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Editorial
Marlon José Bastidas Barranco1

marlonjoseb@uniguajira.edu.co

Los	diferentes	asuntos	de	cada	área	del	conocimiento	en	la	actualidad	confluyen	
en	una	sola	preocupación:	la	presión	permanente	sobre	el	ambiente.	En	un	escenario	
de	sensaciones	climáticas	adversas	—como	oleadas	de	calor	y	frio	intensos—	y	de	
aparición	de	nuevos	conceptos	climáticos	—como	el	fenómeno	de	El	Niño—,	se	ge-
neran	investigaciones	de	distintos	campos	que	procuran	señalar	y	analizar	los	efectos	
del	hombre	sobre	el	ambiente	en	cuanto	a	lo	económico,	lo	tecnológico	y	lo	social.

Incluso,	en	muchos	países,	y	el	nuestro	no	es	la	excepción,	se	dan	fuertes	dis-
cusiones	políticas	sobre	aspectos	ambientales,	y	se	construyen	agendas	para	la	pro-
tección	de	espacios	naturales	que	son	considerados	fuentes	de	agua	y	aire.	En	este	
sentido,	 los	medios	científicos	escritos,	ya	sean	 impresos	o	magnéticos,	ayudan	a	
las	comunidades	interesadas	a	actualizarse	de	manera	permanente	en	los	avances	de	
conocimiento	que	se	llevan	a	cabo	en	cierto	entorno	y	sobre	una	temática	específica.	
La	Revista	Agunkuya	no	es	ajena	a	los	diferentes	cambios	que	ha	sufrido	el	territorio	
colombiano,	y	 en	 esta	 edición	presenta	varios	 trabajos	 relacionados	 con	el	 suelo,	
los	cultivos,	el	ciclo	de	vida,	el	cambio	climático,	el	reciclaje.	La	mayoría	de	estos	
trabajos	están	relacionados	con	el	cuidado	del	ambiente.

La	revista	Agunkuyaa	se	ha	fortalecido	con	cada	una	de	sus	ediciones.	Es	uno	
de	 los	medios	más	 importantes	de	comunicación.	Se	ha	convertido	en	una	herra-
mienta	para	relacionar	el	conocimiento	de	los	investigadores	con	la	comunidad.	Por	
ejemplo,	 algunos	 temas	 sociales	 son	 tratados	en	 la	 revista	desde	un	enfoque	aca-
démico-científico.	Se	parte	de	problemas	relacionados	con	las	implicaciones	de	la	
legalización	de	cultivos	ilícitos	pero,	a	la	vez,	se	presentan	maneras	en	las	que	es	
posible	beneficiar	a	las	comunidades	más	afectas	con	la	producción	de	otros	tipos	de	
cultivos.	Finalmente,	la	revista	amplia	permanentemente	su	campo	de	difusión	al	ser	

1 Ingeniero químico de la Universidad del Atlántico. Magíster en Ingeniería, en el Área de Sistemas Energéticos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana y Doctorado en Ingeniería en el Área de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín. Profesor de planta de la Universidad de La Guajira, e Investigador Senior en la última clasificación de Minciencias. Líder 
del grupo de investigación Destacar de la Universidad de La Guajira.



publicada	cada	semestre,	y	dentro	de	poco	será	una	revista	indexada,	una	prueba	de	
la	calidad	de	los	trabajos	presentados	y	del	formato	característico	que	ha	mantenido	
desde	su	fundación.
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Beneficio económico y ambiental del uso de 
la hoja de plátano en artesanía

Brayan Stiven Ortiz Bonilla1 

Katerin Dayana Palacios Zambrano2 
Laura Natalia Lara Velandia3 

Jair Ernesto Rojas Córdoba4 

Geraldine Saavedra Martínez5 

Resumen
En	este	artículo	trataremos	un	problema	específico	del	cultivo	de	plátano.	No	se	trata	
de	un	problema	nuevo:	los	agricultores	no	tienen	conocimiento	sobre	cómo	mane-
jar	adecuadamente	los	residuos	de	este	cultivo	y,	de	esta	forma,	generan	un	trío	de	
plagas.	El	objetivo	del	trabajo	es	generar	innovación	a	partir	del	uso	de	los	desechos	
naturales	hojas de plátano.	Las	hojas	de	plátano	son	amigables	con	el	medio	ambien-
te,	y	además	permiten	el	máximo	aprovechamiento	de	los	residuos	agrícolas.	Para	
el	desarrollo	de	 la	 investigación	se	 realizó	una	 recolecta	de	 información	en	bases	
de	datos	académicas.	La	investigación	tenía	como	eje	las	innovaciones	con	hoja	de	
plátano,	su	utilidad	en	el	mercado	y	su	efectividad.	También	se	consultaron	talleres	
de	tejido	pues	otro	objetivo	de	este	trabajo	es	encontrar	usos	artesanales	para	la	hoja.	
Se	hizo	una	encuesta	para	definir	el	nivel	de	aceptación	del	producto	en	cuanto	a	
conocimiento	y	reutilización.

Palabras clave:	Tejido	orgánico	en	artesanía,	Reúso	de	hojas	del	plátano.

1 Estudiante, Fundación Universitaria del Área Andina. Correo: bortiz28@estudiantes.areandina.edu.co
2 Estudiante, Fundación Universitaria del Área Andina. Correo: kpalacios9@estudiantes.areandina.edu.co
3 Estudiante, Fundación Universitaria del Área Andina. Correo: llara19@estudiantes.areandina.edu.co
4 Estudiante, Fundación Universitaria del Área Andina. Correo: jrojas210@estudiantes.areandina.edu.co
5 Estudiante, Fundación Universitaria del Área Andina. Correo: gsaavedra6@estudiantes.areandina.edu.co
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Introducción 
El	campo	colombiano	registra	su	de-

sarrollo	económico	más	importante	en	el	
eje	cafetero;	en	la	actualidad,	y	aunque	
es	irónico,	esta	región	está	rezagada	en	
cuanto	a	grandes	avances	para	el	 apro-
vechamiento	de	 residuos	que	 tienen	un	
efecto	 negativo	 en	 la	 flora	 y	 la	 fauna	
(Minambiente,	 2020).	 Como	 objetivo	
general	de	este	trabajo	está	el	desarrollo	
de	 innovación	 con	 desechos	 naturales	
hojas de plátano.	Las	hojas	 de	plátano	
son	amigables	con	el	ambiente,	y	además	
permiten	 su	máximo	 aprovechamiento.	
Con	esta	investigación,	se	quiere	ofrecer	
una	nueva	fuente	de	ingresos	a	familias	
campesinas.	Las	 innovaciones	que	pro-
pondremos	 pueden	 aportar	 de	 manera	
directa	a	la	economía	de	estos	hogares.	
En	este	trabajo	también	se	determina	si	
el	reúso	de	hojas	de	plátano	es	una	po-
sibilidad	 viable	 tanto	 para	 el	 beneficio	
de	 los	 residuos	orgánicos	como	para	el	
beneficio	económico	de	los	productores.	

¿Qué	 consecuencias	 trae	 el	 desper-
dicio	de	las	hojas	de	plátano	a	nivel	am-
biental	y	económico	en	el	eje	cafetero?	El	
plátano	comprende	la	cáscara,	la	bellota	y	
las	hojas.	Estos	se	vuelven	desechos	que	
hoy	en	día	se	usan,	al	ser	descompuestos,	
como	abono	para	el	suelo.	Sin	embargo,	
aproximadamente	el	95%	de	los	residuos	

que	produce	el	plátano	no	son	provecho-
sos,	debido	a	que	la	comercialización	se	
enfoca	en	el	producto	como	alimento.	Por	
esta	razón,	cuando	los	agricultores	tienen	
un	cultivo	de	plátano,	la	mayor	parte	de	
ellos	 no	 saben	 cómo	 hacer	 un	 debido	
manejo	de	los	residuos.	Como	no	tienen	
conocimiento,	aumenta	el	número	de	en-
fermedades,	 insectos	y	malezas;	se	 trata	
de	un	trío	de	plagas	naturales	a	las	que	se	
enfrenta	cualquier	especie	cultivada.	Los	
ataques	 de	 estas	 plagas	 no	 solo	 ocasio-
nan	 la	 reducción	de	 la	 producción,	 sino	
que	estas	 también	afectan	 la	calidad.	Se	
incrementan	así	los	problemas	sociales	y	
económicos.	En	este	sentido	es	que	este	
trabajo	quiere	 sacar	mayor	 provecho	de	
los	residuos.

Durante	el	proceso	de	investigación,	
se	encontró	que	su	aplicación	y	su	enfo-
que	estarían	centrados	en	 lo	social	y	el	
ambiente.	Se	trata	de	una	investigación	
que	además	se	enfoca	en	uno	de	los	pro-
ductos	más	cosechados	en	Colombia:	se	
cultivan	39.320	 toneladas	de	plátano	al	
año,	según	la	página	oficial	del	DANE.	
Otra	de	las	finalidades	de	este	trabajo	es,	
por	supuesto,	darle	un	buen	uso	y	sacar	
provecho	a	los	múltiples	beneficios	que	
se	 pueden	 obtener	 de	 esa	 planta.	Ade-
más,	 esta	 investigación	 revisa	procesos	
industriales	 que	 pueden	 convertirse	 en	
formas	 económicas	 factibles	 para	 crear	
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fibras	orgánicas	y	para	el	desarrollo	de	
productos	biodegradables	y	artesanales:	
empaques	y	envasados	de	alimentos.	De	
esta	forma	se	podría	resolver	la	proble-
mática	de	utilización	en	los	supermerca-
dos	de	bolsas	plásticas.	También	podrían	
producirse	 contenedores	 y	 platos	 des-
echables	 con	 hoja	 del	 plátano.	 En	 esta	
investigación	 se	 han	 realizado	 varios	
experimentos	 y	 talleres	 de	 artesanías	
para	 aprender	 el	 a	 preparar	 la	 planta	 y	
que	quede	en	condiciones	de	realizar	los	
diferentes	productos.

Este	articulo	tiene	como	uno	de	sus	
fines	exponer	la	problemática	de	los	re-
siduos	 orgánicos	 de	 la	 hoja	 de	 plátano	
para	 la	 fauna	y	 la	flora.	Busca	 una	 so-
lución	 sostenible.	 Para	 su	 elaboración,	
se	tuvieron	en	cuenta	otros	artículos	en	
los	que	se	exponen	algunas	consecuen-
cias	 de	 este	 desperdicio.	Así,	 fue	 posi-
ble	encontrar	soluciones	alternativas	ya	
estudiadas	 por	 otras	 personas	 que	 ya	
han	 diseñado	 métodos	 y	 productos	 in-
novadores	con	hojas	de	plátano	y	con	la	
fibra	 esa	 planta.	 Sn	 la	 investigación	 se	
encontraron	varios	productos	y	proyec-
tos	anteriores	que	trabajan	con	la	hoja	de	
plátano.	Adicionalmente,	se	realizó	una	
encuesta	para	determinar	si	las	personas	
de	 Bogotá,	 en	 la	 localidad	 de	 Ciudad	
Bolívar,	 tienen	conocimiento	de	la	pro-
blemática,	si	consideran	viable	esta	so-

lución	como	alternativa	sostenible	tanto	
económica	como	ambiental,	y	si	apoya-
rían	el	emprendimiento.

Estado del arte
Los	autores	que	presentamos	en	este	

capítulo	realizaron	investigaciones	cen-
tradas	en	el	campo	colombiano.	Este	es	
el	motor	de	la	economía	nacional,	y	es-
tas	investigaciones	generan	miradas	pro-
ductivas	que	van	más	allá	del	cultivo,	la	
producción	y	la	recolección	del	plátano.	
Las	 tierras	 colombianas	 están	 entre	 las	
siete	regiones	en	las	que	se	prevé	que	se	
siembre	el	50%	de	los	alimentos	a	nivel	
mundial	en	un	futuro	próximo	(Ministe-
rio	de	Agricultura,	2018).	En	esta	región	
incrementará	la	cantidad	de	residuos	au-
mentaría	de	manera	considerable	(Chia-
ppe,	 2019;	 Agencia	 de	 Noticias	 de	 la	
Universidad	Nacional,	2015;	Palacios	et 
al.,	2019).

Es	 en	 este	 contexto	 que	 es	 funda-
mental	 aprovechar	 todo	 recurso	 resul-
tado	del	cultivo:	este	trabajo	señala	que	
los	 residuos	bien	podrían	ser	utilizados	
en	otras	industrias	del	mercado	(Minis-
terio	de	Agricultura,	2018).	En	este	pun-
to,	cabe	mencionar	que	el	campo	colom-
biano	emplea	290.000	personas	al	 año,	
cifra	que	sin	duda	alguna	puede	aumen-
tar	si	se	generan	alternativas	sostenibles	
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como	la	presentada	en	este	documento,	
la	construcción	y	la	mejora	de	productos	
artesanales	con	hoja	y	fibra	de	plátano.	
Es	 patente	 la	 necesidad	 de	 diversificar	
las	utilidades	y	eficacia	que	ofrece	nues-
tro	campo.

Por	 otra	 parte,	 es	 de	 resaltar	 que	 el	
30%	de	la	población	colombiana	vive	en	
zonas	rurales,	y	que	esta	población,	en	su	
gran	 mayoría,	 obtiene	 sus	 ingresos	 del	
cultivo,	 y	 el	 plátano	 es	 el	 segundo	 pro-
ducto	 agrícola	 más	 cultivado	 en	 nues-
tro	 país,	 con	394.351	hectáreas	 por	 año	
(DANE,	2016).	También	se	encontró	que	
los	 desechos	 del	 plátano	 representan	un	
95%	del	material	producido	en	su	cultivo.	
Estos	desechos	son	generalmente	utiliza-
dos	 como	abono,	pero	 también	hay	una	
tendencia	 a	 deshacerse	 de	 ellos.	Ningu-
na	de	las	dos	formas	genera	un	impacto	
positivo	en	el	ambiente:	generan	plagas,	
hongos	y	contaminan	el	suelo,	e	impiden	
el	crecimiento	de	nuevas	cosechas.

Esta	 investigación	 encontró	 que	 es	
posible	 crear	 quince	 subproductos	 que	
pueden	 ser	 utilizados	 en	 el	 entorno	 in-
dustrial:	 etanol,	 butanol,	 fibra,	 empa-
ques,	medicinas,	jarabes,	papel,	concen-
trado	animal,	entre	otros.	La	variedad	y	
la	cantidad	de	estos	subproductos	mues-
tra	 que	 hay	 un	 creciente	 interés	 por	 el	
aprovechamiento	 de	 esta	 materia,	 por	

incursionar	 y	 buscar	 nuevas	 formas	 de	
producir	e	 innovar.	Hace	no	mucho,	 se	
pensaba	 que	 este	 aprovechamiento	 no	
era	posible,	pero	es	claro	que	aprovechar	
estos	residuos	genera	un	impacto	positi-
vo	en	nuestro	planeta	tierra.

Actualmente,	 el	 uso	de	fibras	natu-
rales	se	puede	aplicar,	de	manera	cuida-
dosa	y	 luego	de	un	proceso	 especifico,	
en	la	producción	de	material	reciclable	o	
biodegradable.	El	uso	de	hoja	de	plátano	
para	 producir	fibras	 es	 importante	 para	
el	ambiente,	pues	tiene	unas	característi-
cas	que	favorecen	su	incursión.	Además	
la	incorporación	al	mercado	es	práctica-
mente	 instantánea:	 es	 posible	 producir	
platos	ecológicos	y	empaques	biodegra-
dables.	 Se	 trata	 de	 un	 uso	 ambiental	 y	
consciente,	y	su	producción	puede	llegar	
a	 mejorar	 el	 índice	 de	 contaminación	
ambiental	(Yessica	y	Karent,	2021;	Alar-
cón	et al.,	2019).

Del	mismo	modo,	 este	 producto	 se	
está	 aplicando	 en	 la	 buena	 realización	
de	las	hojas	de	plátano	mediante	el	car-
tón	 con	 propiedades	 antimicrobianas,	
al	combinarse	este	tipo	de	fibra	con	es-
tiércol	de	vaca	(Dharunya,	et	al.	2019).	
Además,	a	partir	de	la	hoja	de	plátano	y	
del	algodón,	se	puede	obtener	un	mate-
rial	absorbente	para	fabricar	pañales	des-
echables.	Por	último,	esta	fibra	se	puede	
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emplear	para	eliminar	contaminantes	en	
aguas	 residuales	 de	 cocina	 (Sowmya	 y	
Senthilkumar,	2019;	Suhani	et al.	2017).	
Esta	fibra	es	un	residuo	agrícola	de	bajo	
costo,	 un	 material	 sin	 valor	 de	 reutili-
zación.	Sus	propiedades	hacen	que	esta	
fibra	sea	una	opción	viable	en	términos	
de	mercado	para	ser	utilizada	en	campos	
textiles,	 de	 materiales	 compuestos,	 la	
fabricación	de	 ladrillos	con	 tierra	com-
primida,	 papeles,	 láminas	 de	 cartón	 y	
muchos	más.

Así	 mismo,	 se	 destaca	 el	 manejo,	
la	utilidad	y	la	creatividad	artesanal	del	
material.	En	otras	palabras,	con	trabajo	
arduo,	 creatividad	y	 dedicación,	 es	 po-
sible	su	comercialización	en	el	exterior	
de	manera	legitima.	De	igual	forma,	es	
de	destacar	que	 las	mujeres	 son	mayo-
ría	en	la	producción	de	subproductos	de	
la	hoja	de	plátano.	Este	trabajo	también	
quiere	reconocerlas	por	su	dedicación	y	
mostrar	el	amplio	panorama	laboral	para	
ellas	en	este	campo	(Yadira,	et al.)

Para	 el	 futuro	 próximo,	 también	 se	
prevé	la	utilización	de	la	hoja	de	plátano	
en	 la	 industria	 de	 la	moda,	 aunque	 los	
estudios	 muestran	 que	 todavía	 su	 uso	
en	esta	industria	en	específico	no	es	tan	
benéfica	para	el	ambiente.	Hoy	día,	 las	
empresas	de	este	ámbito	buscan	benefi-
ciar	al	planeta	con	el	uso	de	fibras	y	te-

jidos	 alternativos	 que	 sean	 sostenibles.	
En	esta	investigación	se	hace	referencia	
a	una	empresa	que	opta	por	usar	fibra	de	
plátano	(Hendriksz,	2017).	Este	produc-
to	 se	ha	dado	a	 conocer	 como	fibra de 
musa,	y	es	biodegradable.	Se	trata	de	un	
ejemplo	importante	de	un	producto	sos-
tenible	y	económico.

El	análisis	de	estas	empresas	puede	
ayudarnos	 a	 estudiar	 el	 impacto	mone-
tario	 del	 uso	de	 estas	fibras.	Al	mismo	
tiempo,	 es	 importante	 señalar	 que	 por	
ahora	 es	 difícil	 conocer	 exactamente	
los	lineamientos	de	producción,	pues	la	
mayoría	de	 los	subproductos	aquí	estu-
diados	son	realizados	por	artesanos.	En	
otras	palabras,	el	proceso	de	producción	
es	natural,	no	sintético,	hay	falta	de	re-
cursos	y	la	mano	de	obra	es	artesanal;	en	
ese	sentido,	no	se	produce	al	por	mayor,	
y	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	valor	del	
producto	suele	ser	alto.	Por	ejemplo,	si	
una	compañía	mayorista	se	encargara	de	
la	 producción,	 los	 productos	 resultan-
tes	serían	más	económicos.	Este	tipo	de	
conclusiones	son	las	que	se	buscan	con	
el	análisis	de	empresas:	entender	de	qué	
forma	puede	haber	 un	 beneficio	mone-
tario	sin	que	se	afecte	el	factor	ecológi-
co-ambiental.

Falta	 por	 demostrar	 si,	 en	 realidad,	
el	uso	de	la	fibra	y	las	hojas	de	plátano	
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es	 correcto.	El	 eje	de	 esta	discusión	es	
el	diseño	y	 la	 innovación,	 la	buena	ca-
lidad,	 y	 el	 uso	 de	 la	materia	 prima.	 Si	
no	se	tienen	en	cuenta	estos	factores,	los	
productos	carecen	de	calidad.	Se	trata	de	
subproductos	 que	 implican	 gran	 com-
plejidad	 en	 su	 fabricación.	 En	 síntesis,	
este	trabajo	busca	encontrar	alternativas	
e	 información	 idóneas	 para	 aprovechar	
este	recurso	que	ha	sido	ignorado	y	des-
perdiciado	por	 tantos	años,	 sin	darle	 el	
gran	valor	que	se	merece.

Materiales y métodos
Se	realizó	un	una	investigación	des-

criptiva	 que	 analiza	 las	 características	
de	los	productos	ya	fabricados	por	otras	
empresas	u	organizaciones	con	hojas	de	
plátano.	El	objetivo	es	analizar	la	viabi-
lidad	de	 los	 subproductos	en	el	 comer-
cio.	La	investigación	se	llevó	a	cabo	en	
un	lapso	de	cuatro	meses:	desde	media-
dos	de	agosto	hasta	inicios	de	diciembre	
de	2021.	La	investigación	se	realizó	en	
el	territorio	colombiano,	en	espacios	en	
los	 que	 la	 cosecha	 de	 plátano	 sea	 alta,	
como	la	zona	central	cafetera.

Los	datos	para	el	desarrollo	de	la	in-
vestigación	se	tomaron	de	bases	de	datos	
como	ProQuets	y	Uazuay,	y	de	artículos	
de	universidades	como	la	de	los	Andes,	
Usta,	Azuay	 y	 San	 Ignacio	 de	 Loyola.	

Así	mismo,	se	recolectó	información	de	
productos	 innovados	 con	 hoja	 de	 plá-
tano:	 qué	 utilidad	 y	 efectividad	 tienen	
estos	 productos	 en	 el	 mercado,	 cómo	
puede	ser	su	entrada	al	comercio.	Tam-
bién	nos	centramos	en	conocer	distintos	
talleres	de	tejido,	pues	el	valor	artesanal	
de	la	hoja	de	plátano	es	alto;	por	esto,	se	
hizo	una	encuesta	para	definir	la	acepta-
ción	del	producto.

Así	mismo,	se	 realizó	una	encuesta	
compuesta	por	seis	preguntas	caracteri-
zadoras	y	catorce	especializadas,	en	esta	
se	 resalta	 el	 conocimiento	 del	material	
en	el	comercio;	la	compra	de	productos	
hechos	 en	 hojas	 de	 plátano;	 productos	
derivados	de	este	recurso;	viabilidad	de	
este	material.	Se	realizaron	opciones	en	
tipo	Likert,	de	probabilidad	 (1	a	5),	de	
conocimiento	(sí,	no,	tal	vez).

Resultados y análisis de datos
Se	aplicó	una	encuesta	a	personas	de	

Bogotá,	de	la	localidad	Ciudad	Bolívar,	
de	un	rango	de	edad	de	entre	los	18	a	y	
los	31	años,	o	más,	(28	encuestados	en	
total).	Los	encuestados	tienen	diferentes	
ocupaciones:	estudiantes	o	trabajadores.	
El	objetivo	de	la	encuesta	es	indagar	por	
el	criterio	de	cada	ciudadano	en	torno	a	
la	hoja	de	plátano	como	producto	soste-
nible	y	artesanal.
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La	encuesta	se	basa	en	dos	ejes:	co-
nocimiento	y	habilidad	de	 las	personas	
de	Ciudad	Bolívar,	en	lo	referente	a	los	
productos	artesanales	con	hoja	de	pláta-
no.	Las	siguientes	figuras	son	resultado	
de	la	encuesta.

La	pregunta	8	de	la	encuesta,	¿Con-
sidera que la reutilización de la hoja de 
plátano usado como producto artesanal, 
es algo positivo para el medio ambien-
te y la sociedad?,	 arrojó	 los	 siguientes	
resultados:	el	93%	(26	personas)	sí	con-
sidera	las	hojas	como	producto	de	reuti-
lización	artesanal;	el	7%	(2	personas)	tal	
vez	lo	considera.

La	 figura	 2	 muestra	 los	 datos	 pro-
ducto	de	la	pregunta	10:	Desde su pers-
pectiva, ¿cree usted que las artesanías 
son llamativas en el uso de vestir?	Las	
estadísticas	son	las	siguientes:	68%	(19	
personas)	 dice	 afirma	 que	 son	 llamati-
vas;	el	21%	(6	personas)	dice	que	tal	vez	

Figura 1. Conocimiento del material en el 
ámbito ambiental
Fuente: Elaboración propia.

lo	serían;	y	el	11%	(3	personas)	dice	que	
no	lo	serían.

La	figura	3	muestra	 los	datos	de	 la	
pregunta	11:	¿Cree usted que el aprove-
chamiento de este producto puede dis-
minuir la contaminación por parte de 
los desechos agrícolas no utilizados? 
Los	resultados	muestran	que	el	96%	(27	
personas)	creen	que	 los	productos	pue-
den	 ayudar	 a	 disminuir	 la	 contamina-
ción,	y	el	4%	(1	persona)	no	cree	en	esta	
disminución.

Figura 2 Artesanías en el uso de vestir
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Aprovechamiento de los recursos
Fuente: Elaboración propia.
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La	figura	4	muestra	 los	datos	de	 la	
pregunta	 8:	 ¿Ha visto productos arte-
sanales a base de hoja de plátano en 
el mercado?	Los	datos	muestran	que	el	
50%	(14	personas)	no	han	visto	produc-
to	 con	 hoja	 de	 plátano	 en	 el	 mercado;	
el	43%	(12	personas)	sí	han	visto	estos	
productos	en	el	mercado;	y	el	7%	(2	per-
sonas),	tal	vez	los	hayan	visto.

La	figura	5	muestra	 los	datos	de	 la	
pregunta	14:	¿En qué tipo de accesorios 
o prendas le gustaría comprar un pro-
ducto a base de hoja de plátano?	Se	ob-
tienen	los	siguientes	resultados:	al	54%	
(15	personas)	les	gustaría	comprar	deco-

raciones	para	el	hogar;	al	21%	(6	perso-
nas)	 les	 llama	más	la	atención	comprar	
accesorios	(aretes,	collares	y	diademas);	
el	18%	(5	personas)	comprarían	bolsos;	
y,	por	último,	el	7%	(2	personas)	están	
más	interesados	en	ropa.

Discusión y conclusiones
Un	buen	manejo	de	los	desechos	de	

plátano	puede	generar	oportunidades	de	
desarrollo	sostenible.	Se	hallaron	varios	
productos	fabricados	con	hoja	de	pláta-
no	que	 son	recursivos,	 como	 lo	expre-
san	 Álvarez	 et al.	 (2021).	 Una	 de	 las	
mayores	 innovaciones	 son	 los	 produc-
tos	con	empaques	de	la	hoja,	amigables	
con	el	ambiente	y	que	remplazan	mate-
riales	como	el	plástico,	el	aluminio	y	el	
cartón.	La	 importancia	 es	dar	 el	mejor	
uso	de	estos	desechos,	con	una	mirada	
positiva	 a	 la	 creatividad	 y	 el	 apoyo	 al	
medio	natural.

La	hoja	de	plátano	es	un	residuo	di-
versidad	 en	 cuanto	 a	 su	 reutilización	y	
de	un	proceso	no	tan	complejo.	También	
implica	un	amplio	campo	para	fortalecer	
la	economía	en	varios	sectores	como	la	
cultura.	Nos	referimos	a	productos	arte-
sanales	como	bolsos,	zapatos	y	acceso-
rios	decorativos,	y	productos	innovado-
res	como	envases	reciclables	que	ayudan	
al	ambiente.

Figura 4. Productos artesanales en el mercado
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Comprar productos a base de hojas 
de plátano
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Se	puede	concluir	que	el	despre-
cio	de	algunos	grupos	por	el	uso	de	
las	hojas	de	plátano	genera	un	factor	
en	 contra	 del	 cultivo.	 Este	 despre-
cio	 se	puede	deber	a	 las	plagas	que	
lo	afectan	tan	comúnmente.	Sin	em-
bargo,	si	el	residuo	se	reutiliza	puede	
convertirse	en	una	fuente	de	ingreso	
a	 familias	agricultoras-artesanas,	 te-
niendo	la	certeza	de	que	será	un	pro-
ducto	 aceptado	 por	 compradores	 de	
la	zona	rural.

Una	conclusión	menor	de	esta	inves-
tigación	 tiene	que	ver	 con	que	un	 resi-
duo	vilipendiado,	al	que	no	se	le	presta	
mucha	atención,	se	puede	aprovechar	de	
mil	maneras.	De	 igual	 forma,	con	base	
en	él	se	pueden	generar	 ideas	con	fina-
lidades	netamente	positivas	en	cuanto	el	
apoyo	ecológico,	la	innovación	y	el	de-
sarrollo	para	un	mejor	mañana.	Además,	
se	trata	de	un	producto	con	una	calidad	
firme	y	fina.

Futuras	investigaciones	tienen	la	ta-
rea	de	investigar	sobre	los	tipos	de	pla-
gas,	enfermedades	y	malezas	que	afectan	
el	cultivo	de	plátano	por	el	mal	manejo	
de	 los	 residuos;	especificar	qué	 tipo	de	
tejido	 orgánicos	 se	 utilizarían;	 estable-
cer	el	costo	de	inversión	y	el	porcentaje	
de	ganancia.
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Anexos

Excel,	respuestas	y	gráficos

https://areandinaeducomy.sharepoint.com/:x:/r/
personal/crojas40_areandina_edu_co/_la-
youts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB-
B69EFF4-28D3-443D-9C3E-6FA3847BC-
4D7%7D&file=Formulario%202%20
Hojas%20de%20pl%C3%A1tano.xlsx&ac-
tion=default&mobileredirect=true

Formulario	de	investigación	

https://forms.gle/XxVJJoVVwDk5EYbGA

Plantilla	de	coherencia	y	congruencia

ht tps : / /a reandinaeducomy.sharepoint .
com/:x:/r/personal/crojas40_areandina_
edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedo-
c=%7BAE757F49-40F5-4689-896B-79
3FAE14E0A7%7D&file=G5%20Planti-
lla%20Coherencia%20y%20congruencia.
xlsx&action=default&mobileredirect=true
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Biorremediación de suelos alterados por 
actividades mineras: soluciones geológico-
ambientales y bioeconómicas

Artículo de reflexión
Jenny García González1 

Juan Camilo Hernández Rodríguez2 
Resumen
Los	procesos	de	biorremediación	se	realizan	con	compost.	Específicamente,	se	usan	
materiales	orgánicos	que	pasan	por	un	lombricultivo,	que	finalmente	genera	un	pro-
ducto	orgánico	(tierra-abono)	utilizado	para	la	recuperación	de	suelos	después	de	que	
son	afectados	por	sustancias	químicas,	maquinaría	e	intervenciones	antropogénicas.	
Con	este	material,	llamado	compostaje,	se	ha	contribuido	a	la	recuperación	de	zo-
nas	mineras	durante	su	operación,	en	el	Municipio	de	Lenguazaque,	Cundinamarca,	
donde	hay	proyectos	de	minería	subterránea	de	carbón	coque.	La	utilización	de	este	
material	ha	permitido	que	suelos	áridos	y	“contaminados”	hayan	sido	recuperados	y	
reforestados,	devolviendo	al	entorno	y	al	ecosistema	del	área	del	proyecto	la	sinergia	
entre	la	actividad	desarrollada,	la	afectación	del	suelo	y	su	reparación,	para	que	así	
sea	posible	retomar	su	productividad	con	poca	inversión.

