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La Facultad de Administración y Economía 
(FAE) de la Universidad Tecnológica Metropo-
litana (UTEM), se complace en presentar a la 
comunidad nacional e internacional una nueva 
edición de su Revista Trilogía, correspondiente 
al volumen 37, número 48, de diciembre 2022; 
edición que abarca una oferta variada de tra-
bajos relevantes. Al igual que en ocasiones 
anteriores, este número muestra parte de la 
labor investigativa de nuestra Facultad, cons-
tituyendo un espacio de reflexión y análisis 
relativo a los distintos temas que se desarrollan 
a continuación.

La presente edición contiene tres artículos, 
un ensayo, un punto de vista, un comentario 
breve y una nota técnica.

El primer artículo aborda el tema Construc-
ción de una plataforma para la participación 
ciudadana digital desde la metodología de 
experiencia de usuario en Chile y Colombia, de 
los académicos Erwin Aguirre, Hernán Orozco 
y  la académica Daniela Godoy, con filiación 
institucional en la Facultad de Ciencias de la 
Construcción y Ordenamiento Territorial de 
la UTEM, en conjunto con Carolina Paramo, 
arquitecta con filiación institucional en el 
Departamento Administrativo de Planeación, 
Municipio de Medellín, Colombia. Este artículo 
analiza iniciativas de planificación urbana en 
Chile y Colombia que incorporan herramientas 
digitales de participación, alentadas por el 

avance tecnológico y la emergencia sanitaria. 
El objetivo es caracterizar la experiencia de los 
planificadores y evaluar soluciones mediante 
metodologías de Experiencia de Usuario 
para definir lineamientos de diseño y crear 
un prototipo de plataforma de participación 
ciudadana. Se demuestra la importancia del 
diseño multidisciplinar de tecnologías que 
fortalezcan la democracia digital y el rol activo 
de los ciudadanos. Una conclusión relevante de 
esta investigación es que la tecnología permite 
la aparición de nuevos grupos de actores y 
fórmulas, pero, sobre todo, una nueva lógica, 
antes difícil de concebir, en el escenario de 
los procesos de participación ciudadana tra-
dicional, guiados por la institución pública o 
las consultoras. La tecnología aparece como la 
posibilidad de nuevos procesos de abajo hacia 
arriba; es decir, nuevas plataformas en manos 
de activistas y ciudadanos.

El segundo artículo de esta edición es: Uso del 
aula invertida y TIC en la enseñanza remota de 
grupos funcionales oxigenados, de las académi-
cas Leticia Cinta M., Natalia Alarcón V., Selene 
Martínez R. y los académicos José Buendía U. y 
Gustavo De la Cruz M., personal investigador 
con filiación institucional en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad 
de México. En su trabajo investigativo  indican 
que el estudio de la química orgánica se ha 
presentado de forma poco atractiva para el 
estudiantado. Por ello se diseñó una propuesta 

Enrique Maturana Lizardi
Decano Facultad de Administración y 
Economía,
UTEM.



didáctica basada en el Aula Invertida y se trabajó 
con 132 el estudiantado de bachillerato de la 
UNAM. La propuesta propició la autonomía, 
facilitó la consolidación del aprendizaje e 
hizo más atractivo el estudio de la química. Al 
reflexionar sobre el trabajo colaborativo, en 
la prepandemia notaron que el estudiantado 
realizaba la actividad en equipo, en la cual se 
integraba lo elaborado de manera individual, 
mientras que en las actividades propuestas 
sí se observó una colaboración entre pares 
durante las sesiones síncronas al resolver los 
ejercicios en la pizarra interactiva. Por lo mismo, 
se reconoce que las actividades colaborativas 
son una estrategia que debe estar presente 
en cualquier secuencia didáctica, y son he-
rramientas para el desarrollo humano, pues la 
interacción entre iguales permite aprender más 
que si se hace de manera individual, permite la 
reflexión, la autoevaluación, la coevaluación, 
el desarrollo de actitudes y valores necesarios 
en la formación del ser y que son propias de 
las actividades sociales.

El tercer y último artículo se titula: El aprendi-
zaje de los modos de color a través del trabajo 
colaborativo, usando las herramientas TIC 
con el  estudiantado de la Facultad de Artes 
y Diseño de la UNAM, de Ricardo Guadalupe 
R. y Ana Eslava C., personal investigador con 
filiación institucional en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Ciudad 
de México. Se señala que el estudiantado no 
comprende las diferencias en el color digital, lo 
que ocasiona inconsistencias en los soportes 
digitales e impresos. Se diseñó una secuencia 
aplicada a 120 personas del estudiantado de la 
licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 
de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), UNAM. 
El planteamiento es el aprendizaje, demostrado 
en los trabajos finales con el uso correcto de 
los modos de color. Por último, era frecuente 
que los estudiantes confundieran los modos de 
color en la siguiente actividad. En su totalidad,  
120 personas del estudiantado lo hicieron en 

el formato correcto y sin fallas de ejecución, 
y cumpliendo el objetivo de la actividad, que 
era diferenciar los modos de color. En cursos 
anteriores, más de la mitad de los alumnos 
presentaba errores de ejecución en el color de la 
identidad gráfica, inconsistencias en los valores 
y confusión en cuanto a la elección del modo 
de color para impresión, que es en un archivo 
para impresión bajo la cuatricromía CMYK.

El ensayo versa sobre: Competitividad y 
agroindustria, del académico Luis Valenzuela 
S., adscrito al Departamento de Economía, 
Recursos Naturales y Comercio Internacional, 
de la FAE-UTEM. El autor expresa que no hay 
en la literatura una definición única de compe-
titividad. Sin embargo, a nivel económico-em-
presarial hay acuerdo en que ser competitivo 
se asocia con la capacidad de una empresa 
de generar valor para sus clientes, a través de 
la satisfacción que obtengan con los bienes 
producidos y consumidos a una determinada 
relación precio-calidad, tal que la prefieran a 
sus competidoras, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional (en el caso de exportadoras), 
pues esto reflejaría un uso más eficiente de sus 
recursos, atendiendo a las características de las 
demandas que satisfacen. Así, se asume que 
las empresas más competitivas podrán lograr 
mayores participaciones de mercado con sus 
productos que aquellas menos competitivas. 
El escenario de globalización vigente exige a 
las industrias de un país pequeño, si desean 
ser competitivas a nivel internacional, que sus 
empresas adopten tamaños, tecnologías y es-
trategias –como la diferenciación de productos, 
costos, marcas u otras– que les permitan por sí 
solas o en conjunto con capitales extranjeros 
competir en los mercados externos. Si es la sola 
presencia de grandes empresas a nivel local, 
y no algunas de sus posibles prácticas, lo que 
incomoda a sus críticos, esta orientación hacia 
afuera (llámese o no vocación exportadora) es 
un argumento que las favorece. 
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Inclusive, estructuras industriales que se visua-
lizan como oligopólicas a nivel local (reducida 
competencia), independientemente del grado 
de concentración que estas presenten, pueden 
ser muy competitivas cuando se las pondera a 
nivel global o internacional, puesto que cada 
una de las empresas que las componen optará 
por tamaños, tecnologías y estrategias diferen-
tes en función de los mercados externos que 
atienden. A estas no corresponde enmarcarlas 
bajo la lógica competitiva tradicional, que 
presupone la existencia de un número elevado 
de empresas.

El punto de vista Dilemas de la seguridad en 
tiempos de incertidumbre es un aporte de 
Roberto Lagos, docente de la Escuela de Posgra-
do-Programa de Estudio en Políticas Públicas, 
de la FAE-UTEM. Señala que pensar en el futuro 
de la seguridad implica detectar las señales 
que pongan en riesgo la estabilidad y paz de 
la comunidad, que puedan destruir la armonía 
interna que debe proveer el Estado y disputarle 
el poder soberano que posee, ya que, en tér-
minos aristotélicos, los seres humanos somos 
animales políticos, seres sociales, conectados 
y comunicados entre sí, con vivencias, cultura, 
historia, destino, que han dotado al Estado del 
imperio para actuar en su nombre y trazar un 
proyecto colectivo, que obviamente debe tener 
garantizada la seguridad y convivencia pacífica 
de manera que este organismo social perviva.

El comentario breve Las Arpilleristas: su rol en 
la justicia social y su proyección en la educación 
artística, es de Francisco Pino, académico en la 
Escuela de Diseño, Facultad de Humanidades y 
Tecnologías de la Comunicación Social, UTEM. 
En su narrativa, el autor expresa que la identidad 
cultural se refleja en el trabajo artístico de la 
arpillera y se expresa mediante los pequeños 
relatos contranarrativos de experiencias que 
no serán registradas en la historia oficialista 
pero que quedarán en el imaginario colectivo 
mediante el resultado físico de la expresión 

artística, la arpillera tangible que recorre el 
mundo. Historias individuales y colectivas 
que muestran la realidad alternativa frente a 
la cronología histórica hegemónica y son pro-
yectadas desde zonas territoriales específicas 
de la jerarquía geográfica sociocultural.

La nota técnica Envelopes, Bollinger Bands e 
Ichimoku Clouds en el trading de criptoactivos, 
es contribución del académico Luis Valenzuela, 
de la FAE-UTEM. El autor concluye que los tres 
indicadores revisados, de distinta complejidad 
o sofisticación, son útiles e interesantes, y 
cualquiera de ellos puede ser considerado en 
algún periodo para los análisis de trading. Las 
BB entregan, a través de BBW, información 
acerca de la volatilidad del precio del activo 
vía considerar en su cálculo la StdDev. Ambos, 
Envelopes y BB, son indicadores rezagados 
de fácil comprensión. La Nube de Ichimoku, 
al constituir un conjunto de indicadores, 
rezagados y adelantados, es más completo y 
complejo a la vez, llegando también a ser de 
gran utilidad, invirtiendo un tiempo adicional 
en la comprensión de sus componentes, mo-
vimientos, señales, alcances y limitaciones. 
Como ninguno de ellos es infalible, se sugiere 
contrastar con indicadores complementarios 
o validadores.

Me resta finalmente agradecer a todos quienes 
colaboraron para hacer posible este nuevo 
número del primer órgano comunicacional 
escrito de nuestra casa de estudios superiores, 
personas que se encargaron, desde esta facultad 
y casa central, Ediciones UTEM, de su edición 
y publicación. A todos ellos, muchas gracias.    
 

Enrique Maturana Lizardi
Decano

Facultad de Administración y Economía
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RESUMEN 

Este artículo analiza iniciativas de planificación 
urbana en Chile y Colombia que incorporan he-
rramientas digitales de participación alentadas 
por el avance tecnológico y la emergencia sani-
taria. El objetivo es caracterizar la experiencia de 
los planificadores y evaluar soluciones mediante 
metodologías de Experiencia de Usuario para 
definir lineamientos de diseño y creación de 
un prototipo de plataforma de participación 
ciudadana. Se demuestra la importancia del 
diseño multidisciplinar de tecnologías que 
fortalezcan la democracia digital y el rol activo 
de los ciudadanos. 

Palabras clave: diseño urbano, participación 
urbana, diseño UX

ABSTRACT 

This article analyzes urban planning initiatives 
in Chile and Colombia that incorporate digital 
tools for participation encouraged by technolo-
gical advances and the health emergency. The 
objective is to characterize the experience of 
planners and evaluate solutions through User 
Experience methodologies to define design 
guidelines and create a prototype of a citizen 
participation platform. The importance of the 
multidisciplinary design of technologies that 
strengthen digital democracy and the active 
role of citizens is demonstrated.

Keywords: Urban design, urban participation, 
UX design



TRILOGÍA (SANTIAGO) FAE • ERWIN AGUIRRE ~ HERNÁN OROZCO ~ DANIELA GODOY ~ CAROLINA PARAMO • DICIEMBRE 2022: 10-33

12 TRILOGÍA. Facultad de Administración y Economía, diciembre 2022

INTRODUCCIÓN

La digitalización de los procesos participativos 
es un proceso incremental que ha cobrado 
especial dinamismo en el marco de la crisis 
sanitaria y las medidas de control del covid-19, 
centradas en el distanciamiento social. El 
inevitable impacto de las nuevas tecnologías 
en el modo de organizarnos como sociedad 
(Ivoskus, 2020; Ramos y Campos, 2013; Sie-
rra, 2019) demanda implementar prácticas y 
herramientas tecnológicas para contribuir a 
la toma de decisiones democráticas. En este 
sentido, la presente investigación reconoce 
la necesidad de construir un pacto digital 
que soporte los procesos participativos de la 
planificación y diseño de nuestras ciudades, 
integrando las necesidades de una sociedad que 
ve en los espacios virtuales una oportunidad 
para establecer vínculos con las instituciones 
y sus pares ciudadanos (Henao y Camargo, 
2021). Este artículo analiza procesos de plani-
ficación en ciudades de Chile y Colombia que 
incorporan, de manera incipiente y exploratoria, 
la participación ciudadana a través de medios 
digitales. Se busca identificar y caracterizar la 
experiencia de usuario alcanzada, estableciendo 
desafíos comunes como base para el desarrollo 
de herramientas digitales de participación ciu-
dadana efectiva. Además, se propone y evalúa 
la creación de un prototipo de una plataforma 
en fase beta que permitiría abordar dichos 
desafíos, generando experiencias y resultados 
significativos. 

Asumiendo su rol de propietarios, la Universidad 
Tecnológica Metropolitana y la Fundación Ca-
rolina permiten que pueda ser utilizadas tanto 
por la municipalidad, el gobierno en distintas 
escalas, o personas naturales que desarrollen o 
participen en procesos de esta naturaleza. Todo 
lo anterior se realiza mediante la integración 
de la investigación tradicional, la investigación 
aplicada, con una mirada multidisciplinar entre 

las ciencias sociales, la planificación urbana y 
el diseño. 

1. ENCUADRE TEÓRICO

El presente trabajo se sitúa en la necesidad de 
adaptar metodologías de participación ciudada-
na para lograr los objetivos de profundización 
de la democracia y generación de nuevos pactos 
sociales, ambientales y económicos, en pos de la 
sostenibilidad (PNUD, 2016), en un escenario de 
cambio radical de la sociedad debido al avance 
de las nuevas tecnologías. Así, la investigación 
contempla un doble encuadre teórico en el 
cual se agrupan las consideraciones propias 
de la participación ciudadana que tiende a la 
digitalización y la experiencia de las personas 
frente a los medios digitales.

La emergencia sanitaria mundial iniciada el 
año 2020 y el distanciamiento social como 
norma obligatoria determinaron la interrup-
ción de muchas actividades de participación 
desarrolladas presencialmente, otorgando a las 
TIC mayor protagonismo (Orozco et al., 2021). 
Sin embargo, el desarrollo de plataformas de 
participación digital y la adaptación de meto-
dologías para la toma de decisiones públicas 
no ha superado ciertas dificultades (De Lucas, 
2020; Gastelú et al., 2020)1. 

Es posible reconocer dos tipos de relación go-
bierno-ciudadanos: la entrega de información 
y la recolección de opiniones (Casacuberta y 
Gutiérrez-Rubí, 2010), ambas con bajo nivel 
de complejidad. Uno de los obstáculos que 
impide alcanzar mayor profundidad en estas 
dinámicas participativas es la persistencia de 
la brecha digital y su relación con la brecha 

1. Artículo resultado de la investigación que se llevó a cabo en 
el marco de la convocatoria Digitalización inclusiva y sostenible 
en América Latina (2020), financiada por la Fundación Carolina 
y Telefónica. 
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socioeconómica. La participación digital podría 
no lograr legitimidad, en la medida en que 
persista la falta de dispositivos, baja conecti-
vidad y limitadas competencias digitales que 
determinen la exclusión de ciertos grupos (De 
Lucas, 2020). Autores como Gastelú et al. (2020) 
exponen que la participación digital podría 
generar una doble vulneración de derechos, 
ya que los mismos grupos que hoy carecen de 
acceso a bienes urbanos también carecerían 
de bienes virtuales. 

Para hacer frente a los desafíos de la inclusión, 
aparece el enfoque de Don Norman, de diseño 
centrado en el usuario (DCU), como un im-
portante marco conceptual para múltiples 
disciplinas que buscan mejorar la experiencia de 
interacción entre personas y tecnologías. Su uso 
ha transcendido, surgiendo varios métodos que 
permiten a los diseñadores generar proyectos 
enfocados en la funcionalidad y utilidad de los 
productos o servicios, incluyendo la participa-
ción de los usuarios (Garrett, 2011). Su objetivo 
es la creación de plataformas digitales que 
logren sus objetivos de la manera más sencilla 
e intuitiva posible. Lo anterior se traduce en la 
capacidad de entender necesidades, evaluando 
la accesibilidad y usabilidad (Nielsen, 1993; 
Krug, 2015). 

Con la accesibilidad se busca que cualquier 
persona, independientemente de su cultura, 
idioma, localización, experiencia o condiciones 
físicas, pueda utilizar un producto (W3C, 2020). 
Por su parte, la usabilidad es el resultado de 
un entorno explícito, fácil y con tareas claras 
(Nielsen, 2020; Aguirre et al., 2021), también 
definido por la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO 9241-11, 1998) como: (1) 
eficacia con la que se alcanzan los objetivos; 
(2) eficiencia en la capacidad de los usuarios; y 
(3) satisfacción direccionada por la comodidad 
y experiencia positiva en el uso de un servicio 
o producto. 

Dentro del enfoque del DCU, es posible encon-
trar el grupo de metodologías de investigación 
aplicada denominado Experiencia de Usuario 
o UX (por su sigla en inglés, User Experience), 
definida como el resultado de la interacción 
de una persona con una plataforma o servicio 
digital (Unger y Chandler, 2012; Ferrer et al., 
2020). La información de valor se obtiene 
aplicando una serie de técnicas y/o métodos 
que involucran a los usuarios (Aguirre et al., 
2020; Courage y Baxter, 2005), las cuales son 
guiadas por equipos de diseño a través de he-
rramientas continuas e iterativas, tales como 
el DesignThinking (Muller-Roterberg, 2020), 
para finalmente definir prerrequisitos de las 
plataformas digitales a crear o mejorar (Farkas, 
2016; Mootee, 2013). 

Este trabajo propone la generación de linea-
mientos, diseño y evaluación del prototipo de 
una plataforma de participación urbana digital 
basada en la experiencia de los planificadores 
y el trabajo de un equipo multidisciplinar de 
expertos en participación, planificación urbana 
y en diseño UX.

2. MARCO METODOLÓGICO

Este trabajo de Investigación y Desarrollo (I+D) 
tiene un enfoque exploratorio, descriptivo y 
cualitativo, orientado por los procedimientos 
y las etapas de la metodología UX. Las distintas 
etapas son sustentadas por los hallazgos de 
la fase investigativa y validadas a través de 
la incorporación continua de la perspectiva 
de los usuarios, identificándose, además, las 
estrategias, metodologías e instrumentos 
que enfrentan las limitaciones y desafíos de 
la participación digital en contraste con la 
presencial. Se considera cada una de las cinco 
etapas establecidas para la construcción de una 
plataforma digital (Ferrer et al., 2020), según lo 
ilustra la Figura 1, cada una de las cuales está 
orientada a la obtención y retroalimentación 
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de información cualitativa y cuantitativa, según 
metodologías específicas que se proponen en 
cada una.

Figura 1. Metodología UX

Fuente: elaboración propia desde la base de Ferrer et al. 

(2020).

En la primera etapa de UX Empathy se busca 
empatizar con el problema y los usuarios, cons-
truyendo un mapa de empatía como resultado 
de entrevistas (15) a planificadores (de distintas 
disciplinas) que desarrollan procesos de parti-
cipación digital desde las instituciones públicas 
y a través del ejercicio privado de la profesión 
en Chile y Colombia. Luego, en la etapa de UX 
Research, que busca definir las necesidades 
de los usuarios y crear perfiles, se analizan las 
entrevistas e instancias de observación parti-
cipante de procesos de participación urbana 
digital, lo que se complementa con el desarrollo 
de un Benchmarking o estudio comparativo. En 
la tercera etapa de UX Design se generan ideas 
para un diseño que responda a las necesidades 
de los usuarios que se prueban mediante he-
rramientas propias de la metodología UX, tales 
como Customer Journey Map y el Cardsorting. 
En la etapa de UX Prototyping se desarrolla la 
plataforma de participación ciudadana digital 
en su versión beta. Finalmente, en la etapa de 
UX Testing o de evaluación de producto se 
desarrollan grupos focales que exponen los 

resultados finales a los informantes clave para 
su valoración y retroalimentación. 

3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentan los resultados, 
ordenados a partir de las etapas metodológicas 
mencionadas y resaltando los principales as-
pectos del enfoque multidisciplinar y aplicado.

3. 1. UX Empathise

El diseño de la investigación consideró entre-
vistar a los profesionales especializados en 
participación, como usuarios principales de 
las tecnologías y procesos digitalizados por 
evaluar. Se desarrollaron entrevistas en pro-
fundidad con estos actores para obtener una 
visión general sobre los procesos y necesidades 
de otros actores, tales como las instituciones 
y habitantes. A continuación se presenta la 
clasificación de entrevistados y procesos en 
los que participan.
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Tabla 1. Clasificación de usuarios clave 
y proyectos

Fuente: elaboración propia.

3. 1. 1. Mapa de empatía

Una de las técnicas principales de esta etapa es 
la elaboración de un Mapa de Empatía a partir 
de las entrevistas y la observación participante, 
específicamente en torno a las preguntas que 
permiten entender y conocer al usuario. Este 
mapa está orientado a definir las características 
cualitativas de los principales usuarios de las 
plataformas de participación ciudadana digital 
y describe al usuario desde el entendimiento 
del problema, ahondando en lo que piensan, 

Escala Tipo de proyecto Ámbito Gestión País

Metropolitana / 
Regional

Planes maestros ambientales y planificación de áreas 
naturales.

Planificación 
territorial

Público Chile

Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP).
Planificación 
territorial

Público Colombia

Municipal

Política pública de protección a moradores, actividades 
económicas y productivas.

Protección social Público

Colombia
Red de ciclo rutas de la ciudad de Medellín. Movilidad Mixta

Metro liviano de la avenida 80. Movilidad Mixta

Gestión de controversias en planes reguladores y Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA).

Planificación 
territorial

Mixta Chile

Comunal

Planes parciales.
Planificación 
territorial

- Colombia

Planificación territorial participativa. - Mixta
Chile

Planes maestros para la movilidad activa e ingeniería. Movilidad Mixta

Barrial

Diseño participativo de espacios públicos. Diseño urbano Mixta

Chile

Programa Quiero Mi Barrio.
Diseño participativo de áreas verdes.

Diseño urbano Mixta

Subsidios Habitacionales (PIS DS19).
Proyectos de vivienda definitiva.

Planificación 
territorial

Mixta

Planes y diseños de infraestructura urbana y espacio 
público.

Diseño urbano Mixta 

Ingeniería de detalle para proyectos de movilidad. Movilidad Mixta Colombia

ven, dicen, hacen y escuchan (Osterwalder et 
al., 2013). 

Para la aplicabilidad del Mapa de Empatía se 
utiliza, además, una protopersona (DesignPer-
son) que permite perfilar un usuario y generar 
empatía con el proyecto, servicio o producto 
(Stull, 2018). En este proyecto se construyó 
una protopersona con base en las suposiciones 
iníciales del equipo de investigación, a través 
de una lluvia de ideas que direccionó la primera 
fase de investigación y puso en su centro al 
usuario final (Tomlin, 2019). 
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A continuación, se presenta el Mapa de Empatía 
y protopersona que recopila la información so-
bre las necesidades de los entrevistados ante la 
participación ciudadana en un contexto digital.
 
Figura 2. Mapa de empatía y 
protopersona

Fuente: elaboración propia.

Entre los resultados del análisis de entrevistas 
se confirma que, previo al periodo de pandemia 
y emergencia sanitaria, ya existía un avance 
hacia la digitalización de los procesos a tra-
vés de la utilización de correos electrónicos, 
sitios web y redes sociales como medios de 
comunicación complementarios. No obstante, 
también es posible evidenciar una importante 
resistencia al cambio entre los profesionales 
que guían los procesos, pues muchos de ellos 
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preferirían volver a procesos presenciales o, 
por lo menos, híbridos. 

Lo anterior tiene relación con la falta de re-
cursos económicos y de tiempo para explorar 
plataformas o metodologías más complejas, 
ya que existe una percepción de que estas 
pudiesen ser resistidas por los habitantes. En 
contraposición, algunos de los entrevistados 
han desarrollado experiencias complejas que 
han sido bien recibidas por lo habitantes, las que 
han logrado altos grados de involucramiento y 
han instalado exigencia de más interacción y 
vinculación entre ciudadanos y activistas para 
lograr procesos horizontales de participación.

3. 2. UX Research

Esta etapa profundiza sobre las necesidades de 
los distintos actores involucrados o usuarios 
antes definidos. Las principales necesidades 
de las comunidades participantes, según los 
entrevistados, son el acceso a una información 
clara y la brecha digital que sigue siendo con-
siderable en la región latinoamericana. 

