicado, acepta 
retracciones argumentadas de los autores 
y corregirá oportunamente los errores ti-
pográficos o de otros tipos que puedan 
haber cometido al publicar un artículo.

Secciones: Editorial, artículos científicos 
sobre temas generales, ensayos, educa-
ción reseñas crónicas, revisiones del es-
tado del arte, reporte y análisis del caso, 
trascripción de documentos históricos y 
cartas.

Estilo del manuscrito: debe ser claro, es-
crito al doble espacio, arial 12. Las pági-

nas deben enumerarse el lado izquierdo 
inferior.

Especificaciones: todo el manuscrito, in-
cluyendo referencia y tabla deben ser ela-
borados en el papel tamaño carta en tin-
ta negra, por una sola cara de la hoja, a 
doble espacio. Las márgenes deben ser de 
3cm  y las páginas se enumeran consecu-
tivamente incluyendo todo el material.

Se debe enviar el original del manuscrito,  
dos fotocopias y un CD con el respectivo 
archivo obtenido por medio  de un pro-
cesador de palabras 

Tablas leyendas, leyendas de las tablas, 
figuras y leyendas de las figuras. Las co-
municaciones cortas, los artículos de opi-
nión y de debate podrán presentar mo-
dificaciones con respecto a este esquema  
general.

Organización del documento: Titulo: 
debe ser claro y conciso; con 14 palabras 
como máximo  en línea siguiente:  inicia-
les del nombre y primer apellido  del au-
tor o autores. Nombre de la institución, 
departamento, seccional en la que se rea-
lizó el trabajo. Si es un trabajo institucio-
nal. No se incluyen títulos académicos.

Resumen: se presenta en un máximo de 
250 palabras en español y en inglés. Se 
consigna en forma concisa. La definición 
del problema, objetivo que se pretende 
metodología empleada resultados y con-
clusiones. No se incluye información co-
nocida, ni abreviaturas ni referencias.

Palabras claves: vocablos representativos 
del tema 3 a 7.

Notas el pie: debe referirse al autor, titu-
lo, vinculación institucional, dirección 
electrónica o frases aclaratorias.
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Introducción: naturaleza y propósito del 
trabajo y cita a los trabajos importantes del 
otros y propios al tema de la referencia.

Materiales y métodos: descripciones de 
metodología cuantitativas y cualitativas, 
aparatos y procedimientos con detalle 
para permitir que otros  pueden reprodu-
cir  los resultados.

Resultados: deben ser presentados en for-
ma concisa que permita comprender los 
hallazgos o avances sobre el tema. Sin re-
petir los datos de las tablas.

Discusión: interpretación de los resulta-
dos y una síntesis del análisis comparati-
vo de los resultados con la literatura más 
reciente. Los resultados y la discusión  se 
deben presentarse  en capítulos  aparte.

Los ensayos, revisión del estado del arte, 
notas técnicas, no tiene un formato esta-
blecido, pero deben cumplir las normas 
de citación de la revista.

Agradecimientos. La información adicio-
nal relacionada con el apoyo o colabora-
ción obtenida en el proceso del estudio 
del tema.

Características de los documentos par la 
publicación.

Artículos de investigación científica 
tecnológica: la estructura utilizada 
consta de: Resumen (español e inglés) 
introducción, metodología, resultado, 
discusión, conclusiones. Agradecimien-
tos y referencias,

Tablas, leyendas de las tablas, figuras y 
leyendas de las figuras, las comunicacio-
nes cortas, los artículos del opinión y de 
debate podrán presentar modificaciones 
con respecto a este esquema general.

Artículos de reflexión: análisis de resul-
tados de investigaciones, argumentos y 
conclusiones sobre un tema  específico 
con base a  fuentes originales.  

Revisión del estado del arte: resultado 
de investigación cualitativa-cuantitativa 
cualitativa -cuantitativa donde se reali-
zan y se integran resultados de investi-
gaciones  públicas o no sobre un campo 
determinado con el propósito de predecir 
o expresar avances o tendencias de desa-
rrollo.

Revisión del tema: escrito durante la 
revisión crítica de la literatura sobre un 
tema en  particular.

Reporte de caso: documento que presen-
ta los resultados de un estudio sobre una 
situación particular con el fin de dar a co-
nocer experiencias técnicas, conceptos. 
Incluye una revisión sistemática comen-
tada de literatura sobre casos análogos

Crónica descripción histórica, analítica 
de hechos destacados de un personaje, 
del país, región, empresa o proyecto sus 
resultados e impacto social, económico 
y/o político: vida y obra de un personaje

Notas científicas o técnicas: documento 
descriptivo y analítico que comunica re-
sultados preliminares, tendencias o ha-
llazgos sobre un problema  determinado 

Cartas al editor: manifestaciones, criti-
cas, analíticas o interpretativas sobre do-
cumentos publicados en la resista  que 
constituyen aportes a discusión del tema 
por parte de la comunidad científica.