Palabras clave:	Suelo,	Minería,	Biorremediación,	Compost,	Lenguazaque.
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ría Geológica. Correo: ygarcia68@areandina.edu.co

2 Ingeniero electrónico y administrador ambiental. Especialista en Desarrollo Sostenible. Grupo AGWA-EcoEstudios, Ingeniería 
Sostenibilidad. Manizales, Caldas. Correo: agwaecoestudiosingenieria@gmail.com; jcamilohrod@gmail.com
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Introducción
La	 ecominería	 y	 la	 ecoagricultura	

son	 procesos	 actuales	 que	 convocan	 a	
la	 compatibilidad	 entre	 la	minería	 y	 la	
agricultura	con	la	sostenibilidad	del	eco-
sistema	 ambiental,	 económico	 y	 social	
ampliado	a	la	cadena	de	valor.

En	 la	 actualidad,	 el	 manejo	 y	 el	
conocimiento	 ambiental	 han	 resurgi-
do	 de	 manera	 vertiginosa.	 Se	 trata	 de	
principios	vitales	de	la	conservación	de	
los	servicios	ecosistémicos	y	de	la	pre-
servación	de	 la	 fauna	y	flora,	así	como	
de	 la	 supervivencia	 del	 ser	 humano	 en	
el	planeta	Tierra.	Según	 la	 información	
registrada	 por	 las	 Naciones	 Unidas,	 la	
población	mundial	asciende	a	los	7.900	
millones	de	personas	en	2022,	lo	que	in-
dica	que	se	ha	triplicado	en	los	últimos	
cincuenta	años.	Fruto	de	esa	expansión	
humana	será	una	mayor	explotación	de	
recursos	naturales,	de	los	que,	de	hecho,	
ya	se	ha	superado	el	límite.	Así	mismo,	
está	incrementando	la	deforestación	y	la	
destrucción	 de	 hábitats	 esenciales	 para	
el	funcionamiento	ecológico	y	la	adapta-
ción	de	nuevos	asentamientos	humanos.	
Además,	se	dan	nuevas	formas	de	bús-
queda	extractivista.	Aumenta	la	deman-
da	y	el	hiperconsumo	de	agua,	energía,	
y	 minerales	 esenciales,	 y	 se	 magnifica	
la	 contaminación	 de	 la	 biota	 dejando	

inservibles	al	suelo,	a	la	atmosfera	y	al	
recurso	 hídrico	 para	 nuevas	 funciones	
(Naciones	Unidas,	2022).

Es	inevitable	que	las	actividades	ex-
tractivistas	(carbón)	no	 transformen	los	
territorios;	de	ese	fenómeno	se	despren-
de	la	modificación	del	paisaje,	y	la	adap-
tación	de	una	comunidad	y	su	cultura.	Es	
evidente,	y	así	lo	expone	la	FAO,	que	la	
explotación	del	subsuelo	—la	extracción	
de	recursos	con	los	que	el	ser	humano	ha	
trasformado	el	mundo	de	hoy—	también	
hace	que	aumenten	de	manera	acelerada	
los	impactos	ambientales	sobre	los	eco-
sistemas:	se	alteran	las	redes	tróficas	y,	
con	ello,	 la	 forma	de	vida	de	 todos	 los	
seres	vivos.	En	adición,	la	superficie	de	
la	 tierra	 es	 uno	 de	 los	 recursos	 que	 se	
ven	altamente	impactadas.	Uno	de	estos	
impactos	 es	 el	 producido	 por	 la	 conta-
minación	química,	como	es	evidente	en	
los	 esfuerzos	 de	 los	 gobiernos	 interna-
cionales	 con	 la	 creación	 del	 Convenio	
de	Minamata.	Este	convenio	surge	de	la	
necesidad	 de	 salvaguardar	 la	 salud	 hu-
mana	 y,	 sobre	 todo,	 la	 preservación	 de	
los	servicios	ecosistémicos.	El	convenio	
prohíbe	 el	 uso	 de	 sustancias	 químicas	
peligrosas	 y	 la	 utilización	 de	 metales	
pesados	 en	 la	 extracción	 y	 la	 explota-
ción	minera.	El	uso	de	estas	sustancias	
y	metales	 impacta	en	los	ecosistemas	e	
influencia	 la	 degradación	 de	 las	 cuen-
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cas	donde	se	realizan	proyectos	mineros	
(PNUMA,	2021).

Es	 necesario,	 entonces,	 compen-
sar	los	daños	antrópicos	causado	por	la	
extracción	 minera	 en	 los	 suelos,	 para	
su	 restauración	 y	 recuperación.	 En	 ese	
sentido,	este	trabajo	plantea	el	uso	de	la	
técnica	 de	 biotecnología	 de	 biorreme-
diación	para	la	recuperación	biológica	y	
ecológica,	el	fomento	del	cuidado	de	los	
hábitats	y	ecosistemas	para	alcanzar	de	
nuevo	el	equilibro	ambiental	en	las	zo-
nas	impactadas	por	la	minería.	Así	mis-
mo,	esta	técnica	permite	establecer	nue-

vas	cadenas	de	mercado	sostenibles.	Es	
necesario	estudiar	e	impulsar	la	investi-
gación	al	unir	a	todos	los	actores	para	dar	
respuesta	y	solución	a	la	restauración	de	
espacios	degradados.	Este	proceso	solo	
es	posible	a	través	de	la	recuperación	de	
ecosistemas	por	erosión	y	minería,	y	al	
establecer	 bases	 sólidas	 que	 parten	 de	
esa	 transformación	 en	 educación	 am-
biental,	cuidado	y	preservación.	Así,	se	
generan	 cadenas	 de	 pertenencia	 en	 las	
poblaciones	para	la	misma	conservación	
de	estas	áreas.	En	la	figura	1	se	muestra	
la	localización	de	la	zona	de	prueba.

Figura 1. Localización zona de prueba piloto, biorremediación de suelos afectados por procesos 
mineros.
Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué identificamos?
El	estudio	fue	realizado	en	el	muni-

cipio	 de	Lenguazaque,	 departamento	 de	
Cundinamarca.	S	trata	de	una	población	
minera	y	ganadera.	Existe	una	concesión	
de	 explotación	de	 carbón	 llamada	Mina	
el	 Triunfo.	 Allí	 se	 identifica	 erosión	 y	
perdida	de	nutrientes,	perdida	de	micro-
biología	y	minerales	en	el	suelo	aledaño.	
Se	identifican	impactos	en	el	suelo	y	agua	
por	 el	mal	manejo	 de	 los	 residuos	 sóli-
dos,	 como	 la	mal	disposición	de	 inertes	
producidos	por	la	extracción.	Esto	gene-
ra	una	progresiva	degradación	del	suelo,	
volviéndolo	 improductivo,	 de	 aspecto	
inocuo	y	formación	de	un	paisaje	desér-
tico	 y	 erosionado,	 lo	 que	 no	 contribuye	
a	un	desequilibrio	ecológico	y	en	pro	de	
aumentar	la	contaminación	del	lugar.	

Propuesta
La	idea	central	es	usar	la	técnica	de	

biorremediación	y	fitorremediación	con	
el	fin	de	restaurar	espacios	degradados,	
donde	 la	 recuperación	 de	 ecosistemas,	
hábitats,	y	cuidado	de	los	servicios	eco-
sistémicos	 por	 erosión	 y	 minería	 sean	
restablecidos	 y	 se	 formen	 conexiones	
de	nuevo	complejas	entre	las	diferentes	
especies	 de	 fauna	 y	 flora	 con	 el	 fin	 de	
producir	 de	 nuevo	 los	 nutrientes	 y	mi-
crobiota	en	los	suelos	degradados.	

Por	consiguiente,	el	objetivo	principal	
del	proyecto	es	la	recuperación	de	suelos	
con	base	en	los	parámetros	del	desarrollo	
sostenible	y	educación	ambiental.	Según	
la	Agencia	Nacional	de	Minería,	el	70%	
de	la	minería	en	Colombia	es	a	pequeña	
escala,	 y	 recientemente	 se	 busca	 la	 for-
malización	y	la	protección	de	los	ecosis-
temas	(Universidad	de	los	Andes,	2022).	
De	esta	manera	se	plantea	a	los	pequeños	
mineros	y	 a	 las	 comunidades	 relaciona-
das	 con	 los	 proyectos	 mineros,	 en	 este	
caso	 en	 el	 municipio	 de	 Lenguazaque,	
Cundinamarca,	lo	siguiente:	

• Diagnóstico	 ambiental	 y	 social	
inicial	 del	 área	 de	 explotación.	
Mina	el	Triunfo.

• Planes	para	la	descontaminación	
y	remediación	de	aguas	y	suelos	
por	medio	de	biorremediación	y	
fitorremediación.

• Investigación,	 desarrollo	 e	 inno-
vación	 al	 fomentar	 las	 relaciones	
entre	entidades	públicas	y	privadas	
con	 el	 objetivo	 de	 construir	 una	
adaptación	al	cambio	climático.

• Capacitación	 a	 población	 basa-
da	en	economía	minera.

• Capacitación	 ambiental	 y	 recu-
peración	económica	para	comu-
nidad	vulnerable.
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• Construcción	social	sostenible.

En	ese	proceso	se	relacionan	aspec-
tos	 geológicos,	 ambientales	 y	 sociales,	
y	son	estos	últimos	los	más	importantes	
para	generar	sinergia	entre	las	activida-
des,	el	entorno	y	el	cuidado.	Solo	es	po-
sible	así	recuperar	las	áreas	de	desarro-
llo	de	minería	subterránea	de	carbón	con	
efectos	visibles	en	superficie.

Resultados
En	la	mina	El	Triunfo	se	fueron	im-

plementando	 las	 actividades	 señaladas	
para	 aplicar	 la	 propuesta	 de	 biorreme-

diación	de	los	suelos	afectados	por	la	ac-
tividad	extractivista	subterránea	de	car-
bón.	El	objetivo	era	 llegar	a	obtener	 la	
recuperación	por	medio	 de	 una	 técnica	
sencilla,	de	bajo	costo	de	 inversión,	de	
aplicaciones	 y	 resultados	 sostenibles	 y	
que	diera	resultados	en	un	plazo	de	seis	
meses.	Esta	técnica	está	acompañada	de	
la	utilización	del	vermicompost,	produc-
to	del	 compostaje	obtenido	en	un	 lom-
bricultivo.	 El	 compost	 se	 usaría	 en	 un	
área	determinada	erosiva	de	esta	mina	y	
por	medio	de	 la	biorremediación	se	 lo-
graría	equilibrar	y	recuperar	superficies.	

Figura 2.  Paisaje asociado a zona de proyectos de pequeña minería de carbón en Lenguazaque, 
Cundinamarca.
Fuente: Elaboración propia.
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En	la	figura	2	se	muestra	el	paisaje	en	el	
que	se	aplicó	la	técnica.

La	minería	a	cielo	abierto	o	subterrá-
nea	genera	modificaciones	en	el	paisaje,	
cambios	 fisicoquímicos	 del	 suelo	 que	
pueden	 afectar	 las	 fuentes	 hídricas.	 Sin	
embargo,	si	detectamos	a	tiempo	los	pun-
tos	críticos,	tenemos	la	certeza	de	que	es	
posible	mitigar	estas	modificaciones	del	
paisaje,	 claramente	 en	 consonancia	 con	
la	 legislación	 ambiental	 y	 con	 base	 en	
las	 técnicas	biotecnológicas.	Por	ello,	el	
primer	paso	es	la	organización	y	la	segre-
gación	de	 los	 residuos	contaminantes	al	
suelo.	Como	se	observa	en	la	figura	3,	se	
organizó	 toda	 la	producción	de	 chatarra	
en	un	área	determinada.	La	degradación	
desorganizada	 y	 a	 la	 intemperie	 de	 esta	
chatarra	 genera	 lixiviados	 tóxicos	 para	
el	suelo,	y	de	igual	forma	sucede	con	los	
demás	 compuestos	 residuales	 de	 otras	

sustancias.	 El	 primer	 paso	 es	 iniciar	 el	
proceso	de	 reciclaje	y	beneficio	con	 los	
recuperadores	ambientales	de	la	zona.

Discusión
Como	se	ha	indicado	anteriormente,	

se	 buscó	 una	 solución	 a	 corto	 plazo	 y	
de	baja	inversión.	Se	buscó	una	técnica	
sostenible	y	aprobada	por	 las	Naciones	
Unidas,	 y	 que	 también	 fuera	 benéfica	
para	 agilizar	 economías	 emergentes:	 la	
implementación	 de	 lombricultivos.	 Se	
trata	de	una	técnica	de	fácil	tratamiento,	
que	usa	 la	especie	Eisenia foetida,	y	 la	
producción	 de	 vermicompost	 —abono	
100%	natural	y	facilitador—	para	la	re-
cuperación	de	 tierras,	 por	 su	 alto	 valor	
en	 nutrientes	 y	microrganismos	benéfi-
cos.	En	la	figura	4	se	muestra	una	caneca	
con	material	orgánico.

Figura 3.  Visibilización de modificaciones 
al paisaje natural y afectación de suelos por 
actividad minera
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Canecas con material orgánico tipo 
cáscaras de frutas y cartón.
Fuente: Elaboración propia.
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Usaríamos	el	compostaje	como	prin-
cipal	 técnica,	 un	 método	 recomendado	
por	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	
Unidas	para	 la	Alimentación	y	 la	Agri-
cultura	(FAO,	2021).	Esta	biotécnica	de	
compostaje	es	la	conexión	de	varios	pro-
cesos	 complejos	 ecológicos	que	 se	dan	
en	 condiciones	 específicas	 (humedad,	
temperatura	y	pH),	y	controlados	de	for-
ma	 anaeróbica.	 Se	 utilizaron	microrga-
nismos	de	la	especie	Eisenia foetida	para	
la	biodegradación	de	residuos	orgánicos.	
El	 resultado	del	 proceso	de	 descompo-
sición	es	un	conjunto	de	lixiviados	con	
alto	porcentaje	en	urea	y	otros	compues-
tos	y	nutrientes,	como	también	el	abono	
vermicompost,	 tierra	 con	 alto	grado	de	
minerales	que	beneficia	al	crecimiento	y	
la	 adaptación	 al	 terreno	donde	 se	 utili-
ce;	esta	última	para	la	utilización	de	fi-
torremediación.	En	concordancia	con	lo	
anterior,	y	de	acuerdo	con	los	pasos	que	
enuncia	el	texto	“Métodos	de	composta-
je	por	la	FAO”	(FAO,	2003),	se	exponen	
las	diferentes	maneras	de	recuperar	sue-
los	mediante	este	uso	de	biotécnicas,	y	la	
economía	sostenible	alrededor	de	ellas,	
sobre	 todo	 por	 la	 producción	 de	 esta	
lombriz	para	su	uso	cárnico.

Para	este	proyecto	se	utilizan	cinco	
camas	 con	 residuos	 orgánicos	 alimen-
ticios,	 sustrato	 de	 café,	 papel	 picado	 y	
cartón.	 Se	 comienza	 con	 50	 g	 de	 lom-

brices	en	cada	cama	(canasta),	como	se	
observa	en	la	figura	4.	Estas	camas	tie-
nen	capas	de	distintos	materiales:	tierra,	
excremento	 de	 vaca,	 tierra,	 lombrices,	
residuos	sólidos	y	una	capa	de	cartón	o	
papel	(figura	6).	Esta	variedad	de	capas	
tiene	el	fin	de	conseguir	un	 lugar	 ideal	
para	 la	 alimentación	 y	 la	 reproducción	
con	 una	 óptima	 relación	 de	 carbono	 y	
nitrógeno	—C:N	 (25:1)—,	y	 el	 control	
de	temperaturas	y	humedad,	al	igual	de	
un	pH	controlado	entre	6	y	8.

A	partir	del	producto	dejado	por	las	
lombrices	 —resultado	 de	 la	 digestión	
de	 los	 residuos—,	 se	 obtiene	 el	 vermi-
compost,	 que	 se	 utiliza	 en	 los	 suelos	
impactados	por	la	minería,	en	este	caso	
de	carbón.	Se	trata	de	suelos	con	carac-
terísticas	 específicas	 de	 elementos	 be-
nignos	que	se	redimen	y	se	mitigan	con	
la	adición	y	la	aplicación	de	este	abono	
y	su	lixiviado.	Luego,	se	evidencia	una	
recuperación	de	estas	superficies,	ya	que	
este	subproducto	del	lombricultivo	tiene	
micronutrientes	 como	 Ba,	 Ca,	 Cl,	 Co,	
Cu,	Fe,	Mn,	Mo,	Se,	Na	y	Zn,	además	de	
microbiota.	 Estos	 nutrientes	 ayudan	 al	
equilibrio	del	suelo	y	a	obtener	nutrien-
tes	para	que	las	plantas	puedan	desarro-
llarse	de	nuevo	en	estos	lugares.

Este	 resultado	 es	 importante	 para	
nuestra	 investigación:	 al	 pasar	 dos	 me-
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ses,	ya	se	cuenta	con	una	producción	de	
lombrices	de	150	g	por	cama	y	80	kg	de	
abono	(ver	figura	6).	Estos	resultados	de-
muestran	que	nuestra	 técnica	es	de	fácil	
aplicabilidad,	que	es	económica	y,	sobre	
todo,	que	podría	ayudar	a	la	construcción	
de	sustento	económico	sostenible	para	fa-
milias	vulnerables	y	crear	pertenencia	en	
la	sociedad	para	la	protección	y	el	cuida-
do	del	ambiente.	También	fue	importante	
llevar	a	cabo	el	proceso	de	capacitación	
ambiental.	Se	realizaron	trabajos	dos	ve-
ces	cada	mes	 (figura	5).	En	estas	 sesio-
nes	se	establecen	lazos	de	confianza	y	de	

trabajo	consciente	por	el	cuidado	de	 los	
servicios	ecosistémicos,	por	la	protección	
de	 los	 recursos	 aledaños	 de	 la	mina,	 la	
conservación	 de	 la	 pequeña	 quebrada	 y	
la	reforestación	para	amenizar	el	paisaje.	
Se	trabaja	para	que	la	región	vuelva	a	ser	
un	lugar	tranquilo,	limpio	y	de	buen	am-
biente	para	respirar	después	de	una	larga	
jornada	de	trabajo	bajo	tierra.

El	 lombricultivo	 se	 construyó	 con	
base	en	 los	parámetros	 investigados	en	
la	 bibliografía	 para	 buscar	 un	 óptimo	
rendimiento.	 Se	 usaron	 los	 siguientes	
materiales:

Figura 5. Capacitación y educación ambiental. 
Fuente: Elaboración propia.
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• Canastas	 adecuadas	 para	 la	 re-
cuperación	 de	 lixiviados	 y	 su	
recolección.	

• Residuos	 sólidos,	 segregación	
en	el	casino.

• Picadillo	de	los	residuos-

• Alimentación	estrictamente	 tres	
veces	a	la	semana.

• Fuente	 de	 energía	 para	 los	mi-
croorganismos:	C/N.

• Valores	óptimos	C/N:	25	–	30.

• Parámetro	 fijo	 de	 humedad	 y	
temperatura

• Parámetro	estable	de	pH	neutro.

Luego	de	un	periodo	de	tres	meses,	
se	comienza	a	obtener	un	buen	compos-
taje	o	vermicompost.	Este	 se	comienza	
a	utilizar	en	una	zona	determinada	de	4	
x	4	metros;	se	limpia	el	lugar	y	se	des-
compacta	 el	 suelo	 afectado,	 luego	 se	
homogeniza	 el	 compost	 con	 agua	 y	 se	
aplica.	En	cuatro	semanas,	ya	es	eviden-
te	la	recepción	positiva	del	suelo	(figura	
7),	y	se	comienzan	a	ver	brotes	de	pasto.	
Se	realiza	un	recuadro	donde	se	siembra	
cilantro,	y	en	un	periodo	de	tres	semanas	
esta	hierba	aromática	crece.	Solo	en	este	
periodo	de	tiempo	ya	es	evidente	el	po-
tencial	de	la	recuperación	del	suelo	por	
medio	de	la	biorremediación.	Una	con-
clusión	parcial	es	que	se	puede	realizar	
minería	sostenible	y	de	forma	responsa-
ble	con	el	medio	ambiente	y	la	sociedad.	

Luego	 de	 realizar	 el	 proceso	 con	 el	
compostaje,	 y	 la	 ayuda	 de	 la	 población	
del	 lugar	 que	 se	 comprometió	 con	 esta	
actividad,	se	han	implementado	siembras	
de	árboles	autóctonos	del	área	de	explo-
tación,	 y	 se	 han	 agregado	 a	 este	 abono	
homogenizado	semillas	de	pasto	para	re-
llenar	los	lugares	áridos	y	erosionados.	El	
resultado	es	un	 lugar	verde,	agradable	a	
la	vista	y	que	produce	oxígeno.	El	lugar,	
además,	 descontamina	 la	 atmosfera	 del	
polvo	del	carbón	y	otros	materiales	par-
ticulados.	Es	conveniente	destacar	que	la	
recuperación	de	suelos	beneficia	no	solo	

Figura 6. Avance del proceso de lombricultivo.
Fuente: Elaboración propia.
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al	ecosistema,	sino	que	protege	la	conser-
vación	de	los	servicios	ecosistémicos	de	
aguas	abajo	de	 la	cuenca	y	preserva	 los	
recursos	para	toda	la	comunidad.

Conclusión
• Este	 proceso	 permitió	 encontra-

do	 la	 simbiosis,	 la	 relación	 sue-
lo-micronutrientes	necesaria	para	
la	 reactivación	 de	 la	microbiota	
del	suelo.	Este	suelo	luego	puede	
ser	usado	para	actividades	econó-
micas	 diferentes	 a	 la	minería,	 o	
simplemente	 para	 la	 producción	
de	 oxígeno	 y	 la	 reforestación.	

Así,	 es	 posible	 condicionar	 este	
lugar	 como	 sostenible,	 en	 línea	
con	los	lineamientos	del	desarro-
llo	sostenible.

• La	aplicación	de	vermicompost	
tuvo	resultados	positivos	en	los	
suelos	 del	 predio	 del	 proyec-
to	 minero:	 se	 recuperaron	 los	
fitonutrientes,	 y	 se	 ha	 dado	 un	
proceso	 de	 biorremediación	 y	
revegetalización	 del	 área.	 Los	
servicios	 ecosistémicos	 obte-
nidos	 son	 de	 regulación,	 soste-
nimiento,	 aprovisionamiento	 y	
culturales.

Figura 7. Resultados de la aplicación de abono en suelos del predio minero, revegetalización.
Fuente: Elaboración propia.
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• Se	 está	 acordando	 con	 y	 capa-
citando,	 no	 solo	 la	 comunidad	
minera	beneficiaria	del	proyecto,	
sino	a	toda	la	sociedad	involucra-
da	y	enmarcada	en	el	área	de	la	
mina	 con	 prácticas	 productivas,	
responsables	y	transparentes.

• Se	induce	a	la	comunidad	a	rea-
lizar	 actividades	 sostenibles	 y	 a	
participar	en	actividades	de	bioe-
conomía.	En	estas	actividades	es	
central	 la	 aplicación	de	 elemen-
tos	naturales	para	el	mismo	pro-
ceso	de	recuperación	del	suelo.

• La	minería	 sostenible	 se	 puede	
realizar,	 como	 se	 demuestra	 en	
este	estudio,	pero	solo	si	 la	ex-
tracción	minera	se	desarrolla	en	
un	 entorno	 natural	 equilibrado	
y	con	un	ecosistema	en	sinergia	
con	 su	 comunidad	 y	 fuente	 de	
ingresos.

Con	 todo	 lo	 anteriormente	 expues-
to,	 y	 pensando	 en	 un	 escenario	 en	 el	
que	 esta	 aplicación	 fuera	 más	 usada	 y	
aprovechada	en	diferentes	proyectos	de	
minería	pequeña,	mediana	y	a	gran	es-
cala:	¿Piensas	que	podemos	ser	un	país	

Figura 8. Panorámica del proyecto minero luego de nueve meses de aplicación del abono gene-
rado por compostaje para la recuperación de sus fitonutrientes, y de la revegetalización.
Fuente: Elaboración propia.



Jenny García González, Juan Camilo Hernández Rodríguez

30

extractivista	 sostenible	 con	 capacidad	
de	desarrollar	la	ecominería	sustentable;	
construir	un	país	verde	y	ser	ejemplo	a	
nivel	mundial?
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Introducción
En	las	últimas	décadas,	la	población	

mundial	ha	crecido	de	manera	constante.	
Este	 fenómeno	ha	 generado	un	proble-
ma	relacionado	con	los	desechos	produ-
cidos	 por	 el	 ser	 humano.	 El	 problema,	
poco	a	poco,	empieza	a	abarcar	más	as-
pectos	de	nuestras	vidas	y	espacios,	a	tal	
punto	que	es	parte	de	nuestro	día	a	día	y	
rutina	diaria.

Con	esto	en	mente,	y	queriendo	es-
tudiar	la	problemática	desde	otro	punto	
de	 vista,	 este	 artículo	 busca	 una	 nueva	
manera	de	 aportar,	 dentro	de	 los	 cono-
cimientos	del	diseño	gráfico,	a	mejorar	
el	estado	actual	del	ambiente;	para	ello	
se	toma	como	alternativa	la	práctica	lla-
mada	“reciclaje	artístico”.	Desde	ella,	se	
busca	comprender	a	nivel	más	profundo	
este	 tipo	 de	 arte	 y	 su	 utilidad.	 La	 pre-
gunta	centra	es:	¿cuál	es	la	incidencia	e	
importancia	del	arte	con	reciclaje	en	las	
personas	 y	 el	 ambiente?	 Esta	 pregunta	
seguramente	será	fuente	de	mayor	cono-
cimiento	en	este	campo.

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 problemá-
tica	 y	 el	 tema	 escogido	—el	 arte	 con	
reciclaje—,	se	realiza	una	consulta	de	
investigaciones	 relacionadas,	y	se	en-
cuentra	que	existe	una	 inconformidad	
colectiva	generalizada	frente	al	déficit	

de	investigaciones	sobre	el	manejo	de	
acumulación	de	 residuos	en	el	 campo	
del	arte.	Igualmente,	esta	consulta	tie-
ne	 como	 objetivo	 identificar	 cómo	 se	
pueden	llegar	a	implementar	los	diver-
sos	materiales	de	 reciclaje	 en	progra-
mas	de	educación	artística	y	de	peda-
gogía	en	general,	siempre	teniendo	en	
cuenta	 cómo	 el	 reciclaje	 se	 ha	 vuelto	
de	 manera	 paulatina	 un	 proceso	 fun-
damental	para	la	creación	de	objetos	y	
obras	de	arte.

El	documento	presenta	inicialmente	
un	estado	del	arte	en	el	que,	en	prime-
ra	 instancia,	 se	 tratan	 antecedentes	que	
sustentan	 la	 presente	 investigación:	 se	
ofrece	una	exploración	de	los	pilares	ini-
ciales	de	esta	conjunción	entre	arte	y	re-
ciclaje	para	fortalecer	el	marco	teórico;	
este,	a	su	vez,	comprende	cuatro	subte-
mas	que	dan	cuenta	de	 la	 terminología	
y	los	conceptos	necesarios	para	entender	
la	totalidad	del	artículo.	Posteriormente,	
se	 presentan	 los	 resultados	 de	 una	 en-
cuesta	 de	 percepción	 aplicada	 a	 veinte	
personas.	Esta	encuesta	muestra	los	co-
nocimientos	 y	 percepciones	 generales	
de	la	población	frente	al	tema	planteado.	
Finalmente	se	presentan	las	discusiones	
y	 conclusiones,	 se	 analizan	 los	 datos	 y	
se	 proveen	 resultados	 junto	 con	 las	 re-
flexiones	pertinentes.
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Estado del arte

Antecedentes
Martínez	 (2018)	 presenta	 su	 tesis	

El mar, reciclaje, realización textil y 
creación marina: Experimentación con 
textiles y materiales,	 en	 la	 que	 plantea	
un	 proyecto	 desarrollado	 basado	 en	
sus	 reflexiones	 alrededor	 de	 la	 lectura	
What a Waste: A Global Review of Solid 
Waste Management. Para	 esto,	 expone	
su	preocupación	 frente	 a	 la	 contamina-
ción	 producida	 por	 el	 humano.	 En	 esa	
reflexión,	 menciona	 cómo	 necesitamos	
más	 investigaciones	 sobre	 la	 acumula-
ción	 de	 residuos	 en	 el	 campo	 del	 arte;	
principalmente	se	centra	en	educación	y	
concientización	en	cuanto	al	reciclaje,	el	
consumo	y	la	contaminación.

Es	esencial	 entender	que	 la	 realidad	
de	 la	generación	de	basura	que	afronta-
mos	actualmente	no	es	 la	misma	que	se	
afrontaba	 hace	 algunas	 décadas:	 si	 bien	
el	humano	—al	igual	que	la	mayoría	de	
especies	animales—	siempre	ha	generado	
residuos,	 tanto	 las	 sociedades	 como	 las	
compañías	 actuales	 han	 preferido	 dejar	
atrás	el	concepto	de	objetos con múltiples 
vidas o ciclos de utilidad,	y	han	pasado	a	
centrar	su	experiencia	de	consumo	en	la	
obsolescencia	 programada,	 en	 búsqueda	
de	una	mayor	rentabilidad.	Esta	forma	de	

producción	causa	un	aumento	en	la	can-
tidad	de	desechos	existentes	que	carecen	
de	 un	 buen	 tratamiento	 y	 simplemente	
alimentan	los	espacios-basura	y	la	conta-
minación	del	planeta.