Respecto del acceso a información, la imple-
mentación de actividades en modalidad virtual 
evidenció la importancia de contar con infor-
mación territorial digitalizada y actualizada que 
facilite diagnósticos territoriales y la correcta 
convocatoria de todos los grupos de interés. 
Por su parte, la brecha digital, entendida como 
un fenómeno multidimensional, tiene como 
principal desafío la generación de garantías 
de condiciones mínimas de conectividad y 
provisión de equipos para mejorar la efectividad 
de las dinámicas virtuales de forma transversal, 
considerando además diferencias de género, 
edad, condición socioeconómica y territorial 
(urbano-rural). 

En un segundo nivel de análisis, se reconoce 
cierta predisposición negativa o resistencia a 
los procesos digitales, la que no solo es per-

cibida en grupos de participantes y en ciertas 
comunidades, sino también en las instituciones 
que verifican los procesos o incluso en los 
equipos que se han visto forzados a modificar 
los soportes de participación ciudadana. Será 
necesario, entonces, superar esta predisposi-
ción mediante la difusión y promoción de las 
buenas prácticas en procesos similares, entre 
otras estrategias que consideren la generación 
de confianza. 

Con base en la profundización del análisis de 
las entrevistas y observación participante, esta 
fase implicó el modelado de diversos usuarios a 
través de la técnica Humulu y un Benchmarking 
o análisis sencillo de plataformas, mencionadas 
en las entrevistas, similares a la que se busca 
desarrollar.

3. 2. 1. Modelado de usuarios Humulu 

Aplicando las entrevistas procesadas por los 
investigadores, se generó una segmentación 
de perfiles de usuarios, reconociendo carac-
terísticas cualitativas de valor, en relación 
con la tecnología y las expectativas de los 
usuarios respecto del producto a diseñar. Esta 
caracterización se desarrolló a través de la 
metodología Humulu (de las siglas en inglés 
para Heavy, Medium y Light Users) (ver Ferrer et 
al., 2020). Esta técnica permite caracterizar y 
separar a las personas entrevistadas por grupos, 
nivel de conocimiento y experticia, ya sea por 
su uso tecnológico en los entornos digitales, 
experiencia en el área de la participación o uso 
de otras aplicaciones similares al propuesto. 

Se determinaron 3 tipos de usuarios: (1) plani-
ficadores y activistas con experiencia en uso 
de metodologías digitales, (2) planificadores 
con mediana experiencia y participantes 
habituales de procesos de participación y (3) 
habitantes sin experiencias previas en este tipo 
de procesos digitalizados y con conectividad 
en cierta medida limitada. Cada uno de ellos 
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posee necesidades y expectativas detalladas a 
continuación (Figura 3). 

Figura 3. Caracterización inicial de 
usuarios según técnicas Humulu

Fuente: elaboración propia.

Un primer grupo HU (Heavy Users) está com-
puesto por usuarios de uso avanzado de las 
tecnologías y considerable experiencia en el 
área de la participación ciudadana, tratándose 
de planificadores profesionales que buscan 
herramientas digitales complejas de registro 
de información que, sobre todo, sean claras 
para sus participantes, además de repositorios 

específicos que incluyan información metodoló-
gica, investigaciones y proyectos referenciales. 
El segundo grupo MU (Medium Users) co-
rresponde a usuarios con alto conocimiento 
en participación (profesionales y activistas), 
pero no cuanto al uso de nuevas tecnologías; 
están interesados en obtener información de 
varios proyectos y acceder de forma rápida a 
las actividades y resultados, pero prefieren 
plataformas sencillas y usables en el menor 
tiempo posible. 
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Finalmente, el grupo LU (Light Users) está com-
puesto por usuarios que manejan información 
sobre participación, pero determinados por 
la brecha tecnológica, lo que se expresa en el 
bajo conocimiento en plataformas digitales 
especificas; no obstante, tienen un nivel de uso 
medio de TIC (en smartphones), suelen recibir 
información a través de mensajería instantá-
nea y acceden a la información de forma fácil 
e intuitiva, aunque necesitan uso optimizado 
de imágenes para asegurar su acceso. 

3. 2. 2. Benchmarking

El análisis comparativo de plataformas similares 
desde un enfoque cualitativo es un método de 
investigación donde se contrasta un producto 
digital similar al que se desea plantear como 
solución (Ferrer et al., 2020). Esto permitió 
evaluar buenas prácticas y algunos rasgos en 
evolución que aplican como elementos referen-
ciales para un nuevo producto. La selección de 
estas plataformas se basó en las aplicaciones 
recomendadas en las entrevistas. Se trabajó 
con dos aplicaciones constituidas, evaluando 
similitudes y elementos destacados (Tabla 3). 
Esta revisión permitió considerar aspectos tales 
como definir los servicios, adoptar el uso de 
galerías y otros elementos gráficos, así como 
generar una plataforma intuitiva que contemple 
herramientas sencillas de uso.
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Tabla 3. Similitudes y elementos des-
tacados de sitios consultados en el 
Benchmarking

Fuente: elaboración propia.

4. 3. UX Design

Esta etapa da inicio a las primeras ideas para el 
desarrollo del prototipo de plataforma propues-
to desde el enfoque del trabajo colaborativo 
con los usuarios. Así se cocrea o coconstruye 
el ecosistema digital que permite abarcar las 
necesidades de los usuarios, con base en las 

Sitio 1: onodo.org Sitio 2: citizenlab.com/es

Opción dos idiomas Opción varios idiomas

Posee galerías No posee galerías
Poca claridad en el servicio Claridad en el servicio

Sección contacto Sección contacto
Poca claridad en los servicios que presta la plataforma Claridad en los servicios

Usabilidad en todo el sitio Usabilidad en todo el sitio
Uso de iconos sencillos e ilustraciones Uso de iconos sencillos e ilustraciones
Sitio Web sencillo, minimalista
(reducción de lo esencial)

Diseño limpio e imagen de marca en todo el dis-
curso visual

No aplica Presenta casos de estudio y guías prácticas para 
replicabilidad

No aplica Blog (asociado con redes sociales)

No posee buscador No posee buscador

opiniones y recomendaciones detectadas en 
las entrevistas, verificadas y jerarquizadas 
mediante nuevas técnicas de investigación 
que se presentan en esta etapa: el Customer 
Journey Map y el Card Sorting.

4. 3. 1. Customer Journey Map

El mapa de experiencia o de viaje del usuario es 
aplicado a los entrevistados para observar cómo 
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estos navegaban en sitios digitales similares, 
plasmando esquemas mentales a través de un 
diagrama (Ferrer et al., 2020; Levy, 2015). Este 
permite conocer la interacción, los canales y 
elementos con los que un usuario se vincula, 
además de los diferentes puntos de interés en 
su proceso de uso. Los elementos considerados 
para su elaboración fueron: grupos de usua-
rios, línea de tiempo (timeline), emociones de 
los usuarios en su experiencia y touchpoints o 
puntos de contacto. 

A continuación se presentan los principales 
resultados de dicha técnica, entre los que se 
evidencian la importancia de redes sociales y la 
búsqueda de experiencias similares o espacios 
de discusión entre participantes.

Figura 4. Mapa de viaje del usuario

Fuente: elaboración propia.
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3. 3. 2. Card Sorting

Consiste en el agrupamiento de tarjetas y 
construcción de sitemap (distribución del 
contenido y jerarquización de sus relaciones) 
realizada por los stakeholders, en este caso de 
manera remota mediante la aplicación Optimal 
Workshop2, cuyos resultados son evaluados 
a la luz de los contenidos del Mapa de Viaje 
del usuario. 

Se les solicitó a los entrevistados que agruparan 
20 cartas, según categorías principales: (1) Des-
tacado en Sección principal de la Plataforma, 
(2) Sección Comunidad, (3) Sección Informativa 
Proyectos en desarrollo, (4) Sección de cada 
proyecto, (5) Sección Crear o editar un proyecto, 
y (6) Sección Conoce. Este método se aplicó a 
tres grupos de personas: a) planificadores y 
expertos en Chile, b) planificadores y expertos 
en Colombia, y c) activistas o participantes 
habituales en ambos países. 

A continuación (Figura 5) se aprecian las cartas 
con mayor frecuencia para ser ubicadas en cada 
una de las categorías previamente descritas, 
marcando en amarillo las opciones con mayor 
repetición. 

2. https://www.optimalworkshop.com/.
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Figura 5. Matriz de resultados Card 
Sorting

Fuente: elaboración propia.

Se constató el modelo mental de los usuarios 
en relación con la agrupación de las variables 
presentadas, correspondientes a las 6 cate-
gorías principales. Los resultados del Card 
Sorting permitieron generar la arquitectura de 
información (AI) de la plataforma a diseñar, la 
cual es clave para ofrecer una grata experiencia. 
Estos resultados fueron la base para el diseño 
de Wireframe de la plataforma. 

3. 4. UX Prototyping

En esta etapa se desarrolló el prototipo, utili-
zando como principal herramienta el software 
Adobe XD de diseño de interfaces, el cual 

permite intercambio de ideas con los stakehol-
ders (parte interesada) y los usuarios (público 
objetivo). Se desarrollan dos técnicas o niveles 
de diseño inicial: el de baja fidelidad (sketching) 
y el prototipo de media (wireframe), que no 
incluye colores ni imágenes y solo contempla 
el orden de fichas en las mesas de trabajo y el 
despliegue de un set de palabras clave.
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3. 4. 1. Prototipado

Este proceso de ideación permite construir el 
modelo preliminar que representa la lógica 
central, organización y arquitectura de un 
servicio o, en este caso, plataforma digital. El 
prototipo se crea a partir de las ideas previas 
en papel, evaluadas por el equipo de investi-
gadores (Figura 6).

Figura 6. Prototipo de baja fidelidad

Fuente: elaboración propia.

Los requisitos de este prototipo digital fueron 
integrar los contenidos que se extrajeron como 
necesidad de los usuarios en la metodología 
Humulu, además del análisis en profundidad de 
las entrevistas y la arquitectura de contenidos 
reconocida como deseable en las metodologías 
de Customer Journey Map y Card Sorting. Este 
prototipo (de media) busca ser simple y usar 
pocos recursos visuales que distraigan, a fin de 
que el usuario evalúe solo el prototipo digital 

para medir la funcionalidad, jerarquizar la in-
formación, usabilidad, contenidos a manejar y 
el orden que apoye la experiencia del usuario. 
A continuación se presenta el prototipo de 
media fidelidad digitalizado, el cual consti-
tuirá el vínculo con los usuarios en la etapa de 
Testing (Figura 7). 
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Figura 7. Prototipo tipo Wireframe 
digitalizado de la plataforma
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Fuente: elaboración propia.

3. 5. UX Testing

El principal objetivo de esta etapa es la evalua-
ción de la experiencia por parte de los usuarios y 
stakeholders, permitiéndoles comprobar aspec-
tos tales como: diseño, navegación, estructura 
y utilidad  de la plataforma digital propuesta 
(Unger y Chandler, 2012). En este caso, se 
trabaja con base en el prototipo Wireframe 
digitalizado de la plataforma diseñada con los 
resultados de la metodología Card Sorting. 
Se plantean como objetivos de esta etapa: 
(1) obtener retroalimentación del proyecto, 

evaluando interacciones y posibles mejoras; (2) 
definir la percepción de los usuarios respecto 
de la organización de la información, claridad 
y pertinencia; (3) explorar la interacción de la 
plataforma con los perfiles seleccionados como 
públicos objetivos (accesibilidad, navegación 
y lenguaje).

3.5.1. Grupos focales 

La técnica escogida para cumplir estos obje-
tivos fue el desarrollo de dos grupos focales 
de manera remota y entrevista moderada, de 
modo de vincular distintos países, en atención 
al contexto pandémico 2020. Esta técnica 
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llamó la atención de los participantes sobre 
ciertos temas relacionados con el proyecto, 
evidenciando variables que de alguna manera 
no se habían incluido. De este modo, se logró 
integrar a distintos profesionales por la diver-
sidad de la muestra. 

Se pretendió develar diagnósticos y enfoques 
de forma íntegra, por lo que se integraron 10 
expertos en planificación de Chile y Colom-
bia, provenientes de instituciones públicas o 
consultoras urbanas. De ellos, el 80% declara 
haber participado de una instancia anterior y 
un 20% restante se incorpora con una mirada 
externa al proceso. Las dos jornadas tuvieron 
una duración aproximada de una hora,  y cons-
taron de tres etapas cada una: (1) presentación 
del proyecto, objetivos, resultados parciales de 
investigación y breve explicación del prototipo, 
(2) testeo y (3) observaciones. Los participantes 
exploraron 11 secciones del prototipo, dispo-
niéndose junto a cada una de ellas un cuadro 
para el registro de comentarios alusivos a la 
sección o la experiencia global. Las secciones 
fueron las siguientes:

Tabla 4. Secciones del prototipo Wi-
reframe

Fuente: elaboración propia.

Secciones Wireframe Descripción

A Home Presentación de la plataforma y el proyecto de investigación.
Conoce

B Comunidad Espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos.
C Proyectos Repositorio de proyectos, línea de tiempo activa con accesos a 

instancias desarrolladas en tiempo real. Recursos y herramientas.Proyecto tipo
Galería

D Crear y Editar proyectos Selección y organización personalizada de la secuencia de instancias 
y recursos digitales que conformarán un proyecto.Antecedentes del proyecto

E Registro Contacto y registros con base en accesos diferenciados según perfil 
de usuario.Contáctenos
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Los participantes de los grupos focales destacan 
la usabilidad de la plataforma, aunque recono-
cen la necesidad de adaptar la visualización y 
el Customer Journey Map a los distintos tipos 
de usuarios que pudiesen acceder, mejorando 
la experiencia según intereses diferenciados. 
En este sentido, a pesar de que la plataforma 
se reconoce útil y ajustada al quehacer de 
los planificadores, se plantea la necesidad de 
incorporar formas de navegación específicas 
para usuarios que puedan poner a prueba la 
capacidad de inclusión de otros sectores no 
habituados a la participación y/o entornos 
digitales. Esto expone la necesidad de una 
universalidad difícil de alcanzar como un de-
safío persistente.

Respecto de la arquitectura de contenidos, se 
resalta: (1) la necesidad de incluir señalizaciones 
en la interfaz gráfica, o bien, algunos elementos 
de interacción que permitan mostrar al usuario 
la ubicación de cada sección a abordar; y (2) 
mantener secuencialidad y consistencia de la 
plataforma para provocar una mejor continui-
dad en la navegación, desde una página inicial 
a las internas. 

En lo específico, se destacaron las secciones 
Proyectos y Crear y Editar Proyectos como 
las de mayor avance y aprobación, siendo las 
mayormente relacionadas con el objetivo del 
proyecto. Otra de las secciones que considera 
directamente los aportes del proyecto es la de 
Comunidad, la que, si bien fue valorada y con-
siderada necesaria, despertó dudas respecto de 
su operatividad, en particular en lo referido al 
control de foros y manejo adecuado de la acce-
sibilidad. Al respecto, surge la preocupación por 
establecer formas en que los usuarios puedan 
validarse como planificadores, participantes 
o instituciones, sobre todo considerando las 
necesidades de seguridad digital (manejo de 
datos y privacidad).

En definitiva, sería esperable que se avanzara 
en la creación de nuevas instancias de testeo 
con otros usuarios, las que permitan alcanzar 
mayor y mejor usabilidad a la vez que ampliar 
la capacidad de inclusión de la plataforma. 
Asimismo, es importante mencionar que este 
trabajo consideró solo una versión beta de la 
plataforma, por lo que el prototipo digital dise-
ñado es un prototipo de media. Se recomienda 
la aplicación de la etapa de UX Testing con un 
prototipo de alta que permita medir los rasgos 
en evolución o el fortalecimiento de las buenas 
prácticas reconocidas. No obstante, los crite-
rios antes expuestos son considerados como 
hallazgos valiosos en esta línea de investigación 
incipiente. 

3. 6. Discusión de resultados

Cumplidas las etapas de diseño y testeo, se 
plantean algunas cuestiones transversales a los 
distintos procesos estudiados con el objetivo 
de entregar una visión integral acerca de las 
necesidades de los usuarios de la participación 
ciudadana digital en procesos de planifica-
ción y diseño urbano. Aparece como hallazgo 
transversal la relevancia de la generación de 
una comunidad (digital) para la promoción de 
experiencias significativas y la construcción 
colectiva de conocimiento, poniéndose énfasis 
en cinco conceptos considerados clave: la inclu-
sión de todos, la continuidad de los procesos, 
la transparencia de la información, la eficiencia 
de los recursos y el abordaje multidisciplinar.
Respecto de la inclusión en la toma de decisio-
nes de todos las personas e instituciones con 
intereses sobre determinado territorio, que 
permita la consolidación de un pacto social, los 
procesos digitalizados tienen un gran desafío 
en la inclusión de personas con diversidad fun-
cional, discapacidad visual, motora o auditiva, 
entre otros grupos considerados minorías, en 
cada contexto. 
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En lo relacionado con la continuidad de los 
procesos, además de incluir a todos los inte-
resados y los normalmente excluidos en cada 
fase del proceso, la usabilidad de plataformas 
digitales deberá considerar formas efectivas 
de comunicación que generen procesos posi-
bles de entender en el tiempo y que, además, 
permitan la comunicación en la comunidad 
y de esta con los planificadores, de manera 
permanente. Además, la exigencia de una 
lectura de contenidos y acceso a la información 
pensada desde la generación de una percepción 
de transparencia, con especial cuidado de que 
los acuerdos y las decisiones clave sean de fácil 
acceso y escrutinio permanente. 

En aras de acortar la brecha digital, es impor-
tante hacer eficiente el uso de estrategias de 
comunicación visual (imágenes de alta calidad, 
videos, etc.) y de procesos de búsqueda de in-
formación para permitir, sobre todo a quienes 
tienen dificultades de tiempo y conectividad, 
una experiencia optimizada. 

Finalmente, uno de los aspectos transversales 
más destacados a lo largo de la investigación 
es la necesidad de equipos de trabajo multi-
disciplinario que permitan obtener una visión 
integral de las necesidades de los usuarios y las 
respuestas para cubrirlas, lo que tiene directa 
relación con el consenso de que la multidisci-
plina es esencial para el desarrollo de DCU y la 
aplicación de las metodologías de UX. 

4. CONCLUSIONES

En los últimos años, como consecuencia de la 
pandemia del covid-19 y el proceso de digitaliza-
ción en general, América Latina se ha convertido 
en una región proactiva en la integración de 
nuevas tecnologías en la vida diaria y política. 
En este contexto, habiendo analizado los prin-
cipales desafíos y aportes de las experiencias 
exploratorias de los profesionales del mundo 

público y privado en torno a la planificación y 
diseño urbano, y ensayado una plataforma que 
permita superar algunos de dichos desafíos, se 
presentan las conclusiones de este trabajo en 
torno a tres aspectos considerados centrales en 
la discusión sobre la participación ciudadana 
digital: autonomía, límites y profundización 
de la democracia.

Primero, es posible colegir que uno de los desa-
fíos actuales, que deberá abrir nuevas líneas de 
investigación, es el estudio de las necesidades 
para la creación de espacios digitales para una 
participación política horizontal y no guiada 
ni por el Estado ni por el sector privado. Sin 
embargo, se reconoce la necesidad de crear 
instancias abiertas que permitan el diálogo y 
producción colaborativa para la gestión territo-
rial, con el objetivo de promover mejores niveles 
de incidencia de la participación ciudadana y 
generar redes sin intermediarios, barreras de 
tiempo ni lugar. 

No cabe más que reconocer que el presente 
trabajo es aún precoz en su indagación sobre 
la producción de comunidades virtuales y la 
incorporación de la mirada de otros usuarios 
distintos al grupo objetivo inicial de planifi-
cadores, generándose un sesgo al no incluir 
activistas ni ciudadanos en las entrevistas, 
siendo importante que investigaciones futuras 
similares superen este aspecto. 

En definitiva, una conclusión relevante es que 
la tecnología permite la aparición de nuevos 
grupos de actores y fórmulas, pero, sobre todo, 
una nueva lógica, antes difícil de concebir en 
el escenario de los procesos de participación 
ciudadana tradicional, guiados por la institución 
pública o las consultoras. La tecnología aparece 
como la posibilidad de nuevos procesos de abajo 
hacia arriba, es decir, nuevas plataformas en 
manos de activistas y ciudadanos. 
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Otro de los resultados relevantes de la inves-
tigación es el reconocimiento de una serie de 
limitaciones asociadas a los entornos y herra-
mientas digitales en desarrollo, y de algunas 
estrategias para sobrellevarlas. Una de estas 
limitaciones ampliamente reconocida es la 
dificultad para lograr interactividad, debate y 
profundización en la discusión entre distintos 
actores, de manera que permita resultados 
espontáneos o no programados. Lo anterior 
se relaciona, además, con la calidad de la 
información obtenida como resultado de los 
procesos participativos digitales, en contraste 
con aquellos desarrollados en forma presencial, 
en el sentido del logro de acuerdos generales. 
Complementando la idea de actualizar me-
todologías y herramientas, se han observado 
mejores resultados en experiencias que amplían 
los mecanismos de captura de información y 
diálogo, más allá de los tiempos y espacios 
destinados tradicionalmente, pudiéndose 
avanzar en la práctica del uso de los soportes 
digitales y su capacidad de mantener canales 
abiertos y visibles de forma permanente (foros, 
boletines, entre otros). 

Otra de las limitaciones observadas es la 
dificultad del reconocimiento y ponderación 
de los grupos de interés por parte de los pla-
nificadores, producto del anonimato posible 
de alcanzar en medios digitales, haciéndose 
necesario el desarrollo de plataformas digi-
tales que incorporen formas de validación de 
instituciones, usuarios o grupos comunitarios 
de forma segura y privada. 

A pesar de que las experiencias observadas 
y el relato de los entrevistados sitúan estas 
dificultades como desafíos futuros o mejoras 
esperables a incorporar en diseños de entor-
nos y/o herramientas digitales participativas, 
es importante mencionar que son elementos 
claves para el desarrollo de una participación 
ciudadana legítima y pactos sociales digitales 
duraderos y seguros.

Finalmente, se hace referencia a la relación entre 
las nuevas tecnologías y la profundización de 
la democracia. Como primera aproximación, es 
importante el uso de nuevas tecnologías que 
permitan desarrollar participación ciudadana en 
un nivel más profundo, mejorando la calidad de 
la experiencia y maximizando las posibilidades 
de incidencia en las políticas. 

En un escenario de creciente digitalización de 
muchos de los aspectos de la vida, es importante 
reconocer que, en la sociedad contemporá-
nea, el uso y acceso a ecosistemas digitales e 
internet se ha transformando en un derecho 
central, permitiendo el ejercicio directo de 
otros derechos ciudadanos fundamentales, 
como la libertad de expresión y el derecho a 
peticionar a las autoridades. En este sentido, 
la democracia del futuro estará relacionada con 
los medios tecnológicos, así como con el uso 
de y acceso a plataformas y redes. 

Desde una perspectiva económica, la tecnología 
genera vínculos muchas veces más permanentes 
que los físicos, requiriendo, estos últimos, de 
importantes esfuerzos de tiempo y recursos 
económicos. La participación digital permite 
abaratar los procesos y hacerlos más eficientes 
y amplios. 

Desde una perspectiva política, existen aspec-
tos positivos en dos sentidos: desde el punto 
de vista ciudadano, las nuevas tecnologías 
permiten que más voces se unan al ejercicio 
del ciudadano fiscalizador, generando más 
espacios para visualizar temas nacidos desde lo 
cotidiano, y más posibilidades de articulación 
de los actores; desde la lógica pública estatal, 
las nuevas tecnologías permiten multiplicar las 
formas de transparencia, rendición de cuentas 
y colaboración entre instituciones y, de esta 
forma, ayudan a fortalecer la comunicación 
entre el Estado y los ciudadanos. 
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Por otro lado, es posible que la experiencia 
digitalizada permita nuevas formas de censura 
o formas autoritarias de control centralizado, 
que impliquen menoscabos a ciertos derechos 
intelectuales, la desaparición de la privacidad 
o usos inadecuados de los datos personales 
exigidos en los procesos de validación y se-
guridad. Es por estas consideraciones que la 
relación entre tecnología y democracia es y 
seguirá siendo problemática, y dependiente 
del equilibrio entre: (1) los espacios de parti-
cipación cerrados y menos transparentes pero 
seguros y (2) aquellos que son más abiertos y 
transparentes, pero frágiles en legitimidad. En 
definitiva, el impulso innovador, incipientemen-
te colaborativo y asociativo entre el Estado, 
los planificadores urbanos y una comunidad 
participante del desarrollo de su propio habitar 
debe ser cuidado por todos. 
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ABSTRACT

The study of organic chemistry has been pre-
sented in an unattractive way for students, 
so a didactic proposal based on the inverted 
classroom was proposed and work was carried 
out with 132 high school students from the 
UNAM. The proposal promoted autonomy, 
facilitated the consolidation of learning and 
made the study of chemistry more attractive.

Key words: Organic nomenclature, oxygenated 
functional groups, techno-pedagogy, inverted 
classroom
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RESUMEN

El estudio de la química orgánica se ha presenta-
do de forma poco atractiva para los estudiantes, 
por ello se diseñó una propuesta didáctica 
basada en el Aula Invertida y se trabajó con 
132 estudiantes de bachillerato de la UNAM. 
La propuesta propició la autonomía, facilitó 
la consolidación del aprendizaje e hizo más 
atractivo el estudio de la química.

