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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
El escudo de la Universidad está constituido por un círculo en cuyo centro hay
un sol que tiene en el interior un libro con dos letras griegas.

El sol tradicionalmente representa a Jesucristo. Él es la luz que alumbra a todo
hombre, concretamente al hombre de hoy con sus preocupaciones, proyectos y
expectativas. La Universidad quiere ser un instrumento eficaz al servicio de la
luz de Cristo que ilumina al hombre.

“Para vosotros se alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la salud”
(Malaquías 4,2)

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo
alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar
nuestros pasos por el camino de la paz”
(Lc. 1,79)

El libro representa la Universidad; en las páginas están grabadas dos letras
griegas, que son las iniciales del nombre de Jesucristo: la iota de Iesous ( ) y la Ji
de Christós ( ), porque la comunidad universitaria quiere ir al hombre para darle
la luz recibida de Cristo.

“La Palabra (Cristo) era la luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Juan 1,9)

Las palabras latinas “illuminat hominem” (“ilumina al hombre”) recogen el
sentido de la misión de la UCP.” Por tanto su razón de ser es la de ofrecer a cada
bachiller el APOYO para que llegue a Ser Gente, Gente de Bien,
Profesionalmente capaz, y esto como realización de su proyecto personal de
vida, que lo hará “instrumento eficaz al servicio de la luz de Cristo que ilumina al
hombre”.
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ILUSTRACIONES

Las fotografías son tomadas del amplio registro que he ven haciendo a lo largo de una historia que aborda las formas de identidadido
de diferentes colectivos, permitiendo caracterizar a partir de diferentes connotaciones formas particulares de la cultura.

Es a partir de la fotografía y su manipulación técnica que se obtienen imágenes con diferentes características estético formales, las
cuales permiten a partir de la lectura, identificar características pragmáticas, simbólicas y estéticas, insertas en los imaginarios que
están en el contexto, formas que representan y se llenan de contenidos y significados dando a los objetos, un sello de identidad.

Cada una de las imágenes que separan los textos se relacionan con el contenido particular stas formas visuales son elementos que, e
tratan de recrear el lenguaje escrito. Espero que el mensaje transmitido permita su interpretación.

Carmen Adriana Pérez Cardona

DISEÑO DE LA PORTADA
Consejo Editorial Páginas

DISEÑO E IMPRESIÓN
GRÁFICAS BUDA S.A.S.
Calle 15 No. 623 PBX.: 335 72 35
www.graficasbuda.com

NOTA DEL EDITOR: La presente edición N° 90 de la Revista Académica e Institucional Páginas de la UCP corresponde al II
semestre de 2011. Los textos fueron evaluados durante el año 2012; por razones de índole administrativas se publica en junio de
2013.
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EDITORIAL
Al llegar a las ediciones que significan otra decena, no se pude pensar en otra acción que el
agradecimiento a todos los colaboradores que han permitido en estos 28 años, salir al escenario
académico. Noventa números son ante todo persistencia, pero también convencimiento sobre el
valor de la obra. Los autores en primer lugar son los protagonistas centrales, la razón de ser como
exposición y presentación social de las ideas y pensamientos, pero detrás de los autores existen
otros actores vitales como lectores y evaluadores, que son la garantía del proceso de arbitramento
y el sostenimiento de la calidad. Pero en este número en forma muy especial debemos recordar a
quienes operan en el anonimato. Son los verdaderos soñadores, los que no declinan y han
permitido llegar a este importante número de ediciones. Los directores editoriales, son figuras
quijotescas que se pasan el día entero soñando en la aventura de salvar al mundo y de igual forma
son más los días que retornan a su lugar derrotados y maltrechos, pero jamás vencidos. Gracias e
ello sale este número, los del pasado y seguramente los que vendrán.

En este número de la revista páginas de la Universidad Católica de Pereira encontramos una
variedad de campos y temas propios de su característica y esencia multidisciplinar. El tema
aportado por el invitado especial se refiere a un campo poco explorado, la lucha contra el
narcotráfico y la promoción del comercio al que no deben contraponerse los organismos como la
OMC y se debe incluir en su agenda y normatividad.

En el apartado dedicado a temas generales, nos encontramos con una reflexión sobre el concepto
de familia, con la idea de mostrar la diversidad de formas y manifestaciones de familia en la historia
de Colombia, el reconocimiento de esta complejidad y riqueza es fundamental para el
establecimiento de políticas públicas adecuadas y pertinentes.