Se	habla	 sobre	el	 reciclaje	como	 la	
reutilización	 de	 parte	 de	 los	 residuos	
que	 producimos;	 en	 esta	 investigación,	
buscamos	una	“solución”	a	esta	proble-
mática	desde	el	arte,	al	convertir	lo	que	
se	 considera	 basura	 en	 nuevos	 objetos,	
diseños	o	proyectos.	De	esta	manera,	el	
reciclaje	artístico	no	solo	representa	una	
nueva	exploración	creativa,	sino	una	de-
claración	ideológica.

Ligorred,	 Carrasco	 y	 Vallecillo	
(2021)	 presentan	 en	 su	 artículo	 “¿Qué	
hago	con	los	juguetes	rotos?	La	metodo-
logía	de	taller	en	la	creación	de	nuevos	
objetos	 sirve	 para	 la	 simbolización	 del	
mundo	y	el	juego	infantil,	una	estrategia	
de	trabajo	a	partir	de	juguetes	rotos	o	en	
desuso”	un	taller	para	niños	en	temprana	
edad	enfocado	en	 los	Objetivos	de	De-
sarrollo	 Sostenible	 de	 la	 ONU—espe-
cialmente	en	el	objetivo	13,	“Acción	por	
el	clima”—.	En	el	 taller	 se	 reutilizaron	
juguetes	 viejos	 para	 transformarlos	 y	
darles	una	 segunda	oportunidad.	Se	 lo-
gró	así	un	nuevo	uso	y	se	contribuyó	a	la	
disminución	de	contaminación	a	mares,	
ríos	y	humedales.
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Cabe	 destacar	 que	 la	 razón	 por	 la	
que	se	escogieron	a	niños	de	primera	in-
fancia	para	desarrollar	el	proyecto	es	el	
impacto	directo	que	tienen	ellos	en	este	
tema:	 una	 parte	 considerable	 de	 estos	
desechos	se	dan	debido	a	que	los	niños	
pierden	el	 interés	 rápidamente	en	estos	
artefactos	y	 los	dejan	de	 lado,	 los	 acu-
mulan,	y	los	juguetes	van	formando	par-
te	de	pilas	de	basura.	La	finalidad	de	este	
taller	 fue	enseñar	a	 los	niños	acerca	de	
la	transformación	de	juguetes	con	ayuda	
de	sus	padres,	a	partir	de	una	visión	más	
artística	 y	 creativa.	Al	 crear,	 los	 niños	
abren	su	mente	a	muchas	posibilidades,	
se	les	aporta	a	su	educación	del	reciclar,	
se	los	hace	un	poco	más	conscientes	de	
los	problemas	que	causan	estos	residuos.	

Por	último,	este	mismo	trabajo	trata	
el	tema	de	la	evolución	y	el	uso	de	estos	
objetos:	se	menciona	cómo	el	exceso	de	
juguetes	se	da	tanto	por	la	pérdida	de	in-
terés	y	el	deterioro,	como	la	complejidad	
de	elaboración	de	estos,	que	implica	que	
sea	muy	difícil	 arreglar	daños	y	defec-
tos.	Con	esto	en	mente,	se	llega	a	la	con-
clusión	 de	 que	 mientras	 más	 tenemos	
más	 gastamos	 y,	 así	 mismo,	 más	 des-
echamos;	se	nubla	nuestra	percepción	y	
nuestra	conciencia.

Gómez	e	Ibarra	(2020),	en	su	docu-
mento	“Diseño	de	estrategias	didácticas	

a	partir	de	material	de	 reciclaje	para	el	
curso	 implementación	 de	 la	 educación	
artística	del	programa	de	pedagogía	 in-
fantil	 de	 la	 Universidad	 de	 Pamplona.	
Sede	Cúcuta:	Una	huella	de	esperanza	y	
aprendizaje”,	presentan	a	las	artes	como	
pieza	 fundamental	 en	 la	 educación,	 ya	
sea	en	primaria	o	superior.	Además	de,	
proponen	una	apropiación	interesante	de	
tema	en	el	transcurso	de	la	enseñanza,	el	
desarrollo	y	 la	 formación	que	genera	 a	
partir	de	 la	exploración	y	el	empleo	de	
materiales	reciclados.

Para	 lograrlo,	 se	 propone	 como	pri-
mer	paso	dar	a	conocer	las	diversas	insti-
tuciones	y	argumentos	sobre	la	educación	
artística:	se	muestran	los	variados	puntos	
de	vista	u	opiniones	de	diferentes	autores,	
y	de	esta	manera	se	llega	a	la	conclusión	
de	que	el	arte	no	se	puede	limitar	a	una	
disciplina	pues	no	es	una	ciencia	exacta.	
En	cambio,	debe	considerarse	una	clasi-
ficación	pragmática	siempre	cambiante	y	
nunca	excluyente;	en	este	sentido	la	edu-
cación	artística	debería	ser	coherente	con	
su	método	y	exhibir	paulatinamente	a	las	
personas	a	través	de	prácticas	y	las	expe-
riencias	dinámicas,	que	están	en	constan-
te	transformación.

En	una	segunda	instancia,	se	expone	
el	uso	de	estrategias	didácticas	en	la	edu-
cación	artística	para	 apropiarse	de	pro-
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cesos	en	variedad	de	manifestaciones	—
en	este	caso,	en	el	área	musical,	artística	
y	 teatral—.	Estos	procesos	 llevan	a	 los	
estudiantes	a	 reflexionar	y	a	considerar	
su	papel	en	el	ciclo	de	consumo	y	explo-
tación	de	recursos	que	el	planeta	ofrece;	
se	generan	y	refuerzan	diferentes	ideas	o	
proyectos	que	implique	la	reducción	del	
consumo	excesivo,	y	 la	protección	y	el	
cuidado	del	ambiente	por	medio	del	arte.

Villanueva,	García	y	Vallarías	(2020),	
en	 su	 artículo	 “Imaginando	 el	 reciclaje,	
reciclando	 el	 diseño,	 diseñando	 la	 ima-
gen:	 la	 reutilización	 como	 estrategia	 de	
diseño”,	 exponen	 cómo	 el	 reciclaje	 se	
convirtió	en	una	solución	eficaz	en	el	pro-
ceso	de	desenvolvimiento	y	creación	de	
diversos	artículos	y	obras	de	arte.	Los	au-
tores	parten	de	la	conciencia	ecológica	en	
crecimiento	en	los	últimos	sesenta	años:	
dan	 un	 breve	 recorrido	 por	 las	 ideas	 y	
movimientos	en	apoyo	al	ambiente	y,	por	
lo	tanto,	al	proceso	del	reciclaje	a	lo	largo	
de	la	historia.	A	continuación,	se	muestra,	
por	medio	 de	 diferentes	 obras,	 la	 capa-
cidad	 de	 adaptación	 y	 aprovechamiento	
de	 materias	 primas	 que	 el	 ser	 humano	
manifiesta,	 y	gracias	 a	 los	 cuales	puede	
hacer	uso	del	reciclaje,	de	ese	“	volver	a	
ciclar	una	pieza,	material	o	producto	para	
realizar	uno	nuevo	o	recuperar	el	material	
utilizado”	(Blanco,	2011).

Marco teórico

Contaminación por desechos sólidos 
La	 contaminación	 ambiental	 —en-

tendida	como	el	ingreso	de	sustancias	da-
ñinas	a	un	ecosistema	o	entorno,	afectan-
do	su	equilibrio	y	seguridad	(Magallanes	
et al.,	2021)—	es	una	problemática	que	
nos	afecta	a	todos,	sin	distinguir	naciona-
lidad,	clase	social,	género	o	etnicidad.	Es	
por	esta	misma	razón	que	nos	concierne	a	
todos	el	buscar	estrategias	a	nivel	indivi-
dual	y	social	para	mitigar	su	impacto	(Sa-
linas,	2019).	En	esta	instancia	en	especí-
fico,	hablaremos	de	los	desechos	sólidos,	
definidos	por	Aizaga	et al. (2021)	como	
“Todos	aquellos	desechos	no-líquidos	ge-
nerados	por	la	actividad	humana”.

Sin	 embargo,	 para	 otros	 autores	
como	Magallanes	et al.	 (2021),	 los	de-
sechos	no	tienen	un	significado	tan	neu-
tro;	en	cambio,	su	connotación	es	mucho	
más	negativa,	al	ser	considerados	“agen-
tes	contaminantes”	producidos	por	el	hu-
mano	en	sus	actividades	diarias,	y	que,	
debido	a	su	mal	manejo,	amenazan	a	las	
sociedades	humana	y	a	 los	ecosistemas	
naturales	que	las	rodean.	Es	fundamen-
tal	resaltar	que	esta	problemática,	en	las	
magnitudes	en	 las	que	 la	presenciamos	
hoy	en	día,	no	había	tenido	unas	caracte-
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rísticas	como	las	que	hoy	presenciamos.	
No	obstante,	sí	es	cierto	que,	al	revisitar	
nuestra	 historia	 como	 seres	 humanos,	
podremos	apreciar	que	la	contaminación	
es	algo	que	ha	estado	presente	desde	los	
inicios	de	nuestro	planeta:	 siempre	han	
existido	 residuos	 contaminantes	 que	
modificaban	las	características	de	la	na-
turaleza	 a	 su	 alrededor	 (Magallanes	 et 
al., 2021).

Entonces,	 ¿qué	 es	 lo	 que	 cambió?	
¿Por	 qué	 ahora	 es	 un	 problema?	 Bue-
no,	 según	 Salinas	 (2019),	 existen	 dos	
razones	que	cambiaron	el	panorama	de	
cómo	 nos	 afecta	 la	 contaminación:	 en	
primer	 lugar,	 el	 incremento	 desmedido	
de	 la	 población	que	 hemos	 experimen-
tado	durante	el	último	siglo,	y	que	 tra-
jo	 como	 consecuencia	 una	 producción	
igualmente	 descomunal	 de	 basura,	 de	
la	cual,	si	solo	consideramos	la	porción	
que	 es	 orgánica,	 es	 imposible	 de	 pro-
cesar	 todo	su	volumen	y	convertirla	en	
compost	 para	 igualar	 la	 rapidez	 con	 la	
que	 es	 producida	 diariamente	 por	 las	
ciudades;	en	segunda	instancia,	el	cam-
bio	en	el	tipo	de	basura.	Antes	del	siglo	
XX,	 cuando	 se	 desechaba	 un	 objeto,	
este	era	por	lo	general	orgánico,	lo	que	
permitía	su	descomposición	si	se	dejaba	
tirado	en	el	suelo,	de	manera	que	no	se	
acumulaba	y	no	representaba	un	proble-
ma	 para	 las	 sociedades	 humanas.	Ade-

más,	los	bienes	en	ese	entonces	estaban	
diseñados	para	tener	una	larga	duración:	
vestimenta,	carruajes,	herramientas,	ma-
teriales	 de	 construcción,	 todo	 se	 hacía	
con	el	objetivo	de	que	fuese	duradero,	y	
se	usaba	hasta	el	momento	en	que	real-
mente	dejaba	de	servir.	Con	el	siglo	XX,	
se	lograron	avances	científicos	que	per-
mitieron	 el	 desarrollo	 del	 plástico	 que,	
debido	 a	 su	 composición	 química,	 tie-
ne	una	vida	excesivamente	extensa	que	
evita	su	correcta	descomposición;	se	ha	
llegado	a	estimar	que	algunos	plásticos	
incluso	podrían	tardar	centenas	de	años	
para	poder	descomponerse	por	completo	
(Salinas,	2019).

En	 la	 actualidad,	 estamos	 viendo	
cómo,	a	pesar	de	los	esfuerzos	colectivos	
de	las	ONG	y	las	fundaciones,	no	se	lo-
gran	verdaderos	avances	en	la	reducción	
de	basura.	Los	procesos	de	recolección	y	
tratamiento	 desechos	 cada	 vez	 son	más	
complejos;	 la	 carencia	 de	 infraestructu-
ra	adecuada,	 la	 falta	de	planificación	de	
crecimiento	urbano,	la	constante	produc-
ción	en	masa	y	el	creciente	consumismo	
nos	 están	 llevando	 a	 una	 destrucción	
inminente	 (Mosquera	 et al.,	 2019).	 La	
consecuencia	 de	 estos	 fenómenos	 es	 la	
creación	de	botaderos	 ilegales	que,	ade-
más	de	deteriorar	el	ambiente,	también	se	
convierten	en	focos	de	enfermedades	que	
se	proliferan	vía	animales	como	ratas,	ra-
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tones,	moscas,	mosquitos,	zancudos,	ga-
rrapatas,	cucarachas,	pulgas	y	 lagartijas,	
además	perros	y	gatos	callejeros	que	en-
cuentran	un	refugio	en	estos	lugares.	No	
debemos	 olvidar	 tampoco	 los	 incendios	
accidentales	 e	 intencionales	 que	 produ-
cen	una	gran	cantidad	de	humo	y	gases	
nocivos	(Salinas,	2019).

Reciclaje
El	reciclaje	es	una	de	la	medidas	de	

mitigación	más	tenidas	en	cuenta	al	ha-
blar	 de	 contaminación	 ambiental,	 una	
problemática	que	tiene	su	origen	en	las	
malas	 prácticas	 alrededor	 del	 desperdi-
cio	de	los	recursos	naturales	y	el	uso	des-
medido	de	productos	perjudiciales	para	
el	ambiente	y	la	naturaleza.	Ya	hablamos	
de	los	envases	plásticos	que	tienen	una	
vida	útil,	es	decir	que	tienen	un	uso	de	
más	o	menos	casi	un	mes,	pero	que	debi-
do	a	que	no	son	biodegradables	pueden	
demorarse	cientos	de	años	en	desapare-
cer;	así,	contaminan	los	ecosistemas	du-
rante	este	periodo	de	degradación.

El	reciclaje	puede	ser	practicado	de	
varias	formas,	como	lo	explica	el	artícu-
lo	de	Olivares	et al.	 (2016),	 llamado	la	
“Tendencia	del	crecimiento	en	la	cultura	
del	reciclaje”.	En	él,	se	dice	que	

El	 reciclaje	 es	 un	proceso	para	 el	 tra-
tamiento	 de	 los	 residuos,	 tanto	 indus-
triales	 como	 domésticos,	 que	 permite	

introducirlos	en	el	ciclo	de	producción	
de	un	producto	o	de	los	materiales	que	
lo	 componen.	Es	 la	 obtención	 de	ma-
terias	 primas	 a	 partir	 de	 desechos,	 in-
troduciéndonos	en	un	nuevo	periodo	de	
vida	 y	 se	 produce	 ante	 la	 perspectiva	
del	agotamiento	de	recursos	naturales,	
macroeconómico	 y	 para	 eliminar	 de	
forma	eficaz	los	desechos	de	los	huma-
nos	que	no	necesitamos.	Es	un	proceso	
fisicoquímico	o	mecánico	que	consiste	
en	someter	a	una	materia	o	un	producto	
ya	 utilizado	 a	 un	 ciclo	 de	 tratamiento	
total	o	parcial	para	obtener	una	materia	
prima	o	un	nuevo	producto.

Como	se	puede	observar,	estos	auto-
res	nos	hablan	de	una	alternativa	para	no	
botar	 los	desechos	y	 reutilizarlos,	y	así	
obtener	 beneficios	 mutuos	 para	 el	 am-
biente	y	para	quien	realiza	la	acción.	En	
cuanto	a	la	tendencia	a	reciclar	y	su	apli-
cación	 en	 las	 escuelas	 y	 universidades	
en	países	como	Colombia	y	Ecuador,	en	
este	último	país	encontramos	una	inicia-
tiva	de	unos	estudiantes	de	bachillerato	
que	 plantearon	 una	 solución	 a	 los	 pro-
blemas	de	contaminación	que	padecen;	
este	caso	es	presentado	en	el	artículo	de	
Sanmartín et al.	(2017):	

La	propuesta	que	se	aplicó	al	colegio	de	
Bachillerato	Juan	Montalvo	de	la	ciudad	
de	Machala,	provincia	de	El	Oro,	se	rea-
lizó	a	partir	de	un	proceso	de	sensibili-
zación,	investigación,	reflexión	y	acción	
para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	
población.	Con	estrategias	encaminadas	
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a	 concienciar	 a	 las	 comunidades	 edu-
cativas,	se	puede	enfrentar	el	problema	
de	 la	 contaminación	 derivado	 del	 ma-
nejo	 inadecuado	de	basuras,	aboga	por	
establecer	mecanismos	 que	 permitan	 a	
niños,	 jóvenes	y	adultos	contribuir	a	la	
solución	del	mismo.	Desde	 los	propios	
hogares	y	centros	educativos	se	preten-
de	 desarrollar	 la	 cultura	 del	 reciclaje	
como	una	manera	de	conservar	el	medio	
ambiente	al	 convertirse	en	nuevos	em-
prendedores	del	reciclaje.

Como	se	observa	en	la	cita	anterior,	
en	 este	 proyecto	 se	 utilizó	 el	 reciclaje	
para	crear	emprendimientos	que,	al	mis-
mo,	tiempo	ayudaban	al	ambiente;	estos	
emprendimientos	 crearon	 productos	 in-
novadores	 con	 objetos	 reutilizables.	 Su	
producción	 implicaba	 necesariamente	
una	disminución	de	los	desechos.	Se	creó	
una	 conciencia	 fuerte	 en	 cuanto	 al	 tra-
tamiento	 de	 basuras	 para	 convertirla	 en	
algo	útil	y	así	ayudar	a	los	ecosistemas.

Por	último,	en	Colombia,	una	insti-
tución	 educativa	 departamental	 de	 Bo-
lívar,	ubicada	en	Ubaté,	Cundinamarca,	
también	implementó	el	mismo	de	méto-
do	de	reciclaje	en	búsqueda	de	mejorar	
el	estilo	de	vida	en	las	instalaciones.	Se	
reutilizaron	productos	para	un	nuevo	uso	
y	 el	manejo	de	 los	 residuos.	Se	dio	un	
cambio	 radical,	 y	 además	 se	 empezó	 a	
implementar	el	proyecto	en	la	enseñan-
za;	el	foco	de	este	proyecto	es	la	impor-

tancia	del	cuidado	del	ambiente	a	partir	
de	una	 forma	que	 llame	 la	 atención	de	
los	estudiantes.	Este	proyecto	se	logró	

…por	medio	de	estrategias	didácticas,	
lúdico-pedagógicas	 que	 permitan	 ge-
nerar	 construcción	 positiva	 de	 pensa-
miento	y	un	comportamiento	ambiental	
responsable,	de	tal	manera	que	desde	el	
ámbito	escolar	se	promuevan	activida-
des	que	aporten	de	manera	significativa	
al	 cuidado,	 protección	 del	medio	 am-
biente	 y	 por	 ende	 del	 contexto	 esco-
lar,	 buscando	 generar	 sensibilización	
al	respecto	por	medio	de	 la	educación	
ambiental	(Rojas	et al.	2017).

Artistas
En	el	artículo	“La	función	crítica	de	

la	 obra	 de	 arte	 referente	 a	 la	 contami-
nación	por	efectos	de	basura	en	 la	ciu-
dad	de	Machala”,	Orellana	et al.	(2021)	
construyen	 una	 consideración	 a	 la	 téc-
nica	del	collage	con	materiales	 recicla-
dos	o	reutilizados	en	proceso	de	experi-
mentación.	En	Ecuador	existe	una	gran	
producción	 artística	 tridimensional:	 la	
construcción	y	ensamblaje	de	chatarra	u	
otros	objetos,	diferentes	de	los	collages	
fabricados	con	distintos	residuos	plásti-
cos.	En	la	ciudad	de	Machala,	un	artista	
llamado	Danny	Narváez	es	mayormente	
conocido	por	su	propia	técnica,	en	la	que	
utiliza	el	plástico	derretido	en	sus	obras	
y	las	convierte	en	el	referente	al	arte	con	
reciclaje	de	plásticos.
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La	metodología	empleada	en	la	pro-
puesta	 artística	 fue	 adherir	 trozos	 de	
plástico	en	capas,	con	la	ayuda	de	silico-
na	—a	la	que	a	su	vez	adquiere	un	color	
específico—.	Las	 obras	 del	 autor	 están	
en	 clave	 impresionista	 y	 expresionista,	
por	 lo	que	 la	obra	 resalta	 la	 luz	y	con-
trasta	los	colores	cálidos	con	fríos.

La	creación	de	estas	obras	genera	un	
aporte	a	la	no	contaminación,	y	a	la	vez	
hablan	sobre	los	actos	irresponsables	que	
afectan	a	la	salud.	En	Ecuador,	durante	el	
2022,	 se	 produjeron	 casi	 13.000	 tonela-
das	diarias	de	basura,	y	el	12%	de	esos	
desechos	son	plásticos.	En	ese	país	tam-
bién	surgieron	preocupaciones	por	el	uso	
desmedido	de	fundas	para	recibir	produc-
tos	en	el	supermercado,	ya	que	en	los	ho-
gares	se	utilizan	estas	fundas	de	plástico	
biodegradable,	en	vez	de	reutilizar	alguna	
bolsa	de	tela	o	de	papel	de	caña	de	azúcar.	
Este	uso	desmedido	de	plástico	solo	acre-
cienta	la	contaminación.

Por	 lo	 tanto,	 la	 contaminación	 será	
un	problema	que	siempre	rondará	y	es-
tará	presente	en	nuestras	vidas,	a	menos	
que	la	sociedad	se	responsabilice	de	no	
arrojar	basura,	de	reciclar	y	colaborar	en	
unión	zonal,	para	aportar	a	la	no	conta-
minación	y	al	reciclaje	en	nuestros	con-
juntos,	ciudades	y	países.

En	el	texto	“Estado	del	arte	semille-
ro	 de	 investigación	 tecno	 con	 reciclaje	
de	 desechos	 y	 reutilización”,	Masmela	
y	Suárez	(2017)	proponen	una	pregunta	
básica:	qué	hacer	 con	nuestros	 equipos	
de	 cómputo	 cuando	 ya	 no	 los	 usamos,	
sea	 porque	 cumplieron	 su	 vida	 útil,	 se	
dañó	algún	componente	del	hardware o 
simplemente	 porque	 lo	 queremos	 cam-
biar.	 El	 artículo	 propone	 la	 pregunta	 a	
una	gran	multitud	que	no	sabe	qué	hacer	
con	estos	desechos	y	que	desconoce	 el	
impacto	contraproducente	de	estos	en	el	
ambiente.	Se	 crea	un	proyecto	de	 reci-
claje	con	el	propósito	de	llevarlo	a	cabo	
en	la	ciudad	de	Girardot	y	sus	alrededo-
res,	en	una	alianza	con	diversas	empre-
sas	 que	 se	 dedican	 a	 la	 venta	 de	 estos	
productos	 y	 empresas	 públicas,	 con	 el	
fin	 de	 recuperar	 distintos	 equipos	 para	
su	reutilización.

Este	proyecto	también	busca	realizar	
campañas	de	sensibilización	para	que	las	
personas	que	dejan	de	usar	sus	equipos	
tecnológicos	 contribuyan	 al	 reciclaje;	
para	esto,	se	haría	una	investigación	de-
tallada	sobre	cómo	se	trabaja	en	las	dis-
tintas	ciudades	de	nuestro	país	el	recicla-
je	de	desechos	electrónicos,	para	 luego	
diseñar	un	método	propio	para	la	ciudad	
de	Girardot	y	sus	alrededores.
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Historia
La	 llegada	 del	 siglo	XX	 trajo	 nue-

vas	 preocupaciones	 estéticas	 para	 los	
artistas:	crearon	diferentes	estilos,	movi-
mientos,	técnicas	y	expresiones.	Uno	de	
los	 más	 importantes	 cambios	 artísticos	
es	 la	 reivindicación	y	 la	 revalorización	
de	los	objetos	perdidos,	deteriorados,	ya	
usados	 o	 simplemente	 rechazados.	 Los	
artistas	 desarrollaron	 una	 capacidad	 de	
descubrir	en	estos	un	valor	estético,	ya	
sea	una	reverberación	de	nuestro	propio	
estado	natural	o	como	un	acto	de	cambio	
y	revolución	en	contra	de	lo	establecido.	

La	 reutilización	 y	 el	 reciclaje	 son	
procesos	 inherentes	 a	 la	 naturaleza:	
desde	la	prehistoria,	alterar	o	modificar	
diversos	materiales	 como	metales,	 teji-
dos	y	minerales	era	una	tarea	compleja	
pero	 completamente	 necesaria	 e	 indis-
pensable.	La	práctica	del	 reutilizado	se	
expandió.	A	lo	 largo	de	los	años,	 la	re-
utilización	y	el	reciclaje	pasó	de	ser	una	
operación	habitual	en	la	sociedad	a	una	
actividad	extraña	y	solo	propia	de	con-
flictos	bélicos:	gracias	a	 los	escasez,	 la	
reutilización	se	convirtió	en	una	necesi-
dad	especial.	Concretamente	durante	el	
periodo	de	entreguerras,	a	mediados	de	
la	década	de	1920,	surge	uno	de	los	pri-
meros	proyectos	artísticos	que	se	basa	en	
la	 reutilización:	 la	primera	silla	de	 tipo	

voladizo	en	 la	historia,	diseñada	por	 el	
arquitecto	y	diseñador	Mart	Stam.	Dicha	
pieza,	luego	fue	el	centro	de	una	disputa	
legal,	y	de	un	ingenioso	y	revolucionario	
proyecto	de	reutilización.

En	1925,	Stam	empezó	a	experimen-
tar	con	todo	tipo	de	tubos	y	materiales	re-
ciclados	con	grandes	posibilidades	prác-
ticas	o	funcionales.	Dichos	experimentos	
fomentaron	la	creación	de	las	primeras	si-
llas	y	obras	en	voladizo:	estas	representa-
ban	un	gran	progreso	tanto	artístico	como	
tecnológico	para	la	época.	Su	diseño	im-
plicaba	una	 innovadora	y	 formal	figura,	
acondicionada	a	la	arquitectura	moderna,	
como	 se	 evidencia	 en	 la	 Exposición	 de	
Stuttgart	de	1927	(Kirsch,	1994).

Así	Como	Stam,	a	inicios	y	media-
dos	 del	 siglo	 XX	 muchos	 artistas	 vie-
ron	 el	 potencial	 del	 uso	 de	 materiales	
reciclados	o	“basura”,	y	encontraron	un	
vasto	mundo	de	nuevo	material:	descu-
brieron	en	la	chatarra	y	los	desperdicios	
objetos	 desusados	 con	 la	 capacidad	 de	
ser	obras	impresionante	expresivas.	Es-
tos	artistas	experimentaron	y	crearon	de	
forma	mucho	más	espontánea	y	natural,	
y	en	muchos	casos	comprometidas	con	
el	entorno	y	la	vida,	dispuestas	a	desper-
tar	 las	conciencias.	Un	ejemplo	de	esta	
transformación	es	la	vida	y	obra	del	es-
cultor	inglés	David	Kemp,	quien	incur-
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sionó	como	artista	residente,	sumándose	
al	movimiento	del	 arte	público	 en	Gri-
zedale	Forest,	en	Cumbria,	en	1981.	En	
este	lugar	se	instruyó	en	la	importancia	
del	 sitio	y	 la	 coherencia	que	existe	 en-
tre	 este	 y	 el	 contenido,	 el	mensaje	 que	
quiere	 dar	 a	 conocer.	Esta	 estrategia	 la	
ha	 aplicado	 a	 las	 numerosas	 esculturas	
a	gran	escala	de	su	obre.	Construyó	una	
serie	 de	 grandes	 esculturas	 hechas	 con	
materiales	 reciclados	 postindustriales 
como	King Coal	y	Navegantes,	con	las	
cuales	aspira	a	centrar	la	atención	sobre	
algunas	 situaciones	 o	 realidades	 nega-
tivas	de	nuestro	entorno,	especialmente	
de	la	contaminación	excesiva.

En	la	actualidad,	el	arte	utiliza	la	ba-
sura	como	materia	prima;	así	mismo,	el	
contenido	 de	 la	 obra	 también	 habla	 so-
bre	este	tema.	La	basura	ofrece	extensas	
oportunidades	a	 los	artistas,	que	pueden	
plantear	diferentes	procesos	creativos,	ya	
sean	estéticos	o	críticos	con	mayor	fide-
lidad	a	la	realidad:	crean	un	compromiso	
moral	 con	el	 ambiente.	Así	 se	hizo	evi-
dente	en	San	Sebastián,	en	el	año	2009,	
lugar	donde	se	llevó	a	cabo	la	exposición	
Revolviendo en la basura: Residuos y re-
ciclajes en el arte actual,	en	la	que	artis-
tas	y	colectivos,	como,	Donna	Conlon	o	
Vik	Muniz,	plantean	la	conexión	del	arte	
con	los	residuos,	el	 reciclaje	y	el	medio	
ambiente	 desde	 distintas	 perspectivas,	

además	 de	 llamar	 al	 mayor	 número	 de	
personas	a	reutilizar	de	forma	más	activa.

Materiales y métodos
Se	realizó	una	investigación	con	en-

foque	cuantitativo	a	través	del	diseño	de	
una	 encuesta	 aplicada	 a	 una	 población	
de	estudiantes	y	empleados.	La	muestra	
fue	de	veinte	personas.	La	encuesta	tuvo	
como	finalidad	conocer	la	percepción	de	
la	muestra	en	torno	al	arte	con	reciclaje,	
más	 específicamente	 en	 torno	 a	 la	 par-
ticipación	 en	 proyectos	 de	 reciclaje,	 el	
reciclaje	en	el	propio	contexto	personal,	
consideraciones	frente	a	en	qué	lugares	o	
ámbitos	se	debería	aplicar	un	arte	com-
prometido	con	el	ambiente,	y	con	qué	fin	
se	realiza	este	tipo	arte,	qué	mensaje	tie-
ne	este	arte	en	su	perspectiva	y	el	interés	
individual	acerca	de	este	 tema,	 tanto	si	
ha	visto	alguna	repercusión	en	el	diario	
vivir	o	si	cree	que	 tiene	 la	finalidad	de	
dar	 un	mensaje	 acerca	 del	 cuidado	 del	
ambiente	o	es	puramente	estético.