Palabras clave:  nomenclatura orgánica, grupos 
funcionales oxigenados, tecno-pedagogía, 
aula invertida
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la química orgánica suele generar 
poco interés en los estudiantes, a pesar de ser 
parte fundamental en la cultura científica de 
todo ciudadano, por ello, se diseñó una pro-
puesta didáctica basada en la metodología de 
aula invertida y apoyada con recursos TIC, que 
centró su atención en el estudio de los grupos 
funcionales oxigenados presentes en principios 
activos de algunos medicamentos. El objetivo 
de esta propuesta es que los estudiantes sean 
capaces de aplicar las reglas de la nomenclatura 
sistemática, para diferenciar a los compuestos 
orgánicos oxigenados (alcohol, éter, aldehído, 
cetona, ácido carboxílico, éster). Los resultados 
se comparan respecto de las experiencias an-
teriores realizadas de manera presencial antes 
de la pandemia. La muestra está compuesta por 
132 estudiantes de bachillerato de la UNAM 
que cursaron la asignatura de Química IV área 
II durante la pandemia. El presente artículo está 
organizado de la siguiente forma: se inicia con 
un análisis de la enseñanza de la Química en 
el bachillerato, el uso del aula invertida en el 
contexto de la enseñanza remota de emergen-
cia y se revisan las estrategias de enseñanza 
de la Química Orgánica en el bachillerato; 
a continuación, se presenta la metodología 
utilizada en este trabajo, los resultados que se 
discuten respecto de los objetivos; finalmente 
se presentan las conclusiones.

Docencia en el contexto de la pandemia

En todo el mundo, la pandemia del covid-19 
se traduce en una significativa alteración del 
quehacer humano y, en el ámbito educativo, el 
nivel de afectación es considerable, porque en 
esta sociedad globalizada nunca antes se había 
presentado un fenómeno viral de tan grandes 
dimensiones (Casanova, 2020). En las institu-
ciones educativas de México, como la UNAM, 
se suspenden las actividades presenciales como 

respuesta ante la amenaza viral y con la inten-
ción de contener los altos índices de contagios 
y decesos. Después de ese primer momento, 
en el ámbito escolar, se hace necesario retomar 
el trabajo y a través de complejos procesos de 
adaptación, la comunidad docente encuentra 
soluciones para vincularse nuevamente con sus 
alumnos, restablecer el diálogo y las labores 
escolares (Tang et al., 2020).

Aprendizaje y enseñanza de la Química

Algunas dificultades asociadas con el apren-
dizaje de la Química, son documentadas en 
OECD (2008) y Potvin y Hasni (2014), quienes 
reconocen el poco interés de los jóvenes en los 
temas de ciencia y tecnología, los estudiantes 
de bachillerato no son la excepción, una de 
las principales causas de esta situación es la 
didáctica usada por los docentes (De Loof 
et al., 2021), orientada hacia un aprendizaje 
memorístico, que no propicia la articulación 
entre los conceptos y, las explicaciones que se 
ofrecen en clase, se encuentran muy alejadas 
de su cotidianidad. Por lo que reconoce la 
necesidad de modificar y mejorar la forma de 
acercarse al estudio de las ciencias, y de forma 
específica, a la Química, ofreciendo alterna-
tivas diferentes, significativas, conformadas 
por actividades motivadoras, a través de las 
cuales se vinculan sus conocimientos previos 
con los nuevos aprendizajes y, de esta manera, 
las y los estudiantes desarrollen habilidades y 
pensamiento científico. En el caso de la Quí-
mica Orgánica, el estudio de las moléculas 
con grupos orgánicos oxigenados es de gran 
relevancia, debido a su presencia y abundancia 
en el entorno inmediato del alumnado.

En Química IV área II, del plan de estudios del 
bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se incluye el estudio de Química 
Orgánica en el contexto de la automedicación, 
como antecedente fundamental que permita al 
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alumnado avanzar en la construcción e integra-
ción de esquemas cognitivos de mayor alcance 
explicativo. Por lo anterior, la intervención edu-
cativa tiene la finalidad de que el estudiantado 
diferenciara los grupos funcionales oxigenados 
con base en su representación simbólica y na-
noscópica, así como el uso del lenguaje químico 
para fortalecer sus habilidades de observación, 
de análisis y su conocimiento sobre un tema 
fundamental de la química del carbono.

1. El aulta intervenida durante el                 
periodo de enseñanza remota emer-
gente 

En la experiencia de la enseñanza presencial, se 
observan las pocas habilidades del estudiantado 
para analizar y seleccionar lo más relevante de 
la información que el docente les comparte, 
lo que lleva a consumir gran parte del tiempo 
de la clase en actividades de baja demanda 
cognitiva, por lo que el alumnado lleva a casa 
trabajo de mayor exigencia, con la desventaja 
de tener que resolverlo sin el apoyo de sus 
pares y del docente. Ante este panorama y las 
condiciones de conectividad que prevalecieron 
durante la pandemia, nos dimos a la tarea de 
buscar alternativas para mejorar el desempeño 
del estudiantado, minimizar distintos incon-
venientes, además de optimizar los tiempos, 
tanto de los alumnos como de los docentes, y 
el aula invertida es nuestra elección.

El Aula Invertida (AI) o Flipped Classroom, es 
una metodología activa que incluye tres mo-
mentos en la clase: antes, durante y después, se 
propone que durante la clase el estudiantado 
desarrolle actividades de mayor complejidad 
con apoyo del docente y de sus pares en el 
trabajo colaborativo, de tal manera que se apro-
vecha eficientemente el tiempo de la sesión. 
Después de clase el estudiante lleva a cabo 
actividades complementarias que refuerzan 

el trabajo desarrollado en el aula (Love et al., 
2014; Hernández-Silva y Flores, 2017).
Al encontrarnos en la enseñanza remota debido 
al covid-19 es necesario sortear situaciones 
como:

• Los limitados conocimientos antecedentes 
de los alumnos.

• El grado de complejidad de los temas de 
estudio en Química.

• El tiempo necesario para la revisión y 
comprensión de dichos contenidos.

En la estructuración de una secuencia es impor-
tante evitar la saturación de actividades, porque 
de no hacerlo, se genera una carga excesiva 
de trabajo, fastidio y pérdida del interés por 
parte del estudiantado, de ahí la importancia 
que el docente realice una selección cuidadosa 
de los materiales y actividades, los cuales se 
relacionen con el contexto, contribuyan a la 
aplicación de conocimientos científicos y logren 
aprendizajes perdurables. Por todo lo anterior, 
es indispensable establecer con toda claridad 
el plan de trabajo en cada fase del AI, así como 
la evaluación a lo largo de todo el proceso, de 
tal manera que el alumnado se percate que 
su trabajo, esfuerzo y compromiso son fun-
damentales para lograr avances sustanciales 
en su aprendizaje y rendimiento académico.

Autores como Fidalgo-Blanco (2020) y Sointu et 
al. (2022) documentan las ventajas del uso del 
Aula Invertida para el aprendizaje, mencionan 
que con esta metodología los alumnos tienen 
un protagonismo activo, cuentan con mayores 
oportunidades para interactuar y aprender 
junto a sus pares, generan lecciones a partir 
de su propia experiencia, se propicia un mayor 
número de interacciones cooperativas, hay una 
mejor respuesta frente a las responsabilidades 
individuales en un equipo, se hacen evidentes 
mayores acciones de liderazgo y se incremen-
tan las acciones mediadas por valores éticos 
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y morales al interior de los grupos de trabajo, 
entre otras. 

La conformación de las propuestas didácticas 
a través de AI demandan del docente una gran 
inversión de tiempo y trabajo para la planifi-
cación, organización, diseño y elaboración de 
materiales antes de la puesta en marcha del 
trabajo con el estudiantado. Todo ello, con el 
propósito de hacer un uso eficiente del tiempo 
en el aula, ya sea presencial o virtual, y en caso 
necesario, reorientar o reforzar el trabajo. Esta 
gran inversión de tiempo se ve compensada con 
los resultados y los beneficios en el aprendizaje.

2. Enseñanza de la química orgánica 
en el bachillerato

Los grupos funcionales oxigenados están pre-
sentes en una gran variedad de compuestos y 
productos, tanto naturales como artificiales, 
es una temática que se incluye en programas 
de educación media superior tanto en México 
como en otros países, situación que motiva el 
diseño de propuestas didácticas con las que se 
busca incidir positivamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tal como se muestra 
a continuación.

Ramírez (2014), reporta la aplicación de una 
secuencia didáctica para el aprendizaje signi-
ficativo de los grupos funcionales oxigenados, 
en el grado once en Colombia. La metodología 
incluye diez actividades en las que se combina 
la lectura, resolución de cuestionarios, repre-
sentación simbólica y en visión 3D de diferentes 
compuestos orgánicos usando ChemSketch. El 
estudiante identifica los grupos funcionales 
oxigenados, al relacionarlos con sus propie-
dades y estructura.

Arenas et al. (2009) reportan la propuesta del 
uso de material didáctico como estrategia 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la nomenclatura química orgánica en Tercer 
Semestre de bachillerato. La propuesta se rea-
liza con un grupo control y otro experimental, 
inicia con un preexamen sobre la identificación 
y nomenclatura de los grupos funcionales. En 
el grupo control, el profesor explica el tema 
con apoyo de apuntes y pizarrón. En el grupo 
experimental utilizan material bibliográfico, 
construcción de material didáctico por parte 
del estudiantado y la promoción del trabajo 
en equipo. Los autores concluyen que la ela-
boración de material didáctico por los y las 
estudiantes apoya la construcción personal 
de los propios significados, al participar en 
actividades y discusiones alumno-alumno, 
alumno-profesor, lo cual contribuye al apren-
dizaje significativo de las ciencias, así como en 
el desarrollo de la creatividad, la imaginación, 
las aptitudes y las actitudes. 

En Zaragoza et al. (2016) reportan una expe-
riencia en la Escuela Preparatoria Regional de 
Atotonilco de la Universidad de Guadalajara, 
cuya finalidad es reforzar el aprendizaje de 
los grupos funcionales orgánicos, revisados 
previamente, como preámbulo al examen 
departamental. Por equipo asignan un grupo 
funcional para investigar: definición, carac-
terísticas, propiedades físicas y químicas, 
clasificación, nomenclatura, la representación 
tridimensional de tres compuestos, con esferas 
de unicel y palillos, las construyen durante la 
presentación de su investigación, y es evaluada 
por un jurado externo. Después de las presen-
taciones y de escuchar la retroalimentación del 
jurado, resuelven un crucigrama como actividad 
lúdica. Los autores señalan que, con esta meto-
dología, los alumnos mejoran sus habilidades 
para reconocer grupos funcionales orgánicos; 
los resultados del grupo control y los grupos 
experimentales es diferente, no obstante, re-
conocen que esta diferencia no es suficiente 
para acreditar la evaluación departamental.
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En una investigación del bachillerato del Co-
legio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, 
Hernández et al. (2009) señalan que una forma 
eficiente para adquirir nuevos conocimientos 
se apoya en los procesos de categorización, en 
donde el aprendiz identifica las características 
o regularidades de los objetos, para poste-
riormente agruparlos en función de ciertos 
criterios. Esta premisa la aplican para promover 
la identificación de los grupos funcionales. La 
propuesta parte de la observación de un grupo 
de figuras geométricas que clasifican con base 
en sus características, después se analizan y cla-
sifican fórmulas semidesarrolladas de compues-
tos orgánicos sobre la base del grupo funcional, 
y el grado de complejidad va aumentando. De 
acuerdo con los resultados presentados, se 
logra que el 90% de la población estudiantil, 
identifiquen los grupos funcionales.

Con base en las investigaciones anteriores, es 
evidente la preocupación de los y las docentes 
de distintos países para que el estudiantado 
logre el aprendizaje de los grupos funcionales 
orgánicos oxigenados. Sin duda, cada una de 
estas experiencias nos permitieron valorar la 
pertinencia de implementar acciones para el 
diseño de nuestra propuesta, la cual parte de la 
experiencia de varios años de trabajo presencial 
previos a la pandemia, en la que nos percatamos 
que el estudio y comprensión de la Química 
de los grupos funcionales oxigenados suele 
dificultarse al estudiantado, se ha identificado 
la necesidad de fortalecer habilidades de obser-
vación, análisis y selección de la información 
relevante de un texto.

3. Metodología 

La propuesta de trabajo tuvo como objetivo 
que el estudiantado aplicara las reglas de la 
nomenclatura sistemática para diferenciar a 
los compuestos orgánicos oxigenados (alcohol, 
éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster) 

por medio del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en una metodología de Aula Invertida en 
un escenario remoto, que incluyó información 
y actividades interactivas en diferentes medios 
visuales y audiovisuales.

La planeación de la secuencia quedó confor-
mada por dos fases (Figura 1): 

1. Trabajo previo, en la que hubo una eta-
pa de planificación y otra de diseño de 
materiales.

2. La implementación, que consistió en la 
realización de diversas actividades que 
caracterizan al aula invertida.
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Figura 1. Diseño e implementación 
de la propuesta didáctica a través del 
Aula Invertida

En la implementación en el aula se realizaron 
diferentes actividades (Figura 2). Las fases 
del antes y del después fueron asíncrona con 
trabajo individual y colaborativo; mientras que 
en la fase del durante, se realizó de manera sín-
crona, incluyendo socialización de información, 
trabajo colaborativo en pizarras electrónicas, 
juegos interactivos de manera individual y 
retroalimentación del docente.
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Figura 2. Fases de la implementación 
en el aula

4. Resultados

4. 1. Perfil de la población y contexto 
de la aplicación 

La secuencia didáctica fue aplicada a 132 es-
tudiantes entre 16 y 18 años, 59,1% mujeres y 
40,9% hombres, durante el curso 2021-2022 de 
Química IV área II impartida en el sexto año de 
bachillerato de la ENP Plantel 2 Erasmo Caste-
llanos Quinto de la UNAM. La implementación 
en el aula constó de dieciséis sesiones de cin-
cuenta minutos, la mitad síncrona y las demás 
asíncronas. Los resultados analizados fueron 
con base en las respuestas del estudiantado 
al cuestionario final: Uso de la tecnología en 
el campo educativo, que recabó información 
sobre el uso de la tecnología en tiempos de 
covid-19, su beneficio y el trabajo colaborativo, 
así como el apoyo para el aprendizaje de los 
grupos funcionales oxigenados.

4. 2. Uso de la tecnología en el campo 
educativo durante la pandemia de 
covid-19

En este rubro se exploró con quince preguntas, 
de las cuales siete se basaron en la Escala de 
Likert, siete fueron abiertas para conocer la 
opinión sobre el uso de las tecnologías, y la úl-
tima para jerarquizar las tecnologías utilizadas. 
Los aspectos que se valoraron fueron el uso y 
beneficio en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las videoconferencias, los videos, 
del muro interactivo Jamboard, actividades 
interactivas en Wordwall, del ChemSketch y la 
jerarquización del uso de estas herramientas. 
Los resultados fueron los siguientes:

• Videoconferencias y su impacto en el 
proceso enseñanza-aprendizaje: el 94,7% 
de la población señaló que esta actividad 
síncrona apoyó y facilitó en gran medida 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
razones más importantes tuvieron que 
ver con las posibilidades de interacción 
entre ellos y el o la docente, para atender 
dudas, inquietudes, lo que los hizo sentir 
más cómodos y motivados para aprender. 
Algunas de sus respuestas fueron:



USO DEL AULA INVERTIDA Y TIC EN LA ENSEÑANZA REMOTA DE GRUPOS FUNCIONALES OXIGENADOS

43TRILOGÍA. Facultad de Administración y Economía, diciembre 2022

 - Fue más fácil y rápido aclarar dudas, ade-
más es más didáctico y entretenido. Se 
vio el interés que tuvo el profesor y esto, 
en lo personal, me motivó más.

 - El principal beneficio que considero son las 
dudas que se presentaron a la hora de ser 
expuesto el material de enseñanza, pues, 
dichas videoconferencias contribuyeron 
a darles solución de inmediato, logrando 
que los estudiantes pudieran comprender 
mejor y rápidamente el tema.

• Videos: el 97,7% de los y las estudiantes 
coincidieron en que facilitó el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, unas de las 
respuestas fueron las siguientes:

 - Los vídeos a mí en particular me ayudaron 
a entender mejor el tema con los ejercicios 
que se resuelven en el mismo, entendí 
mejor y al momento de resolver la tarea 
fue fácil recordar los pasos que a seguir 
visualizando el vídeo, o si se me olvidaba 
algo con el vídeo fue fácil recordar y res-
ponder la tarea.

 - Puedes volver a ver los videos las veces 
que fueron necesarias e incluso se vol-
vió más didáctico para retener mejor la 
información.

• Muro interactivo en Jamboard: el 94,7% 
de los y las jóvenes afirmaron que resultó 
un gran apoyo para el aprendizaje y el 
reforzamiento de los temas y aclaración 
de dudas por parte del profesor, unos de 
los comentarios fueron:

 - El trabajo en equipo fue enriquecedor, al 
igual que los ejercicios realizados por los 
demás compañeros. Jamboard también 
fue muy fácil de utilizar y nos dio espacio 
suficiente para realizar los ejercicios, 
además de ser muy visual.

 - Al hacer los ejercicios después de la expli-
cación del tema, me permitió saber que no 

me quedó claro. Al realizar las actividades 
en Jamboard, el profesor retroalimentó, 
las dudas fueron resueltas y la tarea fue 
más fácil de hacer.

• Software ChemSketch: el 5,3% de la po-
blación estuvo en desacuerdo en su uso 
porque tiene la limitante de funcionalidad 
en los sistemas operativos iOS y Windows 
de 32 bits. El 94,7% valoró positivamente 
su inclusión, entre las respuestas estuvie-
ron las siguientes:

 - De todas las herramientas utilizadas para 
nuestra enseñanza, sin duda ChemSketch 
fue la mejor de todas, es una aplicación 
demasiado innovadora e interactiva. Con 
ella creamos y modificamos cualquier 
estructura química, algo que no se puede 
hacer fácilmente en cualquier página web 
educativa. ChemSketch permitió visualizar, 
rotar y optimizar el tiempo de creación de 
todo tipo de estructura molecular.

 - La aplicación me gustó mucho porque 
tuvimos una mayor visualización de las 
moléculas y también fue una forma de 
poner en práctica lo aprendido e incluso 
corroborar alguna información, de igual 
manera observamos con mayor deteni-
miento la conformación de las moléculas.

• Actividades interactivas en Wordwall: el 
100% de la población coincidió en que 
facilitó el aprendizaje, que es una forma 
divertida de aprender y de reforzar los 
conocimientos, refieren la frase jugando 
se aprende. Entre los comentarios de las y 
los estudiantes se tuvieron los siguientes:

 - Las actividades interactivas fueron bene-
ficiosas, pues por medio de juegos como 
rompecabezas o pacman se incrementó la 
concentración, se desarrolló la paciencia, 
las actividades resultaron mucho más 
amenas, se disminuyó el estrés y se ejer-
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citó la memoria. En resumen, la utilización 
de actividades interactivas estimuló la 
creatividad, la atención, la rapidez y la 
memoria visual.

 - Fue muy didáctico, entretenido y diver-
tido, fue agradable la idea de responder 
ejercicios para avanzar o ganar el juego, 
siento que así fue menos probable que se 
nos olvidara cómo responder los ejercicios.

Jerarquización en orden de importancia de las 
actividades y recursos tecnológicos: los videos 
ocuparon el primer lugar, seguidos por las vi-
deoconferencias, las actividades interactivas 
y el muro interactivo (Figura 3). 

Figura 3. Jerarquización del uso de 
herramientas TIC

4. 3. Beneficios de las TIC 

En este rubro se indagó sobre las percepciones 
de logro de un mayor nivel de motivación, 
satisfacción, asimilación de conocimientos, 
mayor posibilidad de participación, autono-
mía a lo largo del proceso y deseos por seguir 
aprendiendo. El porcentaje de la población con 
percepciones de que el uso de las TIC les redituó 
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beneficios en los aspectos antes señalados 
fluctuaron entre 77,3% y 95,5% (Figura 4).

Figura 4. Beneficios del uso de las TIC

4. 4. Trabajo colaborativo

La percepción de los y las estudiantes sobre 
el trabajo colaborativo se valoró por medio de 
seis preguntas con respuesta de escala de 1 a 
6, en cuyos extremos contenían una frase para 
el puntaje mínimo y para el puntaje máximo 
(Tabla 1), se observó que un porcentaje mayor 
al 50% de la población realizó una valoración 
positiva en los seis aspectos considerados para 
el trabajo colaborativo.
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Tabla 1. Rangos de las preguntas sobre 
el trabajo colaborativo

5. DISCUSIÓN

Al final de la intervención en el aula, los y las 
estudiantes identifican con mayor facilidad 
las estructuras de los grupos funcionales oxi-
genados presentes en los ejercicios que se les 
plantearon, pocos estudiantes se adelantaron 
en la revisión de los compuestos nitrogenados 
y lograron diferenciar en los principios activos 
a la amida de un grupo cetona, mientras que los 
demás los señalan como cetona sin considerar 
al nitrógeno presente. En cuanto al uso de la 
nomenclatura sistemática, quienes fueron 
constantes en su participación en la resolución 
de ejercicios se obtienen mejores resultados, 
aunque presentan dificultad en la identificación 
de ramificaciones complejas. Con base en lo 
anterior, se considera necesario revisar los 
ejercicios en Jamboard y los extraclase, para 
incrementar de forma gradual la complejidad 
de las estructuras.

Descriptor\puntaje 1 2 3 4 5 6 Descriptor

1. La colaboración en mi equipo fue

Mala no hubo cola-
boración

0% 0,8% 3,8% 12,1% 22% 61,4% Excelente todos colaboraron

2. Llegar a acuerdos en el equipo fue

Muy difícil 0,8% 1,5% 6,1% 4,5% 31,8% 55,3% Muy fácil

3. Mi participación en el equipo fue

Mala. No hubo cola-
boración

0,8% 0,8% 0,8% 4,5% 16,7% 76,5%
Excelente. Participé de ma-
nera continua

4. Escuchar y comprender las opiniones de mis compañeros fue

Nada provechoso 0% 0% 0,8% 5,3% 22,7 71,2% Muy provechoso

5. Las ideas que aporté

Se ignoraban 0% 0% 0,8% 9,1% 18,9% 71,2% Se escuchaban y analizaban

6. Esta forma de trabajar me parece

Poco interesante 0,8% 0% 2,3% 12,9% 28,8% 55,3%
Muy interesante. Potencia 
mi esfuerzo

De acuerdo con los comentarios que reali-
zan sobre los videos, estos tienen un papel 
importante para la revisión anticipada de los 
contenidos, les facilita la construcción de 
un conocimiento significativo al aprovechar 
el potencial comunicativo de las imágenes, 
los sonidos y las palabras que estimulan los 
sentidos y los distintos estilos de aprendizaje.

Respecto del uso del muro Jamboard, pro-
mueve la interacción entre pares y con el o la 
docente, lo cual favorece en gran medida el 
trabajo colaborativo y la retroalimentación en 
forma directa.

En el caso de las herramientas interactivas 
se usan de dos tipos, una específica para la 
representación de las fórmulas químicas de los 
compuestos en sus variantes poligonal, desa-
rrollada, semidesarrollada y su visualización 
3D en ChemSketch, que tiene una versión libre 
con funcionalidad suficiente para este nivel 
educativo, y otra basada en el juego, Wordwall.
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La aplicación ChemSketch tiene la limitante 
de funcionalidad en los sistemas operativos 
iOS y Windows de 32 bits. Sin embargo, los y 
las estudiantes encuentran otras alternativas, 
KingDraw para ambos sistemas operativos y la 
aplicación para celular Molecular Constructor, 
el estudiantado refiere que es una herramienta 
útil que les ayuda al aprendizaje del tema, les 
facilita la representación de las diversas fórmu-
las de los compuestos, comprenden cómo se 
unen y distribuyen los átomos en las moléculas.

En Wordwall se realizan actividades de asocia-
ción de imagen y texto, memorama y de juego 
de laberinto, entre otras; una de sus ventajas 
es que proporciona gráficos de los resultados 
obtenidos por los y las estudiantes, el número 
de intentos y no existe límite de usuarios. Las 
actividades interactivas de esta naturaleza se 
emplean para monitorear el aprendizaje antes, 
durante y después de clase, para evaluar en 
sus tres modalidades y los resultados en esta 
aplicación se reportan al término de la actividad.

Todas estas aplicaciones y actividades tienen un 
papel importante en la adquisición y aplicación 
de los contenidos, así como en la resolución 
de dudas y en la realimentación oportuna. 
Lo cual contribuye a que los y las estudiantes 
desarrollen habilidades de autoaprendizaje, 
autorregulación y metacognición. 