El tema pedagógico es un invitado permanente, en este número con dos aportes; la necesidad de
comprender los derroteros teóricos con una visión crítica que permita deslindar, pero a su vez
integrar la relación entre los nuevos paradigmas de la educación y la construcción del discurso
pedagógico y la reflexión elaborada en otro artículo en el que se aborda el tema de uso de las redes
sociales en los contextos educativos, campo novedoso y que en el futuro próximo será sin duda
una herramienta educativa poderosa y determinante en la construcción de sociedades de
conocimiento.

El artículo sobre la actividad como intuición del proyecto se propone una reflexión muy
interesante sobre la estrecha relación entre la geografía y ciudad, la arquitectura según el autor es
el encuentro, la confluencia, la frontera, entre la geografía con la historia, este punto de vista
propone que los edificios que componen la ciudad son representantes de lo colectivo y de lo
público que en muchas ocasiones entra en conflicto y en tensión con el interés particular.
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En el campo de la administración se encuentra un trabajo sobre la logística y la competitividad en
Colombia, el desarrollo de cadenas de abastecimiento como estrategia clave para elevar la
capacidad competitiva de las empresas regionales y locales, sistemas de encadenamiento que
demandas una estrategia de integración social y el establecimiento de redes de operación.

En el apartado de catolicidad disciplina se incluye un texto sobre la familia y el matrimonio a raíz
del documento escrito en 1998 por el cardenal Joseph Ratzinger, sobre los fieles divorciados y
vueltos a casar que ha generado importantes consideraciones y reflexiones, completamente válidas
y actuales

Finaliza esta edición con un resultado de investigación sobre el tema de localización de grandes
plataformas comerciales en la zona de Pereira y Dosquebradas.

De nuevo reiteramos nuestra complacencia y profundo agradecimiento por esta nueva edición tan
significativa en el sentido del compromiso y la abnegación de tantos colaboradores, que permiten
el cumplimiento cada día de esta aventura académica e intelectual.

Mgr. Jaime Montoya Ferrer
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REFLEXIONES DE FAMILIA*

Mireya Ospina Botero **

Reflections amilyfrom the F

* e las reflexiones que surgen de las investigaciones realizadas en la línea de investigación en Familia y desarrollo comunitario, que desde elEl artículo es fruto d
Centro de Familia de la Universidad Católica de Pereira, se han venido adelantando.

mireyaospinabotero@gmail.com** Maestría en Educación y Desarrollo Humano. Contacto:

TEMAS GENERALES
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SÍNTESIS
En este artículo se pretende reflexionar sobre la concepción de familia como categoría única e
idealizada por la cultura y la necesaria transición en el reconocimiento de su diversidad; para esto, se
señalan algunos aspectos a lo largo de la historia de Colombia que evidencian el imaginario de familia.
Muestran la diversidad familiar a lo largo de la historia de Colombia, más allá del imaginario de familia
nuclear, señala la necesidad del reconocimiento de la diversidad familiar, como punto de partida en la
consideración de políticas públicas cuyo eje son las familias.

Buena parte de las reflexiones que se plantean en el artículo, surge de las investigaciones realizadas en
la línea de investigación en Familia y desarrollo comunitario, que desde el Centro de Familia de la
Universidad Católica de Pereira, se vienen adelantando en este campo.

DESCRIPTORES
Tipologías familiares, roles sociales, imaginario histórico de familia, cultura colombiana.

ABSTRACT
This article intends to reflect the concept of family by culture as a unique and idealized category and
the necessary transition in recognition of their diversity; to do this, identifies some aspects throughout
the history of Colombia showing the imagery of family. It shows the family diversity throughout the
history of Colombia beyond of the imagination of the nuclear family, and points out the need for the
recognition of family diversity as a starting point in the consideration of public policies.

Good part of the reflections that were raised in the article arises from the investigations research line
in family and community development that from the Family Center at the Catholic University of
Pereira, are being developed in this field.

DESCRIPTORS
Family types, social roles, family historical imagery, Colombian culture.

Reflexiones de familia Mireya Ospina Botero
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REFLEXIONES DE FAMILIA

Para citar este artículo: Ospina B., Mireya (2011) “Reflexiones sobre Familia” En: Revista Académica e Institucional, Páginas de la UCP, Nº 90, (julio -
diciembre 2011); p. 43-54

Primera versión recibida: 21 de junio de 2011 Versión final aprobada el 29 de noviembre de 2011.

¿Familia o familias?

La familia como objeto de estudio dentro de las
ciencias sociales cobra mucha importancia en los
últimos tiempos, dado el reconocimiento
creciente de su interrelación con una
multiplicidad de factores que la rescatan de la
esfera del mundo privado. Esto ha permitido
visualizar la manera como dichas interrelaciones
con otros sectores de la organización social, han
afectado las formas convencionales de
organización familiar, tales como la ruptura y la
recomposición conyugal, los hogares
monoparentales y los nuevos arreglos familiares,
con motivo de la migración. Estos hechos son
evidencias de transformaciones al interior de la
familia que, sin embargo, están en estrecha
relación con los cambios acaecidos en el
contexto social más amplio.