Se	 trabajaron	 cuatro	 variables	 prin-
cipales:	la	primera,	la	definición	del	arte	
con	 reciclaje.	 Para	 ella,	 investigamos	
artículos	 en	 los	 que	 se	 resaltaba	 cómo	
con	 materiales	 simples	 se	 logran	 resul-
tados	 espectaculares,	 y	 en	 específico	 en	
instituciones	como	colegios.	La	segunda	
variable	es	 el	 estado	actual	del	 arte	 con	
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reciclaje	y	los	desechos	sólidos;	estos	dos	
conceptos	están	muy	relacionados	debido	
a	que	uno	crece	mucho	y	el	otro	lo	hace,	
pero	 no	 de	 la	 misma	 manera.	 En	 otras	
palabras,	en	el	mundo	moderno	sufrimos	
las	 consecuencias	 de	 la	 contaminación	
de	 desechos	 sólidos	 producto	 de	 nues-
tros	 consumo	 diario,	 ya	 sea	 de	 comida	
o	 electrodomésticos	 hechos	 de	 plástico,	
o	de	otros	materiales	no	biodegradables.	
La	 solución	más	 importante	 a	 esta	 pro-
blemática	es	el	reciclaje,	que	también	se	
puede	enfocar	en	el	arte.	Muchos	artistas	
han	 creado	 obras	 magníficas	 con	 miles	
botellas	o	papeles,	pero	no	son	tantas	las	
personas	que	tienen	el	reciclaje	como	el	
foco	de	su	arte.	A	medida	que	aumenta	la	
contaminación,	el	arte	con	reciclaje	tam-
bién	crece,	pero	de	manera	paulatina,	a	un	
ritmo	que	no	es	suficiente.	Por	la	misma	
razón,	no	se	ha	reducido	la	acumulación	
de	basura	en	el	mundo.

La	tercera	variable	es	la	historia	del	
arte	 con	 reciclaje.	El	 arte	 con	 reciclaje	
empieza	 después	 de	 la	 Primera	Guerra	
Mundial,	con	 la	creación	de	 la	primera	
silla	 hecha	 de	 tubos	 y	 otros	materiales	
reutilizables.	 Se	 lograron	 realizar	 mu-
chas	 más	 creaciones	 del	 mismo	 tipo,	
hasta	que	la	innovación	empezó	a	hacer	
parte	de	proceso	creativo:	se	empezaron	
a	crear	objetos	que	no	eran	 tan	 funcio-
nales	—por	ejemplo,	se	abandonó	el	di-

seño	de	muebles,	y	se	le	dio	paso	a	las	
estatuas	y	los	murales—.	Ya	en	el	siglo	
XX,	los	artistas	evolucionaron	e	imple-
mentaron	 en	 su	 creaciones	 el	 sentido	
estético.	Crearon	un	movimiento	y	 téc-
nicas	para	 lograr	convertir	 la	basura	en	
una	obra	expresiva	y	llamativa.

La	cuarta	y	última	variable	es	la	de	
los	 referentes	 o	 artistas.	 El	 centro	 de	
esta	variable	es	el	artista	latinoamerica-
no	Danny	Narváez,	 conocido	por	 crear	
murales	con	plástico	derretido.	Narváez	
junta	 trozos	 de	 plástico	 con	 silicona,	
para	 después	 hacer	 el	 debido	 procedi-
miento;	 busca	 generar	 conciencia	 en	
torno	 a	 la	 contaminación	 que	 sufre	 su	
país,	Ecuador,	debido	a	 la	acumulación	
de	plásticos.

Como	 conclusión,	 todas	 las	 varia-
bles	tienen	algo	en	común:	nos	hablan	de	
una	solución	creativa	que	ayuda	a	abrir	
nuestra	mente	 a	 nuevos	 horizontes	 y	 a	
hacernos	 más	 responsables	 de	 nuestro	
actos.	 Estas	 variables	 apuntan	 siempre	
a	 la	 reutilización	 de	 desechos	 conside-
rados	basura	—como	juguetes	viejos—.	
Al	añadirles	materia	o	al	transformarlos	
en	otro	objeto	probable,	podemos	crear	
algo	innovador	y	funcional.	En	síntesis,	
los	 plásticos	 y	 demás	desechos	 pueden	
convertirse	en	obras	de	arte	que	expre-
san	la	emocionalidad	del	artista	y,	lo	más	
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importante,	 ideas	 de	 transformación	 de	
nuestra	realidad	en	el	escenario	del	cam-
bio	climático.

Para	 esta	 investigación,	 también	 se	
realizó	una	búsqueda	de	información	or-
ganizada	 y	 bien	 planificada.	 Se	 simpli-
ficaron	 y	 escogieron	 las	 palabras	 clave	
necesarias	 para	 encontrar,	 de	 forma	 efi-
ciente,	los	diferentes	documentos,	traba-
jos,	ensayos	o	artículos	relacionados	con	
el	arte	con	reciclaje,	el	arte	contemporá-
neo	 y	 la	 contaminación.	La	mayoría	 de	
esta	información	fue	extraída	del	busca-
dor	Google	Scholar.	Los	criterios	utiliza-
dos	para	escoger	y	filtrar	la	información	
tenían	que	ver	con	que	los	documentos	o	
artículos	hubiesen	 sido	publicados	entre	
dos	o	 tres	años	antes	de	la	fecha	actual.	
Así	 mismo,	 se	 verificó	 que	 los	 en	 los	
documentos	fueran	evidentes	los	antece-
dentes	de	la	problemática	o	el	desarrollo	
y	la	relevancia	del	tema	en	la	actualidad.	
También	hubo	un	énfasis	especial	en	los	
proyectos	nacionales,	que	tuviesen	al	arte	
con	reciclaje	como	base	de	ayuda	al	am-
biente	 en	 comunidades	 estudiantiles	 o	
residenciales.	 La	 base	 de	 esta	 forma	 de	
filtrar	era	 la	creación	de	conciencia	am-
biental	en	la	población	civil	de	todas	las	
edades.	Por	último,	se	recolectó	y	se	eli-
gió	 la	 información	más	 relevante,	como	
diferentes	estudios	acerca	de	los	desechos	
y	residuos,	y	su	creciente	popularidad	en	

el	mercado	de	materiales	artísticos,	o	lí-
neas	 de	 tiempo	 que	 proyectaran	 el	 sur-
gimiento	de	movimientos	artísticos	y	de	
diseño	 que	 utilizaran	 el	 reciclaje	 como	
punto	angular	de	innovación	y	de	estéti-
ca,	así	como	de	conciencia	y	llamado	al	
cuidado	del	ambiente.

Resultados y análisis de datos
La	encuesta	 fue	diligenciada	por	un	

total	 de	 veinte	 personas,	 con	 edades	 de	
entre	 los	 10	 a	 los	 50	 años.	El	 grupo	de	
edad	más	prominente	fue	que	correspon-
de	al	intervalo	entre	los	18	y	los	25	años	
(un	50%	de	los	encuestados).	Al	pregun-
tar	acerca	del	nivel	de	educación	formal,	
un	40%	respondió	Escuela media:	 tanto	
Básica secundaria	como	Profesional uni-
versitario’	obtuvieron	un	20%,	mientras	
que	 los	 resultados	de	Formación tecno-
lógica	y	Técnica profesional’,	correspon-
dieron	al	10%	cada	uno.	Un	60%	se	en-
contraba	estudiando;	un	35%,	trabajando;	
y	 el	 restante	 5%	 estaba	 realizando	 am-
bas	actividades.	En	cuanto	a	 los	 lugares	
de	residencia,	el	35%	afirmó	vivir	en	 la	
localidad	 de	Suba;	 un	 25%,	 en	Madrid,	
Cundinamarca;	 un	15%,	 en	Kennedy;	 y	
un	5%,	en	Usme,	Floridablanca,	Santan-
der	y	Países	Bajos.	Por	último,	en	cuanto	
a	 los	estratos	 socioeconómicos,	un	55%	
respondió	Estrato 2;	 el	 30%,	Estrato 3;	
y	el	15%,	Estrato 4.	A	continuación,	al-
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gunas	figuras	que	muestran	los	resultados	
sobre	el	tema	de	este	trabajo:

¿Qué tanto conoce acerca del arte 
con reciclaje?

En	la	figura	1	se	pueden	observar	los	
resultados	 acerca	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué 
tanto conoce acerca del arte con recicla-
je?	Del	 total,	 4	 personas	 (el	 20%)	mar-
caron	0;	otras	4	personas	marcaron	1;	en	
otras	palabras,	demostraron	tener	un	nulo	
o	 leve	 conocimiento	 sobre	 el	 tema.	Así	
mismo,	 5	 personas	 (25%)	 marcaron	 2;	
otras	3	personas	(15%)	marcaron	3.	Este	
grupo	 corresponde	 a	 personas	 con	 un	
conocimiento	medio	acerca	del	arte	con	
reciclaje.	 Por	 último,	 4	 personas	 (20%)	
marcaron	 4.	 Este	 grupo	 corresponde	 a	
un	conocimiento	más	amplio	a	compara-
ción	a	los	demás.	En	general,	es	evidente	
cómo	la	población	general	no	tiene	inte-
rés	por	informarse	acerca	de	proyectos	de	
reciclaje	fuera	de	lo	normal.

¿Qué nivel de contaminación consi-
dera que presenta el lugar en el que 
vive?

En	la	figura	2	se	pueden	observar	los	
resultados	de	 la	pregunta	¿Qué nivel de 
contaminación considera que presenta el 
lugar en el que vive?	La	mayoría	de	las	
personas	(17	personas,	85	%)	observa	un	
nivel	medio	de	contaminación	o	daños	en	
los	ecosistemas	en	sus	lugares	de	residen-
cia.	De	este	grupo,	35	personas	conside-
ran	que	hay	un	nivel	2	de	contaminación;	
y	50%	personas,	que	hay	un	nivel	3	y	un	
nivel	4;	y	15%	que	hay	un	nivel	5,	que	es	
el	nivel	más	alto	de	contaminación

Seleccione las ventajas que presen-
ta el uso de materiales reciclados en 
el arte

La	 figura	 3	 corresponde	 a	 la	 pre-
gunta	 Ventajas del uso de materiales 
reciclados en el arte,	 y	muestra	 cómo,	
de	las	20	personas	encuestadas,	el	65%	
respondió	que	con	este	tipo	de	materia-

Figura 1. Conocimiento general en cuanto al 
arte con reciclaje.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Nivel de contaminación en el lugar 
de residencia.
Fuente: Elaboración propia.
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les	 cualquier	 persona	 podría	 lograr	 ha-
cer	obras	de	arte	con	reciclaje.	Un	60%	
respondió	las	demás	opciones:	estos	ma-
teriales	pueden	ser	usados	en	cualquier	
técnica	y	estilo,	extienden	la	vida	útil	de	
los	objetos,	permite	una	disminución	de	
los	residuos,	contribuyen	al	cuidado	del	
medioambiente	y	ayudan	a	concientizar	
sobre	la	importancia	del	medioambiente.	
Por	último,	la	opción	que	corresponde	a	
Ninguna de las anteriores	tiene	un	por-
centaje	de	0%,	al	no	haber	sido	elegida.

¿Conoce alguna obra de arte con 
reciclaje?

En	cuanto	a	la	figura	4,	correspon-
diente	 a	 la	 pregunta	 ¿Conoce alguna 
obra de arte con reciclaje?,	 muestra	
que,	 de	 las	 20	 personas	 encuestadas,	
el	55%	respondió	que	sí	conoce	algu-
na	 obra	 arte	 con	 reciclaje,	 y	 un	 45%	
respondió	 que	 no	 ninguna.	 En	 otras	
palabras,	menos	de	la	mitad	de	los	en-
cuestados	 no	 conoce	 sobre	 este	 tema	
y	 sobre	cómo	se	puede	aplicar	 en	del	
mundo	del	arte.

Seleccione a los artistas 
que reconozca en la si-
guiente lista

La	figura	5	corresponde	a	la	pregun-
ta Conocimiento general de artistas de 
reciclaje artístico,	y	en	ella	se	puede	ver	
que,	de	 las	20	personas	encuestadas,	el	
80%	no	conoce	a	ninguno	de	los	artistas	
anteriormente	nombrados,	pero	también	

Figura 4. Conocimiento de obras de arte con 
reciclaje.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Conocimiento general de artistas de 
reciclaje artístico.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ventajas del uso de materiales 
reciclados en el arte.
Fuente: Elaboración propia.
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que	un	15%	de	los	encuestados	logró	re-
conocer	tanto	a	Danny	Narváez	como	a	
Michelle	Reader.	Solo	un	10%	recono-
ció	a	Artur	Bordalo.

Seleccione los espacios en los que 
considera que el arte con reciclaje 
debería ser implementado.

La	 figura	 6	 corresponde	 a	 la	 pre-
gunta	 Seleccione los espacios en los 
que considera que el arte con reciclaje 
debería ser implementado,	 y	 muestra	
que	18	personas	votaron	En la escuela,	
dando	entender	que	este	es	el	lugar	más	
apropiado.	La	 segunda	opción	más	vo-
tada	fue	En proyectos gubernamentales. 
Podemos	 argumentar	 que	 seguramente	
los	 encuestados	 consideran	 que	 estas	
dos	 opciones	 representarían	 un	 cambio	
más	 grande	 dentro	 de	 la	 propia	 comu-
nidad.	La	opción	menos	votada,	con	12	
personas,	 fue	En los hogares:	 es	 decir	
que	a	pocas	personas	les	interesaría	apli-
car	este	concepto	dentro	de	sus	hogares.	
Se	puede	deducir	con	la	pregunta	que	la	

mayor	parte	de	los	entrevistados	estuvie-
ron	de	acuerdo.

Discusión
Durante	 el	 proceso	 de	 recolección	

de	 información,	se	pudieron	reconocer	
similitudes	y	contrastes	entre	las	cultu-
ras	y	sociedades	que	tienen	presente	la	
relación	 entre	 ambiente	 y	 el	 arte.	 Las	
encuestas	mostraron	 una	 gran	 de	 falta	
de	 conocimiento	 dentro	 del	 pequeño	
nicho	de	personas	que	 se	 analizó,	 res-
pecto	 al	 arte	 con	 reciclaje,	 sobre	 todo	
en	lo	que	respecta	a	sus	artistas,	obras	e	
historia.	Este	 tipo	de	respuestas	mues-
tra	 una	 falta	 de	 interés	 hacia	 este	 tipo	
de	 solución.	 Sin	 embargo,	 la	 mayoría	
de	las	personas	mostraron	entender	los	
beneficios	del	arte	con	 reciclaje	en	di-
ferentes	ámbitos,	y	tenían	conocimien-
to	 general	 acerca	 de	 los	 problemas	 de	
contaminación.	Se	trata	de	un	problema	
que	 nos	 toca	 a	 todos,	 además	 de	 que	
este	 problema	 ha	 ido	 evolucionando	
con	 el	 pasar	 de	 los	 años	 sin	 cambios	
significativos.	Al	contrastar	estos	datos.	
eran	muy	similares	con	los	de	la	inves-
tigación	que	se	realizó.	Estos	datos	re-
flejan	la	percepción	global	que	se	tiene	
sobre	 la	 incidencia	 e	 importancia	 del	
arte	con	reciclaje	en	el	ambiente.

Figura 6. Consideraciones frente a su aplicación
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
A	 lo	 largo	 de	 este	 artículo	 se	 pro-

fundizó	en	el	tema	del	arte	con	reciclaje	
y	 en	 la	 problemática	que	da	 su	origen:	
la	 contaminación.	 La	 contaminación	
es	una	problemática	que	nos	 aqueja	 en	
todo	sentido,	por	tierra,	aire	y	agua.	Los	
agentes	 contaminantes	 producidos	 por	
el	ser	humano	perjudican	a	los	diferen-
tes	entornos	naturales,	y	generan	daños	
que	a	 largo	plazo	podrían	ser	 irreversi-
bles.	El	desecho	de	 residuos	 sólidos	 se	
ha	visto	como	una	 las	mayores	proble-
máticas	 ambientales	 a	 nivel	 global,	 ya	
que	 hace	 parte	 de	 las	 fuentes	 contami-
nantes	 que	 son	 difíciles	 de	 parar	 o	 de	
manejar	 de	 manera	 adecuada.	 Esto	 es	
evidente	en	países	como	Colombia,	que	
no	han	generado	 avances	 significativos	
en	lo	referente	al	cuidado	del	ambiente.	
Un	ejemplo	de	este	atraso	es	el	desbor-
damiento	 en	 los	 niveles	 de	 contamina-
ción	 en	 las	 principales	 fuentes	 hídricas	
del	país	como	el	río	Magdalena	y	el	río	
Bogotá,	que	generan	efectos	nocivos	en	
el	ecosistema	que	 los	rodean,	así	como	
al	estilo	de	vida	de	las	poblaciones	ale-
dañas.	 Esta	 importante	 cultura	 de	 reci-
claje	no	ha	logrado	calar	en	la	población	
colombiana;	esta	encuesta	demuestra	el	
creciente	 desconocimiento	 del	 cuidado	
del	medioambiente	 de	 la	 población	 la-

tina.	Una	 solución	novedosa	y	 creativa	
a	 esta	 problemática	 es	 la	 creación	 de	
proyectos	artísticos	con	materiales	reci-
clados,	es	decir	el	arte	con	reciclaje.	Un	
arte	 así	 ayuda	 tanto	 al	medio	 ambiente	
como	 a	 las	 personas,	 pues	 impulsa	 su	
creatividad	 y	 su	manera	 de	 emprender.	
Por	otro	 lado,	es	un	arte	 fácil	y	econó-
mico	ya	que	se	basa	en	 la	 reutilización	
de	botellas	de	plásticos,	juguetes	viejos	
o	cartón	de	empaques.	Esta	práctica	 se	
puede	aplicar	desde	edades	muy	tempra-
nas	 y	 en	 cualquier	 entorno:	 colegios	 y	
hogares.	Esta	práctica,	aún	más,	genera	
resultados	positivos	en	el	ecosistema,	así	
como	en	el	conocimiento	de	la	persona	
que	lo	practica.

Gracias	a	la	encuesta,	pudimos	notar	
la	similitud	entre	la	opinión	de	la	pobla-
ción	 encuestada	 y	 los	 datos	 e	 informa-
ción	 recolectada	 sobre	 mantenimiento	
de	 los	 desechos	 sólidos.	 En	 ambos	 ca-
sos,	 se	 muestra	 el	 desconocimiento	 de	
los	habitantes	sobre	las	medidas	adecua-
das	para	mejorar	la	recolección	y	el	de-
secho	de	 los	 residuos;	 su	conocimiento	
del	arte	con	reciclaje	es	menor.	Sin	em-
bargo,	se	reveló	el	interés	de	los	encues-
tados	 en	 conocer	 o	 ser	 parte	 de	 ejerci-
cios	y	proyectos	relacionados	con	el	arte	
reciclado,	ya	sea	de	forma	general,	con	
leyes	que	promuevan	este	tipo	acciones	
a	nivel	nacional,	o	a	menor	nivel,	en	sus	
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municipios,	 escuelas	 o	 sus	 propios	 ho-
gares.	De	igual	manera,	los	encuestados	
expresaron	 su	 opinión	 sobre	 este	 tipo	
de	 proyectos	 artísticos,	 describiéndolos	
como	herramientas	vitales	para	concien-
tizar	sobre	el	cuidado	del	medio	ambien-
te.	Los	resultados	parecen	decir	que	esta	
es	una	vía	eficaz	para	la	disminución	de	
residuos.	Las	obras	de	arte	con	reciclaje	
pueden	ser	elaboradas	por	cualquier	per-
sona	con	el	deseo	ayudar	al	ambiente	y	
de	expresar	sus	dotes	artísticos	de	forma	
sana.

Fue	posible	notar	algunas	limitacio-
nes	de	la	encuesta:	se	realizó	a	un	muy	
pequeño	 grupo	 de	 personas,	 residentes	
en	 zonas	 no	 tan	 afectadas	 y	 pertene-
cientes	a	un	mismo	nicho	demográfico.	
Estos	factores	seguramente	alteraron	los	
resultados,	ya	que	este	grupo	carecía	de	
conocimiento	 sobre	 los	 temáticas	 ex-
puestas	y	no	era	 tan	grande	como	para	
mostrar	resultados	más	diversos.	La	en-
cuesta,	además,	solo	abarca	una	reduci-
da	parte	de	Colombia	y	no	todo	el	país.	
Si	 hubiera	 sido	 así,	 hubieran	 obtenido	
mejores	 resultados,	 más	 específicos.	
Otra	 limitación	 tiene	que	ver	 los	méto-
dos	de	recolección	de	información:	solo	
se	 recolectaron	 de	 manera	 digital	 mas	
no	presencial.	La	encuesta	presencial	no	
pudo	ser	realizada.

La	solución	es	abrir	más	formas	de	
recolección	de	datos.	Así	mismo,	se	po-
drían	 mejorar	 algunos	 mecanismos	 al	
momento	de	escoger	y	analizar	el	grupo	
de	personas	del	cual	se	va	a	obtener	in-
formación.
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El concepto del ciclo de vida del producto 
como herramienta de educación ambiental 
para el consumo responsable con enfoque de 
cambio climático

Aida Sanes Orrego1

Resumen
El	objetivo	de	desarrollo	sostenible	número	12,	producción	y	consumo	responsables,	
deja	en	evidencia	la	relación	que	hay	entre	los	modelos	de	producción	y	la	forma	en	
que	se	consume	a	nivel	mundial.	Es	clara	la	importancia	de	tomar	mejores	decisiones	
como	consumidores	en	términos	ambientales	para	seguir	la	vía	de	la	sostenibilidad;	
una	herramienta	clave	en	la	producción	sostenible	es	el	ciclo	de	vida	del	producto.	En	
este	trabajo	se	busca	identificar	los	aspectos	ambientales	de	cada	etapa	del	ciclo	de	
vida	de	los	productos	relacionados	con	el	cambio	climático,	para	así	desarrollar	los	
criterios	de	elección	de	los	consumidores	en	camino	hacia	el	consumo	responsable.

Palabras claves: Economía	circular,	Desarrollo	sostenible,	Objetivos	de	desarrollo	
mundial.
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Introducción
En	 medio	 de	 una	 crisis	 climática	

agudizada	por	la	crisis	energética	—una	
que	pone	en	cuestionamiento	si	realmen-
te	se	podrá	dejar	el	uso	de	los	combusti-
bles	fósiles—,	las	decisiones	personales	
toman	más	relevancia	en	la	lucha	contra	
el	cambio	climático.	

La	transición	hacia	el	consumo	cons-
ciente	 se	 hace	 cada	vez	más	necesaria,	
y	 este	 despertar	 crítico	 en	 el	 consumo	
de	bienes	y	servicios	debe	ser	fomenta-
do	desde	 la	educación.	El	despertar,	en	
términos	 de	 productos	 sostenibles,	 está	
completamente	 ligado	 al	 concepto	 de	
ciclo de vida del producto.	Un	análisis	
crítico	de	este	concepto	implica	la	revi-
sión	integral	de	los	productos	a	la	luz	de	
cinco	etapas:	obtención	de	materias	pri-
mas,	fabricación,	comercialización,	uso	
y	desuso.	Estas	cinco	etapas	nos	ayudan	
a	entender	los	productos	de	manera	cir-
cular	(Sanchis,	2020).	El	concepto	tiene	
su	origen	en	el	diseño	y	 la	fabricación,	
y	 puede	 ayudarnos	 a	 identificar	 puntos	
críticos	y	formular	propuestas	de	mejora	
(Lacasa,	2018).

Por	 otro	 lado,	 esta	 misma	 revisión	
debe	hacerse	desde	el	consumidor,	ya	que	
con	información	más	completa	podrá	to-
mar	mejores	decisiones,	como	lo	expre-
sa	las	Naciones	Unidas	(2010):	“La	gran	

cantidad	de	experiencias	en	la	promoción	
de	 modalidades	 de	 consumo	 y	 produc-
ción	 sostenibles	 demostraron	 la	 necesi-
dad	 de	 seguir	 informando,	 educando	 y	
creando	capacidad	para	hacer	productos	
ambientalmente	 más	 sostenibles”	 (p.6).	
Por	 lo	 tanto,	 la	 educación	es	una	herra-
mienta	 indispensable	 para	 construir	 un	
modelo	de	consumo	más	sostenible.

La	revisión	de	los	productos	a	partir	
de	su	ciclo	de	vida	por	parte	de	los	con-
sumidores	 es	 de	 vital	 importancia	 para	
cumplir	el	objetivo	de	desarrollo	sosteni-
ble	número	doce,	que	plantea	la	estrecha	
relación	entre	la	producción	y	el	consu-
mo,	y	la	búsqueda	de	mejores	prácticas	
en	cada	lado	de	esa	balanza	para	ser	más	
sostenibles.	 En	 esta	 relación	 se	 enfati-
za	el	 rol	de	 la	educación	 (Nubia-Arias,	
2016;	Carrillo,	2017),	además	de	que	se	
define	directamente	el	concepto	de	ciclo	
de	vida	como	una	herramienta	importan-
te	para	cerrar	ciclos	productivos,	de	allí	
la	necesidad	de	presentarle	claramente	a	
los	consumidores	lo	que	deben	conocer	
de	 cada	 etapa	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 los	
productos.	Así,	desde	las	decisiones	in-
dividuales	 y	 diarias,	 podría	 ser	 posible	
mitigar	 los	 impactos	 al	 clima	 que	 los	
procesos	 productivos	 están	 generan-
do	por	 los	productos	que	se	consumen.	
Además,	es	de	suma	importancia	asumir	
la	corresponsabilidad	que	se	tiene	como	
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consumidor	de	la	huella	ambiental	de	los	
productos	(Izquierdo	et al.,	2018)	y	por	
lo	tanto	de	su	aporte	a	la	crisis	climática.

Por	 lo	 tanto,	 surge	 la	 siguiente	 pre-
gunta:	¿cuáles	son	los	aspectos	ambienta-
les	del	ciclo	de	vida	del	producto	relacio-
nados	 con	 el	 cambio	 climático	y	 cuáles	
son	 las	 preguntas	 que	 debe	 hacerse	 un	
consumidor	 responsable	 reconociendo	
estos	impactos	negativos?	Como	hipóte-
sis,	se	podría	considerar	que	los	aspectos	
ambientales	 negativos	 del	 ciclo	 de	 vida	
de	los	productos	y	las	preguntas	que	debe	
hacerse	un	consumidor	responsable	giran	
en	torno	al	consumo	y	al	tipo	de	energía,	
a	 los	 tipos	 de	materiales,	 las	 formas	 de	
transporte	y	la	generación	de	residuos.

El	objetivo	general	de	este	trabajo	es	
identificar	los	aspectos	ambientales	nega-
tivos	que	puede	tener	un	producto	en	re-
lación	con	el	cambio	climático.	Partimos	
de	 la	 revisión	de	 las	etapas	del	ciclo	de	
vida	del	producto	para	facilitar	al	consu-
midor	entender	cómo	cada	etapa	debe	ser	
considerada	al	momento	de	decidir	sobre	
los	productos	que	consume.	Si	se	quiere	
alcanzar	este	objetivo,	será	necesario	de-
finir	los	aspectos	ambientales	del	ciclo	y	
cómo	es	su	impacto	en	la	crisis	climática,	
plantear	cómo	se	da	esta	relación	y	defi-
nir	las	preguntas	que	un	consumidor	debe	
hacerse	 en	 relación	 con	 los	 productos,	

para	 entender	 esos	 impactos.	 Además,	
este	trabajo	presenta	algunos	criterios	que	
se	deberían	tener	cuentan	para	tomar	de-
cisiones	de	consumo	responsable	a	partir	
de	las	preguntas	realizadas.

Esta	 revisión	se	apoya	en	 la	defini-
ción	del	concepto	del	ciclo	de	vida	del	
producto	 —que	 puede	 ser	 entendido	
desde	 la	 reducción	de	 los	 impactos	ne-
gativos—:	 la	 extracción	 de	 materias	
primas,	 por	 la	 fabricación,	 la	 comer-
cialización,	el	uso	y	la	disposición	final	
(Fajardo,	 2017).	 Veamos	 la	 definición	
de	consumo	responsable	que	construyen	
Izquierdo	et al. (2018):	“…por	consumi-
dor	socialmente	responsable	se	entiende	
la	elección	de	los	productos	y	servicios	
no	 solo	 en	 base	 a	 su	 calidad	 y	 precio,	
sino	también	por	su	impacto	ambiental	y	
social,	y	por	la	conducta	de	las	empresas	
que	 los	elaboran”	 (p.	105).	La	 relación	
de	estos	conceptos	genera	el	marco	con-
ceptual	que	requiere	este	desarrollo.

Materiales y métodos
Se	 realizó	 una	 investigación	 des-

criptiva	de	tipo	cualitativo	para	la	cons-
trucción	de	una	matriz	de	aspectos	am-
bientales	 relacionados	 con	 el	 cambio	
climático	en	todas	las	etapas	del	ciclo	de	
vida.	 Esta	 investigación	 concluye	 unos	
criterios	que	facilitan	al	consumidor	en-
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tender	 la	 relación	 del	 producto	 con	 los	
impactos	 negativos	 que	 afectan	 el	 cli-
ma;	 para	 esta	 construcción	 se	 tomaron	
los	sectores	y	su	descripción	de	La guía 
para elaboración o actualización de in-
ventarios de emisiones de GEI en ciuda-
des colombianas	 (Ministerio	 de	 medio	
ambiente	 y	 desarrollo	 sostenible	 et al.,	
2021);	ver	tabla	1.

Se	 definen	 entonces	 los	 siguientes	
ítems	a	considerar	en	la	matriz:	etapas	del	

ciclo	 de	 vida,	 sectores	 relacionados	 por	
etapa,	aspectos	ambientales	relacionados	
con	 el	 cambio	 climático,	 preguntas	 que	
debe	hacerse	un	consumidor	responsable	
por	 etapa,	 criterios	de	 selección	de	pro-
ductos	con	buenas	prácticas	y	evidencias	
en	 las	que	podría	apoyarse	un	consumi-
dor	responsable	para	tomar	mejores	deci-
siones	de	consumo;	ver	tabla	2.