La valoración sobre el trabajo colaborativo nos 
permite inferir que los alumnos y las alumnas 
perciben que su participación en las actividades 
es adecuada e incide en la obtención de buenos 
resultados en la tarea encomendada, lo cual 
es necesario que lo reflexionen e interioricen 
porque esta forma de trabajo es una estrategia 
que se desarrolla de manera paulatina, primero 
de forma individual comprometiéndose con las 
tareas y el aprendizaje propios y el de los demás; 
posteriormente se genera una interdependencia 
positiva por aprender con y de los demás, se 
promueve el desarrollo de habilidades para 

saber escuchar las ideas de otros, ser crítico 
con las ideas propias y las expuestas por otros, 
reformular las opiniones de sus compañeras 
o compañeras, reconstruir su pensamiento, 
realizar procesos de análisis de reflexión para 
la toma de decisiones, así como el desarrollo 
y fortalecimiento de valores como el respeto, 
la tolerancia y la responsabilidad.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son consistentes con 
los esperados, ya que los estudiantes logran 
identificar y diferenciar los grupos funcionales 
oxigenados en los diversos ejercicios plantea-
dos; sin embargo, no todos los estudiantes lo 
hacen en forma satisfactoria. 

El modelo de aula invertida propicia en gran 
medida el trabajo activo de los estudiantes, en 
este caso la revisión anticipada de los temas a 
través de los vídeos, permite que se planteen 
preguntas y dudas mejor elaboradas y dirigidas 
hacia el tema en específico. De igual manera el 
empleo de los recursos TIC favorecen el trabajo 
colaborativo y por ende un apoyo académico 
y personal entre pares, logrando con ello me-
jores aprendizajes. Sin embargo, la deficiencia 
de conectividad en el hogar del estudiantado 
ocasiona retraso y un desempeño deficiente, 
que va más allá de la actitud propositiva que 
tienen.

Las sesiones sincrónicas en la aplicación Zoom 
facilitan el monitoreo del trabajo colaborativo, 
así como la resolución de dudas y la reali-
mentación en tiempo real, de cada uno de los 
ejercicios presentados.

Por otra parte, la construcción de modelos 
y la comparación de las estructuras 3D en 
el programa ChemSketch y el realizado con 
material casero, favorece la comprensión de 
la representación nanoscópica de los com-
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puestos. Las actividades interactivas lúdicas 
son un atractivo para los y las estudiantes, lo 
cual favorece el aprendizaje.

Con base en la experiencia del trabajo presencial 
previo a la pandemia, nos percatamos que la 
construcción de modelos moleculares y la vi-
sualización en 3D en el programa ChemSketch 
ayuda a visualizar detalles de las moléculas 
que en representaciones tradicionales no es 
posible lograr, por ello se retomó este recurso 
y se complementó con la construcción de las 
moléculas con material casero, que favoreció la 
comprensión de la representación nanoscópica 
de los compuestos. Las actividades interactivas 
lúdicas son un atractivo para los y las estudian-
tes, lo cual favorece el aprendizaje.

Al reflexionar sobre el trabajo colaborativo, en 
la pre pandemia notamos que los estudiantes 
realizaban la actividad en equipo, en la cual se 
integraba lo elaborado de manera individual, 
mientras que en las actividades propuestas 
sí se observó una colaboración entre pares 
durante las sesiones síncronas al resolver los 
ejercicios en la pizarra interactiva. Por ello, 
reconocemos que las actividades colaborativas 
son una estrategia que debe estar presente en 
cualquier secuencia didáctica, es una herra-
mienta para el desarrollo humano, en el cual la 
interacción entre iguales permite aprender más 
que si lo hace de manera individual, permite la 
reflexión, la autoevaluación, la coevaluación, 
el desarrollo de actitudes y valores necesarias 
en la formación del ser y que son propias de 
las actividades sociales.
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RESUMEN

Los estudiantes no comprenden las diferencias 
en el color digital, esto ocasiona inconsistencias 
en los soportes digitales e impresos. Se diseñó 
una secuencia aplicada a 120 estudiantes de  la 
licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 
de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), UNAM. 
El planteamiento es el aprendizaje, demostrado 
en los trabajos finales con el uso correcto de 
los modos de color.

Palabras clave: teoría de color, modos de color, 
trabajo, COVID-19 y educación a distancia di-
gital, COVID-19 and digital distance education.

ABSTRACT

Students do not understand the difference 
in digital color, this causes inconsistencies in 
digital and print media. A sequence applied 
to 120 of the Bachelor's Degree in Design and 
Visual Communication of the Faculty of Arts 
and Design (FAD), UNAM students was started. 
The approach is learning, demonstrated in the 
final works with the correct use of color modes.

Keywords:  color theory, color modes, collabo-
rative work, educational experience in higher 
education. 
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INTRODUCCIÓN
 
El tema de color es visto durante toda la etapa 
de formación de los estudiantes de la licencia-
tura en Diseño y Comunicación Visual de la 
Facultad de Artes y Diseño (FAD), UNAM. Para 
ellos es primordial el entendimiento de los 
diferentes modos de color en medios impresos 
y digitales, así como dominar las diferencias, 
características y problemáticas que cada uno 
implica, ya que su uso incorrecto puede llegar 
a causar inconsistencias en lo que se observa 
en pantalla respecto de los soportes físicos.
 
Para abordar el tema, durante el confinamiento 
causado por la pandemia de covid-19 se aplicó 
una secuencia educativa que usó diversas 
metodologías educativas que permitieron 
lograr los objetivos planteados en la secuencia 
y usar diversas TIC para trabajar a distancia, 
experimentando ventajas  y desventajas del 
uso de las TIC. 

La actividad a continuación descrita se había 
realizado en formato presencial desde el 2019, 
la llegada de la pandemia hizo que se realizarán 
adecuaciones para aplicarla en el trabajo en línea 
por indicaciones de la FAD y se ha aplicado tres 
veces más (2020, 2021 y 2022).

1. Antecedentes del uso del color             
digital con estudiantes de diseño

Para entender un poco la problemática, a 
continuación se presentan algunos autores 
que han abordado el aprendizaje del color en 
sus estudiantes. 

La profesora Fernanda Márquez (2017) plan-
tea la forma de aprender el color desde una 
perspectiva analógica y propone partir desde 
las mezclas y los modos de color CMYK, RGB 
y HSB para alcanzar la adopción de color en 

formato digital. Se adentra en el aprendizaje 
del color por medio de códigos en los sistemas 
más empleados y la importancia del color por 
medio de diversas actividades en estudiantes 
universitarios con el programa Processing. 

En ese mismo eje, en la tesis de la profesora 
Adriana Romo (2017)  aborda 15 sesiones en 
las que se diseñan diferentes estrategias de 
aprendizaje sobre el color aplicado en activi-
dades progresivas desde lo analógico y añade 
conceptos de diseño como teoría del diseño, 
exposición de temas, trabajo colaborativo y 
aplicación de color en producto. Este trabajo, 
al igual que el anterior, es extenso e implica 
todo el ciclo escolar, no siendo especifico en 
cuanto a los resultados del uso de color digital. 

Por último, el ingeniero Kelvin, en su tesis El 
color y sus efectos (Quijije, 2020) aborda el tema 
del color desde la teoría, la psicología, los mo-
dos del color, diferencias y matices. Al final, se 
genera una guía en que se sintetiza el tema de 
color y se realizan diversos formularios para la 
obtención de información sobre la importancia 
del color a partir de la exposición del tema en 
los estudiantes, con resultados vagos.

Los resultados que obtuvieron los autores 
son alentadores, pero los resultados no son 
concretos en cuanto a los productos finales 
de los estudiantes, por lo tanto, no se puede 
verificar si lograron comprender los modos de 
color y su uso.

2. Metodologías educativas y herra-
mientas tecnológicas aplicadas al 
trabajo a la distancia 

El uso de metodologías activas durante el con-
finamiento ha sido de gran importancia para 
el éxito del trabajo de los profesores con sus 
alumnos, ya que el principio fundamental es 
aprender haciendo. A continuación, se presenta 
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el Trabajo Colaborativo como eje principal para 
proponer la secuencia didáctica que se presen-
ta más adelante, apoyada con el Aprendizaje 
Basado en Proyectos, así como la importancia 
de las herramientas digitales presentadas en 
este ambiente de aprendizaje.

3. 1. Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es una metodología 
educativa que trata sobre la colaboración de 
varios integrantes de un equipo que trabajan 
en conjunto para obtener un resultado co-
mún (Urrelo, 2014). No se trata de que cada 
individuo pueda aprender más trabajando de 
esta manera que lo que puede aprender por sí 
solo. En el trabajo colaborativo cada individuo 
aporta desde su conocimiento y habilidades 
personales, se ve comprometido con él y con 
su equipo para construir el conocimiento de 
una manera consensuada. 

Zangara y Sanz (2020) nos dicen que, desde el 
punto de vista didáctico, este tipo de trabajo 
debe ser considerado en etapas:

• Una primera individual, para que cada 
miembro del grupo tenga una actividad 
y espacio individual para organizar el 
conocimiento/tarea que aportará al grupo.

• Luego, una etapa (con subetapas) de 
trabajo grupal colaborativo.

• Una última etapa de cierre de proceso y 
autoevaluación (individual y grupal) en 
términos de la producción y proceso de 
trabajo grupal.

En nuestro caso de estudio, el trabajo colabora-
tivo forma parte de los criterios de evaluación 
de acuerdo con el plan de la asignatura de 
Tecnología y Vinculación Disciplinar I. Esta 
estrategía didáctica es empleada para fortale-
cer el aprendizaje y se suma el aspecto social 
de identificar a compañeros de grupo. En ese 

mismo sentido, y de acuerdo con Johnson y 
Johnson (1999), citado en Hernández (2015): 

[…] es importante recordar que el proceso 
de aprendizaje entre pares puede ayudar a 
alcanzar objetivos que no es sencillo conse-
guir con otros medios, como el desarrollo 
de las competencias relacionadas con el 
trabajo en equipo u otros más genéricos 
relacionados con el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida.

Asimismo, se ha observado que los estudiantes 
prefieren trabajar de manera individual. Les 
es difícil integrarse a dinámicas colaborativas 
y compartir su conocimiento. A propósito de 
este tema, David Jiménez describe que “el fun-
damento básico del trabajo colaborativo es la 
asociación entre dos o más personas con una 
dependencia mutua para conseguir un objetivo 
común, dejando de lado las individualidades” 
(Jiménez, 2018). En este mismo sentido, y 
para fomentar la resolución de problemáticas 
y fortalecer la integración entre estudiantes, 
como menciona Díaz Barriga, 

[…] la interacción con los compañeros hace 
posible el aprendizaje de actitudes, valores, 
habilidades e información específica que el 
adulto es incapaz de proporcionarle al niño 
o al joven. Adicionalmente, la interacción 
con los compañeros proporciona apoyos, 
oportunidades y modelos para desarrollar 
conducta prosocial y autonomía (Díaz y 
Hernández, 2003).

Hablando del trabajo colaborativo usando 
tecnologías (Hernández, 2015) nos dice que 
“el trabajo en equipo en ambientes virtuales 
tiene como característica principal el uso de las 
herramientas de interconexión, utilizadas con 
una intención pedagógica como mediadoras en 
las nuevas formas de aprender”. Las plataformas 
educativas, herramientas colaborativas como 
Padlet, Jam Board, mapas mentales, foros, 
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grupos en redes sociales facilitan la conexión 
entre los estudiantes, dejando rastro de su 
colaboración, lo que ayuda al profesor a dar 
seguimiento del trabajo elaborado por cada 
uno de ellos.

Asimismo, Hernández (2015)  nos dice que, 
desde el punto de vista pedagógico, las TIC 
ofrecen muchas ventajas a la hora de trabajar de 
manera colaborativa en los ambientes virtuales:

• Estimulan y facilitan la comunicación 
interpersonal a través de sus diferentes 
herramientas de interacción (foros, chats, 
wikis, etcétera).

• Comparten información, documentos, 
intercambio de opiniones; consensúan y 
toman decisiones.

• Posibilitan al docente realizar un acom-
pañamiento, supervisión, seguimiento, 
retroalimentación y gestión del trabajo 
que realiza cada miembro y el grupo en 
general. Esto, a su vez, permite observar 
la participación y corresponsabilidad de 
los miembros durante todo el proceso del 
trabajo en equipo.

• Permiten acceder a diferentes fuentes 
de información y contenidos, así como 
intercambiar recursos para la construcción 
y reflexión de diferentes perspectivas.

Este último punto es de suma importancia, 
ya que algunos estudiantes manifestaron el 
desconocimiento del uso de las herramientas 
digitales sugeridas para la actividad y que, 
por medio de la integración de grupos de tres 
estudiantes, sea posible obtener la oportunidad 
de un trabajo más cercano y centrado en pos 
de lograr el objetivo planteado, apoyándose 
unos a otros.

3. 2. Aprendizaje Basado en Proyectos

El método del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) se desarrolló en la Universidad de Case 
Western Reserve, en Estados Unidos, en los 
años sesenta, para que sus estudiantes expe-
rimentaran problemas de la vida real, debiendo 
resolver problemas aplicando diferentes áreas 
de conocimiento. Hoy es una metodología de-
nominada aprendizaje por de descubrimiento 
y construcción muy usada en muchos ámbitos 
educativos, Restrepo (2005) nos dice en su 
documento que:

[…]en la de aprendizaje por descubrimien-
to y construcción es el estudiante quien se 
apropia del proceso, busca la información, 
la selecciona, organiza e intenta resolver 
con ella los problemas enfrentados.

En el ABP, se ha observado que en grupos 
pequeños los estudiantes participan en la ad-
quisición de su conocimiento y se estimula el 
trabajo colaborativo, de manera que el profesor 
toma el rol de guía durante todo el proceso.

3. 3. Las tecnologías como apoyo al 
quehacer didáctico en línea

El uso de las tecnologías en la asignatura es el 
eje central, ya que durante el año escolar son 
herramientas de trabajo continuo, pues se debe 
considerar que el perfil del estudiante considera 
las habilidades necesarias para la resolución de 
problemáticas visuales a través de programas 
de diseño especializados, indispensables y 
solicitados en el campo laboral del diseñador. 

Llorens et al. (2021) sostienen que: 

[…] aunque la educación a distancia tiene 
más de cien años y ha pasado por diferentes 
generaciones (correspondencia, teleco-
municación, telemática), con la llegada de 
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internet, la web 2.0 y la disponibilidad de 
contenidos digitales, se produce el verda-
dero despegue de lo que se ha venido en 
llamar el e-learning. 

Al mismo tiempo, se ha visto un crecimiento 
exponencial de diferentes herramientas para 
muchos propósitos.

Estos mismos autores proponen la siguiente or-
ganización para las TIC en el aprendizaje online:

• • Tecnologías para la gestión del aprendi-
zaje: se trata de los Sistemas de Gestión 
del Aprendizaje (Learning Management 
Systems o LMS).

• • Tecnologías para la comunicación, síncro-
na y asíncrona: incluye herramientas para 
la videoconferencia, correo electrónico, 
tutorías virtuales, foros, etc.

• • Tecnologías para la colaboración: son 
las herramientas que permiten generar 
conocimiento a partir de la creación co-
laborativa de contenidos.

• • Tecnologías para la creación de conte-
nidos: permiten crear contenidos multi-
media, vídeos, podcasts.

• • Tecnologías para la planificación de 
proyectos, y gestión de equipos, tareas y 
tiempo: con estas herramientas podemos 
planificar los proyectos y monitorear 
su desarrollo, conociendo el trabajo de 
los miembros de los equipos, las tareas 
desarrolladas por cada uno y el tiempo 
empleado en cada tarea.

• • Tecnologías para el almacenamiento y 
el control de versiones: son herramientas 
para almacenar las sucesivas versiones de 
los contenidos y proyectos creados, man-
teniendo una línea temporal incremental 
de la creación de los documentos.

Evidentemente, las tecnologías tomaron un 
papel protagónico durante el confinamiento 
en pandemia. En el ámbito educativo, sin ellas 

mucho del trabajo de los profesores y estudian-
tes no se hubiera logrado, pero es necesario 
tener cuidado, ya que ese protagonismo puede 
entorpecer el objetivo didáctico del profesor. 
Hay que ser cuidadoso para que apoyen y no 
interfieran, de modo que los estudiantes las 
vean como herramientas que ayudan a agilizar 
el trabajo, pero que no lo harán por ellos. Es 
muy importante conocer para qué sirve cada 
una de ellas y planificar en qué momento se 
utilizan en una secuencia educativa.

Para la realización de la actividad se emplearán 
diferentes herramientas. A continuación, se 
enlistan por categoría:

1. Tecnologías para la gestión del aprendizaje: 
aula virtual de Moodle.

2. Tecnologías para la comunicación, síncro-
na y asíncrona: videoconferencia Zoom y 
foro de Moodle.

3. Tecnologías para la colaboración: Google 
presentaciones.

4. Tecnologías para el almacenamiento y el 
control de versiones: Google Drive.

Además, se suman el uso de las herramientas 
TIC como sitios web, aplicaciones para disposi-
tivos móviles y extensiones de navegador. Las 
herramientas sugeridas son de uso cotidiano, 
lo importante es que se empleen en favor del 
aprendizaje del tema de color.
 

1. Caso de estudio

Durante la pandemia, la FAD determinó el 
trabajo en línea para todas sus carreras. Ac-
tualmente aunque hay un regreso paulatino, 
esta asignatura se ha venido trabajando en 
línea por órdenes de la directiva del plantel de 
2020 hasta la fecha. En Tecnología y Vincula-
ción Disciplinar I de la licenciatura de Diseño y 
Comunicación Visual se trabajaron tres horas 
semanales con cuatro grupos de treinta estu-
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diantes; las edades oscilaron entre los 18 a 23 
años. Los estudiantes poseían conocimientos 
previos de teoría del diseño, color, tipografía, 
tecnología, dibujo, etc., lo que les permitió 
crear proyectos visuales de resolución de 
problemas relacionados con el ámbito de la 
comunicación visual.

Se ha observado que los estudiantes de diseño 
de la FAD emplean rutinariamente archivos 
digitales en las producciones, aplicando 
color digital a través del conocimiento de 
las herramientas digitales de forma no apta; 
esto conlleva problemáticas repetitivas en 
la realización de impresos, animaciones, 
interactivos, etc. Es conveniente mencionar 
que en la asignatura del tercer semestre el 
objetivo plantea: “fomentar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades en torno a la 
elaboración y aplicación de tecnologías en 
problemas de diseño” (Plan de estudios de la 
Licenciatura en Diseño y Comunicación Vi-
sual, 2021), por lo que se consideró necesario 
realizar una actividad colaborativa por medio 
del uso de las TIC para identificar, diferenciar 
y aplicar el modo de color con el uso de los 
dispositivos moviles y cómputo.

Asimismo, en el curso de la asignatura es 
recurrente que en la primera entrega, y hasta 
el término de la conclusión del proyecto final, 
haya errores en la producción con el modo de 
color en los archivos para salidas en digital 
e impreso, tanto para la creación de páginas 
web como para impresos.

La actividad se llevó a cabo en la tercera 
semana del inicio del semestre escolar para 
promover la socialización entre los estu-
diantes, ya que generalmente los grupos 
se conforman de acuerdo con el horario de 
interés y elección de las asignaturas de forma 
individual y no grupal, como en el año escolar 
que le precede.

Se usó la plataforma Zoom y un Aula Virtual 
que se encuentra alojada en la plataforma de 
Moodle de la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED).

4. 1. Secuencia educativa aplicada

Para abordar el tema se diseñó una secuencia 
educativa que permitiera a los estudiantes pro-
fundizar en el tema del color digital, trabajando 
de manera colaborativa y realizando un solo 
proyecto durante todo el semestre: un manual 
de uso de identidad gráfica usando la metodo-
logía de diseño de Gavin Ambrose y Paul Harris, 
que consiste en el trabajo progresivo de 7 fases: 
Definición, Investigación, Ideación, Prototipo, 
Selección, Implementación y Aprendizaje. Esto 
se debe a que “el diseño es un proceso iterativo 
y la planificación está presente en cada fase del 
viaje, desde la presentación al cliente hasta el 
trabajo terminado” (Harris y Ambrose, 2010). 
Cabe señalar que los estudiantes trabajan 
con un cliente real, denominado usuario final, 
durante el curso.

A continuación se describe cómo se realizó la 
actividad con 120 estudiantes de cuatro grupos 
diferentes:

a. Determinación de los objetivos didácticos:

La actividad es parte de la fase de investiga-
ción de la metodología de diseño en la que 
se busca que los estudiantes identifiquen los 
modos de color y relacionen su uso a partir de 
la psicólogía del color en diferentes formatos 
impresos y digitales. 

Las instrucciones, descripción, uso de las he-
rramientas TIC y evaluación de la actividad se 
presentaron en el aula virtual y se mencionaron 
durante la clase.

Descripción de la Actividad
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Objetivo: conocer y diferenciar el uso de los 
modos de color con las herramientas TIC.
Tipo de trabajo: equipo de 3 integrantes.
Tema: unidad 1, métodos y control de calidad.
Número de estudiantes: 30.
Tiempo estimado de elaboración: 2 horas.
Evaluación: lista de puntaje
Entrega: foro del aula virtual en Moodle.
Clase: síncrona Zoom.

En esta fase del proceso eran necesarias dos 
herramientas de comunicación:

• Plataforma Zoom para permitir la conexión 
de los estudiantes con el profesor.

• Aula Virtual de Moodle para albergar los 
materiales necesarios para lograr la acti-
vidad  (ver Figura 1).

Figura 1. Imagen del aula virtual en 
Moodle
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Además, la tecnología de creación en la que 
mostrarán los resultados es Google Presenta-
ciones y las herramientas TIC sugeridas para 
la actividad son:

• Extensiones Google: Color Zilla, Color hexa 
y Color Pick Eyedropper.

• Sitios web: Encycolorpedia, Adobe color 
y Coolors.

• Aplicación: Adobe Capture.

a. Diseño de las intervenciones de los estu-
diantes de manera individual y en equipo

Los estudiantes, de forma individual, acce-
dieron al Aula Virtual de Moodle para revisar 
las instrucciones y criterios de evaluación, en 
este punto se comenzó a emplear el trabajo 
colaborativo ya que tuvieron la oportunidad de 
asignar roles, como el liderazgo y participación 
conjunta en un ambiente de respeto.

El diseño de la secuencia busca integrar al es-
tudiante en el trabajo cooperativo con puntos 
en común, como el diseño de la presentación 
y las conclusiones; debido a que solo son tres 
diapositivas con los resultados de los modos 
de color, se pueden dividir la realización entre 
los participantes.

El uso de las herramientas TIC sugeridas es a 
libre elección del equipo y del estudiante para 
que experimenten con la combinación entre 
ellas o por facilidad de una en específico, in-
cluso por el tipo de equipo con el que cuentan 
en el momento de la aplicación de la actividad.

a. Formación de equipos

Se dividió a los estudiantes en equipos de tres 
integrantes cada uno porque los equipos pe-
queños pueden ofrecer mejores resultados que 
los grandes, hay mayor comunicación, control 
de las actividades, se facilita fijar metas, roles 
y objetivos para cada uno de los integrantes.

En esta fase del proceso era necesaria una 
herramienta de comunicación, la plataforma 
Zoom permitió la formación de diferentes 
salas, además de ofrecer la opción al profesor 
de monitorear a los equipos, resolver dudas 
y fomentar la participación colaborativa. La 
conformación de equipos no queda a conside-
ración de los estudiantes ya que es frecuente 
que el grupo tecnología está conformado por 
estudiantes que solo comparten esta asignatura 
y no las 11 restantes y dificulta la socialización 
ya que se limitan a integrar a sus compañeros 
conocidos, por lo que el empleo de las salas 
automatizadas de zoom conforma las salas 
en aleatorio.

El ABP se traslada en la resolución de la pro-
blemática de diferenciar los modos de color 
con ayuda de las TIC, es importante que el 
estudiante a partir del trabajo en conjunto 
determine la importancia de la diferenciación 
del los usos que puede tener el color de acuerdo 
a donde se aplique.

La actividad consistía en identificar los colores 
empleados del sitio web, foto del local comercial 
e impreso con el uso de las herramientas digi-
tales para crear una presentación con Google 
Presentaciones en equipo e insertar imagen de 
ejemplo, así como realizar un estudio de color 
de acuerdo con las paletas empleadas y una 
conversión de valores de cinco colores más 
representativos a elegir en RGB (0,0,0), CMYK 
(%) y Hexadecimal (#), junto con emplear las 
herramientas TIC.

Una vez identificada la cromática, se debía 
describir los colores encontrados y escribir 
qué representaban los conjuntos de colores 
de acuerdo con la psicología del color para las 
imágenes del sitio web, impreso y local comer-
cial, utilizando las herramientas TIC.

d) Qué actividades realizó el profesor durante 
todo el proceso
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El profesor realizó, además de la secuencia para 
la actividad, la integración de una presentación 
digital sobre el tema de color con una explica-
ción breve, la cual es parte de la apertura del 
tema y la integración del contenido en el aula 
virtual de Zoom.

Durante la actividad, el profesor dio las indi-
caciones del trabajo que se realizaría, tiempo 
de trabajo, criterios de evaluación, generación 
de salas de grupos pequeños de Zoom para 
monitorear el avance. Estuvo pendiente de la 
asistencia en caso de dudas y orientación opor-
tuna, lo que resulta más ágil gracias al botón 
de pedir ayuda, que emplearon los estudiantes 
durante las sesiones.