En este sentido, acercarse a una noción de
familia significa enfrentarse con una compleja
tarea, producto de la multiplicidad de
dimensiones, significados, interpretaciones y
factores contextuales de orden cultural que
supone su comprensión. Una reflexión en este
sentido la ofrece García (2000, p.67) cuando
afirma que “el problema o problemas de la
definición no es solo una cuestión de semántica
o de clarificar conceptos. La opción que se elija
tiene repercusiones importantes, por ejemplo en
la concepción de los roles sociales y de género o
incluso en la política social”. El autor puntualiza
en la complejidad y las dificultades que entraña la
definición de familia, en los siguientes términos:

Cuando se afirma que la familia constituye la
célula básica de la sociedad, la cual da
cohesión y estabilidad, ¿se ha dicho todo? En
realidad, el enunciado de tal postulado
contribuye sobre todo, con más o menos
elegancia, a eludir el problema. El entorno
social y su representación, los límites
demográficos, las condiciones de la
producción, pero también la dinámica de las
condiciones de alianza y el marco político
son, en grados diversos, los que determinan
su naturaleza, su lugar y su importancia (…)
en el conjunto de los procesos sociales. Así
definida, la institución familiar es una
realidad positiva que se inscribe en el curso de
la historia y se modifica con el paso del
tiempo (Arriagada, 2006, p.78).

Estos planteamientos de García, muestran un
panorama interesante en la consideración de la
familia, en una condición variable y ligada a
diversos factores que ponen en evidencia el
interjuego entre lo que antes se consideraba la
célula básica de la sociedad y su contexto, en el
devenir histórico: sus transformaciones,
exigencias y factores incidentes y condicionantes.

Un ejemplo de esto lo ofrece el análisis de los
factores influyentes en estas transformaciones,
como el papel que ha jugado la religión en el
mandato de lo sacramental del matrimonio, su
indisolubilidad y el valor de los hijos/as como
bien supremo; también el aumento en los niveles
de educación, especialmente para las mujeres, y
la incursión de las políticas de planificación

Reflexiones de familia Mireya Ospina Botero
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familiar en la drástica reducción de la natalidad;
la tendencia a la secularización de la sociedad y la
incursión de otros modelos culturales para el
surgimiento de nuevos arreglos en la
conformación de pareja-familia.

Estas situaciones ponen en evidencia que la
familia es una institución articulada con la
sociedad, ligada a la conservación de la vida y a la
socialización de las nuevas generaciones. Por las
funciones que cumple, es diferente a las demás
instituciones sociales, pero al mismo tiempo es
afectada por los cambios sociales y culturales
acaecidos en el contexto. Calificarla como
institución implica afirmar que contiene una
dinámica distinta a la del mundo animal,
pertenece a la cultura, a lo simbólico, a lo
histórico, con cualidades propiamente humanas,
cualitativamente distintas al orden natural.

En esta perspectiva, se puede afirmar que la
familia se presenta en el centro mismo del
proceso de humanización, es una institución
conformada en la cultura, para resolver el
problema de la subsistencia y reproducción de la
especie, que además de estar articulada y
vinculada con la sociedad, es fundamental para la
existencia de la misma.

Pese a su carácter cultural, las diversas
investigaciones que se han hecho sobre ella, han
evidenciado que la familia contiene rasgos
universales que la definen como tal: las
relaciones de parentesco, la procreación y la
socialización de las nuevas generaciones, los
lazos afectivos entre las parejas, la regulación de
la vida sexual y una división sexual del trabajo.
No obstante estos rasgos se expresan de manera
diferente en las distintas culturas y las familias
manifiestan una inmensa heterogeneidad,
diferencias por clases sociales, por el acceso a los
recursos de una sociedad, al contexto social y
otros factores.

De esta manera, una definición “aceptable” se
hace más difícil cuanto mejor se conocen las
variaciones históricas y culturales, así como
también la realidad contemporánea de formas
familiares alternativas o acuerdos de vida
domésticos. Algunos consideran que este
“obstáculo” solo puede superarse refiriéndose a
“las familias” más que a “la familia”. Asumir esta
nueva categoría supondría estimular y apoyar
una aceptación de la diversidad y una renuncia a
adscribir superioridad moral a una forma de
familia sobre otra u otras. Pensar en estos
términos supondría aceptar en un mismo
espacio semántico y moral a las familias
adoptivas, monoparentales, compuestas
(poligénicas), extensas, etc.