Para	 la	 definición	de	 las	 preguntas,	
se	 utilizó	 como	guía	 el	check-list	 dise-

Tabla 1. Descripción de los sectores
Sectores Descripción de los aspectos ambientales 

1. Energía

En las viviendas y edificaciones, así como en las instalaciones de diferentes sectores de la 
economía (comercial, industria manufacturera, agricultura, otros), se usan combustibles fósiles 
y/o biomasa que se quema en un proceso de combustión intencional en algún artefacto (horno, 
caldera, motor, estufa, etc.). Están diseñados para usos como cocción de alimentos, calefacción 
y generación de energía para procesos productivos. Esta combustión genera emisiones directas 
de GEI como CO2, CH4, N2O. Así mismo, se usa energía eléctrica para usos como calefacción, 
cocción, iluminación, procesos productivos, y se induce así la generación indirecta de emisiones.

2. Transporte Los diferentes modos de transporte —terrestre, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo— usan 
combustibles o energía eléctrica para su funcionamiento, y generan emisiones de CO2, CH4, N2O.

3. Agricultura, forestería 
y otros usos de la tierra La cría de animales, los cambios de uso del suelo, la agricultura y la deforestación generan GEI.

4. Procesos industriales y 
uso de productos

En las industrias, algunos procesos físicos o químicos que transforman las materias primas 
en productos generan diferentes emisiones de GEI (CO2, CH4, N2); además el uso industrial y 
por consumidores finales de productos como refrigerantes, espumas o aerosoles contienen GEI 
(sustancias sustitutas de SAO) que pueden ser liberados durante el uso y la disposición de los 
aparatos que los contienen.

5. Residuos Los diferentes tipos de disposición final y tratamiento de los residuos sólidos y aguas residuales 
generan emisiones de GEI.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021). Elaboración propia.

Tabla 2. Ítems para la construcción de la matriz

Etapa del Ciclo 
de vida 

Sectores 
relacionados 
por etapa

Aspectos ambientales relacionados 
con el cambio climático 

Lo que debe 
preguntarse un 
consumidor

Criterios de 
selección Evidencias

Fuente: Elaboración propia.
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ñado	por	Brezet	y	Hemel	(1997),	y	que	
es	utilizado	como	herramienta	de	ecodi-
seño	para	evaluar	el	ciclo	de	vida	de	los	
productos.	Ver	tabla	3	como	ejemplo	de	
las	 preguntas	 que	 plantean	 los	 autores	
del check-list	 para	 la	 evaluación	 de	 la	
etapa	1	del	ciclo	de	vida	del	producto.	

A	continuación,	se	presenta	separada	
la	matriz	 en	 la	 que	 se	 define,	 por	 cada	

Tabla 3. Preguntas del check-list de Brezet 
y Hemel para la etapa 1 de ciclo de vida del 
producto

Etapa de extracción y obtención de materiales y compo-
nentes

¿Cuántos y qué tipos de plástico son utilizados?

¿Cuántos y qué tipos de metales son utilizados?

¿Cuántos y qué tipos de otros materiales (vidrio, cerámica, 
etc.) son utilizados?
¿Cuántos y qué tipos de tratamientos superficiales son 
utilizados?
¿Tipo de energía que se necesita para transportar los 
componentes y materiales?

Fuente: Elaboración propia a partir de Brezet y 
Hemel (1997).
Resultados 

etapa	del	ciclo	de	vida,	los	sectores	rela-
cionados.	Con	anterioridad	ya	se	descri-
bieron	los	aspectos	ambientales	de	esos	
sectores	 (tabla	 1),	 y	 se	 establecen	 las	
preguntas	que	debe	hacerse	el	consumi-
dor	 responsable.	 Adicionalmente,	 para	
cada	etapa,	al	final	de	 la	 tabla,	 se	esta-
blecen	unos	criterios	mínimos	de	selec-
ción	de	producto	para	tomar	mejores	de-
cisiones	a	partir	del	ciclo	de	vida.	Como	
evidencia,	para	verificar	que	los	criterios	
se	cumplan,	se	debe	buscar	todo	tipo	de	
información	 detallada	 del	 fabricante	 y	
del	producto:	ecoetiquetados,	sellos	am-
bientales,	informes	de	RSE	(responsabi-
lidad	social	empresarial),	entre	otros.

Todo	 el	 ciclo	 de	 vida	 del	 producto	
genera	 emisiones:	 los	 sectores	 de	 resi-
duos,	el	transporte	y	la	energía	están	pre-
sentes	en	 todas	 las	etapas.	Tal	como	 lo	
establece	 el	 IPCC	 (2021),	 los	 procesos	
industriales	son	en	gran	parte	los	respon-
sables	 de	 las	 emisiones	 de	GEI	 que	 se	

Tabla 4. Aspectos del ciclo de vida del producto que impactan en el cambio climático, Etapa 1
Etapa del ciclo de vida Sectores relacionados por etapa Lo que debe preguntarse un consumidor

1. Obtención de 
materias primas  

1. Energía
2. Transporte
3. Agricultura, forestería y otros 
usos de la tierra
5. Residuos

¿Cómo se obtienen las materias primas de este producto y 
dónde?
 ¿Requiere muchos tipos de diferentes materiales? ¿Estos 
materiales viajan grandes distancias?

Criterios de selección: Materias primas locales, procesos de extracción sostenibles, materiales sostenibles, reciclados y 
reutilizados

Fuente: Elaboración propia a partir de Brezet y Hemel (1997) y Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (2021).
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están	acumulando	en	la	atmósfera.	Estos	
comprenden	 procesos	 químicos,	 usos	
de	combustibles	fósiles,	uso	de	energía,	
emisiones,	 residuos,	 además	 de	 gran-
des	 impactos	 a	 los	 ecosistemas	que	 re-
dundan	en	afectaciones	al	clima	(IPCC,	
2021).	Este	 impacto	 recae	en	el	consu-
midor;	de	allí	la	importancia	de	entender	
que	el	ciclo	de	vida	del	producto	permite	
una	visión	global	de	la	huella	de	los	pro-
ductos	 que	 cada	 individuo	 hereda	 con	
sus	decisiones	de	compra.

Conclusiones 
Las	tablas	hacen	evidentes	que	cada	

etapa	del	ciclo	de	vida	del	producto	está	
directamente	relacionada	con	el	cambio	
climático:	en	todas	ellas	están	presentes	
los	sectores	de	energía,	transporte	y	resi-
duos;	es	de	gran	relevancia	entonces	que	
los	 consumidores	 entiendan	 la	 relación	
entre	 el	 enfoque	de	ciclo	de	vida	y	 los	
aspectos	ambientales	con	el	cambio	cli-
mático.

El	 consumidor,	 en	 términos	 de	 as-
pectos	 ambientales	 relacionados	 con	
cambio	 climático,	 podrá	 a	 partir	 de	 las	
preguntas	 planteadas	 considerar	 todas	
las	 etapas	 de	 un	 producto,	 y	 reconocer	
que	en	todas	ellas	hay	emisiones	de	CO2	

Tabla 5. Aspectos del ciclo de vida del producto que impactan en el cambio climático Etapa 2
Etapa del ciclo de vida Sectores relacionados por etapa Lo que debe preguntarse un consumidor

2. Fabricación 

1. Energía
3. Agricultura, forestería y otros usos de 
la tierra
4. procesos industriales y uso de productos
5. Residuos

¿Cómo se fabrica este producto y dónde? 
¿Se requieren diferentes tipos de materiales 
y por lo tanto diferentes tipos de procesos?

Criterios de selección  Procesos de fabricación con buenas prácticas, organizaciones que apliquen producción más 
limpia y ecodiseño

Fuente: Elaboración propia a partir de Brezet y Hemel (1997) y Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (2021).

Tabla 6. Aspectos del ciclo de vida del producto que impactan en el cambio climático Etapa 3
Etapa del ciclo de vida Sectores relacionados por etapa Lo que debe preguntarse un consumidor

3. Comercialización 

1. Energía
2. Transporte
4. procesos industriales y uso de productos
5. Residuos

¿Cómo se transporta este producto? ¿Qué distancia 
recorre este producto? ¿Cuáles son los materiales 
del empaque? ¿Este empaque es reutilizable?

Criterios de selección Productos de fabricación local, empaques de materiales sostenibles, reciclados y reutilizados, 
empaques reutilizables

Fuente: Elaboración propia a partir de Brezet y Hemel (1997) y Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (2021).
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y	 otros	 GEI.	 Se	 hace	 evidente	 la	 emi-
sión	de	manera	más	específica,	y	no	solo	
como	un	gran	impacto	del	producto:	es	
claro	que	se	entiende	en	qué	punto	se	es-
tán	generando	y	por	qué.	Estas	reflexio-
nes	son	importantes	al	momento	de	ge-
nerar	conciencia.	Además,	las	industrias	
también	deberían	ofrecer	cambios	en	sus	
puntos	críticos	para	satisfacer	la	deman-
da	 de	 quienes	 buscan	 alternativas	 más	
sostenibles	 y	 se	 muestran	 preocupados	
por	la	crisis	climática.

Al	final,	más	allá	de	las	evidencias	
que	permitan	decidir	sobre	los	criterios	
establecidos,	primará	el	 interés	 indivi-
dual	por	 seguir	 investigando	 sobre	 los	
productos	 que	 satisfacen	 las	 necesida-
des	humanas	con	el	fin	de	tomar	mejo-
res	decisiones	y	el	ciclo	de	vida	puede	
ser	 una	herramienta	 de	 sensibilización	
frente	a	la	relación	de	cambio	climático	
y	consumo.

En	 una	 etapa	 posterior,	 se	 sugiere	
aplicar	 la	 herramienta	 con	 diferentes	

consumidores	 para	 verificar	 el	 impac-
to	 de	 las	 preguntas	 en	 la	 percepción	 y	
el	aprendizaje	del	concepto	de	ciclo	de	
vida	relacionado	con	aspectos	ambienta-
les	sobre	cambio	climático.
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El fracaso como estructura existencial que 
determina el rumbo del medio ambiente1

Jesús Enrique Beltrán Virgüez
Resumen
El	fracaso	es	un	término	usado	con	recurrente	frecuencia	en	la	contemporaneidad,	
sobre	todo	en	el	estudio	del	capitalismo	y	de	su	configuración:	el	concepto	de	fra-
caso	se	ha	convertido	en	el	pivote	de	su	operación,	por	no	decir	del	sentido	de	la	
contemporaneidad.	Ha	 tomado	 tanto	 valor	 que	 puede	 ser	 considerado	 uno	 de	 los	
principales	motores	 de	 la	 actividad	 del	 hombre	 actual	 en	 todas	 sus	 dimensiones.	
Fracasar	es	el	mayor	temor	de	la	vida	actual,	y	en	este	sentido	el	hombre	desarrolla	
todas	sus	actividades	y	se	concentra	en	evitar	fracasar.	Esta	lucha	tiene	implicaciones	
en	el	orden,	el	balance,	las	condiciones	económicas,	sociales	y	ambientales.	Es	así	
como,	mediante	un	ejercicio	hermenéutico,	se	desarrollará	un	análisis	del	fenómeno	
del	fracaso	con	el	objeto	de	caracterizar	su	papel	en	la	crisis	ambiental	que	afronta	
el	mundo	actualmente.

Palabras clave:	Ambiente,	Capitalismo,	Consumo,	Impacto	ambiental.
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El problema que todos conocen, 
pero que se desvanece ante la 
ocupación 

Al	analizar	el	panorama	mundial	en	
términos	sociales	y	ambientales,	el	resul-
tado	no	es	muy	alentador.	El	mundo	está	
atravesando	 un	 momento	 determinante	
para	el	 futuro	del	planeta,	 incluso	si	 se	
considera	que	ya	pasó	 el	 tiempo	preci-
so	 para	 lograr	 resultados	 contundentes.	
Algunos	 datos	 resultan	 esclarecedores	
entre	los	rumores	que	en	las	calles	ya	se	
escuchan,	 pero	 que	 aún	 no	 se	 asumen:	
de	 acuerdo	 con	 el	 Intergovernmental	
Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	Sixth	
Assessment	Report,

Aproximadamente	 4000	 millones	 de	
personas	 están	 actualmente	 sujetas	 a	
una	 grave	 escasez	 de	 agua	 durante	 al	
menos	un	mes	al	año	debido	a	factores	
climáticos	y	no	climáticos,	y	 se	prevé	
que	esto	exacerbe	a	34	niveles	más	al-
tos	de	calentamiento	(nivel	de	confian-
za	medio)	(pp.	4-13).

Como	 diversos	 expertos	 han	 refe-
rido,	la	escasez	de	agua	se	va	haciendo	
mucho	más	frecuente	con	el	paso	de	los	
años,	 y	 conforme	 se	 eleva	 el	 calenta-
miento	 global.	De	mantener	 los	 ritmos	
actuales	 en	 los	niveles	de	calentamien-
to	y	contaminación,	el	planeta	se	dirige	
a	un	escenario	en	el	que	la	ausencia	de	
agua	será	el	determinante	de	los	conflic-
tos	futuros	(Wallace-Wells,	2019).	

Guerrero,	 Rangel	 y	 López	 (2017)	
afirman:	

…la	temperatura	promedio	del	planeta	
para	 el	 año	 2030,	 la	 cual	 va	 a	 oscilar	
entre	los	14,55	y	16,33ºC.	La	tempera-
tura	promedio	es	de	15,44ºC.	A	modo	
de	 comparación,	 la	 temperatura	 en	 el	
año	1850	era	de	14,71ºC	y	en	2016	fue	
de	15,43ºC.	Contando	con	que	 las	ac-
tividades	 humanas	 no	 cambien	 "pero	
podemos	 asegurar	 que	 las	 actividades	
humanas	 se	 irán	 incrementando,	 aún	
exponencialmente",	 el	 modelo	 nos	 da	
un	escenario	de	hasta	16,33°C.

Los	 niveles	 de	 temperatura	 eleva-
dos,	sumados	a	la	escasez	de	agua,	son	
factores	bastante	problemáticos	a	la	hora	
de	lograr	vidas	exitosas	y	prosperas:	los	
recursos	no	pueden	reproducirse	de	ma-
nera	similar	a	la	de	los	bienes	de	consu-
mo	habituales;	la	producción	de	agua	y	
de	ozono	en	la	atmósfera	no	se	rige	bajo	
la	misma	 dinámica	 que	 una	 fábrica	 de	
calzado,	ropa	o	enseres.	Las	necesidades	
de	sombra,	 lluvia	y	frío	resultan	un	ca-
pricho	que	supera	solamente	los	asuntos	
de	moda	y	consumo.

La	preocupación	por	la	predicción	so-
bre	el	aumento	de	la	temperatura,	expues-
ta	previamente,	se	complementa	con	los	
factores	indicados	por	el	IPCC	(2021):

…con	 el	 calentamiento	 climático	 con-
tinuo	 y	 un	 aumento	 en	 la	 frecuencia	 e	
intensidad	 de	 los	 eventos	 extremos,	 se	
prevé	 que	 continúen	 los	 aumentos	 ob-
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servados	en	la	temperatura	del	agua,	las	
pérdidas	de	hielo	y	los	cambios	en	el	ré-
gimen	térmico	(nivel	de	confianza	alto).

Según	 lo	 previsto	 a	 partir	 de	 obser-
var	 el	 rumbo	que	 lleva	 la	 "civilización"	
en	los	últimos	siglos,	pareciera	claro	que	
nos	exponemos	de	forma	acelerado	a	un	
escenario	 futuro	 apocalíptico.	La	huma-
nidad	le	apuesta	a	factores	que,	sumados,	
desencadenarán	un	final	catastrófico	para	
los	habitantes	del	planeta.	Lo	que	en	mu-
chos	casos	se	desdibuja	en	lo	carnavales-
co	de	la	vida	de	las	ciudades	(en	los	cam-
pos,	 por	 su	 cercanía	 con	 el	 ecosistema,	
hay	un	poco	más	de	sensibilidad	es	que	el	
cambio	climático	es	una	realidad	y	que,	
tal	vez	por	sus	características	abismales,	
preferimos	negarlo	e	ignorarlo	que	hacer-
le	frente	(López,	2021).

El	cambio	climático	antropogénico	ha	
causado	cambios	latitudinales	y	altitu-
dinales	del	bioma	en	al	menos	19	sitios	
en	 ecosistemas	 boreales,	 templados	 y	
tropicales	entre	1700	y	2007,	donde	la	
temperatura	aumentó	de	0,4°	a	1,6	 ºC	
por	 encima	 del	 período	 preindustrial	
(evidencia	sólida,	acuerdo	alto).	Casos	
adicionales	de	cambios	de	bioma	de	5	
a	20	km	hacia	 el	norte	y	de	20	a	300	
m	cuesta	arriba	entre	1860	y	2016,	con	
un	 aumento	 de	 la	 temperatura	 global	
media	de	aproximadamente	0,9	ºC	por	
encima	 del	 período	 preindustrial,	 son	
consistentes	 con	 el	 cambio	 climático	
(evidencia	 media,	 nivel	 de	 acuerdo	
alto)	(IPCC,	2021,	p.	2-45)

Por	cambio climático antropogénico 
se	entiende	el	efecto	de	la	alteración	del	
clima	producto	de	la	actividad	humana.	
Este	tipo	de	cambio	se	diferencia	de	las	
alteraciones	propias	de	orden	natural;	en	
términos	generales,	hace	referencia	a	las	
actividades	propias	del	hombre,	como	el	
uso	de	combustibles	fósiles,	que	llevan	a	
una	alteración	de	las	condiciones	natura-
les	del	clima	(Zaar,	2021).	Es	importante	
prestar	atención	a	las	alteraciones	sufri-
das	entre	el	periodo	preindustrial	y	la	era	
industrial,	 pero	 sí	 hay	 evidencia	 de	 un	
impacto	directo	de	los	modelos	produc-
tivos	basados	en	el	uso	de	combustibles	
fósiles,	modelos	que	 terminan	determi-
nando	el	calentamiento	global.	No	sobre	
decir	que	estos	modelos	también	se	ba-
san	en	 la	 fabricación	de	diversos	 ítems	
para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 con-
sumo	al	amparo	de	un	 ideal	preciso	de	
progreso.	La	 evidencia	 del	 crecimiento	
de	la	temperatura	a	nivel	global	es	a	su	
vez	muestra	de	cómo	el	comportamien-
to	del	 libre	mercado,	y	 la	 tensión	entre	
oferta	y	demanda,	al	final	emite	factura	
en	términos	medioambientales.

La	evidencia	de	campo	muestra	que	el	
cambio	climático	antropogénico	ha	au-
mentado	el	área	quemada	por	incendios	
forestales	por	encima	de	los	niveles	na-
turales	en	el	oeste	de	América	del	Norte	
en	el	período	1984-2017,	con	aumentos	
de	la	temperatura	superficial	media	glo-
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bal	de	0,6ºC-0,9ºC,	aumentando	el	área	
quemada	hasta	11	veces	en	un	año	ex-
tremo	y	duplicación	del	área	quemada	
sobre	los	niveles	naturales	en	un	perío-
do	de	32	años	(nivel	de	confianza	alto).	
(IPCC	2021	p.	2-54)

La	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 genera-
ciones	 futuras	 —como	 se	 ha	 venido	
reiterando	 con	 mayor	 claridad	 y	 énfa-
sis	 desde	 1987,	 con	 el	 informe	 Brun-
dtland—	 parece	 desvanecerse	 ante	 la	
realidad.	Los	 informes	no	mejoran	 con	
el	paso	del	tiempo,	y	los	diferentes	sín-
tomas	de	afectación	ambiental	se	hacen	
más	 palpables.	 La	 creación	 de	 estrate-
gias	enmarcadas	en	los	compromisos	de	
los	países	en	términos	de	política	públi-
ca,	al	parecer,	pierde	valor	ante	las	ten-
dencias	 de	 consumo	 y	 los	 intereses	 de	
las	grandes	corporaciones.

El	 enfoque	 actual	 para	 enfrentar	 el	
problema	está	orientado	a	comprometer	
a	 los	 países	mediante	 acuerdos	 que	 no	
se	perfeccionan,	que	carecen	de	sustento	
en	la	conciencia	y	el	espíritu	popular,	y	
que	en	parte	desconocen	o,	al	menos,	no	
quieren	admitir	la	realidad	ambiental.	Si	
bien	es	cierto	que	los	gobiernos	desem-
peñan	un	papel	fundamental	en	el	desa-
rrollo	de	políticas	públicas	que	apunten	
a	nuevas	formas	de	organización	econó-
mica,	también	es	una	realidad	la	influen-
cia	que	tienen	las	corporaciones	empre-
sariales	en	las	tendencias	de	consumo.

El	 informe	 del	 Banco	Mundial	 con	
respecto	de	las	basuras	indica	una	situa-
ción	nuevamente	preocupante	en	cuanto	
al	impacto	que	generan	los	residuos	sóli-
dos:	es	evidente	un	crecimiento	en	térmi-
nos	que	sobrepasan	lo	que	se	gestiona	de	
manera	responsable	y	segura.	De	acuerdo	
con	los	datos	del	Banco	Mundial:	

El	 mundo	 genera	 2010	 millones	 de	
toneladas	 de	 residuos	 sólidos	munici-
pales	anualmente,	de	los	cuales	al	me-
nos	el	33%,	de	forma	extremadamente	
conservadora,	no	se	gestiona	de	forma	
segura	para	el	medio	ambiente.	En	todo	
el	mundo,	 los	desechos	generados	por	
persona	por	día	tienen	un	promedio	de	
0,74	 kilogramos,	 pero	 varían	 amplia-
mente,	de	0,11	a	4,54	kilogramos.	Aun-
que	 solo	 representan	 el	 16	 por	 ciento	
de	la	población	mundial,	los	países	de	
altos	ingresos	generan	alrededor	del	34	
por	ciento,	o	683	millones	de	toneladas,	
de	los	desechos	del	mundo	(Kaza,	Yao,	
Bhada-Tata	y	Van	Woerden,	2018).

La	realidad	del	manejo	de	los	resi-
duos	sólidos	es	 realmente	preocupante	
dada	la	cantidad	y	el	crecimiento	signi-
ficativo	de	la	población.	Ese	crecimien-
to	 está	 relacionado	de	 forma	directa	 y	
dramática	 con	 la	multiplicación	de	 re-
siduos.	Por	otro	 lado,	 los	países	de	al-
tos	 ingresos	 tienen	 un	 nivel	mayor	 de	
residuos,	lo	que	hace	pensar,	en	primer	
lugar,	 si	 el	 tener	mayores	 ingresos	 fa-
vorece	una	dinámica	mayor	de	 consu-
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mo	y	un	mayor	número	de	desechos.	La	
dinámica	 tecnológica	 y	 las	 tendencias	
cambiantes	 de	 consumo,	 la	 sobreofer-
ta	de	productos	y	sustitutos	genera	una	
dinámica	mayor	que	no	favorece	el	uso	
extendido	de	diferentes	productos;	por	
el	contrario,	se	acelera	el	desuso	de	pro-
ductos	y	aumentan	los	caudales	de	ba-
sura.	Nuevamente,	en	nuestros	tiempos	
el	 consumo	 se	 percibe	 no	 directamen-
te	 desde	 la	 "racionalidad"	 económica,	
sino	 desde	 el	 consumo	 impulsivo.	 El	
consumo	 y	 la	 producción	 irresponsa-
bles	 e	 irracionales	 son	 de	 los	 factores	
más	importantes	que	contribuyen	al	de-
terioro	 permanente	 de	 las	 condiciones	
medioambientales.

Luego	de	revisar	algunos	de	los	ele-
mentos	característicos	del	escenario	am-
biental	 actual	 con	 la	 ayuda	de	diversas	
fuentes,	 resulta	 pertinente	 identificar	 el	
papel	 que	 juega	 el	 horizonte	 de	 com-
prensión	de	las	relaciones	entre	los	hom-
bres	y	la	naturaleza	a	partir	del	concepto	
de fracaso.	Esta	descripción	favorecerá	
alternativas	 de	 análisis	 del	 problema	
para	a	su	vez	proponer	mecanismos	para	
afrontar,	 desde	 un	 nuevo	 frente,	 la	 si-
tuación	de	gravedad	que	se	presenta.	Es	
preciso	 entonces,	 para	 mostrar	 la	 tesis	
que	persigue	este	trabajo,	rastrear	a	que	
nos	referimos	cuando	usamos	el	termino	
fracaso.

¿Qué es el fracaso? 
Fracasar,	de	acuerdo	con	el	Diccio-

nario	 de	 la	 Lengua	Española,	 proviene	
del	italiano	Fracassare	(2021).	De	acuer-
do	con	Corominas	(1987),	significa

frustrarse,	 tener	 resultado	 adversoʼ,	
1625;	 antes	 ʻdestrozar,	 hacer	 trizasʼ,	
1605,	 y	 ʻnaufragar	 (una	 embarcación)
ʼ,	 1650.	Del	 it.	 fracassare	 ‘destrozar’,	
‘quebrar	ruidosamente’,	princ.	S.	XIV,	
deriv.	 del	 anticuado	 cassare	 ‘romper’	
(este	del	fr.	casser	id.,	lat.	quassare).	de-
riv.	Fracaso,	1615.	Fracasado	(p.	279).

Se	 reconoce	 entonces	 este	 término	
como	moderno.	Se	estima	que	su	apari-
ción	se	da	con	un	siglo	de	diferencia	a	la	
invasión	de	América,	y	que	coincide	con	
el	 surgimiento	 de	 la	 modernidad.	 Son	
bien	 conocidas	 las	 críticas	 formuladas	
desde	 la	 escuela	 de	 Escuela	 de	 Frank-
furt	al	ideal	de	progreso,	expresadas	con	
claridad,	 por	 ejemplo,	 en	 los	 textos	 de	
Marcuse	 (1987).	 Ese	 autor	 muestra	 la	
orientación	 unidireccional	 del	 hombre	
en	 términos	 ideológicos	 a	 partir	 de	 la	
unificación	de	las	intenciones	y	la	paráli-
sis	de	la	crítica,	así	como	de	la	oposición	
al	rumbo	del	mundo	industrializado,	con	
las	consecuencias	que	ello	 implica.	Así	
el	estudio	del	fracaso	como	fenómeno	de	
homogenización	cobra	sentido.

El	 fracaso	 se	 inscribe,	 entonces,	
como	el	motor	mediante	el	 cual	 es	po-
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sible	que	las	sociedades	industrializadas	
avancen	 sin	 ninguna	 oposición	 seria	 y,	
sin	él,	ni	siquiera	es	posible	que	se	con-
sideren	 alternativas	 de	 organización	
distintas	 al	 neoliberalismo.	 En	 ese	 en-
tender,	la	forma	de	organización	por	ex-
celencia	en	el	siglo	XXI	—no	la	única	ni	
la	principalmente—	se	cimenta,	no	solo	
en	el	dominio	militar	y	 la	fuerza	bruta,	
sino	ante	todo	en	el	dominio	cultural	y	la	
conquista	 anímica.	Ya	 lo	 advertía	Hor-
kheimer	 (2007):	"En	 la	enigmática	dis-
posición	de	las	masas	técnicamente	edu-
cadas	a	caer	en	el	hechizo	de	cualquier	
despotismo,	en	su	afinidad	autodestruc-
tora	 con	 la	 paranoia	 populista:	 en	 todo	
este	incomprendido	absurdo	se	revela	la	
debilidad	de	la	comprensión	teórica	ac-
tual"	(p.	53).

El	hechizo	al	que	se	refiere	Horkhei-
mer	 dejó	 de	 serlo,	 y	 se	 transformó	 en	
una	disposición	afectiva,	en	un	modo	de	
comprensión	 enraizada	 en	 lo	 más	 pro-
fundo	del	 ser	 contemporáneo:	 el	 temor	
al	 fracaso.	 Sin	 embargo,	 no	 es	 posible	
comprender	 este	 temor	 sin	 identificar	
su	 fuente	 y	 sus	 lineamientos,	 que	 son	
establecidos	 fundamentalmente	 por	 la	
idea	 de	 progreso.	 En	 el	 sistema	 de	 or-
denamiento	 económico,	 son	 claros	 los	
niveles	en	los	que	la	idea	de	progreso	se	
ha	venido	segmentado,	y	es	preciso	en-
contrar	en	las	sociedades	actuales	estra-

tificaciones	 o	 segmentaciones	 del	 ideal	
de	 progreso:	 en	 cualquiera	 caso,	 no	 se	
trata	de	una	noción	a	la	deriva,	sino	que	
está	plenamente	definida	de	acuerdo	con	
los	 niveles	 socioeconómicos.	Marcurse	
(1987)	 ofrece	una	orientación	 estructu-
ral	del	sentido	del	término:

“Progreso”	no	es	un	término	neutral;	se	
mueve	hacia	fines	 específicos,	 y	 estos	
fines	 son	 definidos	 por	 las	 posibilida-
des	 de	 mejorar	 la	 condición	 humana.	
La	sociedad	industrial	avanzada	se	está	
acercando	al	estado	en	que	el	progreso	
continuo	exigirá	una	subversión	radical	
de	 la	 organización	 y	 dirección	 predo-
minante	del	progreso	(p.	46).