Editorial: documento escrito por  el edi-
tor, un miembro del comité editorial u 
otro invitado sobre el panorama general 
del contenido de la edición correspon-
diente.

Presentación: una página del editor en 
la cual presenta una breve nota de cada 
artículo y comentario adicional sobre el 
contenido de la edición 

Transcripción: de un texto histórico o 
traducción  de un texto clásico o de inte-
rés particular en el dominio  de publica-
ción de la revista.
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Referencia bibliográfica: se indicaran en 
el texto  numeradas consecutivamente 
en el orden en que aparezcan por medio 
de los números arábicos colocados entre 
paréntesis. La lista de referencia se indi-
cara en una  hoja aparte al final del ar-
tículo.

Citar únicamente las referencias utiliza-
das verificar cuidadosamente el manus-
crito y las fechas que coincidan tanto en 
el texto como en la lista de referencian.

En el texto  se debe referir al apellido del 
autor y el año. Ejemplo: desde que Kant 
(1720) planeó que´

Las citas deben ser ordenadas alfabética-
mente por el nombre del autor y cuando 
se hacen citas del mismo autor y cuando  
se hacen citas del mismo autor se presen-
tan cronológicamente. Las publicaciones 
del mismo autor en un mismo  año  de-
ben citarse 1988ª, 1998b, 1998c.

Artículos de revista: apellidos e iniciales  
del nombre del autor o autores, nombres 
del artículo, nombre de la revista, volu-
men, numero, (año): número de páginas 
del artículo.

Ejemplo: paskalev, A.Kwe and they:ani-
mal welfare in the era of advanced  agri-
cultural biotechnology. Livestock scien-
ce, N.103 (2006)35-41

Libros Apellidos e inicial dl nombre del 
autor o autores, nombre del libro, núme-
ro de edición si es diferente a la primera  
editorial, ciudad u d.
 
Ejemplo: Bloch m. La Historia  Rural 
Francesa Editorial Crítica. Barcelona. 
Pp.:23-65 1978

Consulta de  artículos  publicados  en la 
WEB: autor/editor, si es posible, título de 
la página  (medio  de publicación). Enti-
dad que publica la página URL  (protoco-
lo:/ /site/pat/file) (fecha de acceso).

Ejemplo:  dudoit S, yang YH, and Callow 
MJ Statisrical methods for identifying 
defferentially expressed ganes in repli-
cacated Cdna microarray experimments  
(Online). Deot  of Statastics, Univ. Of  
California at  Berkeley. http:/ /www.stat.
berkeley.edu/users/terry/zarray/Html/
matt.html.       (3 sept 2000).
 
Trabajo  para optar a grado académico: 
apellido e inicial del nombre. Nombre de 
la tesis o  trabajo para grado. Título aca-
démico. Nombre de la universidad. Año 

Ejemplo: Valenzuela, C. análisis social 
de la política de investigación de Colom-
bia. Tesis. Maestría en Educación Univer-
sitaria. Universidad de los andes 2009.

Conferencia: apellido e inicial del nom-
bre del conferencista. Título de la ponen-
cia. Evento. Entidad responsable, lugar. 
Año.

Santos D. “análisis de la pertinencia de 
los programas de formación Universi-
taria en los Países  Andinos” congreso 
iberoamericano de educación Superior. 
Convenio Andrés Bello  Lima. 2008

Tablas: cada una de las tablas será citada 
en el texto con un número y en el orden 
en que aparezcan y se deben presentar en 
hoja aparte, identificando con el  mismo 
número. Utilice únicamente  líneas hori-
zontales para elaborar la tabla.

Figuras: las figuras serán citadas en el 
texto en el orden  en que aparezcan. Las 
fotos (solo blanco y negro), dibujos y fi-
guras generadas por medio  de compu-
tador deben ser de alta resolución y alta 
calidad

Entrega manuscrito:
lemomvz@gmail.com 
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Tres miradas al mundo actual
Luis Jair Gómez G.

Estudio de caso, análisis del crecimiento de
cultivos hidropónicos a través de la
implementación de microorganismos eficientes
en la suplementación en ganadería bovina.
Camilo Ernesto Pacheco-Pérez, Diana Yorely Suarez-Castañeda,
Julián Ricardo Gil-Rojas.

Perspectivas de la extensión rural inteligente 
(S-extensión) para la dinamización de la innovación 
agropecuaria.
H Rodríguez , A Arango

Palabras de Bienvenida

Presentación del Doctor Juan Guillermo Maldonado Estrada

Presentación del Doctor Ricardo Andres Roa-Castellanos

Sobre los veterinarios escritores en la Academia de Ciencias 
Veterinarias en Colombia

Instrucciones para autores de la Revista “Academia
Colombiana de Ciencias Veterinarias”

Comité de investigación ciencia y ética.

El cultivo de Cannabis industrial y las oportunidades de
generar desarrollo empresarial en Colombia.