Con el fin de alentar la autogestión y libertad 
en la resolución de problemas en colabora-
ción, durante el desarrollo de la actividad se 
respondieron interrogantes y se procuró estar 
al tanto de los tiempos de ejercicio y cierre de 
la actividad.

a. Evaluación individual y en equipo

Para evaluar la evidencia de aprendizaje se 
emplearon dos instrumentos, con el fin de ser 
congruentes con el objetivo de la actividad y 
cumplir con los resultados esperados, por lo 
que para valorar el trabajo colaborativo se defi-
nieron cuatro rangos: Información, Imagenes, 
TIC, Producto final y Trabajo en equipo en una 
lista de cotejo con valor de 20%.

Para evaluar la participación individual se in-
tegraron los puntos referidos a participación, 
habilidad y colaboración con respeto. Estos 
puntos buscan valorar el trabajo individual y 
rendimiento en cuanto al logro de los objetivos 
en equipo.

Las evaluaciones no son estrictas, ya que se 
trata de la segunda actividad del semestre 
que no pretende ser minuciosa en cuanto a los 

resultados, pero es necesario plantear que hay 
rubros que es importante cubrir.

a. Entrega final: cómo se realizó el análisis

Los resultados obtenidos se agregaron al foro 
de la unidad y como requisito indispensable se 
les indicó a todos los integrantes de los equipos 
que revisarán las entregas de sus compañeros y 
dieran retroalimentación de manera individual, 
buscando la reafirmación del conocimiento, 
además de hacerlos partícipes del trabajo 
realizado por todo el grupo.

El foro del Aula Virtual de Moodle ayudó a co-
nocer el trabajo realizado entre compañeros, 
observar los resultados de la misma proble-
mática y las diversas presentaciones creativas 
realizadas del mismo tema.

Se entregaron 40 presentaciones con el tema: 
estudios de color. Las entregas que se observa-
ron cumplieron con el objetivo planteado, ya 
que el tema de la Unidad 2: Tecnologías, diseño 
y toma de decisiones implica el uso de color en 
digital e impreso de la identidad gráfica, así 
como el conocimiento previo de la actividad, 
lo que da pie a que los estudiantes apliquen 
el color a partir de fundamentos teóricos con 
el uso de las herramientas especializadas en 
diseño vectorial. Lo más importante es que ya 
no se trata de un tema ajeno y las desiciones 
del empleo del uso del color se toman desde 
el conocimiento, que anteriormente parecía 
difícil de comprender y era evidente en las 
entregas realizadas.

Al término de la actividad, los estudiantes 
tuvieron que compartir en el Foro de Color 
del Aula virtual de Moodle la presentación y el 
estudio de color en cinco diapositivas.

Requisitos mínimos de la presentación:
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Figura 2. Ejemplo de portada  realizada 
por el equipo 6, grupo 2355
Portada, nombre de los integrantes

Figura 3. Trabajo realizado por el 
equipo 6, grupo 2301
Estudio de color sitio web
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Figura 4. Trabajo realizado por el 
equipo 10, grupo 2352
Estudio de color local comercial

Ver la presentación

Figura 5. Trabajo realizado por el 
equipo 10, grupo 2301
Estudio de color impreso

Ver la presentación

https://docs.google.com/presentation/d/12_4ysfsqSE7Jdc9D-r5WKdHhfsZtzLi_W77bsjCFe7c/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12_4ysfsqSE7Jdc9D-r5WKdHhfsZtzLi_W77bsjCFe7c/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1a-dAe2Mku6iPzLmdpEiKhuyCkyDlqD5V_WMUUZqZJPo/edit#slide=id.p
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Figura 6. Conclusiones del Equipo 10 
Grupo 2302 presentada en el Foro del 
aula Virtual de Moodle

CONCLUSIONES
 
La estrategia didáctica empleada en la secuen-
cia fue orientada hacia el trabajo colaborativo 
apoyado con TIC. El objetivo principal fue el 
aprendizaje de color a través de ellos. 

La actividad se aplicó una sola vez en presencial 
en 2019 antes de la llegada de la pandemia, para 
cuando se presentó la pandemia la directiva de 
la FAD dió la indicación de que la asignatura 
se impartiera en línea, para ello se realizaron 
ajustes para llevarla a acabo en línea, la gran 
ventaja radicó en la inmediatez que propor-
cionan los servicios de mensajería instantánea 
que proporciona Zoom y la participación activa 
durante el trabajo colaborativo.
Los grupos que participaron en la secuencia 
fueron: 2301, 2302, 2352 y 2355 de la licencia-
tura de Diseño y Comunicación Visual de la 
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FAD, UNAM. Se dividieron en 40 equipos de 
trabajo con un total de 120 alumnos, los cuales 
se repartieron de forma automática por medio 
de salas pequeñas de Zoom. La actividad se 
realizó durante la sesión de la asignatura, de 
acuerdo con el horario de cada grupo. Las ins-
trucciones y ligas de las herramientas digitales 
se distribuyeron en el Aula Virtual de Moodle y 
los resultados de la actividad se presentaron en 
un foro. Se realizó retroalimentación por parte 
de los alumnos, lo que favoreció la organización 
de los estudiantes, la asignación de roles, la 
comunicación entre pares, la resolución de 
problemáticas en conjunto, el uso de las TIC 
recomendadas por el profesor, así como re-
flexión, socialización y retroalimentación de la 
participación. El aporte principal señalado por 
los alumnos fue la facilidad de uso. Se alentó 
el desarrollo de las actividades entre pares y la 
concordancia con el tema de color.

Cada uno de los equipos encontró facilidad en 
el uso de las herramientas digitales, manifestó 
el desconocimiento de su uso y la posibilidad 
de usarlas para los proyectos posteriores. Los 
resultados son favorecedores: solo un equipo 
no realizó el trabajo completo en cuanto al 
punto las conversiones en los valores de CMYK, 
Hexadecimal y RGB; además, fue gratificante y 
se refleja en las conclusiones, ya que determinan 
la utilidad y facilidad que les significó el uso de 
las herramientas TIC y mencionan adoptar su 
uso como parte del proceso creativo. Uno de los 
equipos mencionó que le pareció divertido el 
proceso por el potencial que representa ocupar 
el celular como herramienta de trabajo para el 
diseño, más allá de la comunicación y acceso a 
la información de forma inmediata.
Por último, era frecuente que los estudiantes 
confundieran los modos de color en la  siguiente 
actividad. En su totalidad, los 120 estudiantes 
lo hicieron en el formato correcto y sin fallas 
de ejecución, y cumpliendo el objetivo de la 
actividad, que era diferenciar los modos de 
color. En cursos anteriores, más de la mitad de 

los alumnos presentaban errores de ejecución 
en el color de la identidad gráfica, inconsis-
tencias en los valores y confusión en cuanto a 
la elección del modo de color para impresión, 
que es en un archivo para impresión bajo la 
cuatricomia CMYK.
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Este término logró relieve, particularmente en 
la enseñanza de la administración de empre-
sas, con los trabajos del economista Michael 
Porter (1979), (1980), (1985), (1987) y (1990), 
de la Universidad de Harvard. Para este autor 
la “competitividad” de una nación depende 
de la capacidad de su industria para innovar 
y mejorar, y las compañías a su vez ganan 
ventajas sobre los mejores competidores del 
mundo debido a la presión y al reto1. Señala que 
las naciones no alcanzan el éxito en sectores 
aislados, sino en agrupamientos de sectores 
conectados por medio de relaciones verticales 
y horizontales. La economía de una nación 
contiene una mezcla de agrupamientos, cuya 
composición y fuentes de ventaja o desventaja 
competitiva refleja su estado de desarrollo. 
Agrega que la productividad es, a la larga, el 
determinante primordial del nivel de vida de 
un país y del ingreso nacional por habitante. 
La productividad de los recursos humanos 
determina los salarios y la productividad pro-
veniente del capital determina los beneficios 
que obtiene para sus propietarios. Son las 
firmas, no las naciones, las que compiten en 
los mercados internacionales, de modo que 
a un país lo hacen competitivo las empresas 
competitivas que hay en él2.
No hay en la literatura una definición única 
de competitividad. Sin embargo, a nivel eco-
nómico-empresarial hay acuerdo en que ser 
“competitivo” se asocia con la capacidad de una 
empresa de generar “valor” para sus clientes, 
a través de la satisfacción que obtengan con 
los bienes producidos y consumidos a una 
determinada relación precio-calidad3, tal que 
la prefieran a sus competidoras, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional (en el caso 
de exportadoras), pues esto reflejaría un uso 

más eficiente de sus recursos atendiendo a las 
características de las demandas que satisfacen. 
Así, se asume que las empresas más competi-
tivas podrán lograr mayores participaciones 
de mercado con sus productos que aquellas 
menos competitivas. 

Una de las mayores contribuciones de Porter ha 
sido su modelo de las cinco fuerzas: el poder de 
negociación de los compradores, el poder de 
negociación de los proveedores, la amenaza de 
nuevas entradas, la amenaza de los sustitutos y 
la intensidad de la rivalidad entre los competi-
dores existentes. Estudiar estas cinco fuerzas, 
que perfilan la estructura de una industria, le 
permite a la empresa estimar la rivalidad den-
tro del sector en plazos futuros y determinar 
estrategias para mejorar su competitividad en 
ella. Porter (2008) definió que un sector pro-
ductivo en una región o nación es competitivo 
si crea valor a través de un liderazgo de costos 
o vía diferenciación de productos. Propuso un 
modelo para analizar cinco factores determi-
nantes de la competitividad: a) condiciones de 
los factores, b) condiciones de la demanda, c) 
industrias relacionadas y de apoyo, d) estrate-
gia, estructura y rivalidad de las empresas y e) 
otros, como el gobierno y el azar. 

De lo anterior, puede deducirse que el análisis 
de la competitividad de una empresa dentro de 
una industria tiene sentido cuando se habla 
de estructuras de mercado realistas, es decir, 
con algún grado de imperfección que lo alejan, 
mayor o menormente, del paradigma que re-
presenta un modelo de competencia perfecta. 
En las primeras puede haber capacidad para 
fijar precios, diferenciar productos (no-homo-
geneidad), hacer publicidad, etc., a diferencia 
de la imposibilidad de hacerlo en este último.

Además de la productividad misma, ya men-
cionada, la lista de factores que incidirían en la 
competitividad de una industria es larga. A nivel 
global, el clima mediterráneo de Chile central, 
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recurso o activo tangible presente en pocas 
partes del mundo, le brinda un plus a la produc-
ción agrícola de esa zona por su característica 
de “contra estación” (varias cosechas), la cual 
incide positivamente en la competitividad de 
sus productos hortofrutícolas y mejora las posi-
bilidades de abastecimiento de la agroindustria. 
A nivel interno, macro y micro, se relaciona con 
materias políticas y económicas, como la esta-
bilidad en dichos ámbitos, la apertura comercial 
y financiera, el riesgo país, la infraestructura, 
el tipo de cambio, las tasas impositivas, la 
legislación que regula la actividad económica, 
las sanciones impuestas a quienes la violen o 
la contravengan, entre otras4. A nivel externo, 
principalmente con el acceso a los mercados 
externos y a sus barreras de entrada, siendo de 
particular importancia los acuerdos comerciales 
y/o tratados de libre comercio que se puedan 
firmar con los demás países o bloques de países. 
A nivel de industria, con lo que ocurre al interior 
de las empresas que la conforman, como sus 
métodos de producción y de organización, su 
capacidad para innovar en materia de nuevos 
productos y procesos productivos, su adopción 
y adaptación a tecnologías de vanguardia, la 
aplicación de normas de calidad y su control, 
la adopción de estándares medioambientales, 
del precio de los insumos que utiliza, salarios 
incluidos, la capacitación de sus trabajadores5, 
su capacidad para reducir costos de transac-
ción o intercambio vía integración vertical o 
contratos de producción, etc. A lo que hay que 
agregar recursos intangibles, los que según 
Grant (2006) están representados por la marca, 
la reputación frente a los clientes, las relaciones 
con los proveedores, las patentes y la propiedad 
intelectual, entre los principales. Todo lo cual 
redunda en una relación precio-calidad del 
producto final (imagen corporativa) que debe 
ser comparada con sus rivales en los mercados 
externos. En resumen, la competitividad indus-
trial es producto de una interacción compleja 
y dinámica entre las empresas, el Estado, las 
instituciones intermediarias y la organización 

de las sociedades a las cuales abastece, locales 
y/o foráneas. 

No deben confundirse los términos “com-
petencia” y “competitividad”, aunque se 
relacionen frecuentemente. La competencia 
hace referencia a la situación de las empresas 
dentro de una industria (número, tamaños 
y otras características) que se enfrentan o 
rivalizan en un mercado, ya sea ofreciendo o 
demandando un mismo producto o servicio. 
En cambio, el término competitividad alude 
exclusivamente a la capacidad para competir. 
Se señala, de modo general, que la competencia 
es una condición importante para estimular a 
las empresas a ser competitivas. Cuando hay 
competencia las empresas se tornan más efi-
cientes y productivas, lo que les puede abrir la 
puerta a los mercados externos y, por ende, a 
la competitividad internacional. Sin embargo, 
el grado de competencia que pueda exhibir 
una industria dependerá en principio del giro 
o naturaleza de la actividad. Serán las barreras 
propias, intrínsecas o naturales para el ingreso a 
dicha actividad (capital, tecnología, economías 
de escala, etc.) las que determinarán el tamaño 
mínimo de las empresas entrantes. Esto último 
incidirá en el número de empresas vigentes 
en esa industria en un periodo determinado, 
el cual podrá ir variando luego por fusiones, 
adquisiciones u otras operaciones, siempre 
que éstas cuenten con la aprobación previa de 
las autoridades económicas que resguardan la 
libre competencia en el país. Así, una industria 
compuesta por un número acotado de medianas 
y grandes empresas podrá ser más competitiva 
a nivel internacional (exportaciones) que si ella 
estuviese conformada por un número elevado 
de firmas pequeñas. Una atomización excesiva le 
jugaría en contra cuando trate de abordar mer-
cados fuera de sus fronteras locales (ejemplo: 
caso de los pequeños agricultores frutícolas 
no asociados). Debe tenerse en cuenta que 
las empresas oligopólicas pueden establecer 
precios inferiores al de esquemas más compe-

https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
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titivos, debido a las economías de costo que 
implica una mayor escala de sus operaciones. 
La competencia por sí sola no garantiza com-
petitividad en los mercados externos.   
      
Desde una perspectiva netamente económica, 
las estructuras de mercado pueden dividirse 
en: monopolio (un oferente y muchos de-
mandantes), monopolio parcial (un oferente 
y pocos demandantes), monopolio bilateral 
o monopolio-monopsonio (un oferente y un 
demandante), oligopolio (pocos oferentes y 
muchos demandantes), oligopolio bilateral 
(pocos oferentes y pocos demandantes), mo-
nopsonio parcial (pocos oferentes y un deman-
dante), monopsonio (muchos oferentes y un 
demandante), oligopsonio (muchos oferentes 
y pocos demandantes) y competencia perfecta 
(muchos oferentes y muchos demandantes). 

Adicionalmente, en la competencia perfecta 
los bienes son homogéneos, no hay control 
sobre el precio y no posee barreras de en-
trada; en el monopolio el bien es único (sin 
sustitutos adecuados), hay un control total 
sobre el precio6 y barreras de entrada; y en el 
oligopolio los bienes pueden ser homogéneos 
o diferenciados, hay algún grado de control 
sobre el precio, al menos a nivel del mercado 
interno, y pueden existir barreras de entrada. 
Aparece aquí otra estructura de mercado, la 
de la competencia monopolística, que se ca-
racteriza por tener muchos productores, pero 
que compiten por la vía de diferenciarse de los 
demás oferentes por alguna característica que 
le imprimen a su negocio -bien diferenciado, 
localización geográfica, horario incompatible 
para sus competidores, etc., lo que le permite 
tener algún grado de control sobre el precio, 
sin enfrentar barreras de entrada significativas.   

Estructuras de gran interés industrial son sin 
duda el oligopolio (oferentes) y el oligopsonio 
(demandantes). Pero ¿cómo explicar su exis-
tencia? Los elementos que en general explican 

el oligopolio dicen relación con: a) la elevada 
inversión de capital que requieren ciertas 
actividades, lo que no lo hace un “negocio 
inmediato”, sino más bien de mediano y largo 
plazo en cuanto a su periodo de recupero -tiem-
po de espera-, el capital de trabajo necesario 
para funcionar y el costo de funcionamiento 
mismo, todo lo cual se traduce en que la entrada 
a esa actividad sea poco atractiva (o riesgosa) 
e incluso inviable para muchas empresas, ra-
zón por la cual el mercado es operado por un 
número relativamente acotado de empresas; 
b) las ventajas de costo, puesto que las empre-
sas oligopólicas, particularmente las de alta 
tecnología y orientadas a la exportación, son 
generadoras de economías de escala, lo que les 
permite tener costos de producción menores 
que si lo que ellas producen se organizara bajo 
esquemas más competitivos. Estas ventajas de 
costo pueden derivar de diversos factores, como 
la propiedad o el control de la producción de las 
materias primas que requieren, las técnicas de 
producción utilizadas, la experiencia operativa 
en rubros similares de alta complejidad -captu-
ran “conocimiento exclusivo”-, los derechos y 
patentes, entre otros; c) la exclusividad o cierta 
preponderancia en los canales de distribución 
y comercialización  de sus productos, producto 
de la experiencia en ellos o en la “construcción 
de confianzas” con sus compradores, activo 
intangible de enorme valor que le otorga una 
ventaja adicional sobre las nuevas empresas. 
Nótese que en una industria de características 
oligopólicas no sólo hay grandes empresas, 
también pueden participar empresas de menor 
tamaño, que generalmente se especializan en 
un producto diferenciado, en la producción 
de componentes para un bien principal, o bien 
adoptan el comportamiento de “seguidoras” 
frente a aquellas que actúan como “líderes”. 
Un elemento clave en una industria oligopólica 
no es el número total de empresas participan-
tes, sino el tamaño de éstas en relación con el 
mercado total que sirven; y d) la diferenciación 
de productos como estrategia permanente, 
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imprescindible en un mundo donde se diver-
sifican los hábitos de consumo, lo que requiere 
de ciertos “estrategas” con la finalidad no sólo 
de introducir nuevos productos, sino también 
de ir generando una lealtad de marca (fideliza-
ción) para que los clientes la prefieran sobre 
otras. Todos estos elementos que explican el 
oligopolio son, a la vez, barreras de entrada a 
una determinada actividad. Un rasgo distintivo 
del oligopolio es la “interdependencia” entre las 
acciones de las empresas que lo conforman, lo 
cual puede dar origen a acciones “colusivas”, 
ya sean explícitas o tácitas, o a otros compor-
tamientos o estrategias7.  

En el oligopsonio convive un número relativa-
mente reducido de demandantes o comprado-
res de una materia prima (o un bien), que actúan 
por sí o a través de agentes (intermediarios) a 
fin de adquirirla en un mercado donde existe 
un número elevado de proveedores, los cuales 
tienen opciones acotadas de venta para su 
producto. Como el número de vendedores es 
alto y bajo el de compradores, las empresas 
oligopsónicas tendrán “poder de compra” -otra 
forma de expresar el poder de mercado-, esto 
es, posibilidades de convenir precios, canti-
dades, calidades y otras características del 
producto, lo cual puede ir en desmedro de los 
proveedores. Esta situación es más probable en 
aquellos casos en que estos últimos no puedan 
variar el giro de su negocio por restricciones 
técnicas (tipo de suelo, por ejemplo), razones 
de costo o por la imposibilidad económica de 
realizar nuevas inversiones. Al igual que en el 
oligopolio, aquí hay interdependencia entre 
las acciones de las empresas compradoras, por 
lo que también puede haber tentación para 
acciones colusivas o relaciones estratégicas 
entre ellas (establecimiento de poderes de 
compra por zona geográfica u otras).
En Chile no están prohibidas estas estructu-
ras, sino sus posibles conductas o prácticas 
anticompetitivas (como la “colusión” y deter-
minadas “barreras de entrada” a la industria, 

entre otras). La ley N° 20.945 (2016), que 
perfecciona el sistema de defensa de la libre 
competencia, comúnmente denominada como 
“ley anti-colusión”, expresa en su artículo 62 
que: “El que celebre u ordene celebrar, ejecute 
u organice un acuerdo que involucre a dos o 
más competidores entre sí, para fijar precios 
de venta o de compra de bienes o servicios en 
uno o más mercados, limitar su producción o 
provisión, dividir, asignar o repartir zonas o 
cuotas de mercado, o afectar el resultado de 
licitaciones realizadas por empresas públicas, 
privadas prestadoras de servicios públicos, u 
órganos públicos, será castigado con la pena de 
presidio menor en su grado máximo a presidio 
mayor en su grado mínimo”8. 

El poder de estas estructuras de mercado im-
perfecto es una cuestión grado. Los indicadores 
más utilizados para medir “concentración”9 y 
“poder de venta” son el coeficiente de concen-
tración de las cuatro mayores empresas de la 
industria (C4) y el índice de Herfindahl-Hirsch-
man (IHH), ambos de cálculo sencillo. El primero 
(C4) establece el porcentaje de participación o 
cuota de mercado (en las ventas) de las cuatro 
mayores empresas dentro de la industria. En 
general, si dicho cálculo excede el 60% se dice 
que el mercado está altamente concentrado, 
evidenciando una estructura oligopólica. Sin 
embargo, Federico y Martínez (2006), basados 
en un aporte de Louis Malassis, definen las 
estructuras de mercado según rango de ubi-
cación: a) competitiva, si los cuatro mayores 
establecimientos concentran menos del 25% 
de las ventas de su propia rama; b) oligopolio 
levemente concentrado, si los cuatro mayores 
establecimientos explican entre el 25% y el 50% 
de las ventas de su propia rama; c) oligopolio 
moderadamente concentrado, si los cuatro 
mayores establecimientos explican entre el 
50% y el 75% de las ventas de su propia rama; 
y d) oligopolio altamente concentrado, si los 
cuatro mayores establecimientos explican 
entre el 75% y el 100% de las ventas de su 
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propia rama. El segundo (IHH) corresponde 
a la suma de las participaciones porcentuales 
de mercado al cuadrado de cada una de las 50 
empresas más importantes en un mercado, 
o de todas si son menos de cincuenta. Este 
índice tiene un valor máximo de 10.000, que 
corresponde a una situación monopólica. Un 
mercado será competitivo si el IHH es inferior 
a 1.000, moderadamente competitivo si está 
entre 1.000 y 1.800, y concentrado si está sobre 
1.800. Un desarrollo similar puede hacerse, por 
el lado de las compras, para medir “concen-
tración” y “poder de compra” en un mercado 
oligopsónico10.

De acuerdo con las últimas cifras catastrales 
disponibles (2011), la agroindustria horto-
frutícola chilena está conformada por 246 
plantas procesadoras pertenecientes a 196 
empresas:  50 conserveras, 85 de deshidra-
tados, 47 de congelados, 21 de jugos y 43 de 
aceites. Constituye un número de empresas 
no despreciable, tanto a nivel global como 
por rubro, para un país pequeño. Si se atiende 
a información complementaria, como lo son 
los rankings de las mayores empresas del país, 
la diversidad de marcas que están en poder de 
las principales firmas y/o conglomerados del 
sector, y algunos pocos artículos específicos, 
es posible concebir una idea intuitiva y a priori 
respecto a “concentración” en esta actividad. 
Para discernir con precisión en qué categoría 
de las mencionadas anteriormente encasillar 
o adscribir a la agroindustria hortofrutícola y 
a sus distintos rubros se requeriría contar con 
información detallada de todas sus empresas, 
de la cual no se dispone.

Si la competencia por si sola, representada 
por un número elevado de empresas de simi-
lar tamaño, no le garantizará competitividad 
a una industria en los mercados externos, el 
que otra exhiba un número acotado de ellas y 
cierto grado de concentración tampoco avalará 
su ausencia. ¿Acaso CODELCO y las demás 

empresas mineras instaladas en Chile no son 
competitivas a nivel internacional? 

El común de las personas asocia competencia 
con un significativo número de empresas rivales, 
sin atender al hecho de que cada actividad y/o 
mercado tiene rasgos propios que lo diferencian 
de los demás. En algunos de los mercados no 
será factible ver más que un número acotado 
de firmas, mientras que en otros será posible 
apreciar la existencia de muchos competidores. 
Cuando hay un cierto número de empresas 
en un rubro industrial exportador, que puede 
exhibir algún grado de concentración, y sólo se 
enfrentan como barreras de entrada las propias 
o consustanciales a la envergadura de la acti-
vidad que allí se realiza, asumiendo que todos 
estos rasgos han sido debidamente revisados 
y no objetados por las autoridades económicas 
que resguardan la libre competencia en los 
mercados y sancionan las prácticas anticom-
petitivas, con un tribunal compuesto para ello 
por abogados y economistas destacados en 
el tema, cabría preguntarse ¿por qué podrían 
no ingresar nuevas empresas a esta industria 
exportadora en el corto o mediano plazo? La 
respuesta más lógica será que dicho giro no 
calza con sus intereses o posibilidades. En este 
caso la competencia quedará delimitada por 
las firmas vigentes y el tamaño de la industria 
por la suma de sus capacidades productivas. 
En una industria orientada a la exportación 
con un número acotado de empresas existirá 
una rivalidad más intensa que en otras con 
muchos actores. Quedan fuera de este marco 
de análisis las posibles conductas colusivas u 
otras prácticas anticompetitivas, de las cuales 
la autoridad no se percate, no hubiere denun-
cia al efecto o, habiéndola, no las detenga 
y/o quedasen con sanciones menores al daño 
causado a la imagen de la industria en cuestión 
y a la fe pública.     