Los	fines	específicos	definidos	a	par-
tir	de	este	ideal,	como	se	ha	menciona-
do,	son	enmarcados	en	un	ideal	general.	
Sin	 embargo,	 a	 nivel	 operativo	 se	 des-
agregan	 y	 se	 diversifican	 en	 términos	
fácticos	de	 trabajo	y	consumo.	La	 idea	
de	progreso	 invoca	una	noción	genera-
lizada	 y,	 en	 términos	 de	Marcuse,	ma-
sificada;	esta	 idea	orienta	 los	esfuerzos	
humanos	 en	 general	 a	 acercarse	 a	 ella.	
En	algunos	casos	este	ideal	se	represen-
ta,	por	ejemplo,	en	la	marca	de	un	vehí-
culo;	en	otros,	en	adquirir	el	vehículo;	en	
otros,	en	una	foto	con	el	vehículo.	Cada	
individuo	en	un	mundo	en	el	que	prima	
la	individualidad,	la	búsqueda	particular	
por	alcanzar	el	progreso	a	la	medida	de	
sus	condiciones.
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La	 configuración	 de	 las	 sociedades	
industriales	 avanzadas	 ha	 dado	 lugar	 a	
un	contexto	que	aglutina	a	la	totalidad	de	
las	relaciones	sociales:	el	temor	al	fracaso	
guía	 a	 la	 humanidad	y,	 con	 cierta	 clari-
dad,	se	muestra	al	hombre	distante	de	las	
reflexiones	 sobre	 el	 impacto	 de	 sus	 de-
cisiones	de	consumo.	Lo	que	podría	de-
nominarse	autonomía	se	ha	desvanecido	
en	criterios	de	consumo	masificados	que	
conducen	a	 la	 irresponsabilidad,	 y	 cuyo	
motor	 principal,	 según	 este	 análisis,	 es	
el	ideal	de	fracaso.	Es	preciso,	entonces,	
profundizar	 en	 este	 fenómeno	 y	 en	 sus	
implicaciones.	El	hombre	está	rodeado	de	
toda	clase	de	manifestaciones	de	fracaso;	
su	temor	se	ha	enraizado	de	manera	tal,	
que	parece	no	haber	alguien	que	no	expe-
rimente	este	escenario.	Para	lograr	identi-
ficar	con	claridad	la	fuente	de	este	sentir,	
de	ese	imaginario	colectivo	y	para	enten-
der	 cómo	 la	 lucha	 por	 evitar	 el	 fracaso	
encauza	 todos	 los	 esfuerzos	 del	 mundo	
contemporáneo,	es	preciso	adentrarse	en	
el	 contexto	 del	modelo	 económico;	 así,	
quizás	pueda	ser	posible	identificar	cómo	
se	expresa	esa	pugna	contra	el	fracaso	y	
cuáles	son	los	fenómenos	comportamen-
tales	que	emergen	en	esta	contienda.

El contexto del capitalismo 
Ya	 no	 se	 suelen	 encontrar	 críticas	

tan	 directas	 al	 capitalismo;	 por	 el	 con-

trario,	 la	 literatura	 en	 su	 favor	 rebasa	
por	mucho	la	crítica:	"Los	conceptos	de	
autonomía,	 descubrimiento,	 demostra-
ción	 y	 crítica	 dan	 paso	 a	 los	 de	 desig-
nación,	aserción	e	imitación.	Elementos	
mágicos,	autoritarios	y	rituales	cubren	el	
idioma"	(Marcuse,	1987,	p.	115).	Pese	a	
ello,	es	 fundamental	conocer	cuál	es	 la	
estructura	de	operación	del	capitalismo,	
aunque	 esto	 resulte	 impopular.	 Con	 el	
propósito	de	identificar	el	motor	de	fon-
do	que	mantiene	el	orden	económico,	es	
necesario	reconocer	la	estructura	del	sis-
tema	que	es	responsable	de	la	situación	
actual	de	la	relación	del	hombre	con	la	
naturaleza,	y	que	nos	ha	llevado	a	la	ac-
tual	crisis	ambiental.

El	modelo	neoliberal	que	ha	sido	aco-
gido	abiertamente	en	el	mundo	como	una	
versión	más	desarrollada	del	capitalismo	
se	puede	sintetizar	conforme	lo	expuesto	
por	Calvento	(2006):	“La	importancia	de	
lo	social	en	dichas	propuestas	ha	sido	cla-
ramente	secundaria.	En	la	política	econó-
mica	propuesta	dominaba	una	clara	hege-
monía	de	los	mecanismos	del	mercado	y	
una	concepción	de	‘lo	social’	restringida	
en	el	interés	individual"	(p.	49).

Es	evidente	que	en	las	economías	ac-
tuales	la	operación	de	los	modelos	des-
cansa	 en	 el	 interés	 individual:	 de	 él	 se	
desprenden	los	ideales	de	libre	empresa	
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y	competencia.	Así,	el	propósito	funda-
mental	 del	 capitalismo	 se	 concentra	 en	
promover	condiciones	para	el	desarrollo	
de	 las	actividades	 individuales	y,	como	
efecto	 de	 este	 proceso,	 en	 diferentes	
individuos	 las	 actividades	 sociales	 de-
rivan	de	 los	 intereses	 individuales:	 "Al	
analizar	 las	 principales	 variables	 de	 la	
corriente	neoliberal	se	puede	vislumbrar	
que	 la	concepción	 individualista	 impri-
me	su	característica	central,	junto	con	la	
primacía	dada	al	mercado.	Estos	valores	
se	 corresponden	 con	 el	 predominio	 del	
sentimiento	 de	 responsabilidad	 indivi-
dual"	(Calvento,	2006,	p.	49).

La	 responsabilidad	 individual	 tiene	
un	amplio	sentido	en	términos	del	accio-
nar	cotidiano	de	los	individuos	y	de	sus	
sistemas	de	planeación	de	la	vida:	justa-
mente	esta	responsabilidad	individual	se	
enmarca	 en	 un	 quehacer	 que	 reacciona	
a	estímulos	y	a	los	límites	que	establece	
el	 actuar.	Así,	 la	 responsabilidad	 invo-
lucra	 tanto	 los	 factores	 motivacionales	
como	 los	 límites	 de	 su	 actuar.	 Lo	 que	
se	 comprende	por	 individual	 realmente	
comprende	tanto	a	los	actores-consumi-
dores	 como	 a	 los	 actores	 oferentes;	 en	
otras	palabras,	 individuos	que	compran	
e	individuos	que	producen.	En	términos	
generales,	los	móviles	de	las	actividades	
económicas	de	los	individuos	responden	
a	unos	ideales	que	establece	el	mercado.	

Si	se	considera	que	el	propósito	funda-
mental	 de	 la	 actividad	 comercial	 tiene	
que	 ver	 con	 el	 intercambio	 de	 bienes,	
debemos	decir	que	el	móvil	para	la	ad-
quisición	de	esos	bienes	se	da	por	dife-
rentes	factores.	Así,	la	decisión	que	toma	
el	consumidor	involucra	diferentes	con-
sideraciones,	depende	del	nivel	adquisi-
tivo	y	de	la	realidad	social	particular.	

En	 suma,	 la	 responsabilidad	 que	
descansa	 en	 la	 libertad	 es	 fundamental	
en	 el	modelo	 económico.	Al	final,	 esta	
idea	parece	tener	mucho	sentido;	sin	em-
bargo,	la	primacía	de	la	libertad	econó-
mica	genera	una	evidente	multiplicación	
de	diferentes	problemas:	la	ausencia	de	
justicia,	 la	 inequidad	o	el	desarrollo	de	
las	posibilidades.	Este	problema	es	 ex-
presado	por	Amartya	Sen	 (2000)	 en	 su	
noción	de	desarrollo.	Eva	Illouz	(2020),	
quien	 usa	 las	 ideas	 de	Marx,	 indica	 el	
riesgo	 que	 implica	 la	 libertad	 en	 tan-
to	que	puede	permitir	el	“florecimiento	
irrestricto	de	las	desigualdades”	(p.	26).	
Enseguida,	precisa	con	una	cita	de	Ca-
tharine	Mkinnon:	“Privilegiar	la	libertad	
sobre	 la	 igualdad,	 la	 libertad	 sobre	 la	
justicia,	no	es	sino	liberar	aún	más	el	po-
der	de	los	poderosos”	(citada	por	Illouz,	
2020,	 p.	 26).	 La	 perspectiva	 descrita	
aclara	 considerablemente	 el	 panorama	
del	 neoliberalismo,	 en	 el	 que	 la	 priori-
dad	 sobre	 la	 libertad	 ha	 descansado	 en	
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la	libre	apertura	a	las	desigualdades	vía	
ejercicio	de	la	libertad	de	los	poderosos	
económicamente.	 Así,	 la	 relación	 que	
funda	la	libre	empresa	también	funda	la	
libre	configuración	de	desigualdades.

Las	 libertades	 de	 los	 poseedores	
del	 capital	 transforman	 las	 condiciones	
sociales.	De	 tal	 forma	se	organiza	y	 se	
coordina	 la	 vida	 en	 sociedad.	Ese	 apa-
rente	dinamismo	que	genera	la	libre	eco-
nomía	—o	 los	 términos	 por	 excelencia	
que	 involucran	 las	 preocupaciones	 de	
los	industriales,	y	sobre	los	que	se	pre-
ocupa	la	vida	académica,	como	compe-
titividad,	 productividad,	 innovación—	
son	movimientos	que	se	generan	en	un	
mismo	 lugar	para	 la	mayoría	de	 la	 po-
blación.	Siguiendo	a	Marcuse:

Por	 debajo	 de	 su	 dinámica	 aparente,	
esta	 sociedad	 es	 un	 sistema	 de	 vida	
completamente	 estático:	 se	 auto-im-
pulsa	en	su	productividad	opresiva	y	su	
coordinación	 provechosa.	 La	 conten-
ción	del	progreso	técnico	va	del	brazo	
con	su	crecimiento	en	la	dirección	es-
tablecida.	A	pesar	de	las	cadenas	polí-
ticas	impuestas	por	el	statu	quo,	mien-
tras	más	capaz	parezca	la	tecnología	de	
crear	 las	 condiciones	 para	 la	 pacifica-
ción,	más	se	organizan	el	espíritu	y	el	
cuerpo	 del	 hombre	 en	 contra	 de	 esta	
alternativa	(1987,	p.	47).

La	organización	de	la	economía	im-
plica,	 no	 solamente,	 como	 es	 natural,	
el	orden	de	 los	 factores	de	producción,	

sino	su	misma	disposición	y	sus	intere-
ses.	 En	 esta	 lógica	 de	 ordenamiento	 y	
preparación,	los	mercados	han	abarcado	
o	desplazado	los	escenarios	que	corres-
pondían	 enteramente	 a	 la	 vida	 social,	
personal	y	familiar:	

…el	capitalismo	ha	 transformado	mu-
chos	ámbitos	sociales	en	mercados,	que	
ha	hecho	de	la	acción	social	una	acción	
reflexiva	y	una	decisión,	y	que	la	elec-
ción	ha	devenido	en	una	nueva	 forma	
social	de	importancia	clave,	a	través	y	
dentro	de	la	cual	la	subjetividad	moder-
na	se	comprende	y	se	realiza	a	sí	misma	
en	todos	o	en	casi	todos	los	aspectos	de	
la	vida	(Illouz,	2020,	p.	33).

Las	transformaciones	se	articulan	en	
un	telos que	converge	en	una	idea	de	pro-
greso-éxito,	que	se	yuxtapone	en	distin-
tas	capas.	Como	todo	proceso	de	decisión	
racional,	 de	 libre	 decisión,	 el	 fin	 define	
unos	medios	para	su	logro.	En	este	caso,	
los	medios	 son	 hombres,	 pero	 no	 todos	
los	 hombres,	 sino	 aquellos	 que	 proveen	
de	trabajo	y	consumo	el	equilibrio	del	sis-
tema	económico.	Los	medios	deben	estar	
provistos	 de	motivaciones	 lo	 suficiente-
mente	 interiorizadas	 para	 garantizar	 su	
obediencia	 en	 el	 reinado	 de	 la	 libertad.	
Esa	motivación	en	el	individuo	actual	se	
caracteriza	más	 por	 su	 temor	 al	 fracaso	
que	por	su	deseo	de	éxito	o	del	anhelado	
progreso.	Por	ello,	la	motivación	fundan-
te	que	sostiene	la	actividad	económica	se	
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enraíza	en	un	profundo	sentimiento,	una	
estructura	 afectiva,	 al	 mejor	 modo	 del	
temple	de	ánimo	postulado	por	Heideg-
ger	(2003):	una	experiencia	que	atraviesa	
la	totalidad	de	las	posibilidades	de	acción	
del	hombre	contemporáneo.	Esa	profun-
da	estructura	emocional	es	el	miedo	es-
tructural	a	fracasar.

El temor al fracaso como estructura 
emocional 

El	modelo	económico	se	ha	conver-
tido	 en	 un	 elemento	 fundamental	 en	 la	
vida	del	hombre.	Es	así	a	tal	punto	que	
la	 vida	 en	 su	 totalidad	 gira	 en	 torno	 a	
esa	noción.	A	tal	punto	se	ha	orientado	
la	vida	en	términos	de	lo	que	implica	el	
modelo	neoliberal,	que	el	capitalismo	se	
ha	fusionado	con	nuestros	cuerpos	en	el	
sentido	biológico.	Un	 reciente	 artículo,	
“Microplastics	 found	 in	 human	 blood	
for	first	time”,	del	periódico	The Guar-
dian,	que	firma	Damian	Carrington,	se-
ñala	 que	 el	 plástico	 ya	 circula	 por	 los	
torrentes	sanguíneos	de	los	seres	huma-
nos.	El	uso	y	disposición	de	los	recursos	
naturales	que	se	presentan	en	forma	de	
plástico	 en	 diferentes	 envases	 para	 uso	
diario,	como	botellas	de	agua	y	recipien-
tes	para	los	alimentos,	y	que	son	usados	
por	millones	de	personas	en	el	mundo,	
además	 las	 partículas	 que	 se	 respiras,	
son	 algunos	 de	 los	 medios	 que	 cita	 el	

artículo	por	los	cuales	es	posible	que	el	
plástico	 acceda	 al	 interior	 del	 cuerpo:	
“Microplastic	pollution	has	been	detec-
ted	 in	 human	 blood	 for	 the	 first	 time,	
with	scientists	finding	the	tiny	particles	
in	 almost	 80%	 of	 the	 people	 tested”	
(2021)	este	acercamiento	muestra	cómo	
en	un	alto	porcentaje	de	la	población	de	
estudio	hay	presencia	de	plástico

El	modelo	de	mercado	en	el	que	 la	
mayoría	del	mundo	habita	se	caracteriza	
por	una	relación	de	intercambio	comer-
cial	entre	dos	grandes	actores:	oferentes	
y	demandantes.	Esta	relación	se	basa	en	
los	criterios	del	consumidor	para	elegir	
en	 el	 mercado,	 y	 se	 ha	 demostrado	 su	
influencia	en	diversos	estudios,	que	van	
desde	neurológico	hasta	lo	cultural.	Sin	
embargo,	lo	que	es	cierto	de	este	proceso	
de	 decisión	 es	 que	 es	 todo,	menos	 efi-
ciente	y	cuidadoso	del	medio	ambiente.	
Sea	cual	 sea	 la	perspectiva	que	se	asu-
ma,	 fundamentalmente	 el	 hombre	 con-
sume	conforme	su	estructura	afectiva	le	
impulse	y	motive.	Cuando	aquí	se	hace	
referencia	a	una	estructura,	se	habla	de	
ese	 impulso	 motor	 que	 da	 fuerza	 a	 la	
voluntad	para	actuar.	Se	puede	 traducir	
este	 concepto	 como	 los	 requerimientos	
que	motivan	a	tomar	decisiones.

Esta	estructura	se	ampara,	tal	como	
se	 ha	 expresado,	 en	 la	 libertad,	 que	 es	
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lo	 que	 se	 presume	ocurre	 en	 el	merca-
do.	Sin	embargo,	en	medio	de	 la	cons-
titución	del	mercado	han	ocurrido	dife-
rentes	procesos	que	han	dado	lugar	a	la	
instauración	 de	 condiciones,	 deseos	 y	
propósitos	que	han	enmarcado	en	el	ta-
blero	de	las	opciones	unos	ámbitos	cier-
tamente	 restringidos.	Esas	 restricciones	
han	venido	configurándose	a	lo	largo	del	
tiempo	por	diferentes	canales,	tal	como	
lo	expresa	Günther	(2011):

En	 efecto,	 ya	 está	 decidido	que	noso-
tros	hemos	de	tomar	la	resolución	como	
consumidores	de	radio	o	televisión:	es	
decir,	 como	 seres,	 que	 estamos	 con-
denados	a	contentarnos	con	fantasmas	
del	mundo	 en	 vez	 de	 experimentar	 el	
mundo	y	que	ya	apenas	deseamos	otra	
cosa,	incluidas	otras	formas	de	libertad	
de	 elección,	 o	 quizás	 ya	 no	 podemos	
imaginarlas	(p.	19).

Así,	 la	 afectividad	 y	 el	 aflorar	 de	
lo	espiritual	—que	en	los	griegos	fuera	
atribuido	a	 los	dioses—	se	han	conver-
tido	en	fantasmas	cuyo	origen	no	se	re-
conoce,	y	mucho	menos	su	valor.	En	el	
mundo	griego,	 era	 claro	de	dónde	pro-
venía	 ese	 enamoramiento,	 ese	 gozo;	 el	
deseo	de	lucha,	guerra,	encaminado	a	la	
inspiración,	a	la	influencia,	a	la	injeren-
cia	de	un	dios.	En	la	actualidad,	ese	dios	
se	ha	convertido	en	un	fantasma	que	no	
se	identifica,	no	se	reconoce	y	ni	siquie-
ra	se	pregunta.	Esto	es	básicamente	así	

porque	no	se	trata	de	un	fenómeno	que	
ha	 ocurrido	de	 un	momento	 a	 otro,	 re-
presenta	 un	 trabajo	 consistente	 que	 in-
volucra	 generaciones	 enteras	 de	 hom-
bres	que	han	anclado	en	su	profundidad	
deseos,	 anhelos,	 amores,	 sentires,	 que	
han	 idealizado	 mediante	 la	 influencia	
del	mercado.

Es	en	el	orden	de	la	forma	en	el	que	
se	 presenta	 la	 expresión	 de	 esos	 fan-
tasmas,	 que	 se	manifiestan	 en	 temores,	
deseos,	 impulsos,	 pulsiones,	 incluso	
reflejos.	 Esos	 fantasmas	 se	 han	 deno-
minado	 y	 descrito	 de	 diversos	 modos.	
En	 el	mundo	 contemporáneo,	 han	 sido	
contextualizados	 a	 partir	 de	 la	 psicolo-
gía	del	consumidor,	que	no	es	otra	cosa	
que	una	manera	de	entender	cómo	 ins-
trumentalizar	y	encauzar	de	una	manera	
determinada	los	fantasmas	que	rondan	la	
vida	de	los	consumidores,	toda	una	tec-
nología	de	la	manipulación	de	las	afec-
ciones.	 Esto	 resume	 la	 explicación	 de	
los	desbalances	 claramente	 irracionales	
del	consumo	en	contraste	con	las	nece-
sidades	reales.	

Así,	 para	 transformar	 las	 acciones	
directas	del	consumo,	es	preciso	recono-
cer	 cómo	 nuestra	 estructura	 afectiva	 se	
encuentra	comprometida	con	el	 ideal	de	
progreso,	 el	 éxito	 y	 el	 entender	 genera-
lizado	de	 la	competencia	capitalista.	Tal	
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como	 lo	 indicaba	 Becker	 (2003).	 "Las	
personas	 no	 se	 vuelven	 esclavas	por	 un	
mero	 interés	 propio	 calculado;	 la	 escla-
vitud	reside	en	el	alma,	como	reivindicó	
Gorky"	 (p.	 194).	 Experimentar	 alterna-
tivas	 de	 vida	 implica,	 naturalmente,	 ex-
perimentar	 una	 concepción	 del	 mundo	
completamente	diferente,	una	que	permi-
ta	 a	 los	hombres	 sentir,	 desear	 y	querer	
de	otro	modo;	que	deje	de	lado	diferentes	
fenómenos	que	se	derivan	del	actual	sen-
tir,	como	la	necesidad	de	reconocimiento,	
exhibición,	 comparación,	 divulgación,	
entre	otros.	A	continuación,	se	presentan	
algunas	 de	 estas	 expresiones	 del	 indivi-
duo	contemporáneo	y	su	correspondiente	
aporte	en	la	situación	ambiental.

La lucha contra el fracaso y el im-
pacto ambiental 

Mostrar	 las	distintas	 formas	en	que	
se	 manifiesta	 el	 temor	 al	 fracaso	 y	 su	
impacto	en	el	problema	ambiental	es	de-
terminante	 a	 la	 hora	 de	 dimensionar	 el	
alcance	que	tiene	un	horizonte	de	com-
prensión	de	la	vida	capitalista	actual.	El	
primer	 fenómeno	 derivado	 de	 la	 lucha	
ante	 el	 fracaso	 está	 asociado	 evidente-
mente	con	el	reconocimiento,	vinculado	
a	su	vez	de	manera	estrecha	con	el	logro	
de	 aceptación.	 Los	 individuos	 contem-
poráneos,	quizá	como	nunca	se	ha	expe-
rimentado,	 se	encuentran	en	un	perma-

nente	afán	por	lograr	ser	reconocidos	en	
un	escenario;	este	afán	tiene	una	de	sus	
evidencias	 más	 palpables	 en	 las	 redes	
sociales;	sin	embargo,	no	son	las	únicas.	

En	 la	 búsqueda	 de	 este	 reconoci-
miento,	 los	 parámetros	 mediante	 los	
cuales	se	busca	el	reconocimiento	deter-
minan	los	niveles	de	consumo.	Como	es	
previsible,	 es	 la	oferta	 la	que	establece	
estos	 patrones	 de	 consumo.	 De	 hecho,	
el	motor	que	en	parte	 impulsa	determi-
nadas	 acciones	 en	 el	 proceder	 humano	
se	 enmarca	 en	 el	 deseo	 por	 considerar	
algo	representativo	en	valor.	Este	valor	
se	estima	en	términos	del	reconocimien-
to.	Tal	como	lo	afirma	Sam	Keen	en	el	
prólogo	a	 la	Negación de la muerte de 
Becker	(2003),

Organizar	una	matanza	en	el	campo	de	
los	negocios	o	en	el	de	batalla,	por	 lo	
común,	 tiene	 menos	 relación	 con	 las	
necesidades	 económicas	 o	 la	 realidad	
política	 que	 con	 la	 necesidad	 de	 con-
vencemos	 a	 nosotros	 mismos	 de	 que	
hemos	conseguido	algo	de	un	valor	du-
radero	(p.12).	

La	 noción	 de	 "algo	 de	 valor	 dura-
dero"	 implica	 en	 nuestros	 días,	 a	 nivel	
individual,	un	reconocimiento	que	avale	
las	acciones	o	un	me gusta	obtenido	en	
redes	sociales.

Esta	 avidez	 de	 reconocimiento	 y	
de	 certificación	 de	 las	 acciones	 impli-
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ca	una	volatilidad	de	la	novedad,	pues	
el	 reconocimiento	 solo	 se	 garantiza	
en	 términos	 de	 la	 dinámica	 del	 conte-
nido	 propuesto.	 Hay	 distintos	 niveles	
de	 comprensión	 de	 este	 fenómeno,	 y	
también	 elevados	 niveles	 de	 consumo	
innecesario.	Así	 en	 realidad,	 una	 gran	
proporción	de	la	población	mundial	tie-
ne	más	cosas	de	las	que	necesita,	única-
mente	 por	 la	 exigencia	 de	 ganar	 reco-
nocimiento.	Este	fenómeno	se	produce	
en	 medio	 de	 un	 mundo	 caracterizado	
por	una	estructura	en	la	que	la	libertad	
es	 esgrimida	 como	 una	 actividad	 que	
mantiene	las	necesidades.

El	 fracaso,	cobijado	por	el	 ideal	de	
éxito	 contemporáneo,	 marca	 una	 línea	
clara	 acerca	 de	 cómo	 se	 debe	 alcanzar	
el	éxito	y	cómo	debe	reconocerse	en	los	
otros	el	logro	de	"metas”.	Estos	estánda-
res	están	establecidos	por	la	adquisición	
innecesaria	de	bienes	que	rebasan	tanto	
las	 necesidades	 como	 las	 posibilidades	
de	 los	 individuos.	El	 reflejo	de	este	 fe-
nómeno	 está	 en	 los	 niveles	 de	 endeu-
damiento	de	 los	 individuos.	Los	 logros	
son	muy	específicos,	muy	positivos;	sin	
ánimo	a	la	resistencia,	se	orientan	en	una	
dirección	 precisa.	 Esta	 dirección	 en	 la	
que	se	enfocan	los	intereses	de	consumo	
se	promueve,	no	por	una	actividad	exter-
na,	sino	como	una	fuerza	interna.

En	 la	 práctica,	 nadie	 nos	 obliga	 a	
consumir	y,	por	ende,	nadie	nos	obliga	
a	cambiar	de	celular,	televisión,	vehícu-
lo;	sin	embargo,	la	fuerza	que	impulsa	a	
realizar	la	compra	proviene	de	la	cultura	
y	expresa	en	la	interioridad	de	cada	in-
dividuo:

La	coacción	engendrada	por	uno	mis-
mo	se	presenta	como	libertad,	de	modo	
que	 no	 es	 reconocida	 como	 tal.	 El	 tú	
puedes	incluso	ejerce	más	coacción	que	
el	tú	debes.	La	coacción	propia	es	más	
fatal	que	 la	coacción	ajena,	ya	que	no	
es	posible	ninguna	resistencia	contra	sí	
mismo	(Han,	2014,	p.	9).	

Ante	 su	vacío	 interior,	 el	 individuo	
busca	llenar	con	productos	su	insignifi-
cancia	vital,	la	existencia	aterradora.	En	
la	 sociedad	contemporánea	se	conjuran	
dos	expresiones	del	comportamiento	del	
individuo:	 la	primera,	una	 insignifican-
cia	originaria	ante	la	inminente	finalidad	
de	la	vida	—ahora	presentada	en	térmi-
nos	 de	 insignificancia	 social—,	 que	 en	
cierto	modo	se	ha	trasladado	a	la	insigni-
ficancia	originaria	por	la	incapacidad	de	
librarse	de	la	muerte	(Becker	y	Sánchez,	
2003),	y	que	se	atenúa	con	la	muerte	so-
cial,	el	fracaso,	la	ausencia	de	poseer	de-
terminados	bienes	y	productos.

En	 términos	generales,	dado	que	 la	
coacción	que	se	produce	al	respecto	del	
consumo	 y	 de	 sus	 diversas	 formas	 no	
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obtiene	mayor	 resistencia,	pues	provie-
ne	de	un	motor	profundamente	arraigado	
en	la	estructura	afectiva	del	hombre,	las	
actividades	asociadas	que	generan	efec-
to	 ambiental	 están	 determinadas	 por	 el	
fracaso:

Una	y	otra	vez	el	mundo	nos	impone	el	
fracaso.	Incurrimos	en	errores,	come-
temos	delitos,	perdemos	las	oportuni-
dades,	y	todo	esto	se	convierte	en	los	
recuerdos	de	la	incapacidad	de	nuestra	
vocación.	Con	qué	fuerza	endemonia-
da	 el	 mundo	 nos	 anula.	 Las	 formas	
más	sutiles	de	sufrimiento	que	conoce	
el	hombre	se	relacionan	con	las	humi-
llaciones	venenosas	inherentes	a	estos	
resultados		Y	son	experiencias	huma-
nas	básicas.	Un	proceso	tan	omnipre-
sente	 y	 duradero,	 es	 evidentemente	
una	parte	integral	de	la	vida	(Schoeck,	
1969,	p.	86).

Lo	expresado	por	Schoeck	tiene	que	
ver	 con	 cómo,	 claramente,	 la	 presión	
ante	 el	 fracaso	 se	 torna	 en	 un	 impulso	
que	guía	la	actividad	vital	del	individuo	
contemporáneo	y	determina	su	impulso	
laboral,	 así	 como	 su	 dicha	 ante	 las	 la-
bores	que	realiza.	Aunque	resulten	ago-
biantes	y	distantes	de	una	 realidad	dis-
tinta	al	consumo,	tanto	el	 trabajo	como	
la	compra	se	enraízan	profundamente	en	
la	 noción	 de	 fracaso	 establecida	 por	 el	
modelo	económico	de	organización	im-
perante.	 En	 suma,	 las	 diferentes	 orien-
taciones	 que	 asume	 tanto	 el	 comporta-

miento	de	la	oferta	como	de	la	demanda	
terminan	por	afectar	considerablemente	
el	 rumbo	 del	 ambiente,	 el	 consumo	 de	
combustibles	 fósiles,	 la	 generación	 de	
residuos	sólidos,	el	vertimiento	de	tóxi-
cos	en	las	fuentes	hídricas,	etc.	Se	trata	
de	efectos	de	una	lucha	con	la	noción	de	
fracaso	 económico,	 que	 establece	 que	
hay	 que	 tener	 determinado	 número	 de	
bienes	o	servicios.	Esto	no	quiere	decir	
otra	cosa:	el	estado	del	medio	ambiente	
es	 un	 problema	 eminentemente	 estruc-
tural	y	subsidiario	de	la	afectividad	del	
hombre,	 expresada	 en	 su	 estado	 com-
portamental.	El	hombre	 siente,	desea	y	
se	considera	desde	el	ideal	de	éxito	ex-
puesto	por	el	neoliberalismo:	su	vida	en	
general	quiere,	desea	y	lucha	para	evitar	
el	fracaso	en	el	que	naturalmente	se	en-
cuentra;	 recurre	 al	 hogar,	 a	 la	 salud,	 al	
medio,	al	ecosistema	y	al	ecosistema	de	
sus	herederos	con	el	firme	propósito	de	
no	ser	un	fracaso.

Reconocer	que	existe	en	el	fondo	de	
los	hombres	un	 temple	anímico	capita-
lista	es	considerar	un	panorama	mucho	
más	 arduo	 en	 el	 proyecto	 de	 recuperar	
el	planeta,	pues	el	consumismo	se	ha	in-
crustado	 de	manera	 tan	 profunda	 en	 la	
vida	 del	 individuo	 contemporáneo	 que	
ante	todo	requiere	no	fracasar.

El	 hombre	 lucha	 casi	 constantemente	
porque	 no disminuya	 su	 importancia	
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orgánica,	pero	como	también	es,	prin-
cipalmente,	 un	 organismo	 simbólico,	
esta	lucha	por	la	disminución	de	su	ser	
se	efectúa	en	los	niveles	más	nimios	de	
la	complejidad	simbólica.	Ser	opacado	
por	 otros	 individuos	 significa	 ser	 ata-
cado	en	un	nivel	básico	de	la	duración	
del	organismo.	Perder,	 ser	de	segunda	
categoría,	 no	 ser	 igual	 a	 los	 hombres	
mejores	 y	más	 encumbrados	 activa	 el	
centro	nervioso	de	la	angustia.	(Becker,	
197,7	p.	32).

El	hecho	de	que	estemos	estructura-
dos	en	términos	afectivos	al	interior	del	
capitalismo	implica	que	los	efectos	am-
bientales	 solamente	van	a	 tender	a	dis-
minuir	en	la	medida	en	que	se	convier-
tan	en	un	tema	vinculado	al	éxito	dentro	
del	modelo;	es	decir,	que	la	consciencia	
de	los	efectos	ambientales	tiene	que	par-
tir	de	una	vinculación	directa	de	la	ofer-
ta	y	la	demanda.	En	el	sentido	expuesto	
por	Lipovetsky	(2016),	el	ambiente	tiene	
que	incluirse	en	la	agenda	de	la	ligereza	
del	consumismo	de	masas;	no	es	posible	
que	se	llegue	a	un	consumo	responsable	
por	 vía	 de	 la	 propia	 responsabilidad	 y	
lo	que	ella	demanda	o	del	compromiso	
con	el	medio	ambiente.	La	ruta	más	se-
gura	es	mediante	aquello	que	involucre	
moda,	consumo	y	estatus.	La	configura-
ción	afectiva	del	hombre	actual	hace	in-
viable	el	comportamiento	reflexivo	que	
contemple	de	frente	la	tragedia	que	im-
plica	 el	 deterioro	 ambiental:	 es	 preciso	

que	se	considere	solamente	lo	fugaz,	lo	
que	 involucre	 el	 disfrute	 momentáneo,	
sin	 consideraciones	 adicionales.	Es	por	
esta	 razón	 que	 se	 ha	 hecho	 inviable	 la	
intención	de	consumir	recursos	sin	com-
prometer	los	de	las	generaciones	futuras	
(Brundtland,1987).	Construir	un	cambio	
en	los	modos	de	vida	capitalista	requiere	
un	compromiso	serio	que	involucra	una	
consideración	profunda	de	los	medios,	y	
que	sea	suficiente	para	cambiar	la	meta	a	
la	que	se	dirigen	las	masas	tanto	de	ofe-
rentes	como	demandantes,	sin	embargo,	
las	condiciones	actuales	no	son	garantía	
para	establecer	este	rumbo:	

Lo	que	promueve	el	capitalismo	de	se-
ducción	es	un	mundo	cotidiano	domi-
nado	por	los	signos	de	la	diversión	y	la	
negación	de	 lo	 trágico.	No	se	 trata	ya	
de	elevar	los	espíritus,	de	inculcar	va-
lores	superiores,	de	formar	ciudadanos	
ejemplares,	sino	de	divertir	para	vender	
mejor.	No	se	trata	ya	de	una	cultura	del	
sentido	y	el	deber,	 sino	de	 la	evasión,	
del	 ocio,	 del	 derecho	 a	 la	 despreocu-
pación.	La	ligereza	de	los	signos	y	del	
sentido	ha	invadido	la	esfera	de	la	vida	
cotidiana	(Lipovetsky	2016,	p.	30)

Conclusiones 
El	 cambio	 climático	 resulta	 ser	 un	

problema	 del	 cual	 hay	 mucha	 difu-
sión.	 Sin	 embargo,	 los	 datos	 no	 refle-
jan	un	panorama	alentador	al	respecto,	
lo	que	indica	que	los	estados	no	hacen	
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lo	 suficiente	 para	 garantizar	 un	 com-
portamiento	 económico	 responsable.	
El	 estado	 actual	 del	 problema	 se	 pue-
de	explicar,	en	la	medida	que	el	patrón	
de	 consumo	 de	 los	 individuos	 con-
temporáneos	va	más	allá	de	un	asunto	
momentáneo	 o	 de	 educación,	 a	 partir	
de	 la	 una	 reflexión	 acerca	 de	 cómo	 la	
estructura	 afectiva,	 el	 motor	 vital,	 se	
encuentra	 invadida	en	su	 totalidad	por	
el	neoliberalismo.	Lo	que	quiere	decir	
que	 el	 hombre	 contemporáneo	 no	 so-
lamente	tiene	una	economía	neoliberal	
sino	un	estado	de	ánimo	neoliberal,	una	
afectividad	neoliberal,	que	implica	una	
condición	 que	 dificulta	 las	 acciones	 a	
favor	de	combatir	el	cambio	climático.

El	 individuo	 contemporáneo	 está	
atravesado	 por	 el	 fracaso:	 este	 dejó	 de	
ser	una	meta	y	se	 transformó	en	 la	úni-
ca	meta.	El	 temor	 a	 fracasar	 ha	 llevado	
a	que	el	cambio	climático	antropogénico	
siga	aumentando	su	impacto,	en	la	medi-
da	en	que	el	éxito	se	ve	reflejado	en	un	
aumento	de	productos	y	servicios	que	ter-
mina	 en	 un	mayor	 uso	 de	 combustibles	
fósiles,	 más	 desechos,	 más	 contamina-
ción	 de	 fuentes	 hídricas,	 aire	 altamente	
contaminado,	 entre	 otras	 consecuencias.	
Así,	solo	se	vislumbra	que	pueda	llegarse	
a	una	oferta	y	demanda	responsable	con	
el	medio	ambiente	en	la	medida	en	que	se	
incorpore	dentro	de	los	factores	que	de-

terminan	el	éxito,	y	que	contribuyan	a	la	
lucha	contra	el	fracaso	como	expresiones	
de	moda,	estatus,	ligereza.
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Resumen
En	la	historia	de	Colombia,	muchos	agricultores	han	tenido,	al	ver	que	ya	no	tienen	
más	opciones,	se	ven	obligados	a	cultivar	coca	para	poder	 tener	mejores	 ingresos	
para	ellos	y	su	familia.	Se	han	visto	afectados	con	la	prohibición	de	estos	cultivos	
ilícitos,	aun	sabiendo	que	somos	un	país	agricultor,	más	no	consumidor.	El	presente	
estudio	busca	exponer	los	factores	y	motivaciones	por	los	que	el	campesino	se	ve	
abocado	a	cultivar	la	coca,	y	la	razón	por	la	cual	debería	legalizarse.	De	igual	ma-
nera,	en	este	texto	se	muestra	el	estado	de	vulnerabilidad	de	algunas	regiones	a	raíz	
de	los	conflictos	armados	derivados	del	narcotráfico.	Finalmente,	se	expone	cómo	
la	sociedad	excluye	y	menosprecia	esta	población	debido	a	 la	desinformación.	Se	
aplicó	una	encuesta	a	una	muestra	determinada	de	manera	aleatoria	para	saber	qué	
conocimiento	tenían	acerca	de	los	cultivos	de	coca	y	si	estaban	de	acuerdo	en	que	se	
legalizara	su	cultivo	como	forma	de	mejorar	la	vida	de	muchos	de	nuestros	campe-
sinos.	La	mayoría	de	encuestados	estaban	de	acuerdo	con	lo	planteado,	y	concluían	
que	 era	 necesario	 de	 concienciar	 sobre	 los	 beneficios	 de	 la	 legalización	 para	 los	
agricultores,	ya	que	se	les	podría	garantizar	más	seguridad	y	el	Estado	podría	estar	
más	atento	a	los	cultivos.

Palabras clave:	Campesinos,	Cultivos,	Desigualdad,	Abandono	estatal,	Violencia.
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Introducción
Con	 este	 proyecto,	 se	 pretende	 ex-

plicar	el	por	qué	afecta	tanto	a	los	agri-
cultores	la	prohibición	del	cultivo	de	la	
hoja	de	coca	en	Colombia.	Por	causa	de	
la	 prohibición,	 muchos	 campesinos	 se	
enfrentan	a	diario	a	múltiples	amenazas	
por	parte	de	 todas	 las	 fuerzas	armadas,	
viven	constantes	tiroteos,	y	se	les	obliga	
a	abandonar	sus	viviendas	mientras	todo	
vuelve	a	la	normalidad.

De	 la	 misma	 manera,	 este	 trabajo	
busca	dar	a	conocer	el	abandono	del	Es-
tado	 en	 muchas	 zonas	 rurales	 del	 país,	
por	 no	 decir	 en	 todas.	 Es	 por	 causa	 de	
este	abandono	que	los	campesinos	tienen	
que	 pasar	 por	 todas	 estas	 adversidades:	
las	 tierras	 que	 tienen	 no	 son	 aptas	 para	
otros	cultivos	o	porque	cultivar	otras	co-
sas	 no	 es	 viable,	 ya	 sea	 por	 espacio	 en	
las	hectáreas	que	 tiene,	por	 facilidad	de	
producción	o	porque	simplemente	la	ven-
ta	de	otros	cultivos	legales	es	difícil.	Por	
otro	 lado,	 hay	muchos	 campesinos	 que,	
sin	querer	cultivar	coca,	lo	hacen	porque	
los	 obligan.	 Como	 mencionamos	 ante-
riormente,	el	abandono	es	inmenso	en	las	
zonas	rurales,	y	los	grupos	armados	sacan	
provecho	de	ese	abandono.	Así	mismo,	a	
otros	 campesinos	 los	 convencen	 argu-
mentando	que	les	ofrecen	una	mejor vida 
para	ellos	y	sus	familias:	La hoja de coca 

en algunos casos y zonas es más rentable 
cultivar que la misma papa, yuca, etc.

En	 este	 trabajo	 se	 hará	 énfasis	 en	
cómo	 la	 sociedad	 tiende	 a	 percibir	 de	
forma	tan	negativa	el	cultivo	de	la	coca.	
Creen	que	el	cultivo	de	la	coca	es	para	uso	
exclusivo	 de	 estupefacientes.	 Se	 aclara	
de	antemano	que	no	es	así;	existen	otros	
usos,	como	los	medicinales.	Así	mismo,	
se	pretende	dar	a	conocer	las	cifras	rela-
cionadas	con	este	tema,	y	que	hablan	de	
todo	lo	que	pasan	los	campesinos	por	la	
etiqueta	de	cultivo de ilegalidad.	Se	deja	
claro	aquí	el	significado	de	la	legalización	
del	cultivo	de	la	planta	de	coca,	no	de	la	
legalización	del	estupefaciente	conocido	
como	cocaína. Si	se	legalizara	el	cultivo	
de	coca, se beneficiaría	a	muchos	campe-
sinos	y	podrían	dejar	de	vivir	tantas	agre-
siones	por	cuenta	de	los	grupos	armados	
de	Colombia.

Antecedentes
Los	 agricultores	 colombianos	 han	

tenido	 que	 sufrir	 diferentes	 problemá-
ticas:	 la	 falta	de	una	vivienda	digna,	el	
difícil	acceso	al	trabajo,	la	necesidad	de	
poder	acceder	a	un	sistema	de	educación	
y	salud	de	calidad,	 la	falta	de	ingresos.	
Estas	 carencias	 son	 las	 que	 en	 algunos	
casos	los	han	obligado	a	ser	cultivadores	
de	coca	(García,	2015).	
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El	 abandono	 estatal	 es	 otro	 de	 los	
problemas	palpables	en	las	zonas	rurales	
de	 Colombia,	 donde	 estos	 agricultores	
ejercen	 su	 labor.	 Los	 cultivos	 de	 coca	
no	solo	dan	más	ingresos	a	sus	familias,	
sino	que	se	han	convertido	en	la	base	de	
su	sustento;	están	mismas	personas	tam-
bién	son	las	que	más	corren	riesgo	debi-
do	a	 la	violencia	política	y	el	 conflicto	
armado	interno.

Según	estudios,	Colombia	es	uno	de	
los	países	con	mayor	producción	de	coca	
y,	de	hecho,	Argelia-Cauca	es	uno	de	los	
mejores	ejemplos.	Es	uno	de	los	lugares	
en	los	que	las	familias	han	salido	adelan-
te	por	 este	medio:	 los	grupos	armados,	
tanto	paramilitares	como	guerrilleros,	se	
han	aprovechado	de	 la	ausencia	de	go-
bierno	para	aumentar	los	cultivos,	y	así	
mismo	aprovecharse	de	los	campesinos.	
Con	frecuencia,	les	hacen	ofrecimientos	
obligados	 de	 ingresos	 económicos	 no	
tan	bien	pago,	pero	la	falta	de	oportuni-
dades	empuja	a	los	campesinos	a	acep-
tarlos.	El	narcotráfico	es	uno	de	los	fac-
tores	económicos	que	más	mueve	a	este	
país	(Suarez,	2017).

El	cultivo	de	coca	se	extendió	 tanto	
que	 apalancó	 la	 demanda	 de	 la	 cocaína	
en	Estados	Unidos	de	América	y	España.	
Este	fenómeno	comenzó	con	la	bonanza	
coquera	de	finales	de	la	década	de	1970,	

y	es	por	ello	por	lo	que	en	la	década	de	
1980	se	consolidaron	los	grupos	narcotra-
ficantes	de	 la	 época,	organizaciones	po-
derosas	como	el	Cartel	de	Medellín,	Cali,	
Central,	el	de	la	Costa	y	los	Santanderes.	
Estos	carteles,	 además	de	 la	producción	
de	drogas,	 se	 vieron	 en	 la	 necesidad	de	
contar	con	un	aparato	armado.

Cabe	 resaltar	 el	 relato	 del	Caso de 
la señora Mariana.	 En	 este	 documen-
to,	cuenta	cómo	ha	tenido	que	atravesar	
conflictos	 entre	 grupos	 armados	 en	 la	
zona	en	la	que	ha	vivido,	sin	otra	opción	
sino	 la	de	dedicarse	al	cultivo	de	coca.	
Este	 es	 el	 caso	 de	 muchos	 otros	 cam-
pesinos.	Ella	misma	 narra	 cómo	ha	 te-
nido	que	ayudar	 a	 los	militares,	 ya	 sea	
vendiéndose	lo	que	ellos	quieran	o	con	
un	 simple	vaso	de	 agua;	 si	 no	 lo	hace,	
la	acusan	de	estar	ayudando a los gue-
rrilleros.	 Muchas	 veces,	 menciona	 la	
protagonista,	 fue	obligada	a	escapar	de	
su	granja	mientras	se	producían	enfren-
tamientos	 entre	 estos	 grupos	 armados,	
corriendo	mucho	peligro	(García,	2015).

Desarrollo del tema
Colombia	 es	 uno	 de	 los	 mayores	

cultivadores	 de	 coca	 en	 el	 mundo.	 Al	
principio	 de	 la	 bonanza,	 los	 agriculto-
res	 veían	 el	 cultivo	 de	 coca	 como	 una	
de	 sus	 principales	 fuentes	 de	 sustento	
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ya	que	otrora,	daba	muy	buenos	 ingre-
sos,	a	diferencia	de	las	otras	plantas	que	
cultivaban.	 Sin	 embargo,	 con	 el	 pasar	
de	 los	 años,	 la	 perspectiva	 dio	 un	 giro	
total,	 a	 causa	 de	 las	malas	 intenciones	
de	algunas	personas:	se	dio	el	conflicto	
armado	 interno,	 el	 desplazamiento	 for-
zado,	la	desaparición	de	familias,	niños	
huérfanos,	pueblos	enteros	sin	acceso	a	
una	educación	de	calidad,	a	una	vivien-
da	 digna,	 buenas	 entidades	 prestadoras	
de	salud;	en	muchos	casos	esto	también	
sucede	debido	al	abandono	estatal.

Los	medios	de	comunicación	juegan	
un	papel	 importante	 en	 todo	este	 fenó-
meno,	ya	que	 son	creadores	y	divulga-
dores	de	información	sobre	los	intérpre-
tes	 y	 los	 sucesos	 sociales	que	 se	viven	
a	diario	 en	 estas	 zonas	 rurales	del	 país	
donde	 se	 dan	 los	 mayores	 cultivos	 de	
coca,	pero	para	nadie	son	un	secreto	las	
relaciones	 de	 poder	 de	 una	 sociedad	 o	
comunidad.	 En	 específico	 en	 las	 zonas	
rurales	 del	 país,	 estas	 relaciones	 están	
ligadas	con	la	violencia:	hay,	en	la	ma-
yoría	de	los	casos,	un	claro	oprimido	y	
un	 claro	 opresor.	 Los	 primeros	 corres-
ponden	a	 la	mayor	parte	de	 la	comuni-
dad,	y	los	opresores	se	mimetizan	en	las	
personas	 que	 ejercen	 cargos	 políticos	
o	cargos	públicos,	y	que	en	 la	mayoría	
de	 los	casos	no	ejercen	bien	su	 labor	y	
llegan	allí	por	medio	de	 jugadas	sucias	

patrocinadas	por	el	narcotráfico.	Cuando	
se	visibiliza	la	situación	de	la	población	
vulnerable	a	través	de	los	medios	de	co-
municación,	se	antepone	el	velo	amari-
llista	bajo	etiquetas	llamativas	y	distor-
sionadas,	noticias	con	fines	comerciales	
para	tratar	de	atrapar	al	televidente	y	au-
mentar	sus	ventas,	pero	no	muestran	 la	
verdadera	realidad	de	las	situaciones.	En	
cuanto	a	los	campesinos	cultivadores	de	
coca,	 tratan	 de	 asociarlos	 con	 nombres	
que	les	desprestigian:	los	ubican	dentro	
de	los	grupos	guerrilleros,	paramilitares	
o	vándalos,	 cuando	 lo	único	que	 tratan	
de	hacer	estas	personas	es	buscar	un	sus-
tento	para	sus	familias,	ya	que	el	Estado	
no	se	los	brinda	ni	les	da	muchas	opor-
tunidades	 de	 trabajo.	 Para	 nadie	 es	 un	
secreto	que	 los	presidentes	 solo	visitan	
algunas	partes	del	país	cuando	necesitan	
recaudar	votos	para	su	campaña,	porque	
el	resto	del	tiempo	dejan	estas	partes	en	
total	abandono	estatal.

El	conflicto	armado	en	Colombia	ha	
acabado	con	miles	de	familias:	muchos	
campesinos	 ya	 no	 le	 temen	 a	 la	muer-
te,	como	se	evidencia	en	la	frase	de	una	
campesina	 de	 connotación	 memorable	
por	 su	 crudeza	 y	 realismo:	 “Si	 es	 que	
usted	 está	 matando	 gente,	 pues	 máte-
me.	Por	qué	no	me	mata	si	ya	mató	a	los	
hijos	míos.	Pues	también	máteme	a	mí,	
igual	pa’	morir	nacimos” (Arias,	2014).
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Para	 nadie	 es	 un	 secreto	 que	 parte	
de	la	economía	del	país	se	mueve	por	el	
narcotráfico,	por	lo	cual,	al	Estado	no	le	
conviene	acabar	con	este	problema	pues	
usufructúa	 los	 beneficios	 provenientes	
de	la	llamada	economía de la droga,	así	
como	de	las	inversiones	bajo	el	modelo	
de	desvíos	de	dinero	(lavado).

El	mercado	 ilegal	 ha	 ido	 evolucio-
nando,	el	Estado	n	tiene	la	voluntad	de	
terminar	 con	 el	 narcotráfico	 dados	 sus	
beneficios	dentro	del	ambiente	político.	
En	medio	de	la	falta	de	oportunidades	a	
la	población	campesina,	que	se	ve	obli-
gada	a	acudir	a	los	cultivos	ilícitos	y	así	
poder	brindarle	un	sustento	a	su	familia,	
lo	más	triste	de	todo	esto	es	que	los	ri-
cos	se	hacen	más	ricos	y	los	pobres	más	
pobres;	se	dejan	de	lado	las	necesidades	
del	 pueblo	 y	 se	 crean	 guerras	 pues	 las	
guerras	generan	más	dinero.

Colombia	 es	 uno	 de	 los	 mayores	
productores	 de	 coca	 del	mundo.	 Todo	
empezó	 con	 los	 cultivos	 de	 marihua-
na,	 que	 fueron	 extendiéndose,	 hasta	
que	 Colombia	 se	 convirtió	 en	 un	 país	
productor	 y	 exportador;	 esto	 sucedió	
entre	las	décadas	de	1960	y	1970,	pero	
no	duró	mucho.	Se	comenzó	a	cultivar	
cada	 vez	 más	 hoja	 de	 coca,	 y	 esta	 se	
empezó	 a	 exportar	 a	 Estados	 Unidos.	
Así	 mismo	 como	 empezaron	 las	 so-

luciones	 económicas,	 empezaron	 los	
problemas,	 los	 conflictos,	 las	 guerras,	
los	asesinatos,	etc.;	nacieron	los	carte-
les	de	Cali,	Medellín	y	la	Costa,	y	este	
fue	el	inicio	de	una	guerra	monumental	
en	contra	de	personas	que	hacían	parte	
del	Estado	y	no	estaban	a	su	favor.	Se	
crea	un	 ambiente	de	múltiples	 amena-
zas,	asesinatos	a	 líderes	políticos,	y	el	
gobierno	 toma	 posición	 y	 refuerza	 la	
seguridad	en	alianza	con	Estados	Uni-
dos	para	acabar	con	estos	carteles.	Esta	
alianza	efectivamente	debilita	el	narco-
tráfico	de	 la	cocaína,	pero	 los	cultivos	
empiezan	a	ser	dirigidos	y	custodiados	
por	 grupos	 armados	 ilegales,	 como	 la	
guerrilla	 y	 las	 autodefensas.	 Estos	 le	
dieron	crecimiento	al	negocio	de	la	co-
caína	y	mejoraron	sus	finanzas.

Díaz	 y	 Torres	 (2004)	 mencionan	
que	 “El	 área	 destinada	 al	 cultivo	 de	
coca	 creció	 considerablemente,	 de	 50	
mil	hectáreas	en	1995	a	166	mil	en	el	
año	 2000”. En	 1994,	 eran	muy	 pocos	
los	lugares	en	Colombia	donde	se	culti-
vaba	la	hoja	de	coca,	pero	esto	cambió	
de	forma	radical	cuando	de	estos	culti-
vos	empezaron	a	encargarse	los	grupos	
armados	 ilegales	 en	 Putumayo,	 Gua-
viare	y	Nariño.	Estos	se	convirtieron	en	
los	departamentos	con	más	hectáreas	de	
cultivos	de	coca	del	país.
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Los	 cultivos	 de	 coca	principalmen-
te	están	ubicados	en	s	zonas	campesinas	
aisladas	 o	 lugares	 donde	 la	 producción	
de	cultivos	 legales	no	es	 tarea	sencilla.	
Así,	era	más	fácil	para	los	grupos	arma-
dos	ilegales	invadir	estas	tierras,	en	estas	
zonas	generalmente	se	ven	muchos	pro-
blemas	de	desigualdad,	pobreza,	conflic-
tos,	etc.	(Díaz	y	Torres,	2004).

Resultados
Para	 esta	 investigación,	 se	 parte	 de	

consultas	bibliográficas	de	referente	teó-
rico	e	histórico,	y	la	aplicación	de	una	en-
cuesta	realizada	a	una	muestra	de	24	per-
sonas:	58,3%	que	corresponde	a	mujeres,	
y	41,7%	que	corresponde	a	hombres.	El	
estrato	socioeconómico	era	1,	2,	3	y	4.

A	continuación,	se	muestran	los	re-
sultados	obtenidos:

En	 la	 figura	 1	 se	 observa	 que	 el	
95,8%	 (23	 encuestados)	 respondió	 que	
sí	 sabe	 lo	 que	 es	 un	 cultivo	 de	 coca	 y	
el	4,2%	(1	encuestado)	respondió	que	no	
tiene	conocimiento	de	lo	que	es	un	culti-
vo	de	coca	en	Colombia.

Figura 1. Definición de cultivo de coca

Figura 2. Zonas rurales

En	la	figura	2,	se	muestra	que	el	58,3	
%	(14	personas)	no	ha	vivido	en	zonas	
rurales	y	el	41,7%	(10	de	los	encuesta-
dos)	sí	ha	vivido	en	zona	rural.	

Figura 3. Legalización de cultivos de coca
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La	figura	3	muestra	que	la	mitad	de	
los	encuestados	se	encuentran	de	acuerdo	
con	que	se	legalicen	los	cultivos	de	coca	
en	Colombia	y	la	otra	mitad	no,	en	resul-
tados	equilibrados:	50%	de	cada	parte.

La	figura	4	muestra	un	porcentaje	de	
unanimidad,	 representado	 en	 el	 100%	
de	los	encuestados,	en	cuanto	a	estar	de	
acuerdo	con	que	los	agricultores	obten-
gan	más	apoyo	de	parte	del	estado.	

La	figura	5	muestra	que	el	87%	(20	
encuestados)	reconoce	la	violencia	alre-
dedor	de	los	cultivos	de	coca	y	el	13%	(3	
encuestados)	respondió	negativamente.	

Figura 4. Apoyo a los agricultores

Figura 5. Violencia por cultivos de coca

Figura 6. Zonas en las que se cultiva la coca

La	figura	6	muestra	que	la	mayoría	
de	los	encuestados,	el	95,7%	(22	perso-
nas)	 sabe	en	qué	 lugar	de	Colombia	se	
encuentran	los	cultivos	de	coca	—regio-
nes	rurales—,	y	el	4,3%	(1	persona)	esti-
ma	que	se	ubican	en	zonas	urbanas.

Figura 7. Población que se ve afectada
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La	 figura	 7	 muestra	 que	 el	 95,7%	
(23	de	 los	encuestados)	 sabe	cuál	es	 la	
población	más	afectada,	y	el	4,3%	(1	en-
cuestado)	no	lo	relacionaban	con	la	po-
blación	campesina.

Discusión y conclusiones
El	 presente	 trabajo	 resalta	 la	 pro-

blemática	 de	 nuestros	 agricultores	 co-
lombianos:	 han	 pasado	 por	muchas	 di-
ficultades,	incluidas	muchas	ligadas	con	
el	 conflicto	 armado	 que	 ha	 vivido	 Co-
lombia	durante	años.	Sabemos	 también	
que	los	cultivos	de	coca	juegan	un	papel	
muy	 importante,	pues	 son	escenario	de	
disputas	económicas	profundas.	Otro	de	
nuestros	puntos	a	tratar	era	mostrar	que	
los	cultivos	de	coca	en	algunos	casos	son	
destinados	a	fines	medicinales;	aparte	de	
esto,	 muchas	 personas,	 especialmente	
comunidades	 indígenas,	 lo	usan	ya	que	

Figura 8. ¿Por lo entendido, está de acuerdo 
con la legalización?

La	figura	8	muestra	que	el	34,8%	de	
los	encuestados	está	de	acuerdo	con	que	
se	legalice	la	coca,	el	43,5%	dice	que	no	
debe	ser	legalizada,	y	el	21,7%	dice	no	
saber	del	tema.	

La	 figura	 9	 muestra	 que	 el	 60,9%	
conoce	 muy	 poco	 sobre	 la	 historia	 de	
cultivos	de	coca	en	el	país,	el	30,4	%	sí	
conoce	 la	historia,	y	el	8,7	no	conocen	
nada	de	esta	historia.

Figura .9 Historia de los cultivos de coca en 
Colombia
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ayuda	a	combatir	el	hambre,	la	sed	y	el	
cansancio,	según	estudios.	También	nos	
gustaría	aclarar	que,	a	falta	de	oportuni-
dades	 en	 la	 zona	 rural	 de	 nuestro	 país,	
muchos	campesinos	agricultores	se	ven	
obligados	 a	 cultivar	 coca,	 ya	 que	 es	 el	
sustento	diario	para	ellos	y	sus	familias.

Uno	de	nuestros	objetivos	principa-
les	 era	 dar	 a	 conocer	 cifras	 exactas	 de	
cultivadores	de	coca	en	nuestro	país,	y	
las	 razones	 por	 las	 que	 estos	 se	 veían	
obligados	 a	 recurrir	 hasta	 estas	 instan-
cias;	 en	 la	 encuesta	 que	 realizamos,	 se	
muestra	el	conocimiento	básico	y	míni-
mo	que	tenían	acerca	de	los	cultivos	de	
coca.	Nos	dimos	cuenta	de	que	carecen	
de	 información	 verídica	 sobre	 estos,	 y	
llegamos	a	la	conclusión	de	que	la	des-
información	generalizada,	la	opinión	del	
colectivo	social,	 junto	con	la	influencia	
del	periodismo	comercial,	estigmatiza	a	
nuestros	campesinos.

En	este	artículo	de	 investigación	se	
quiso	 dar	 a	 conocer	 el	 valor	 verdadero	
de	la	coca	y	así	poder	entender	por	qué	
muchos	campesinos	en	Colombia	prefie-
ren	 cultivar	 coca	 a	 cultivar	 otras	 cosas	
más,	ya	que	genera	mayores	ingresos.
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Resumen
El	poco	 conocimiento	 en	 la	 producción	y	 el	 consumo	de	productos	 derivados	de	
los	insectos	corresponde	a	la	entomofagia.	A	nivel	global,	ese	concepto	no	parece	
atrapar	al	consumidor.	En	este	trabajo	se	realizan	indagaciones	alrededor	de	la	rele-
vancia	de	esta	temática	en	factores	como	la	valoración	de	estos	alimentos:	reacciones	
a	favor	y	en	contra.	El	objetivo	es	encontrar	alternativas	efectivas	de	difusión	de	los	
beneficios	de	esta	práctica.	Además,	se	formuló	y	se	aplicó	un	cuestionario	para	re-
conocer	el	interés	y	el	conocimiento	de	la	entomofagia	y	de	los	canales	de	difusión	
de	alto	impacto.	Este	ejercicio	arrojó	resultados	que	muestran	el	rechazo	general	por	
desconocimiento	 tanto	del	proceso	como	de	 los	beneficios,	y	el	escaso	 tiempo	de	
dedicación	a	la	lectura	de	valores	nutricionales	de	los	productos	de	consumo.	Los	
canales	frecuentes	de	persuasión	se	relacionan	con	las	redes	sociales.
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Introducción
La	entomofagia	siempre	ha	sido	par-

te	de	los	procesos	alimenticios	de	los	se-
res	humanos.	Sin	embargo,	las	personas	
aún	desconocen	tanto	 los	valores	nutri-
cionales	que	puede	aportar	la	entomofa-
gia,	como	la	diversidad	de	preparaciones	
alimenticias	que	hace	posible.	Realmen-
te	no	se	le	ha	dado	la	suficiente	publici-
dad	a	esta	forma	de	consumo	como	para	
que	 impacte	 diferentes	 mercados	 y	 se	
masifique	 la	 información	 con	 respecto	
a	 su	 adecuado	 consumo.	 Esta	 carencia	
hace	 necesaria	 la	 apertura	 de	 espacios	
de	comunicación	que	hagan	uso	nuevas	
tecnologías	para	el	conocimiento,	la	va-
loración	y	la	difusión	de	la	entomofagia.	