El escenario de globalización vigente exige a 
las industrias de un país pequeño, si desean 
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ser competitivas a nivel internacional, que sus 
empresas adopten tamaños, tecnologías y es-
trategias -como la diferenciación de productos, 
costos, marcas u otras- que les permitan por sí 
solas o en conjunto con capitales extranjeros 
competir en los mercados externos. Si es la sola 
presencia de grandes empresas a nivel local, 
y no algunas de sus posibles prácticas, lo que 
incomoda a sus críticos, esta orientación “hacia 
afuera” (llámese o no vocación exportadora) es 
un argumento que las favorece.
Inclusive, estructuras industriales que se visua-
lizan como oligopólicas a nivel local (reducida 
competencia), independientemente del grado 
de concentración que éstas presenten, pueden 
ser muy competitivas cuando se las pondera a 
nivel global o internacional, puesto que cada 
una de las empresas que las componen optará 
por tamaños, tecnologías y estrategias dife-
rentes en función de los mercados externos 
que atienden. Descontando los monopolios 
naturales, es fácil corroborar lo señalado al 
revisar la composición de algunas industrias 
chilenas de exportación (mineras, forestales y 
pesquería industrial). A éstas no corresponde 
enmarcarlas bajo la lógica competitiva tradicio-
nal, que presupone la existencia de un número 
elevado de empresas.

Otro aspecto por considerar es la relación entre 
concentración y poder de mercado. No existe 
una correspondencia lineal ni necesariamente 
estrecha entre ambos conceptos, como bien lo 
argumenta el artículo de Sapelli (2002). Aunque 
una empresa tenga un porcentaje significativo 
del total de ventas en el mercado, si el producto 
tiene sustitutos cercanos y no hay barreras al 
ingreso de nuevas empresas distintas a las 
propias o naturales del negocio en cuestión, 
entonces será poco (o nada) lo que ella podrá 
incrementar su precio respecto al de compe-
tencia sin perder rápidamente participación 
de mercado. Puede agregarse que, en una 
economía abierta con cero o bajos aranceles, 
las importaciones del mismo rubro o similares 

actuarán también como un freno al poder de 
mercado y a los precios. 
Excepción puede ser hecha con productos de 
exportación muy específicos, que no poseen 
buenos sustitutos y donde no hay práctica-
mente competencia o es muy escasa, así como 
en el caso de algunas industrias líderes a nivel 
global, multinacionales o empresas asociadas 
a grandes conglomerados internacionales 
(“carteles”), las cuales evaluarán la posibilidad 
y conveniencia de ejercer esta práctica en cada 
uno de sus mercados de destino.  
En conclusión, la competencia por sí sola no 
garantiza competitividad en los mercados 
externos y la concentración por sí sola no garan-
tiza poder de mercado. Así, un rubro industrial 
específico podría tener un número mediano 
de empresas, una concentración moderada 
(oligopolio moderadamente concentrado), 
gran competitividad en los mercados externos 
y escaso poder de mercado promedio.   

Por su parte, la presencia de empresas multina-
cionales ha sido objeto de mucha controversia. 
Lascurain (2012) señala que las relaciones entre 
las empresas multinacionales y los países menos 
desarrollados han sido conflictivas a lo largo 
del tiempo, ya que se las veía como agentes 
internacionales de explotación y distorsiona-
doras del mercado interno. Visión que ha ido 
cambiando desde finales de los setenta, cuando 
los países menos desarrollados comenzaron 
a apreciar sus beneficios. Este cambio en la 
manera de ver a las multinacionales coincide 
con el aumento en la intensidad del proceso de 
globalización, el cual por medio de la apertura 
comercial ha permitido que estas empresas se 
dispersen alrededor del mundo, en mercados 
que anteriormente les estaban vedados. Sin 
lugar a duda los países menos desarrollados, 
por sus propias características de atraso, son los 
que más dificultades tienen para atraer inversión 
extranjera directa a sus economías, la que como 
se ha demostrado empíricamente puede tener 
efectos positivos para el desarrollo económico 
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y servir de vínculo para incorporarse a las redes 
internacionales de transacciones y comercio. 

En cuanto a estudios que abordan el tema de 
la competitividad relacionados con Chile hay 
varios. Heredia y Huarachi (2009), utilizando 
el índice de ventajas comparativas reveladas 
(VCR)11 para medir competitividad en el Perú 
respecto de otros países, concluyen que entre 
los cultivos más competitivos de ese país están 
los aguacates o paltas, los plátanos, los mangos, 
los espárragos, los pimientos secos y el café. 
No obstante, al compararlos con otros países 
latinoamericanos, como Chile y Brasil, solo los 
espárragos y los mangos mantienen una com-
petitividad sólida. Los autores sostienen que a 
diferencia de Chile existen muy pocas empresas 
agroexportadoras en la región que le den un 
mayor valor agregado a la exportación de sus 
productos agroindustriales, salvo a través de 
la marca y la mejora de los envases.
Orellana (2009) señala que, si se analiza la 
competitividad desde el punto de vista de los 
volúmenes exportados, la uva de mesa, las 
manzanas y las peras han sido las frutas más 
competitivas de la canasta exportadora chilena 
en el periodo 1990-2007, ya que en conjunto 
representaron en promedio el 80% del total 
frutícola exportado. En cuanto a porcentajes 
de la producción destinada a exportaciones, 
son los kiwis, las peras y la uva de mesa los 
productos que enviaron más del 50% de lo 
producido a los mercados internacionales. 
Las demás frutas que componen la canasta 
exportadora presentan un grado positivo de 
competitividad en cuanto a la proyección de 
sus exportaciones, como las paltas, ciruelas y 
kiwis. Otras frutas que presentan proyección 
competitiva (a la fecha de esta publicación) 
son las cerezas y los cítricos.

Riveros y otros (2016) muestran, en el Gráfico 2 
de su trabajo, la evolución del índice de ventajas 
comparativas reveladas (VCR) entre los años 
2011-2015 para uvas, frutos secos, cítricos, 

manzanas y total de frutas, señalando que las 
exportaciones frutícolas han disminuido leve-
mente su competitividad durante este periodo. 
Sin embargo, al desagregar la información, 
observan un comportamiento mixto: por un 
lado, la uva de mesa y las manzanas pierden 
competitividad y, por el otro, los frutos secos y 
cítricos aumentan su competitividad. Concluyen 
que para sostener e incrementar la presencia 
y competitividad de la fruticultura en los mer-
cados internacionales se requiere mejorar la 
productividad por la vía de la innovación, la 
gestión predial y el cambio tecnológico.

Para Direcon-ProChile (2019), el país fue en 
el año 2018 top 1 a nivel mundial en la expor-
tación de ciruelas deshidratadas, manzanas 
deshidratadas, y grasas y aceites de origen 
animal o vegetal; y top 3 en nueces sin cáscara, 
uvas pasas, y frambuesas y moras congeladas. 
A pesar de esto, los resultados obtenidos por 
otros autores sugieren que aun cuando Chile ha 
incrementado de forma considerable el valor de 
sus envíos agrícolas, principalmente a Estados 
Unidos y China, ha perdido competitividad prin-
cipalmente frente a Perú en diversos productos 
de importancia, tales como el vino, las uvas y 
otras frutas. La mayor parte de estos efectos 
se observan en los envíos chilenos a la Unión 
Europea, los que se han incrementado menos 
que los de algunos de sus países competidores12. 

Un estudio que ya tiene sus años, pero muy in-
teresante, es el de Silva (1999), particularmente 
en lo que se refiere a la agroindustria hortofru-
tícola. El autor, luego de revisar la creación de 
las principales empresas e inversiones del sector 
en las décadas del ochenta y noventa, detecta 
una tendencia a la “internacionalización”. 
Señala que la creciente presencia de Chile en 
muchos mercados extranjeros ha motivado y 
reforzado la incursión internacional por parte 
de las empresas productoras de frutas y horta-
lizas procesadas no solo mediante el aumento 
de sus exportaciones, sino también desarro-
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llando su actividad productiva en el exterior. 
El mecanismo seguido por estas empresas 
agroindustriales ha sido inicialmente exportar 
productos con sus marcas a algunos mercados 
externos, para posteriormente desarrollar su 
actividad productiva en ellos (Paraguay, Perú y 
Argentina). Y las grandes empresas han accedido 
mediante sus sociedades matrices a capitales 
internacionales para abaratar el costo de sus 
fuentes de financiamiento. 

El artículo de Ferrada (2004), sobre la agroin-
dustria hortofrutícola de aquellos años, indica 
que con el impulso de desarrollo alcanzado por 
este sector en la década 1987/1996, la agroin-
dustria hortofrutícola llegó a ser uno de los más 
dinámicos de la economía, con índices notables 
de crecimiento de producción, principalmente 
de exportación, como en los casos de jugo 
concentrado de manzanas, pasta de tomates, 
conservas de frutas, frambuesas congeladas y 
deshidratados en general. Esto fue resultante 
de la mayor disponibilidad de materia prima 
industrial -descartes y desechos- que se ori-
ginó en la exportación de productos frescos y 
del desarrollo de cultivos destinados funda-
mentalmente al procesamiento (por ejemplo, 
en berries para congelado y en tomates para 
pasta), lo que permitió un suministro seguro 
a precios razonables para las plantas procesa-
doras. Agrega que el sector llegó a constituirse 
en un importante generador de divisas (US$ 
517 millones en 1996)13 y fuente de empleo (en 
torno a 60 mil permanentes y de temporada, 
cifra que incluye el relativo a la producción de 
materia prima específica para la agroindustria 
a nivel de predio). Posteriormente experimentó 
disminuciones y estancamientos a consecuen-
cia de medidas proteccionistas adoptadas por 
la Unión Europea y Estados Unidos. 

El mismo autor recomienda, en lo inmediato, 
mejorar los niveles de calidad para elevar la 
competitividad en los mercados, desarrollar 
productos complementarios para la industria 

y así aprovechar mejor la capacidad instala-
da, disponer de fuentes de financiamiento 
adecuadas, en particular para el capital de 
trabajo, aumentar la productividad y elevar 
la especialización de la mano de obra. A largo 
plazo, lograr un crecimiento en productos de 
consumo masivo si se logra superar la barrera 
de los mayores costos de transporte y/o de-
sarrollar productos competitivos basados en 
las ventajas naturales frente a los países de 
la competencia, lo que requiere entre otros 
aspectos de acceso a los mercados externos, 
probablemente a través de inversiones directas 
o “joint ventures” con los grandes “traders” 
internacionales, agregar valor a los productos 
realizando mayor experimentación agrícola 
para obtener materias primas adecuadas a 
estos fines, continuar aumentando la eficiencia 
de los factores productivos y la capacidad de 
gestión, y cumplir a cabalidad con las normas 
de calidad y exigencia de productos sanos, 
en los que se pueda aplicar la trazabilidad del 
proceso productivo, industrial y comercial, 
para identificar oportunamente  eventuales 
puntos de riesgo.

Por su parte, Moguillansky, Salas y Cares (2006) 
comparan la capacidad de innovación de la 
agroindustria hortofrutícola chilena de expor-
tación con la de sus equivalentes en Australia y 
Nueva Zelanda. La innovación le ha permitido 
a las pequeñas y medianas empresas de estos 
países de Oceanía elevar su competitividad, 
agregar valor a los commodities y acceder a 
mercados de mayor dinamismo. En Chile los 
recursos destinados a este concepto han sido 
bastante limitados, sin que esto haya impedido 
a las empresas introducir algunas moderniza-
ciones. Los autores abogan en este sentido por 
una política de carácter integral, implementada 
a partir de una alianza entre las empresas, la 
academia (universidades) y el gobierno.

Finalmente, un último estudio comparativo 
entre Chile y Perú es el de Guerrero y Opitz 



COMPETITIVIDAD Y AGROINDUSTRIA

75TRILOGÍA. Facultad de Administración y Economía, diciembre 2022

(2020), quienes ven en este último país un 
desarrollo exportador coincidente con Chile 
en algunos productos (uvas, arándanos, paltas 
y cítricos), por la vía del aprovechamiento de 
acuerdos comerciales, incorporación de super-
ficies agrícolas con tecnologías de riego y de 
variedades nuevas con mejor adaptabilidad, 
mejorando condiciones de calidad y otras, 
además de poseer ventajas competitivas como 
el costo de la energía y una mayor oferta laboral 
en el sector.  

Notas 

1 La “ventaja competitiva” es un término re-
lativamente moderno, que va más allá de los 
conceptos clásicos de “ventaja absoluta” de 
Adam Smith en 1776 y de “ventaja comparati-
va” de David Ricardo en 1817. Michael Porter, 
al referirse a la “ventaja competitiva”, señala 
que la prosperidad nacional no se hereda, sino 
que es creada por las oportunidades que brinda 
un país a sus empresas, porque son las únicas 
responsables de crear ventaja competitiva 
a través de actos de innovación. Para este 
autor, una vez que una empresa logra ventaja 
competitiva sólo puede mantenerla mediante 
una mejora constante, tiene que renovarse o 
morir, porque si no lo hace, los competidores 
sobrepasarán a cualquier empresa que deje 
de mejorar e innovar. Puede agregarse que la 
competitividad es el estado final resultante de 
la capacidad de las empresas para ser renta-
bles en sus actividades productivas. Como las 
empresas son heterogéneas en cuanto a sus 
recursos (tangibles, intangibles y humanos) 
y capacidades internas, deben combinar de 
manera eficiente estos elementos para alcanzar 
una ventaja competitiva sostenible. McFetridge 
(1995) señala que, para mantenerse, crecer en 
el mercado y lograr un desempeño sobre el 
promedio en la industria, las empresas deben 
demostrar por diferentes vías su competi-
tividad, la que se verá reflejada, entre otros 
aspectos, por la rentabilidad, productividad, 

costos, valor agregado, participación de merca-
do, exportaciones, innovaciones tecnológicas 
y calidad de los productos.  

2 Chile registró un fuerte retroceso en materia 
de competitividad mundial 2019, de acuerdo 
con el ranking elaborado por el Institute for 
Management Development (IMD) de Suiza y la 
Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la 
Universidad de Chile, situándose en el puesto 
42 entre las 63 naciones consideradas en la 
medición y siendo el país que más descendió 
(7 puestos), seguido por Portugal (6 puestos). 
Con este resultado se aleja aún más del puesto 
25 que alcanzaba hasta 2011. Los factores que 
explican esta importante caída están asociados 
a las prácticas empresariales de gestión y al 
mercado laboral. El desafío para la economía 
chilena, si aspira a seguir compitiendo en 
los mercados externos, será mejorar estas 
dos variables que inciden directamente en la 
productividad de sus empresas. Sin embargo, 
de acuerdo con el diario “El Mercurio” del 
16.06.2020, Chile habría subido 4 lugares en 
este ranking mundial de competitividad 2020, 
ubicándose en el lugar 38 entre esos 63 países. 
Schejtman (1998) ya señalaba que, a causa de 
los cambios en el entorno internacional y en 
las reglas de juego internas, el incremento 
sostenido de la competitividad ha pasado a ser 
condición necesaria para el crecimiento y para 
la propia viabilidad de las unidades productivas, 
y que una amplia difusión del progreso técnico 
-variable tecnología- se ha constituido, a la vez, 
en condición necesaria para el incremento de 
la competitividad.

3 Desde un punto de vista industrial, la “calidad” 
es aquello que satisface mejor los deseos, as-
piraciones y gustos de los clientes. La calidad 
no es sólo una característica intrínseca del 
producto, sino que abarca también sus sistemas 
de aseguramiento, entre ellos las normas ISO, 
HACCP, IFS y BRC. Algunas normativas son 
obligatorias e impuestas como una especie 
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de barrera de ingreso a los mercados exter-
nos, mientras que otras son voluntarias y 
adoptadas como medidas estratégicas para 
lograr mercados. Asimismo, la incorporación 
de Chile a la OCDE en el año 2010 obliga al 
país a ceñirse a ciertos estándares de calidad 
y su evaluación de desarrollo.

4 También debe considerarse el uso que hacen 
las empresas agroindustriales de los instru-
mentos de financiamiento disponibles en el 
sector público, según asevera Odepa (2012). 
En este sentido existe un amplio margen 
para que el sector siga aprovechando estos 
recursos en apoyo a diversos objetivos. De un 
total de 293 menciones que hacen las empre-
sas (173 de ellas) sobre los instrumentos que 
han utilizado en los últimos cinco años, el 
instrumento más ampliamente aprovechado 
es la Franquicia Tributaria para Capacitación 
de SENCE (28,7% del total de menciones); en 
segundo lugar, la Participación en Ferias de 
Prochile (14,3%), el Fondo de Promoción de 
Exportaciones de ProChile (7,5%), el Programa 
de Desarrollo de Proveedores de CORFO (6,8%), 
los  instrumentos de Innova Chile de CORFO 
(6,5%), los Acuerdos de Producción Limpia de 
CORFO (3,4%), otros instrumentos de CORFO 
(15,4%) y, en menor medida, diversos instru-
mentos de otras entidades. Si se considera la 
proporción de empresas que declara no contar 
con programas de capacitación o tener solo 
programas esporádicos, la fuerte orientación 
exportadora de esta industria y la gran diver-
sidad de requisitos de calidad que las plantas 
declaran exigir a sus proveedores de materia 
prima -por nombrar algunos factores que 
pueden abordarse mediante los mecanismos 
mencionados-, resulta claro que la industria 
de procesados podría beneficiarse con más 
fuerza de estos instrumentos, para impulsar 
mayores avances en sus rubros. Por otra parte, 
no puede dejar de considerarse lo que señala 
el siguiente artículo que aparece en el diario 
El Mercurio del 30.08.2019, en su sección B: 

“Sofofa detecta 43 barreras regulatorias que 
impactan la competitividad en Chile”. Dentro 
de éstas se encuentran: resoluciones sanita-
rias para nuevos emprendedores, diferencias 
arbitrarias en la fiscalización del Reglamento 
Sanitario de Alimentos (RSA), importación de 
alimentos con aditivos, aplicación extensiva de 
restricciones de publicidad en los alimentos y 
mercado secundario de derechos de aprove-
chamiento de aguas.

5 Odepa (2012) señala que, en materia del per-
sonal que labora en las plantas agroindustriales, 
aproximadamente un 27% corresponde a per-
sonal permanente, del cual aproximadamente el 
14% son profesionales, el 14% técnicos, el 11% 
administrativos y el 61% operarios y obreros. 
Difieren de estas proporciones las plantas de 
aceites, en las cuales el 25% del personal perma-
nente son profesionales, el 22% técnicos, el 9% 
administrativos y el 44% operarios y obreros. El 
personal temporal del conjunto de la industria 
(73% del personal total) corresponde en más 
de un 98% a operarios y obreros. Las mujeres 
representan un 61% de la fuerza laboral total de 
esta industria, que en el caso de sus trabajadores 
temporales llega al 67% y en los permanentes 
baja a un 41%. Y en materia de capacitación de la 
mano de obra, las plantas muestran situaciones 
muy diversas, pero se observa la necesidad de 
avanzar con más fuerza en este aspecto que 
es fundamental para la industria: mientras un 
48% de las plantas cuentan con programas de 
capacitación permanentes, un 11% no cuenta 
con ningún tipo de programa de capacitación 
y un 41% solo con programas de capacitación 
esporádicos.

6 A la capacidad que tiene la empresa para in-
fluir en el precio que rija en el mercado en un 
momento determinado se le denomina “poder 
de mercado”.

7 La interdependencia en el oligopolio determina 
que una empresa no reducirá sus precios para 
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incrementar su cuota de mercado, puesto que 
sabe que las ganancias que pueda obtener serán 
neutralizadas inmediatamente por sus rivales, 
quienes responderán bajando sus precios de 
igual manera. Si, por el contrario, aumenta sus 
precios, sabe que los demás también lo harán, 
pues tienen los mismos incentivos para ello. La 
“teoría de juegos”, contribución del matemático 
John Nash a partir de 1949, vino a desplazar la 
rigidez que muestran las “funciones de reac-
ción” de la microeconomía clásica, relativas 
al comportamiento de empresas interdepen-
dientes, siendo de utilidad para determinar 
distintas conductas o estrategias dentro de una 
industria de carácter oligopólico. Los modelos 
clásicos de duopolio son el de Cournot en 1838 
(competencia en cantidad), Bertrand en 1883 
(competencia en precio) y Von Stackelberg 
en 1934; este último tanto para competencia 
en cantidad como para liderazgo en precio. 
En la literatura hay numerosas e interesantes 
aplicaciones de teoría de juegos para modelos 
de oligopolio. 

8 Artaza, Belmonte y Acevedo (2018) hacen un 
análisis de este artículo legal, detectando al-
gunas dificultades para delimitar qué es lo que 
realmente ha prohibido el legislador.

9 En una visión heterodoxa, las estructuras de 
las empresas y, por lo tanto, la de la industria 
a las que pertenecen, están sujetas a procesos 
dinámicos donde el equilibrio tradicional es 
irrelevante (aquel punto donde el ingreso 
marginal iguala al costo marginal), puesto que 
allí dominan las fuerzas que llevan a la compe-
tencia, al crecimiento, a la acumulación y a la 
formación de estructuras concentradas en los 
mercados, como las grandes corporaciones. 

10 Aquí se obvió el clásico y conocido Índice de 
Lerner para medir poder de mercado, por ser 
poco práctico. En el caso chileno, y en general, 
cuando se ha hablado de “concentración”, la 
mirada se ha puesto preferentemente en los 

siguientes mercados: farmacias, institucio-
nes de salud previsional (ISAPRES), clínicas, 
bancos, leasing, administradoras de fondos 
de pensiones (AFP), sanitarias, tráfico aéreo 
nacional e internacional, telefonía móvil y fija, 
internet fija e inalámbrica, televisión pagada, 
supermercados, tiendas por departamento, 
viñas, lácteos, ganadero, pollo, pastas, pisco, 
forestal, distribución energía eléctrica, gene-
ración eléctrica, combustibles, gas licuado, 
publicidad estatal en medios y concentración 
del crédito. Sin embargo, Valenzuela (2018b) 
determina un IHH de 4.671 para las compras 
de la industria de hortalizas congeladas 2017, 
dejando de lado las importaciones, el cual 
indica un alto nivel de concentración. Destaca 
que, a pesar de esto, los agricultores no están 
cautivos de las empresas de la industria, ya que 
los productos cosechados podrían venderlos 
eventualmente en fresco, pues no se utilizan 
variedades específicas para el uso de congela-
dos, salvo en el caso del poroto verde. También, 
la autora calcula un IHH de 1.638 para la oferta 
exportable de espárragos 2017 (homologable 
al de la compra a proveedores), el cual indica 
una concentración relativamente baja o una 
situación “moderadamente competitiva”. Una 
característica de este último mercado es que el 
agricultor tiene la opción de decidir, en todo 
momento, a quien vende el producto, ya que 
puede hacerlo a cualquier empresa (los contra-
tos no exigen exclusividad) e inclusive venderlo 
en fresco al mercado o a intermediarios. En el 
caso del tomate de uso industrial, producto 
específico, Valenzuela (2018a) no requiere 
cálculo alguno para señalar que, habiendo sólo 
dos empresas que participan en su producción 
2017, existe un alto grado de concentración en 
la compra de la materia prima. 

11 El índice de ventajas comparativas reveladas 
(VCR), introducido por el economista húngaro 
Béla Balassa en 1965, permite conocer la espe-
cialización exportadora de un país, definiéndose 
como el ratio entre la participación de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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producto en las exportaciones de un país y 
la participación de ese mismo producto en 
las exportaciones mundiales. Un valor mayor 
(menor) a uno indica la presencia (ausencia) 
de VCR en ese producto, porque en relación 
con su total exportado el país exporta más 
(menos) que el mundo. A pesar de la popula-
ridad de que goza este índice, su utilización en 
trabajos relacionados con la especialización y 
la estructura del comercio a nivel internacional 
no ha estado exenta de críticas, puesto que no 
toma en cuenta, por ejemplo, las distorsiones 
que subyacen en el comercio internacional.

12 En cuanto al activo intangible “marca”, es claro 
que Chile no ha sabido potenciar un logotipo 
de marca país en sus exportaciones con la 
misma fuerza y éxito que lo ha hecho Perú. En 
prácticamente todo el mundo se conoce el sello 
de marca y origen de los productos del vecino 
país, aspecto clave en su competitividad. Sobre 
el desafío de incrementar la competitividad en 
el agro y sus pilares véase SNA (2018).