La	 compresión	 y	 el	 análisis	 de	 las	
perspectivas	 acerca	 del	 consumo	 de	
nuevos	 productos	 alimenticios	 ha	 sido	
el	foco	del	diseño	y	comercialización	de	
esos	 productos.	 Sin	 embargo,	 los	 pro-
ductores	 de	 alimentos	 también	 deben	
pensar	 en	 los	 beneficios	 para	 los	 dife-
rentes	públicos.	Estos	beneficios	no	solo	
se	 pueden	 leer	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
nutricional,	 sino	 que,	 por	 ejemplo,	 de-
ben	tener	el	plus ambiental,	convertirse	
en	alternativas	de	mitigación	del	impac-
to	ambiental	que	generan	los	alimentos	
comunes.	Deben	balancear	los	intereses	
de	 las	 políticas	 gubernamentales	 y	 del	

consumidor	 final.	Actualmente	 se	 bus-
ca	proponer	alternativas	educativas	que	
logren	 conceptualizar	 y	 contextualizar	
el	significado	de	la	entomofagia	y,	de	la	
misma	manera,	motivar	 el	 consumo	de	
estos	alimentos

El	 presente	 estudio	 explora	 cinco	
temas	que	son	reflejo	de	diferentes	per-
cepciones	 sobre	 los	 nuevos	 alimentos	
producidos	 con	 insectos,	 y	 sobre	 cómo	
las	 nuevas	 tecnologías	 influyen	 efecti-
vamente	en	la	publicidad.	Por	otro	lado,	
este	texto	revisa	la	manera	en	la	que	la	
entomofagia	 trae	 beneficios	 a	 nivel	 so-
cial.	 Estos	 beneficios	 deben	 difundirse	
con	ayuda	de	nuevas	tecnologías.	Igual-
mente,	este	trabajo	estudia	cifra	estadísti-
cas	de	encuestas	que	miden	la	relevancia	
que	le	da	la	población	actual	al	consumo	
de	 alimentos	 con	 alta	 calidad	 nutricio-
nal,	además	de	los	canales	por	los	cuales	
los	consumidores	conocen	y	se	interesan	
por	productos	alimenticios	nuevos	en	el	
mercado.	Por	último,	se	entregan	las	dis-
cusiones	y	conclusiones,	que	se	basan	en	
estudios	actuales	y	resultados	obtenidos	
mediante	la	investigación.

Antecedentes
Nezlek	 et al.	 (2021)	 en	 el	 texto	

“Approach	 and	 Avoidance	 Motivation	
and	Interest	in	New	Foods:	Introducing	
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a	Measure	of	the	Motivation	to	Eat	New	
Foods”, presentan	como	objetivo	de	in-
vestigación	el	análisis	de	los	motivos	de	
los	consumidores	para	acercarse	a	nue-
vos	alimentos;	los	estudios	se	realizaron	
a	nivel	nacional,	en	los	Estados	Unidos	
y	 Polonia.	 Estructuraron,	 en	 ese	 senti-
do,	 una	medida	 de	 diez	 ítems	 con	 dos	
subescalas,	 una	 que	 mide	 las	 razones	
del	 enfoque	 en	 torno	 a	 nuevos	 alimen-
tos	—etiquetada	como	AppNF-Motiva-
ción—	 para	 conocer	 y	 estudiar	 nuevos	
alimentos.	La	muestra	consistió	en	705	
estudiantes	de	pregrado	que	participaron	
en	el	cumplimiento	parcial	de	un	requi-
sito	 de	 la	 clase.	 Los	 resultados	 fueron	
medidos	con	un	análisis	factorial	explo-
ratorio	 (EFA)	que	produjo	 factores	con	
valores	 propios	 superiores	 a	 1,0	 (F1	 =	
5,63	y	F2	=	1,50).	Concluían	los	autores	
en	notar	que	la	mayoría	de	las	personas	
probablemente	 no	 perciben	 las	 ofertas	
modernas	de	alimentos	como	potencial-
mente	mortales,	por	lo	que	el	hecho	de	
que	unos	consumidores	eviten	un	deter-
minado	 alimento,	 probablemente	 refle-
jan	incertidumbre	por	el	sabor	y	el	dis-
frute,	más	que	por	la	salud.	

Woolf	 et al.	 (2019),	 en	 su	 estudio	
“Willingness	 to	 Consume	 Insect-Con-
taining	 Foods:	A	 Survey	 in	 the	United	
States”, identificaron	 los	 factores	 que	
afectan	 la	 disposición	 a	 consumir	 ali-

mentos	que	contienen	insectos	[ICF]	en	
los	Estados	Unidos.	Para	ello,	se	estruc-
turó	un	instrumento	que	constaba	de	26	
preguntas	y	que	fue	aplicado	a	397	par-
ticipantes,	136,	hombres	y	261,	mujeres.	
El	 instrumento	 hizo	 evidente	 cómo	 los	
participantes	 estaban	 más	 dispuestos	 a	
consumir	 ICF	si	 estaban	 familiarizados	
precisamente	 con	 ese	 concepto	 y	 eran	
conscientes	de	los	beneficios	de	la	ento-
mofagia	o	habían	probado	ICF	antes	de	
este	estudio.	Hasta	el	67%	de	los	parti-
cipantes	que	nunca	habían	comido	ICF	
consideraban	 que	 la	 entomofagia	 era	
repugnante,	en	comparación	con	el	35%	
de	los	participantes	que	sí	habían	comi-
do	insectos.	Se	llegó	a	la	conclusión	que	
los	 consumidores	 estadounidenses	 son	
reacios	a	incorporar	ICF	en	su	dieta	dia-
ria;	el	rechazo	tiene	que	ver	con	el	asco,	
la	neofobia	alimentaria	y	la	baja	disponi-
bilidad	de	ICF.

Cicatiello	et al. (2020),	 en	 su	 estu-
dio	 “How	 Does	 it	 Taste?	Appreciation	
of	 Insect-Based	 Snacks	 and	 its	 Deter-
minants” evaluaron	 el	 gusto	 de	 cuatro	
bocadillos	de	insectos	entre	los	jóvenes	
consumidores	 italianos,	 en	un	panel	 de	
degustación	que	involucró	a	62	partici-
pantes.	Dos	de	los	productos	eran	insec-
tos	 enteros,	mientras	 que	 los	 otros	 dos	
contenían	 harina	 de	 insectos	 como	 in-
grediente	principal.	El	gusto	general	por	
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los	bocadillos	fue	bastante	alto,	con	un	
valor	medio	de	6,48	en	una	escala	sen-
sorial	que	va	del	1	al	9;	la	barra	de	cho-
colate	con	harina	de	insectos	fue	el	pro-
ducto	más	apreciado	(6,95),	seguida	de	
los	grillos	enteros	 (6,64),	 los	chips	con	
harina	de	 insectos	 (6,33)	y	 los	gusanos	
de	caramelo,	que	fueron	las	más	pobre-
mente	puntuadas	(6,02).	Los	resultados	
demostraron	que	todavía	existen	algunas	
barreras	culturales	que	impiden	que	los	
consumidores	 potenciales	 consideren	 a	
los	insectos	como	alimento,	y	mostraron	
que	 es	 necesaria	 una	 apertura	 del	mer-
cado	 a	 nuevos	 alimentos,	 para	 que	 así	
los	 consumidores	 puedan	 degustarlos.	
Una	conclusión	general	de	este	estudio	
es	que	 los	consumidores	pueden	no	re-
conocer	a	los	insectos	como	una	fuente	
de	alimento.

El	 estudio	 de	 Orsi	 et al.	 (2019),	
“Edible	Insects:	A	Food	Alternative	for	
the	Sustainable	Development	of	the	Pla-
net”,	 tiene	 como	objetivo	 examinar	 las	
perspectivas	alrededor	de	insectos	ente-
ros	comestibles	y	alimentos	procesados	
con	base	en	insectos	en	Alemania,	e	in-
vestiga	 los	 factores	 determinantes	 para	
su	 aceptación.	Este	 estudio	 realizó	 una	
encuesta	en	línea	en	Alemania;	un	total	
de	 402	 personas	 participaron.	 La	 ma-
yoría	 de	 los	 encuestados,	 un	 74%	 (co-
rrespondiente	 a	 290	 individuos),	 nunca	

había	probado	 insectos	de	ninguna	 for-
ma;	el	22%	(85	personas)	había	probado	
insectos	en	una	ocasión,	solo	el	5%	(18	
personas)	había	comido	insectos	más	de	
una	vez;	y,	finalmente,	solo	una	persona	
informó	 haber	 consumido	 insectos	 con	
regularidad.	El	estudio	concluyó	que	los	
consumidores	 preocupados	 por	 la	 sa-
lud	están	más	dispuestos	a	aceptar	pro-
ductos	 procesados	 con	 insectos,	 lo	 que	
sugiere	que	el	 argumento	a	 favor	de	 la	
salubridad	podría	desempeñar	un	papel	
moderador	en	el	factor	de	disgusto	con	
respecto	a	los	insectos	procesados.	

Benno	y	Hakko	(2018),	en	su	estudio	
“Can	Edible	Grasshoppers	and	Silkworm	
Pupae	be	Tasted	by	Humans	when	Pre-
vented	to	See	and	Smell	 these	Insects?” 
tienen	 como	 objetivo	 determinar	 si	 los	
receptores	en	los	seres	humanos	pueden	
distinguir	los	alimentos	cuando	se	descar-
ta	el	reconocimiento	visual	y	olfativo,	y	
solo	 la	 lengua	está	disponible	para	 eva-
luar	la	textura	y	el	sabor	de	los	alimentos.	
Participaron	en	el	estudio	27	estudiantes	
de Maestría	en	Gastronomía,	se	utilizaron	
5	alimentos	diferentes,	y	los	participantes	
tenían	 los	 ojos	 vendados	 para	 la	 degus-
tación.	Los	resultados	mostraron	que	un	
poco	más	de	la	mitad	de	los	estudiantes	
lograron	identificar	los	alimentos	con	in-
sectos,	y	el	46%,	tuvo	problemas	para	dis-
tinguir	los	insectos	de	los	demás	alimen-
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tos.	El	estudio	concluyó	que	el	hecho	de	
que	los	seres	humanos	evalúen	la	calidad	
de	los	alimentos	principalmente	median-
te	la	vista	y	el	olfato	hace	más	probable	
que	el	consumidor	acepte	el	uso	de	hari-
na	de	insectos	en	panes,	pasteles	y	otros	
artículos	de	panadería	o	la	conversión	de	
insectos	en	pastas.	En	estos	casos	los	ali-
mentos	no	son	evidentemente	preparadas	
con	insectos,	pues	el	sabor	de	los	insectos	
por	sí	solo	es	difícil	de	reconocer.

Yang	 et al.	 (2020),	 en	 su	 estudio	
“How	Augmented	 Reality	Affects	 Ad-
vertising	 Effectiveness:	 The	 Media-
ting	 Effects	 of	 Curiosity	 and	Attention	
Toward	the	Ad”	explora	cómo,	por	qué	y	
cuándo	la	realidad	aumentada	influye	en	
la	 efectividad	 de	 la	 publicidad.	 Para	 el	
estudio	 se	diseñaron	dos	anuncios	para	
unos	 productos:	 uno	 tradicional	 y	 un	
anuncio	 con	 realidad	 aumentada	 (RA)	
que	se	utilizó	en	una	exposición	en	una	
gran	ciudad	de	China.	Los	participantes	
que	vieron	el	anuncio	con	RA	tuvieron	
una	actitud	más	favorable	hacia	el	anun-
cio,	 y	 un	 mayor	 nivel	 de	 intención	 de	
compra,	en	comparación	con	los	partici-
pantes	que	vieron	el	anuncio	tradicional.	
Con	 base	 en	 los	 resultados,	 el	 estudio	
concluyó	que,	en	un	entorno	de	campo,	
la	publicidad	de	RA	refuerza	 la	actitud	
de	 los	 consumidores	 hacia	 el	 anuncio,	
así	como	la	probabilidad	de	compra.

Xu	et al. (2019),	en	su	estudio “The	
Comparability	 of	 Consumers	 Behavior	
in	Virtual	Reality	and	Real	Life:	A	Vali-
dation	Study	of	Virtual	Reality	Based	on	
a	 Ranking	 Task”,	 investigan	 y	 compa-
ran	 los	comportamiento	de	participantes	
en	un	entorno	virtual	 [VR]	y	en	 la	vida	
real	[RL],	para	validar	la	adquisición	de	
datos	 en	 un	 investigación	 de	 comporta-
miento	del	consumidor	[CB].	El	estudio	
se	desarrolló	en	Suiza,	donde	los	partici-
pantes	 fueron	 asignados	 aleatoriamente.	
Los	participantes	clasificaron	veinte	tipos	
de	cereales	comerciales	para	el	desayuno	
según	 su	 percepción	 de	 salubridad	 (de	
saludable	a	no	saludable).	Los	resultados	
mostraron	correlaciones	positivas	entre	la	
salud	percibida	y	el	NPS	(puntaje	de	per-
fil	 nutricional)	 en	 los	 dos	 entornos.	Fue	
evidente	cómo	el	comportamiento	de	los	
participantes	en	el	entorno	virtual	y	en	el	
mundo	real	eran	comparables,	prueba	só-
lidas	de	 la	validez	de	 la	 realidad	virtual	
como	una	herramienta	beneficiosa	y	pro-
metedora	para	la	adquisición	de	datos	en	
la	investigación	de	CB.

Desarrollo del tema

Contexto de la entomofagia
La	 entomofagia	 es	 el	 uso	 de	 artró-

podos	como	fuente	de	alimento.	La	ma-
yoría	 de	 los	 animales	 consumen	 insec-
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tos;	sin	embargo,	el	término	se	aplica	en	
nuestro	entorno,	al	consumo	de	insectos	
por	 los	 seres	 humanos.	 Muchos	 años	
atrás,	los	insectos	eran	parte	fundamen-
tal	 de	 alimento	 de	 los	 seres	 humanos,	
cuando	la	caza	de	animales	con	objetos	
desarrollados	 no	 era	 fundamental	 en	 la	
cultura	ni	se	habían	creado	técnicas	para	
la	 agricultura.	 La	 entomofagia	 ha	 sido	
constante	desde	la	antigüedad	hasta	ac-
tualidad	alrededor	de	 todo	el	mundo;	y	
aunque	mucho	 se	 discute	 acerca	 de	 su	
implementación,	no	se	han	desarrollado	
estrategias	 para	 el	 conocimiento	 de	 la	
entomofagia	 a	 través	 de	 canales	 tecno-
lógicos	 y	masivos,	 y	 no	 se	 han	 tratado	
de	manera	 profunda	 los	 beneficios	 que	
implica	la	implementación	de	estos	ali-
mentos	(Zaragozano,	2018).

Insectos y seguridad alimentaria
El	 crecimiento	 de	 la	 población	 hu-

mana	 implica	 un	 crecimiento	 igual	 en	
la	 demanda	 de	 alimentos;	 así	 mismo,	
incremente	 la	 necesidad	 de	 alimentos	
de	 especies	 animales	que	proporcionen	
buena	cantidad	de	proteína.	Se	debe	au-
mentar	 la	 actividad	para	generar	 recur-
sos,	de	la	misma	manera	que	se	amplía	
la	 demanda.	 Es	 esencial	 la	 creación	 y	
el	 uso	 de	 alternativas	 que	 cubran	 este	
crecimiento.	 Por	 supuesto,	 una	 de	 las	
muchas	vías	de	trabajar	alrededor	de	la 

seguridad alimentaria	o	de	disponibili-
dad	de	alimentos	es	a	través	de	la	cría	de	
insectos	(Halloran	et al.,	2013).

Ventajas ambientales
El	aumento	de	la	producción	de	ali-

mentos	 se	 relaciona	 de	 manera	 directa	
con	el	crecimiento	de	la	población	mun-
dial;	 esto	 quiere	 decir	 que	 los	 recursos	
que	hoy	en	día	se	limitando	a	causa	de	
diferentes	 factores	—entre	 ellos	 el	 ali-
mentos—,	 serán	 explotados	 aún	 más.	
La	cría	de	insectos,	por	otro	lado,	es	un	
mecanismo	 alterna	 para	 la	 creación	 y	
producción	de	 alimentos.	En	 la	 cría	 de	
insectos,	fenómenos	como	la	producción	
de	gases	de	efecto	invernadero	[GEI],	y	
la	utilización	de	recursos	naturales	como	
el	 agua,	 son	 inferiores	 en	 comparación	
a	 los	de	 la	cría	de	cualquier	especie	de	
ganado.	Del	mismo	modo,	 los	 residuos	
generados	por	el	ganado,	como	el	estiér-
col,	contaminan	las	aguas	superficiales	y	
subterráneas	con	toxinas	(metales	pesa-
dos)	y	patógenos	(Tilman	et al.,	2002),	
mientras	que	en	la	cría	de	insectos	los	re-
siduos	pueden	mantenerse	y	se	les	pue-
de	dar	un	valor	agregado.	Por	último,	al	
hablar	de	conversión	nutricional,	la	cría	
de	insectos	es	más	eficiente	en	cuanto	a	
kilogramos	de	alimento	por	kilogramos	
de	aumento	de	peso;	esto	es	importante	
ya	que	se	utilizan	menos	recursos	en	la	
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cría	de	insectos	que	en	las	de	otros	ani-
males	convencionales.	

Beneficios para el entorno social 
La	 incremento	 de	 la	 población	 hu-

mana	tiene	una	forma	específica:	el	cre-
cimiento	es	proporcional	a	las	necesida-
des	en	cuestión	de	trabajo.	Al	puntualizar	
esta	problemática	en	zonas	y	poblacio-
nes	más	 vulnerables,	 es	 posible	 enton-
ces,	pensar	en	alternativas,	gestionar	es-
trategias	para	generar	 ingresos	 a	 través	
de	 la	 entomofagia,	 teniendo	 en	 cuenta	
que	 para	 la	 producción	 de	 insectos	 no	
se	necesita	gran	capital	y	los	diferentes	
recursos	empleados	para	 la	crianza	son	
básicos;	se	trata,	pues,	de	una	oportuni-
dad	económica	importante.	Los	insectos	
pueden	tomarse	de	la	tierra,	y	es	posible	
llevar	 a	 cabo	 el	 proceso	 de	 conversión	
con	todas	las	medidas	necesarias	para	su	
producción	 y	 venta.	 En	 otras	 palabras,	
hay	 beneficios	 en	 diferentes	 ámbitos:	
por	un	lado,	hay	beneficios	económicos;	
y,	por	otro	lado,	los	productos	alimenti-
cios	con	 insectos	 tienen	alto	valor	pro-
teico,	y	la	cría	de	insectos	ayuda	a	la	mi-
tigación	de	la	producción	de	otro	tipo	de	
alimentos	en	grandes	cantidades,	un	fac-
tor	que	 incrementa	el	malestar	ambien-
tal	y	sanitario,	pues	el	riesgo	en	cuanto	
a	enfermedades	transmitidas	a	través	de	
los	animales	convencionales	es	alta;	este	

fenómeno	es	muy	distinto	en	la	cría	de	
insectos	(Halloran	et al.,	2014).	

Los insectos como fuente nutricional
El	valor	que	tienen	los	alimentos	con	

insectos,	ya	sea	en	términos	de	nutrien-
tes	o	de	proteína,	varía	de	acuerdo	a	di-
ferentes	factores:	uno	de	esos	factores	es	
la	 etapa	metamórfica	o	de	vida,	y	esta,	
a	su	vez,	depende	de	la	especie	de	cada	
insecto,	la	localidad	del	criadero	yla	ma-
nera	 en	 que	 es	 alimentado;	 aunque	 la	
especie	sea	igual	o	similar,	distintos	in-
sectos	 tienen	distintos	valores	 nutricio-
nales.	Aparte	de	esto,	el	valor	nutricional	
también	varía	de	acuerdo	con	la	manera	
en	 que	 se	 procesa	 y	 se	 produce	 el	 ali-
mento:	por	 ejemplo,	 el	valor	 cambia	 si	
el	alimento	se	procesa	en	o	si	se	procesa	
en	otra	presentación.	Igualmente,	facto-
res	como	el	momento	del	consumo	del	
alimento	y	la	forma	de	preparación	tam-
bién	modifica	 los	valores	nutricionales.	
Esto	quiere	decir	que,	a	la	hora	de	ana-
lizar	el	nivel	nutricional	de	los	insectos,	
existen	 diversos	 factores	 que	 debemos	
tener	en	cuenta	en	especial	en	cuanto	a	
las	metodologías	de	análisis	usadas.

Ingestas recomendadas de nutrientes
Cada	 alimento	 que	 consumimos	

debe	ser	adecuado	para	 la	persona	y	el	
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entorno	de	desarrollo.	Por	ello,	es	nece-
sario	reconocer	valores	mínimos	y	máxi-
mos	de	una	dieta	saludable.	Estos	valo-
res,	 además,	 deben	 derivar	 en	 energía	
suficiente	para	el	desarrollo	de	las	acti-
vidades	diarias	y	la	satisfacción	propia.	
Diariamente,	 una	 persona	 debe	 consu-
mir	alimentos	que	proporcionen	energía	
y	calorías,	como	las	grasas	y	proteínas,	
llamados	 macronutrientes,	 y	 micronu-
trientes,	 dados	 por	 las	 vitaminas	 y	mi-
nerales.	Estos	factores	deben	ser	tenidos	
en	 cuenta	 para	 una	 buena	 elección	 de	
consumo	de	un	alimento	(Carbajal,	de).	

Valor nutritivo de los insectos 
Por	su	composición,	los	insectos	pue-

den	tener	los	mismos	valores	nutriciona-
les,	 e	 incluso	 superiores,	 que	 los	 de	 los	
animales	 de	 las	 dietas	 convencionales,	
los	 insectos	 tienen	 un	 buen	 índice	 de	
proteínas	 y	 vitaminas	—la	 mayoría	 del	
grupo	B—,	así	 como	una	gran	cantidad	
de	minerales,	 entre	ellos	 sodio	y	calcio.	
En	cuanto	a	las	proteínas,	el	nivel	en	los	
insectos	depende	de	 los	aminoácidos	en	
el	cuerpo	del	animal,	que	pueden	llegar	a	
variar	entre	el	33%	y	el	95%.	Esto	quiere	
decir	que	es	un	alimento	con	un	alto	con-
centrado	proteico,	pues	tienen	la	capaci-
dad	que	tienen	de	convertir	los	diferentes	
alimentos	que	consumen	en	 tejidos	 cor-
porales,	y	 tienen	un	porcentaje	más	ele-

vado	de	calidad	nutricional.	Es	necesario	
encontrar	diferentes	opciones	de	presen-
tar	a	la	población,	los	aportes	que	puede	
generar	la	ingesta	de	alimentos	derivados	
de	los	insectos,	popularizar	su	consumo	y	
beneficiarse	de	sus	propiedades.

Alternativas de difusión masiva con 
RA y RV

Las	 tecnologías	 4.0	 son	 recursos	
al	 alcance	 de	 la	 mayoría;	 hay	 algunas	
de	ellas	cuyo	potencial	como	medio	de	
comunicación	eficiente	puede	ser	apro-
vechado	 a	 nivel	 publicitario,	 como	 la	
realidad	 aumentada.	 Estos	 medios	 nos	
permiten	contextualizar	un	producto	me-
diante	procesos	que	permiten	modificar	
el	mundo	real	con	elementos	superpues-
tos	de	manera	digital,	con	equipos	como	
HMD	 (head mounted displays).	 Estas	
permite	tener	una	experiencia	realista	y	
a	su	vez	interactuar	en	ella.	Se	trata	de	un	
elemento	que	enriquece	el	 espacio	y	el	
mensaje	brindado,	y	que	puede	aumen-
tar	las	ventas.	Además,	es	una	alternati-
va	de	fácil	y	práctica	aceptación:	puede	
convertirse	en	una	alternativa	educativa	
y	experiencial	de	gran	envergadura	en	la	
promoción	gastronómica.

Resultados
Para	la	presente	investigación,	se	di-

señó	un	 formulario	dirigido	a	población	
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de	los	estratos	2	a	4	en	la	ciudad	de	Bogo-
tá.	El	rol	familiar	de	los	encuestados	es	el	
de	ser	quien	abastece	las	respectivas	ca-
sas	con	productos	alimenticios,	así	como	
personas	 involucradas	 en	 alguna	 activi-
dad	 física.	 La	muestra	 participante	 está	
conformada	por	37	personas,	en	un	rango	
de	edad	de	entre	los	25	y	los	50	años.

Con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 si	 las	
personas	revisan	los	valores	nutricionales	
de	los	alimentos	que	compran	en	el	mer-
cado,	se	formularon	cinco	preguntas	de	la	
totalidad	del	cuestionario,	y	dos	de	ellas	
incluyen	los	2	resultados	más	relevantes:

La	figura	1	corresponde	a	 la	quinta	
pregunta	del	cuestionario:	¿Revisa	usted	
los	valores	nutricionales	de	los	alimentos	
que	compra?	Se	obtuvieron	los	siguien-
tes	 resultados:	 33%,	 casi	 nunca;	 27%,	

nunca;	27%,	en	ocasiones;	10%,	con	fre-
cuencia;	3%,	siempre;	0%,	casi	siempre.

La	 figura	 2	 corresponde	 a	 la	 sex-
ta	 pregunta	 del	 cuestionario:¿Con	 qué	
frecuencia	consume	usted	productos	no	
saludables?	Se	obtuvieron	los	siguientes	
resultados:	 60%,	 una	 vez	 a	 la	 semana;	
33%,	de	tres	a	cinco	veces	por	semana;	
7%,	nunca;	0%,	todos	los	días	y	una	vez	
al	mes.

Con	el	objeto	de	identificar	los	cana-
les	habituales	por	los	cuales	una	persona	
conoce	un	nuevo	alimento,	se	realizaron	
cinco	preguntas,	y	de	ellas,	se	muestran	
los	tres	resultados	más	relevantes.

La	figura	3	corresponde	a	la	décima	
pregunta	del	cuestionario:¿Cada	cuánto 
escucha usted el lanzamiento de alimen-
tos nuevos por televisión?	Se	obtuvieron	

Figura 1. Revisión valor nutricional
Fuente: Elaboración propia.
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los	 siguientes	 resultados:	 40%,	 nunca;	
30%,	 casi	 nunca;	 20%,	 en	 ocasiones;	
7%,	 con	 frecuencia;	 3%,	 siempre;	 0%,	
casi	siempre.

La	 figura	 4	 corresponde	 a	 la	 undé-
cima	 pregunta	 del	 cuestionario:	 ¿Cada	
cuánto escucha usted el lanzamiento de 
alimentos nuevos por redes sociales? 
Se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:	
53%,	 con	 frecuencia;	 30%,	 en	 ocasio-
nes;	 13%,	 casi	 siempre;	 3%,	 siempre;	
0%,	casi	nunca	y	nunca.

La	 figura	 5	 corresponde	 a	 la	 pre-
gunta	 decimocuarta	 del	 cuestiona-
rio:	 ¿Cada cuánto lee usted catálogos 
de supermercados para enterarse de 
nuevos productos?	Se	obtuvieron	los	si-
guientes	resultados:	43%,	en	ocasiones;	
27%,	con	 frecuencia;	17%,	nunca;	7%,	
casi	nunca;	6%,	siempre	y	casi	siempre.	

Discusión y conclusiones
La	entomofagia	 se	vislumbra	como	

una	 interesante	 alternativa	 al	 hablar	 de	
nuevos	alimentos	que	ayuden	a	mitigar	
los	 daños	 que	 causa	 la	 elaboración	 de	
otros	alimentos	al	ambiente;	de	la	misma	
manera	los	podemos	señalar	al	hablar	de	
alimentos	que	aportan	nutricionalmente	
valores	más	 altos.	 Sin	 embargo,	 la	 po-
blación	general	todavía	desconoce	acer-
ca	de	su	proceso	y	beneficios,	lo	que	es	
visible	en	el	resultado	que	muestra	que	el	
60%	de	personas	no	revisan	los	valores	
nutricionales	de	los	productos	alimenti-
cios,	y	en	un	porcentaje	similar,	cuando	
se	 habla	 del	 consumo	 de	 productos	 no	
saludables.

Con	 base	 en	 los	 resultados	 obteni-
dos,	 se	 puede	 apreciar	 que	 la	 mayoría	

Figura 2. Consumo no saludable
Fuente: Elaboración propia.
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de	las	personas	no	tienen	en	cuenta	los	
valores	nutricionales	que	aportan	los	ali-
mentos.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 también	
es	 primordial	 dar	 conocimiento	 previo	
al	consumidor	sobre	comida	sana	y	sus	
beneficios,	sobre	los	aportes	de	diferen-
tes	 alimentos	 ricos	 nutricionalmente	 al	
cuerpo	y	 a	 la	 salud.	La	mayoría	de	 las	

Figura 3 Canal de atención a productos de consumo
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 Atención de publicidad en redes sociales
Fuente: Elaboración propia.

personas	no	es	consciente	de	que	come	
de	forma	poco	saludable,	y	tampoco	es	
consciente	de	la	manera	de	producción,	
almacenamiento,	cocina	y	consumo.	Es	
por	ello	que	la	entomofagia	se	está	con-
virtiendo	 en	 un	 tema	 de	 relevancia:	 se	
trata	de	una	nueva	propuesta	de	hábito	
saludable	que	está	a	tono	con	la	necesi-
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dad	de	promover	la	difusión	didáctica	de	
los	beneficios	de	su	consumo.

Por	otro	 lado,	se	observa	que	 la	 te-
levisión	 ya	 no	 es	 una	 opción	 para	 co-
nocer	alimentos	nuevos,	ya	que	existen	
diferentes	 y	 más	 novedosas	 formas	 de	
difusión	 de	 contenido,	 en	 especial	 los	
canales	digitales	como	redes	sociales.	El	
mundo	digital	envuelve	nuestro	entorno,	
y	hoy	día	es	más	frecuente	llegar	a	con-
sumidores	a	través	de	estas	plataformas.	
Sin	embargo,	no	es	suficiente:	en	el	caso	
de	estudio,	y	por	su	relevancia	en	la	so-
ciedad,	se	debe	garantizar	que	realmente	
una	persona	se	interese	por	este	tipo	de	
alimentación.	 La	 comida	 con	 insectos	
se	debe	 convertir	 en	una	propuesta	 co-
mercial	 de	 alta	 demanda;	 para	 ello,	 se	
requiere	 de	 entornos	 experienciales	 y	
nuevas	estrategias	junto	con	nuevas	tec-

nologías	como	 la	 realidad	virtual	y	au-
mentada.	Se	deben	fomentar	los	canales	
efectivos	para	un	consumo	masivo	que	
beneficie	a	la	sociedad.
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