13 Cifra que discrepa con la de Chilealimentos, 
quienes indican en su informe estadístico un 
valor de US$ 869,8 millones para dicho año.
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DILEMAS DE LA SEGURIDAD EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
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Los datos actuales y las cifras oficiales respal-
dan la percepción popular de que existe un 
incremento de la delincuencia en el país, un 
aumento de la violencia y mayor inseguridad 
pública. Cabe mencionar solo un par de indica-
dores que reflejan esta tendencia: el incremento 
continuo de los homicidios desde 2012, que 
alcanzó su cúspide en 2020; lo que equivale 
a un crecimiento del 84,8% en ocho años. De 
hecho, para el primer semestre de 2022 ya se 
comprobó un aumento del 30% respecto del 
mismo período el año anterior. Igualmente, 
aumentaron los robos con violencia e intimida-
ción en todo el país, el uso de armas de fuego 
en diversos delitos y el hallazgo de armas de 
fuego y de explosivos, que en 2021 creció en 
16% respecto del año anterior. Por otra parte, 
para el 86,9% de las personas la delincuencia 
aumentó en el país, según la última Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(Enusc, 2021). 

En suma, hay un alto temor a los delitos, cada 
vez más violentos, contra las personas y la pro-
piedad. Existen elementos concretos que avalan 
la tesis del crecimiento del crimen organizado 
en territorio nacional, como la presencia de 
células de poderosos carteles de droga foráneos 
y grupos radicales violentos en diversos terri-
torios del sur del país. Este escenario de crisis e 
incertidumbre es construido por un concierto 
de delitos, incivilidades y riesgos que cobran 
vidas y generan mucho temor. ¿Cómo actuar? 

La sociedad en su conjunto se enfrenta a varios 
dilemas en torno a la seguridad y las autorida-
des, que actúan en su nombre, tienen el deber 
de tomar decisiones y medidas coherentes con 

la naturaleza del problema. Esas decisiones 
no han de ser necesariamente a corto plazo, 
algunas implican una tarea ardua y de largo 
aliento. No obstante, dada la magnitud del 
problema, no se debe esperar más. 

Las alternativas expresadas en este documento 
nacen de la continua reflexión, producto de los 
cursos que he venido dictando como docente 
en materia de políticas públicas, instituciona-
lidad y desarrollo de la seguridad pública. En 
ese contexto, he investigado diversas materias 
de índoles criminológicas, sociales y políticas, 
que son también fruto del razonamiento a partir 
de las consultas realizadas por estudiantes de 
posgrado y profesionales, al intentar lograr 
mayores niveles de precisión y claridad respecto 
de un tema que resulta polémico, confuso y 
poco definido. 

En razón de lo anterior, lo más importante es 
afirmar dos elementos base. En primer término, 
hay que reconocer que los problemas de segu-
ridad deben tener como denominador común 
al ser humano, a la persona humana dotada de 
racionalidad, conciencia, intuición, creatividad, 
libertad, discernimiento, que se desarrolla en 
un marco de vida junto a otras personas. Este 
foco centrado en las personas, sus demandas, 
anhelos, necesidades, tiene como eje la noción 
de seguridad humana establecida hace largo 
tiempo por Naciones Unidas (PNUD, 1994). 
No obstante, este concepto debe actualizarse 
y acoplarse con otras perspectivas que le dan 
mayor contemporaneidad, dados los años que 
han pasado desde su surgimiento, puesto que 
el mundo y los procesos sociales han cambiado 
radicalmente y, en consecuencia, hay que aplicar 
rigurosidad analítica para posibilitar un anclaje 
más fino y certero a la realidad de las políticas 
públicas en tiempos de incertidumbre social, 
hipermodernidad e individualización a escala 
planetaria (Lipovetsky, 2007). 
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En segundo término, en línea con la perspec-
tiva de la seguridad humana, se debe volver 
a revisar la vida en comunidad, retomando la 
tradición histórica de la política en la ciudad o 
polis griega. Es decir, estudiando esa idea clave 
en el mundo occidental que concibe a la polis 
como la unidad orgánica por excelencia donde 
se desarrolla la vida cotidiana y se participa de 
los asuntos públicos. Como afirmó Aristóteles 
(2019), la persona humana es por naturaleza 
un animal político que tiene la capacidad de 
organizarse, relacionarse políticamente y crear 
ciudades. Crea una polis como un organismo 
social que es connatural a él, pues pertenece 
a su misma esencia.

Teniendo presente la concepción de la vida 
común, no aislada, ni individualizada ni en-
tregada a fuerzas globales, características de 
la vida moderna actual, es que se puede llevar 
lo ideado al campo de la acción política y es-
tratégica, de la aplicación práctica. 

Es fundamental tener presente tres aspectos 
básicos que pueden ayudar a comprender y 
resolver los dilemas actuales en el ámbito de la 
seguridad. En primer lugar, la seguridad debe ser 
abordada como primera prioridad pública. Esto 
significa que debe ser un objetivo central de 
la función conductora y previsora del Estado y 
que todo gobierno debería conservar, mantener 
y mejorar. No solo debe ser parte de un pro-
grama de gobierno en particular, sino superar 
y trascender el trabajo de un presidente y su 
centro de gobierno, sea de la coalición o par-
tido político que sea. Este principio de primera 
prioridad para la seguridad es algo que no se 
comprueba en la práctica. En efecto, con cada 
ciclo presidencial de cuatro años se alteran los 
objetivos, se cambian las políticas, planes y 
proyectos, se escriben de nuevo las estrategias, 
comienza una nueva relación con el sistema de 
seguridad (policías, fiscalía, justicia, gendar-
mería, defensoría, etc.), perdiéndose tiempo 
valioso, esfuerzos ya realizados, lecciones 

aprendidas, conocimientos que se esfuman. 
Ensayos innecesarios vuelven como errores 
políticos. En definitiva, de lo avanzado a lo re-
trocedido, de lo novedoso a lo conocido, todo 
se convierte en una secuencia de pérdida de 
sinergia y compromiso por parte de las personas 
encargadas, dando lugar a un eterno retorno. 
Así no se avanza, pues las policías se confunden, 
los agentes persecutores pierden iniciativa, 
la opinión pública permanece desinformada 
y queda la sensación de que no hay avances 
en la materia. Al empezar todo de nuevo, sin 
poner la seguridad de las personas en el centro 
de la acción gubernamental, surge un espacio 
de ingobernabilidad. En suma, la función de 
seguridad del Estado no debe ser eclipsada por 
cuestiones ni aun de importancia máxima, ya 
que este asunto de suyo lo es.

En segundo lugar, el Estado debe volver a ser 
el centro del poder. Esta afirmación es clave 
para insistir en el lugar central que tiene el 
Estado en el combate contra la delincuencia 
y la criminalidad. La función de conducción 
para conseguir armonía y el bien común, de 
previsión de problemas futuros como cabeza 
de la comunidad es algo que solo le compete al 
Estado, ya que este nace desde y es integrado 
por la comunidad. No obstante, el diagnóstico 
contemporáneo es claro: el Estado está debili-
tado, ha perdido su centralidad y legitimidad. 

El Estado como entidad principal de la comuni-
dad ha permanecido enfrentado a obstáculos y 
amenazas globales y locales, desde el neoins-
titucionalismo que aboga por su reducción 
a la gestión de un mínimo de asuntos, hasta 
la globalización financiera que lo supone un 
impedimento para las inversiones y la desre-
gulación capitalista. Sin embargo, el Estado es 
la principal estructura de poder que posee las 
herramientas necesarias para actuar en materia 
de orden y seguridad, para realizar prevención, 
controlar, ejercer labores de reinserción, san-
cionar conductas desviadas. 
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Donde hay un Estado débil, el vacío de poder es 
inmediatamente capturado por un usurpador 
que toma ese poder para sí, en un juego de 
suma cero. Esto es precisamente lo que hacen 
actores no-estatales, como los grupos violentos 
o las pandillas: obtienen respaldo local, cap-
turan apoyos, copan territorios, imponen sus 
términos e impiden la presencia preventiva y 
activa de las instituciones políticas estatales. 
Así se dificulta la permanencia de la armonía 
interna, porque los actores criminales crecen 
y se desarrollan en el seno de la comunidad 
y se facilita la influencia externa de actores 
trasnacionales, como las grandes bandas de 
narcotraficantes que impiden la afirmación del 
país en el ámbito internacional. 

En efecto, los carteles de la droga, las mafias, 
los grupos terroristas, las asociaciones ilícitas 
de gran envergadura, contrabandistas, las 
pandillas, cruzan las fronteras, como cualquier 
entidad trasnacional, y escogen lugares idóneos 
para hacer crecer su negocio, lograr más poder 
o mayor impunidad. Escogen un sitio donde 
les convenga propagar sus actividades y, en 
consecuencia, se instalan en países cómodos y 
fértiles para su actividad criminal. Así de simple. 
Esta globalización de los bienes, personas, del 
propio consumo, es también un aliado para el 
crimen transfronterizo y, por ello, un Estado 
con facultad conductora, poder y legitimidad 
para actuar en contra de estas rupturas será el 
principal aliado de la comunidad organizada 
que representa, con el fin de reducir estas 
influencias desestabilizadoras.

En tercer lugar, la comunidad organizada debe 
volver a reafirmarse en su lazo social estrecho, 
solidario y mancomunado. Una comunidad orga-
nizada abarca a la totalidad de las personas del 
país, sin distinción y concibe al ser humano en 
el centro: sus actividades, demandas, deseos y 
necesidades; la protección personal y el derecho 
a la vida y a su libertad. 

La dignidad personal no debe ser amenazada a 
diario por las fuerzas de la violencia, el delito y 
el crimen. En efecto, la comunidad humana no 
es una simple asociación o suma de individuos 
debido a que sus miembros no están orienta-
dos exclusivamente hacia la satisfacción de 
intereses particulares, ya que persigue fines 
comunes a partir de una historia y experiencia 
compartidas. Resulta relevante que la comuni-
dad organizada no sea desintegrada por visiones 
parciales, fragmentarias, desconfiadas y des-
conectadas socialmente como consecuencia 
de un pensamiento altamente individualista, 
centrado en el placer y la satisfacción inmediata, 
sin vínculos ni compromiso ético con la polis, 
instigado por impulsos artificiales separatistas, 
externos e internos. 

En suma, para recuperar la armonía y la paz 
social también se debe trabajar en recuperar 
el lazo social perdido, sustituido en el tiempo 
presente por falsas uniones, pasajeras y líqui-
das, por comunidades tipo perchero de las que 
se cuelgan los deseos efímeros producto de 
la necesidad de escapar del miedo, logrando 
meramente un interés puntual, breve y artificial 
de protegerse de la inseguridad (Bauman, 2005). 
La comunidad organizada es un ente rector de 
la vida cotidiana en que las personas se relacio-
nan para frenar los impulsos del conflicto y la 
agresión, propios de la condición humana na-
tural-animal, que han llevado a la violencia y la 
guerra a los grupos humanos durante centurias. 
De ahí que la comunidad organizada, en con-
junto con un Estado robusto, probo, legítimo, 
dotado de poder, tenga la última palabra en la 
materia para reducir el conflicto y las conductas 
antisociales, logrando armonía y una acción 
afirmativa frente a los agentes delictuales y 
criminales que subvierten la legalidad.

Estos tres aspectos básicos, que asoman como 
principios filosóficos, pero que vistos en detalle 
son también de naturaleza práctica, permitirán 
construir un ecosistema de la seguridad con 
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propósitos claros y que aporten equilibrio al 
cuerpo social. Quedan muchas cosas por hacer 
más allá de estos principios, eso es indudable, 
pero hay que partir por edificar las bases sobre 
las cuales diseñar las estrategias y los flujos de 
acción. Todo esto debe ser hecho con celeridad 
y sentido de urgencia.

Un cuarto punto final de estas notas sobre el 
dilema actual de la seguridad es pensar en el 
futuro. Teniendo como base la prioridad de la 
seguridad, conducido por un Estado empode-
rado, con mando, que trabaja sin descanso por 
el bien de una comunidad organizada, cercana 
y solidaria, se deben prever las amenazas a la 
seguridad para los próximos diez años. Las 
principales, aunque no exclusivas, serán la 
radicalización de niños y jóvenes en manos 
de grupos violentos (insurgentes o delictivos); 
la hibridación entre el crimen organizado y el 
terrorismo (cuestión que es evidente en toda 
Hispanoamérica); el aumento proactivo de 
armas ilegales en manos de bandas y clanes 
locales; la penetración de más grupos trasna-
cionales de corte terrorista, como el terrorismo 
islamista radical (Cassaglia, 2022) o las mega 
bandas del tipo Primer Comando de la Capital 
o nuevos carteles de droga que irrumpan en 
el país (Ministerio Público, 2021), muchos de 
los cuales ya tienen presencia activa y muy 
numerosa en países vecinos. 

Las señales de alerta ya están en conocimiento 
de las autoridades competentes. De igual ma-
nera, pensar en el futuro implica que, desde la 
comunidad y con los agentes del Estado encar-
gados, se pueda reducir la enorme influencia de 
los estilos de vida criminales que sensibilizan, 
hipnotizan y capturan a niños, niñas, jóvenes 
y adultos jóvenes hacia el mundo del hampa, 
quienes se compenetran y actúan en medio de 
una subcultura criminal, motivados por fines 
económicos y simbólicos, el dinero y la fama, 
convirtiéndose en sujetos que desarrollarán 

carreras criminales o antisociales, los capos 
de la droga del futuro. 

Pensar en el futuro de la seguridad implica 
detectar las señales que pongan en riesgo la 
estabilidad y paz de la comunidad, que puedan 
destruir la armonía interna que debe proveer 
el Estado y disputarle el poder soberano que 
posee, ya que, en términos aristotélicos, los 
seres humanos son animales políticos, seres 
sociales, conectados y comunicados entre sí, 
con vivencias, cultura, historia, destino, que 
han dotado al Estado del imperio para actuar 
en su nombre y trazar un proyecto colectivo, 
que obviamente debe tener garantizada la 
seguridad y convivencia pacífica de manera 
que este organismo social perviva.
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INTRODUCCIÓN

Las expresiones artísticas surgen de la ob-
servación y comprensión del entorno y son 
la respuesta ante la contingencia en la que 
vivimos. Reflejan nuestra interpretación de 
la realidad mediante la activación de nuestra 
inteligencia emocional, tanto a nivel personal 
como colectivo identitario en el quehacer 
artístico expresivo. A partir de esta compren-
sión del acto de expresarse artísticamente, se 
le da otra connotación y se le valora a nivel 
sociocultural por sobre la apreciación de lo 
simplemente bello, permitiéndole tomar ca-
racteres comunicacionales, educacionales y 
empáticos, según la justicia social lo necesite. 
La expresión artística es la respuesta ante la 
pregunta existencial del día a día en nuestro 
mundo y busca, por sobre toda su funcionalidad 
estética, sensibilizadora y emocional, educar 
sobre nuestra realidad circundante sin excluir 
raza, género ni realidades invisibilizadas, con 
un afán de justicia estratégica que plantea la 
subliminalidad como herramienta para forjar 
el argumento de la obra y el sentido de la 
expresión artística en sí, como otra línea his-
tórico-temporal escrita en otros lenguajes a la 
cual recurrir como cimientos contranarrativos 
en la construcción de los fundamentos del 
pensamiento político social del futuro.

De acuerdo con las ideas anteriormente ana-
lizadas, examinaremos variados conceptos 
interconectados, los cuales convergen en 
narrativas construidas desde la subalternidad 
y que se materializan en el trabajo artístico de 
las arpilleristas en Santiago de Chile desde la 
década de 1970 hasta la actualidad. El objetivo 
de dicho análisis es confrontar la problemática 
patrimonial del movimiento social artístico-ex-
presivo de las arpilleristas, con una didáctica 
del arte contemporáneo y las implicancias 
socioculturales y educacionales idóneas. 

Primeramente, analizaremos el valor cultural 
patrimonial inmaterial que tiene origen en las 
arpilleristas, como tesoros humanos vivos, y 
la trascendencia de su labor artístico-social, 
la cual se mantiene en vigencia y ejemplifica 
la respuesta social estratégica por parte de 
grupos sociales representativos para nuestra 
cultura identitaria. 

En segunda instancia estudiaremos los con-
ceptos de subalternidad y contranarrativa, 
aplicados al accionar de las arpilleristas en los 
relatos argumentales representativos de la 
realidad sociocultural y económica aplicados 
a las arpilleras. 

Una tercera parte tomará a la inteligencia 
emocional como fundamento esencial frente 
a la expresión artística de la obra de las arpi-
lleristas, connotando la empatía, el trabajo 
social, la comunión entre pares y la proyección 
futura como elementos trascendentes del 
conocimiento e historias que perpetuarán a 
través del tiempo para el conocimiento de las 
nuevas generaciones. 

Como cuarta parte y final, se analizará y relacio-
nará el concepto de justicia social de Casel con 
el origen de la expresión sociocultural de las 
arpilleristas resultante de las injusticias vividas 
por la agrupación en sus inicios, comparando 
la esencia misma de dicha búsqueda de justicia 
social con la fundamentación de la educación 
artística y la cultura posmoderna aplicados a 
metodologías de enseñanza y aprendizaje de 
expresiones artísticas.
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El patrimonio inmaterial representaco 
en las arpilleristas como articuladoras 
del cambio social
 
La definición de patrimonio inmaterial enuncia, 
según la Unesco que:

[…] el patrimonio cultural inmaterial o 
“patrimonio vivo” se refiere a las prácticas, 
expresiones, saberes o técnicas transmiti-
dos por las comunidades de generación en 
generación. El patrimonio inmaterial pro-
porciona a las comunidades un sentimiento 
de identidad y de continuidad: favorece la 
creatividad y el bienestar social, contribuye 
a la gestión del entorno natural y social y 
genera ingresos económicos. Numerosos 
saberes tradicionales o autóctonos están 
integrados, o se pueden integrar, en las 
políticas sanitarias, la educación o la gestión 
de los recursos naturales (Unesco, 2022).

Bajo la definición anterior, podemos proyectar 
que el patrimonio cultural inmaterial es la esen-
cia identitaria y sociocultural de una comunidad 
y, a la vez, aplica al quehacer cotidiano propio 
de la cultura en todas sus facetas, lo cual se 
acompaña y/o formaliza en el patrimonio mate-
rial. Esta relación sólida e íntima de elementos 
culturales tangibles e intangibles requieren 
de identificación y deseo de recuperación por 
parte de las comunidades en una:

[…] relación particular con el tiempo: con 
el pasado, presente y futuro […]  este 
fenómeno podría, asimismo, vincular de 
nuevo las preocupaciones del desarrollo 
(interesado por el desarrollo material, pero 
también sociocultural y de otras índoles) 
y el patrimonio inmaterial (que apelaría, 
en principio, a ciertas preocupaciones de 
tintes más simbólicos o “intangibles”, como 
indica su nombre) (Guijarro, 2020, p. 90).

De esta forma, la comunidad busca su trascen-
dencia identitaria, pues conforma la esencia de 
su desarrollo como sociedad. Para perpetuarla, 
establece fórmulas estratégicas acordes con la 
contingencia. En el caso puntual de las arpi-
lleristas, el contexto histórico nos sitúa en el 
derrocamiento del gobierno constitucional de 
Salvador Allende, en 1973. A partir de esa ruptura 
democrática el gobierno golpista genera una 
reorganización social territorial en la cual parte 
de la ciudadanía es marginada a poblaciones en 
las afueras de la capital y se sirve de la repre-
sión cultural, social, política y económica para 
mermar el desarrollo de dichas agrupaciones 
humanas aisladas (Agosín, 1985, p. 524). Las 
arpilleristas, agrupadas en las ollas comunes, 
viviendo marginadas con los mínimos recursos:

[…] comienzan a organizarse en talleres 
auspiciados por la Vicaria de la Solidaridad. 
Dada la marginalidad y extrema pobreza en 
que estas mujeres viven, la Vicaria decide 
prestarles ayuda con un local para reunirse 
y trabajar en la creación de sus arpilleras. La 
función primordial de la arpillera producida 
hoy en Chile nace de una necesidad vital y 
urgente: el hambre. Se confecciona y se 
vende la arpillera para poder alimentar a 
hijos de padres muertos, desaparecidos o 
para suplementar la exigua suma de dinero 
obtenida con el salario mínimo (Agosín, 
1985, p. 525).

Comienza, de esta manera, el recorrido por la 
sobrevivencia de parte de las arpilleristas y sus 
familias. Formaron agrupaciones y empatizaron 
entre familias; utilizaron estrategias de produc-
ción que implicaban la economía de recursos 
asociadas a retazos, tela e hilo; la reformulación 
por simplificación de la técnica del bordado y el 
rescate de la técnica de arpillera de las esposas 
de los pescadores de Isla Negra (Hernández y 
Berenguel, 2010, p. 44). La utilización de reta-
zos de género de colores y texturas aplicados 
mediante el bordado de hilo y lana sobre un 
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soporte textil se transformó en el producto 
cultural reconocido como artesanía urbana. 
Sus temáticas representaron testimonios y 
experiencias expresadas como emblemáticas 
durante la dictadura en Chile y contaron con 
dos grandes enfoques: el primero fueron las 
tradiciones y costumbres nacionales, esencias 
del legado patrimonial material e inmaterial, 
y el segundo fueron relatos de manifestacio-
nes, conflictos y violencia social, propios del 
accionar oficialista de la época. Las arpilleras 
llegaron incluso a ser vendidas en el extranjero, 
transformándose en piezas de artesanía que 
perpetuaban la cultura patrimonial de Chile 
e informaban sobre las injusticias cometidas 
por la dictadura pinochetista:

[…] Sus contenidos políticos y de denun-
cia, y la aceptación de este lenguaje en 
el arte actual, han sido las causas de que 
estas obras ocupen lugares públicos. Estas 
obras, a nuestro juicio, expuestas en estos 
espacios, constituyen formas o estrategias 
de resistencia que permiten levantar los 
anonimatos de las mujeres y elevar este tipo 
de artesanía a una categoría «superior». La 
utilización simbólica del textil en las arpi-
lleras disuelve las formas y los modelos de 
la práctica artística, consiguiendo, a través 
de un lenguaje femenino, representar una 
realidad contenida (Hernández y Berenguel, 
2010, p. 50).  

La significación histórico-patrimonial y el ca-
rácter de crónica política contestaría cubierta 
por un manto expresivo artístico, posicionan el 
trabajo de las arpilleristas como un importante 
factor de cambio social. Guijarro enfatiza: 

[…] la identidad cultural como el patrimonio in-
material (la primera en tanto que manifestación 
del segundo) pueden devenir herramientas y 
caminos políticos cruciales en la articulación y 
la transformación sociales, ya que implican de 
suyo (o deberían hacerlo, para ser considerados 

democráticos y legítimos) un debate ciudadano 
a todas luces sano para la evolución de las so-
ciedades y las personas (Guijarro, 2020, p. 96).

Las arpilleristas creando 
contranarrativas desde la 
subalternidad

Desde las poblaciones de la periferia, las 
arpilleristas escribían la historia no oficial de 
sus experiencias de vida en su comunidad 
mediante la expresión artística de la arpillera. 
Eran historias alternativas, pequeños relatos 
comunitarios que, junto con sus compañeras 
de grupo, forjaron para perpetuar su cultura 
patrimonial y para denunciar las atrocidades 
de la dictadura. Se expresaban desde la sub-
alternidad, desde un rango inferior, apartadas 
del contexto social declarado por el oficialismo. 
Bajo ese alero de significación:

 
[…] la relación entre lo popular y lo sub-
alterno solo puede resolverse hacia una 
definición de lo popular entendido como 
subalterno. Una definición que enfatice el 
plural pero que no se tranquilice en él; que 
incluya siempre el conflicto, el poder, la 
desigualdad, sin naturalizarlos ni cristalizar 
a los sujetos en ellos (Alabarces y Añón, 
2016, p. 20). 

En el contexto coetáneo de las arpilleristas, la 
línea histórica oficialista poseía una narrativa 
monolítica y excluyente frente a las contranarra-
tivas rebosantes de verdad y buscadoras de jus-
ticia generadas por las arpilleras. Ferreira (2020, 
p. 12) desarrolla la resignificación patrimonial 
acorde con el surgimiento de la búsqueda de 
contranarrativas, las cuales surgen desde la 
memoria de las sociedades contemporáneas 
y se consideran como actos que pugnan por 
abrir la mirada más allá de lo totalizante de los 
ejercicios de monumentalización tradicionales. 
Por su parte, Ruiz define a las contranarrativas 
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como narrativas alternativas o “conjuntos de 
historias que forman un relato alternativo al 
planteado por las narrativas violentas y cuyo 
objetivo es reducir la legitimidad del discurso 
violento aumentando la aceptación de un se-
gundo discurso que se presenta como opción” 
(Ruiz, 2019, p. 64).

Desde este análisis la contranarrativa surgió 
desde la subalternidad y permitió a las arpille-
ristas registrar hechos históricos actualmente 
reconocidos como testimonios de vida y 
efemérides pertenecientes a la historia de 
Chile durante la dictadura pinochetista. Sus 
expresiones artísticas tienen un legado deco-
lonizador, renegando la historia oficialista bajo 
un marco de protagonismo y realidad indudable 
en función de las pruebas, testimonios, prota-
gonistas y trabajos fehacientes, todos estos 
transformados en pequeños relatos enmarcados 
en tela, retazos, hilos y lanas.

La inteligencia emocional de las                     
arpilleristas reflejada en su labor para 
con la sociedad

Las arpilleristas, en su trabajo colectivo, 
agrupado y en coalición cultural, conectan 
esa otra historia representada en las arpilleras, 
generando empatía en función de la mirada de 
quienes fueron mermados durante la dictadura 
militar, y también por parte de la comunidad 
internacional, que recibía las arpilleras en el 
extranjero. Su arpillera trabajada con retazos, 
en un lenguaje visual naif y en un grado icónico 
simple que emociona con la inocencia visual 
y nos cuenta historias de sacrificio, en relatos 
disfrazados con doble lectura. La comunidad, al 
descubrir y comprender la interpretación dual 
de la arpillera como expresión artística y vestigio 
histórico contranarrativo, le da un valor aún más 
significativo en función del conocimiento de 
la experiencia a nivel macro, la cual posee una 
esencia colectiva en su quehacer.

El patrimonio cultural inmaterial posee una 
significación colectiva y colaborativa, pues 
vive en la memoria de los individuos que lo 
forjaron y se comunica empáticamente con 
los espectadores de dicha expresión artística 
en función del patrimonio identitario, en una 
puesta en valor que trasciende el espacio y 
tiempo y que los une en una identidad / entidad 
colectiva. Santaca y Martínez desarrollan el 
concepto de inteligencia emocional mediante 
la empatía enunciando que: 

[…] comprender el pasado solo es posible 
mediante importantes dosis de empatía, y el 
conocimiento y aprendizaje de la historia a 
través del patrimonio cultural se desarrolla 
y crece mediante reacciones empáticas que 
tenemos hacia personas y escenarios que 
existieron en el pasado (Santaca y Martínez, 
2018, p. 7).

Desde esa postura, y fundamentadas en el tra-
bajo colectivo, las arpilleristas crearon una coa-
lición sociocultural significativa y de impacto en 
la realidad que las forjó. Dicho movimiento se 
mantiene hasta la actualidad debido a la impor-
tancia y trascendencia que generó sobre la base 
de los resultados evidentes de unidad, trabajo 
y justicia social. Actualmente existen registros 
que evidencian el carácter de las arpilleristas, 
mostrando sus relaciones humanas en pro de 
la creación artística y connotando su sistema 
de elaboración de arpilleras, los beneficios 
económicos que conlleva y la coalición que se 
forma entre mujeres empoderadas con su labor 
patrimonial. En el documental Arpilleras de la 
Pincoya, se aprecia un relato íntimo, significa-
tivo y detallado de la historia de la población 
La Pincoya, formalizada en la creación de un 
libro de arpilleras que relata:
 

[…] cómo conformamos nuestros barrios 
y cómo la comunidad participaba en su 
conjunto en las colonias urbanas, en las 
ollas comunes, cómo nacen las capillas 



91TRILOGÍA. Facultad de Administración y Economía, diciembre 2022

LAS ARPILLERISTAS:SU ROL EN LA JUSTICIA SOCIAL Y SU PROYECCIÓN EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

del sector […] nosotros queremos seguir 
construyendo esta historia, seguir recu-
perándola para que no haya olvido y para 
que también esta técnica, que ha cumplido 
doble función […] acercarnos al arte, pero 
también plasmar nuestros sentimientos 
y emociones en ella (Henríquez S., M.G., 
Pinto E., Felipe, 2018).

Las arpilleristas, su rol en la justicia 
social y su proyección en la educación 
artística

Las arpilleristas, como ente estructurador del 
movimiento social expresivo artístico creador 
de arpilleras, se fundamentó innatamente en el 
concepto de justicia social, pues buscó sobre-
vivir mediante la organización comunitaria, el 
uso de los recursos existentes, la gestión con la 
Vicaría de la Solidaridad y la comercialización 
de las arpilleras. De esta manera: 

[…] este colectivo de mujeres artesanas tex-
tiles crean estrategias propias para luchar 
a favor de la justicia social, a través de un 
importante trabajo de empoderamiento, 
entendido como el proceso de toma de 
conciencia del poder que individual y 
colectivamente tienen las mujeres, con-
virtiéndose en agentes de cambio social 
(Hernández y Berenguel, 2010, p. 42).  

Considerando lo anterior podemos asociar que, 
en su labor creadora, las arpilleristas abordaron 
y abordan aspectos inherentes de la justicia 
social, los cuales rozan en la comprensión de 
la opresión reinante y cómo esta opera institu-
cional y culturalmente, tanto por la influencia 
directa en los actos cometidos contra familiares 
durante dictadura pinochetista como por las 
realidades actuales, frente a la desigualdad 
social. El ejercicio de estudio del movimiento 
social y la interpretación artístico-expresiva 
en las arpilleras de dicho contexto sensibilizó 
a la comunidad internacional y nacional, en 

parte, frente a la realidad de la dictadura y sus 
repercusiones en Chile. 

Las arpilleristas fueron, son y serán agentes 
de cambio respecto de la memoria colectiva 
organizada en el patrimonio cultural histórico y 
social. Muestran una visión expresiva femenina 
contra el patriarcado, demostrando su derecho 
a libertad de expresión.

Las arpilleristas se convirtieron en agentes 
de cambio social, en mujeres que dieron 
cuenta de su historia personal y cotidiana, 
que era la historia del país, pidiendo paz, 
justicia y respeto a los derechos humanos 
desde sus propias voces y sin victimismos. 
A través de sus tapices cosidos a mano, he-
chos de recortes de telas y bajo la aparente 
inocencia de las telas de alegres colores y 
las muñequitas sobredimensionadas, se 
encierra el desafío de unas mujeres hacia 
la autoridad dictatorial y patriarcal. De esta 
forma, con sus tejidos clandestinos, dejan 
testimonio de la memoria colectiva de un 
país cuyo relato de la Historia era solamente 
uno (Hernández y Berenguel, 2010, p. 46).  

De esta manera, el concepto de justicia social 
tomado desde la realidad de las arpilleras ge-
nera una significación y coherencia tal que es 
aplicable la educación artística y justicia social. 
Según Casel los pasos que se deben seguir para 
aplicar justicia social en el accionar conllevan 
una reestructuración en variados ámbitos y 
líneas de pensamiento. Inicialmente se debe 
fomentar la:

 Escuela Justa: funcionamiento y organi-
zación y la Enseñanza en Justicia Social. 
Comprometerse con la sociedad para 
transformarla […] a partir de lo anterior 
se busca concretar los siguientes puntos: 
favorecer el autoconocimiento y la autoes-
tima, favorecer el respeto por los otros/as, 
deconstruir estereotipos, empatía cultural, 
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abordar aspectos sobre la injusticia social, 
opresión y cómo esta opera institucional 
y culturalmente, estudiar el movimiento 
social, sensibilizar a la comunidad, agentes 
de cambio y pasar a la acción social (Ángeles 
Saura, 2015).

De esta manera podemos conglomerar de ma-
nera interconectada y retroalimentada, en un 
circuito que articula desde y hacia la creatividad, 
al enfoque de Educación Artística y Cultura 
Posmoderna como enfoque amalgamador de 
los conceptos de identidad cultural, patrimonio 
inmaterial, subalternidad y contranarrativa, 
inteligencia emocional y justicia social anali-
zados en el presente ensayo. Según Raquimán 
y Zamorano, el enfoque de educación artística 
posmoderna:

[…] se desarrolla especialmente a partir de 
la reconsideración del relato de progreso 
establecido por la Modernidad. El replantea-
miento de los límites del enfoque moderno 
trae consigo la incertidumbre acerca de 
los significados que, en última instancia, 
el estructuralismo trató de articular como 
sistema de univocidad semántica de la 
modernidad tardía […] Para ello, el sistema 
cultural posmoderno propone situarse en 
posiciones críticas que toman en cuenta las 
identidades, temas y situaciones de vida de 
las minorías raciales, sexuales y de género. 
Para ello se hace necesario incluir concep-
ciones que tomen en cuenta la diferencia y 
la alteridad como estrategias del desarrollo 
expresivo (Raquimán y Zamorano Sanhueza, 
2017, pp. 451-452).

A partir de lo anterior se observan también re-
laciones directas con dos elementos implícitos 
en los paradigmas de la vanguardia. El primero 
es la ruptura formal y el shock, representados 
por imágenes irregulares, colores usuales e 
inusuales, encuadres tradicionales y com-
posiciones con deformaciones en lenguajes 

simples creados en la arpillera, apuntando 
a argumentos de violencia contra minorías 
sociales, expuestos en expresiones artísticas 
que muestran vejaciones tanto psicológicas 
como fisiológicas en un contexto compositivo 
crudo y a la vez mínimalista. El segundo es el 
archivo y memoria representado por imágenes 
que quedan en la remembranza pero que no 
pudieron ser registrados con tecnologías de 
avanzada para su resguardo y uso para la justicia 
social. El trabajo de las arpilleras perteneció al 
registro inscrito argumental gráfico expresado 
en cuadrículas de telas y retazos de colores que 
guardan la memoria colectiva de un grupo que 
trabajó bajo la subalternidad y persecución. 

La arpillerista rompe con el canon de la repre-
sentación artística hegemónica utilizando una 
estética minimalista que roza en lo inocente, con 
el objetivo de disfrazar contenidos crudos, lo 
cual permitirá la masificación de la obra artística 
y evitará la censura directa. Lo anterior es una 
estrategia notable frente a las necesidades 
de los estudiantes de enseñanza media de 
buscar justicia social y expresar las diferencias 
socioculturales y económicas existentes en 
las sociedades en las que viven y se desarrolla 
como individuos. 

Si pudiésemos subsumir el enfoque de 
educación artística en la posmodernidad 
bajo esta visión, quizás podríamos afirmar 
que la sensibilidad estética situada en 
el contexto escolar se articularía como 
una fuerza de oposición a la normativa. 
Una conciencia en torno a las formas de 
denegación de lo posmoderno que se tra-
ducirían en la producción visual como un 
conjunto articulado de oposiciones a dife-
rentes formas de comunicación, expresión, 
transmisión de valores y simbolizaciones 
de las formas precedentes de producción 
de obras artísticas (Raquimán y Zamorano 
Sanhueza, 2017, p. 453).
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El ejemplo de las arpilleristas como tesoros 
humanos vivos representantes del patrimo-
nio inmaterial nacional, comprende el tema 
contingente desde la identidad cultural hacia 
las situaciones críticas de la dictadura y sus 
realidades de vida para la creación artística 
en la arpillera propiamente tal como elemento 
articulador del cambio social. Se aprecia la 
empatía, la unión entre pares y la resiliencia 
como elementos propios de la inteligencia 
emocional estratégica para la sobrevivencia 
en el trabajo colectivo, considerando esa hu-
manidad como un elemento pertinente que 
no detiene la expresión creadora, sino que 
refleja la visión personal y/o colectiva frente a 
la realidad cuestionada. La identidad cultural 
se refleja en el trabajo artístico de la arpillera 
y se expresa mediante los pequeños relatos 
contranarrativos de experiencias que no serán 
registradas en la historia oficialista pero que 
quedarán en el imaginario colectivo mediante 
el resultado físico de la expresión artística, la 
arpillera tangible que recorre el mundo. His-
torias individuales y colectivas que muestran 
la realidad alternativa frente a la cronología 
histórica hegemónica y son proyectadas desde 
zonas territoriales específicas de la jerarquía 
geográfica sociocultural. 
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El trader, entendido como quien obtiene ren-
tabilidad para sí o para un tercero (exchange) 
en periodos de tiempo relativamente acotados, 
mediante operaciones de compra y venta de 
activos de riesgo, de los cuales los criptoactivos 
son una alternativa viable, tiene a su disposición 
una serie de indicadores de carácter técnico 
(financiero-estadísticos), concernientes a volu-
men, precio, relación precio-volumen, impulso, 
tendencia y volatilidad, a partir de los cuales 
formular su(s) estrategia(s) de operación2. Por 
su especial naturaleza, la de contemplar rangos 
(bandas o áreas delimitadas) de variación de 
precios, esta nota técnica se orientará a tres 
indicadores específicos: 

• Las Envelopes, llamadas también bandas 
envolventes, canales envolventes, canales 
comerciales o líneas operacionales.

• Las Bollinger Bands (BB) o Bandas de 
Bollinger.

• La Ichimoku Cloud, llamada también 
Ichimoku Kinko Hyo o Nube de Ichimoku. 

El objetivo es describirlos y compararlos desde 
la perspectiva de un trader que opera en el 
mercado de criptoactivos.     
   
Las Envelopes, indicador técnico que pertenece 
a la gama de los denominados rezagados3, se for-
man a partir de una media móvil (simple-SMA, 
exponencial-EMA o de otra variedad) de los 
precios históricos de cierre del activo para n 
periodos (días u horas, por lo general), donde 
las bandas se pueden especificar como una 
desviación constante y predeterminada de 
la misma, positiva o hacia arriba (su margen 

superior) y negativa o hacia abajo (su margen 
inferior). Así, la distancia entre estas líneas 
operacionales configura un canal (o fronteras) 
donde se esperan las fluctuaciones del precio. 
La selección de esta desviación por parte del 
trader, elemento fundamental para tomar 
decisiones posteriores, dependerá de la vola-
tilidad de precios que esté mostrando el activo 
en cuestión. Con baja volatilidad el precio 
tenderá a moverse dentro de un rango menor 
o pequeño, mientras que lo opuesto ocurrirá 
en condiciones de alta volatilidad.

¿Qué posibles señales de trading se podrán 
percibir utilizando este indicador? Si el pre-
cio actual (del momento) alcanza o supera la 
banda superior se percibe una señal de venta, 
dado una presión compradora (sobrecompra) 
de lógica consecuencia alcista. En cambio, si 
el precio actual alcanza o cae por debajo de la 
banda inferior se percibe una señal de compra, 
dado una presión vendedora (sobreventa) de 
lógica consecuencia bajista. Sin embargo, más 
allá de que se manifieste cualquiera de estas 
dos presiones, el trader deberá estimar la 
temporalidad (durabilidad) y profundidad que 
puede llegar a tener la señal que visualiza antes 
de tomar una decisión, ya sea de salida (venta) 
o entrada (compra). Es decir: ¿está frente a una 
señal de fácil o difícil reversión? y ¿es posible 
que se acentúe la tendencia exhibida por un 
precio que ya sobrepasó la banda de interés? 

El trader podrá afinar su percepción de estas 
señales revisando otros indicadores que formen 
parte del arsenal técnico que utiliza, tales como 
el Moving Average Convergence-Divergence 
(MACD)4, el Relative Strength Index (RSI)5 y 
los relativos a volúmenes de trading6, por citar 
algunos, que complementarán su análisis de 
estas bandas. Sin embargo, su decisión final 
colocará nuevamente en juego lo que se reputa 
son los ingredientes esenciales de un trader: 
experiencia y olfato (fallos y aciertos).    
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Las Bandas de Bollinger, otro indicador técnico 
similar al anterior para el análisis de criptoacti-
vos, también construye un rango operacional, 
que se diferencia del anterior en el ancho de los 
márgenes. En este caso no hay una distancia 
fija o predeterminada entre las bandas, sino 
que su ancho obedece a una cierta cantidad 
de desviaciones estándar (StdDev) de la me-
dia móvil (adoptada) para el precio del activo 
(positivamente o hacia arriba y negativamente 
o hacia abajo). Su ventaja radica en que, como 
la desviación estándar mide volatilidad7, los 
márgenes del canal se ensanchan cuando 
el precio del activo se torna más volátil y se 
estrechan cuando ocurre lo opuesto. Este 
ajuste automático le otorga superioridad a 
este indicador respecto al anterior y al trader 
le simplifica el análisis técnico, que se regirá en 
las bandas por los mismos patrones señalados 
para las líneas operacionales. 

Si estas últimas detectan condiciones de 
sobrecompra y sobreventa, las BB miden adi-
cionalmente la volatilidad del mercado para 
el activo en cuestión. Por ello, otro indicador 
que se desprende de este último es el Bollinger 
Bands Width (BBW), utilizado para medir la 
estrechez de las bandas. Esta estrechez es un 
concepto relativo, pues dependerá del activo a 
analizar, particularmente de su comportamiento 
pasado en cuanto al ancho de sus márgenes 
o volatilidad8. Si el precio supera cualquiera 
de los márgenes, el de arriba o el de abajo, se 
estima estar frente a una señal de venta o de 
compra, lo cual puede ser precipitado o erró-
neo por parte del trader en tanto la ruptura no 
entrega información alguna sobre la dirección 
que tomará de allí en adelante y su duración. 

Por su parte, el indicador Nube de Ichimoku es 
bastante más sofisticado, pues corresponde a 
una combinación de indicadores técnicos, tanto 
rezagados como adelantados9. Consta de tres 
líneas, una de retraso (Lagging o Chikou Span), 
una de conversión (Tenkan-sen) y una de base 

(Kijun-sen), además de una nube conformada 
por otras dos líneas de distancia adelantada 
(Leading Span A o Senkou Span A y Leading 
Span B o Senkou Span B).   
  
La línea de retraso toma el precio de cierre 
actual proyectado 26 periodos hacia atrás, de 
modo tal que cuando la tendencia sea bullish 
(alcista) esta estará por sobre las demás en el 
plano. Exactamente lo contrario ocurrirá cuando 
la tendencia sea bearish (bajista); esto es, estará 
por debajo de las demás en el plano. La línea 
de conversión corresponderá a la media móvil 
del valor medio de los extremos del precio de 9 
periodos (máximo de nueve periodos + mínimo 
de nueve periodos, esto dividido por dos). Con 
tendencia claramente bullish se espera que esta 
sea la segunda más alta en el plano. La línea de 
base se construye con la media móvil del valor 
medio de los extremos del precio de 26 perio-
dos (máximo de veintiséis periodos + mínimo 
de veintiséis periodos, esto dividido por dos). 

La línea adelantada denominada Leading Span 
A (LSA) corresponde a la media móvil de la línea 
de conversión y de la línea base, proyectada 26 
periodos hacia adelante (línea de conversión 
+ línea base, esto dividido por dos). Y la línea 
adelantada denominada Leading Span B (LSB) 
corresponde a la media móvil del valor medio 
de los extremos del precio de 52 periodos, 
proyectada 26 periodos hacia adelante (máxi-
mo de cincuenta y dos periodos + mínimo de 
cincuenta y dos periodos, esto dividido por 
dos). Ambas líneas conforman la nube, que se 
exhibirá como una banda irregular en cuanto 
a su amplitud, dada la evolución que pueden 
tener estas dos medias móviles, con el agregado 
que LSA puede estar por encima o por debajo 
de LSB dependiendo de si la tendencia es cla-
ramente alcista o bajista, respectivamente, lo 
cual se corroborará a través de un cambio en 
el color del área de la nube10.
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¿Qué podrá percibir el trader utilizando este 
indicador más elaborado? Le servirá para ver 
señales de momentum; es decir, impulso (vigen-
te) del mercado, áreas de soporte (se pueden 
definir stop-losses) y resistencia, y señales de 
seguimiento (tendencia). Si el precio del activo 
se encuentra dentro de la nube, entonces sus 
márgenes formarán los niveles de soporte (aquel 
que se estima piso, donde debiese haber una de-
manda significativa o compra que lo hará subir) 
y resistencia (aquel que se estima techo, donde 
debiese haber una oferta significativa o venta 
que lo hará bajar). Una tendencia claramente 
alcista o bullish se reconoce cuando el precio 
del activo se mueve por encima de la nube, el 
precio se mueve por encima de la línea base, la 
línea de retraso se mueve por encima del precio 
y la línea de conversión se mueve por encima 
de la línea base. Por lo mismo, una tendencia 
claramente bajista o bearish se reconoce cuando 
el precio del activo se mueve por debajo de la 
nube, el precio se mueve por debajo de la línea 
base, la línea de retraso se mueve por debajo 
del precio y la línea de conversión se mueve 
por debajo de la línea base. Una mera señal al 
alza podría ser engañosa si no se acompaña 
de estos ingredientes. Ahora, cuando hay una 
tendencia alcista que no permite prever qué 
profundidad tendrá, la señal de compra se 
dará cuando la línea de conversión cruce hacia 
abajo la línea de base. En cambio, cuando hay 
una tendencia bajista que no permite prever 
qué profundidad tendrá, la señal de compra se 
dará cuando la línea de conversión cruce hacia 
arriba la línea de base.   

Un aporte adicional de este indicador es que 
proyecta la nube hacia adelante, consecuen-
temente con las medias móviles señaladas. Sin 
embargo, no hay garantía de que tal desplie-
gue futurista se cumpla o de que el pasado se 
repita, puesto que la tendencia puede variar 
rápidamente con la nueva información que 
vaya procesando el precio de interés, especial-
mente en mercados de alta volatilidad, como el 

de los criptoactivos. Al igual que en los casos 
anteriores, el trader acudirá a otros indicadores 
para confirmar tendencias y minimizar riesgos 
comerciales. 

En conclusión, los tres indicadores revisados, 
de distinta complejidad o sofisticación, son 
útiles e interesantes, y cualquiera de ellos 
puede ser considerado en algún periodo para 
los análisis de trading. Las BB entregan, a través 
de BBW, información acerca de la volatilidad del 
precio del activo vía considerar en su cálculo 
la StdDev. Ambos, Envelopes y BB, son indi-
cadores rezagados de fácil comprensión. La 
Nube de Ichimoku, al constituir un conjunto 
de indicadores, rezagados y adelantados, es 
más completo y complejo a la vez, llegando 
también a ser de gran utilidad invirtiendo un 
tiempo adicional en la comprensión de sus 
componentes, movimientos, señales, alcances 
y limitaciones. Como ninguno de ellos es infa-
lible, se reitera la necesidad de contrastar con 
indicadores complementarios o validadores.     

NOTAS

1 Nota generada a partir de diversos encuentros 
con traders y especialistas en Chile, Argentina 
y Colombia.

2 El análisis técnico asume que los patrones de 
comportamiento de un activo suelen repetirse 
en diferentes periodos, por lo que sus mo-
vimientos pasados pueden ayudar a estimar 
movimientos futuros. Para ello, los traders 
cuentan con un arsenal cuantioso de indicado-
res a los cuales recurrir para sus operaciones 
cotidianas. Se distingue del análisis fundamental, 
más integral y de plazo algo mayor, en tanto 
apunta a estimar el valor correcto del activo 
bajo evaluación (costos de producción, mejoras 
tecnológicas, cambios en el marco regulatorio, 
exposición en los medios, etc.). En cambio, para 
los análisis de largo plazo se requiere identi-
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ficar los diferentes escenarios posibles que 
puedan afectar al activo y sus probabilidades 
de ocurrencia (recesiones futuras, pandemias, 
guerras, etc.). 
   
3 Los indicadores rezagados se construyen sobre 
la base de la evolución pasada de alguna(s) ca-
racterística(s) del activo, que permiten visualizar 
tendencias y reversiones de las mismas. Se 
utilizan, por lo general, para confirmar carac-
terísticas pasadas, así como acontecimientos 
y tendencias que están en curso. Son particu-
larmente útiles para el análisis intradía o de 
muy corto plazo. No intentan predecir estos 
movimientos hacia el futuro.

4 El MACD se define como un indicador dinámico 
de impulso que sigue la tendencia y muestra 
la correlación entre los promedios móviles 
exponenciales, con distintos periodos, del 
precio de un activo. Junto a una denominada 
línea de señal es posible apreciar convergencia 
o cruzamiento, divergencia y señales de sobre-
compra y sobreventa.

5 El RSI es otro indicador de impulso, que se 
presenta como un oscilador, utilizado por los 
traders para medir la magnitud de los cambios 
de precios recientes y así evaluar el nivel en que 
un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
 
6 Algunos indicadores relativos a volúmenes 
de trading son el Volume Oscillator, Volume 
Weighted Average Price y el Volume Weighted 
Moving Average. Los volúmenes de comercio 
(cantidad del activo que cambia de poseedor) 
son muy relevantes, dado que si en un escenario 
de alta volatilidad se produce un gran volumen 
de comercio la tendencia subyacente podrá 
considerarse fuerte. En cambio, con un bajo 
volumen de comercio la tendencia subyacente 
podrá considerarse débil. 

7 La desviación estándar (StdDev) describe, 
en este caso, las variaciones del precio del 

activo respecto de la media móvil. Una StdDev 
pequeña es propia de mercados relativamente 
inactivos, pero de los cuales se espera una 
mayor actividad en el futuro, y una alta StdDev 
es propia de mercados muy activos, pero de 
los cuales se espera una disminución de su 
actividad en el futuro. 

8 Una importante señal que puede deducirse 
de las BBW se denomina squeeze (apretón o 
estrujón), con la cual se intenta predecir una 
contracción del mercado.

 
9 Los indicadores adelantados son utilizados por 
los traders para anticipar una cierta tendencia, 
siendo particularmente útiles para predecir pe-
riodos de auge o recesión. A la vez, son menos 
útiles para el análisis intradía, prevaleciendo en 
los de corto y mediano plazo. 
 
10 En el caso de la Nube de Ichimoku, los pe-
riodos señalados para las medias móviles son 
los convencionales. Sin embargo, para los tres 
indicadores revisados es posible ajustar las 
configuraciones. 
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