Palacio (2004) plantea en esta línea que, uno de
los primeros trazos resultantes de la
interpretación sobre familia indica el
desplazamiento temático de la homogeneidad a
la heterogeneidad. A partir del marco de
referencia que orienta su distinción, se estructura
su reconocimiento como sujeto histórico,
configurándose como realidad demográfica,
económica, jurídica, cultural, política y
emocional: la cual como ningún otro segmento
de la vida social permite leer los contenidos del
cambio y la tradición, la novedad y el hábito, la
estrategia y la norma:

El contexto familiar que caracteriza a la
sociedad moderna es el resultado de un
complejo proceso de transiciones y tensiones;
el cual da cuenta de una realidad polimorfa
que va en contravía de la pretensión
fundamentalista de imponer un modelo o
tipo ideal. Inclusive, la misma dinámica social
centrada en las subjetividades ha servido de
soporte para reconocer las diversidades, no
como mundos aislados sino como el
fundamento del tejido societal (Palacio, 2004,
p.156).

Reflexiones de familia Mireya Ospina Botero
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No es fácil precisar el momento en que se empezó
a escribir y teorizar acerca de las familias en plural.
Desde la ley y las ciencias sociales se pensaba en la
familia, como institución o como organización,
en singular. Fue Virginia Gutiérrez de Pineda la
que puso a circular el concepto de poliformismo
familiar para dar cuenta de un nuevo fenómeno
que ocurría en la composición de la familia en las
últimas tres décadas del siglo XX. El efecto
palpable fue la ampliación del espectro de las
tipologías familiares en el país. En un estudio
publicado en 1993 por el ICBF acerca de la
tipología regional de la problemática familiar y los
factores socioculturales asociados, el equipo
investigador dio cuenta de 19 tipologías en una
muestra de 4.297 historias integrales
sociofamiliares (Rico, 1993. Pp. 4-21).

Dicha investigación pone en evidencia que las
familias son cambiantes e inestables, lo que les da
posibilidades de constituirse como grupo
poliforme, de diversas maneras de organización, de
distintas estructuras que las hacen complejas,
atractivas y a la vez distintas a otros grupos sociales.
Al respecto, Tovar (2003, p.39) plantea que:

las estructuras familiares han cambiado en
gran medida. Pocas madres pueden darse el
lujo de quedarse en sus casas, dedicadas
exclusivamente a la crianza de sus hijos, ya sea
porque su contribución económica es
fundamental o porque el deseo de ejercer una
carrera y percibir un salario propio. El
número de familias reconstituidas por nueva
relación, después de divorcio o la separación,
también ha aumentado al igual que las familias
monoparentales, donde hubo matrimonio o
donde, por no haber un nuevo matrimonio,
queda una sola persona con responsabilidad
total de los hijos.

Todos estos cambios y transformaciones entran
de alguna manera a confrontar la visión

ideológica del discurso oficial dominante frente
a la preponderancia de la tipología familiar
nuclear, que ha traído como consecuencia la
asunción de nuevas formas o tipologías
familiares en reemplazo de la familia, para así
poder entender a la organización familiar como
un grupo social histórico complejo y receptor de
una multiplicidad de sobre determinaciones
sociales. Esta posición ha encontrado eco y
ratificación en la declaración de principios de la
Proclamación del Año Internacional de la
Familia (1993, p.24); en ella, las Naciones Unidas
hacen expresa mención a las familias que asumen
“diversas formas y funciones (…) que expresan
diversidad de preferencias individuales y
condiciones sociales”.

Tomó tiempo entender y aceptar que la
“desintegración” de la familia nuclear no era la
extinción de familia, sino un proceso de
recomposición y adecuación. Aun en este
mismo año (1993), el Estudio Nacional de Salud
Mental y Consumo de Sustancias psicoactivas,
realizado por el Ministerio de Salud, definía así el
nivel de integración de la familia:

Familia integrada: si los dos jefes de hogar, ya
sean: padre y madre, esposo y esposa,
compañero y compañera, están vivos y viven
juntos de manera permanente.
Familia desintegrada: si falta uno de los jefes o
si viven ocasionalmente con ellos.
Asimilándose a la anterior categoría (Flórez,
2004, p. 45-46).

Estas definiciones ponen en evidencia que los
cambios pueden ser vistos como la crisis
definitiva de la familia en tanto que organización
social básica, pues en principio tales cambios
parecieran implicar modificaciones profundas
en el “sentido común” familiar de la mayoría de
los países de América Latina. Sin embargo, esta
lectura queda confrontada por dos hechos: 1)
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Son justamente otro tipo de formas familiares,
las que emergen de este escenario alterado; 2)
Muchas de las prácticas familiares que hoy
aparecen como novedosas, en realidad existían
antes, solo que invisibles para las ciencias
sociales (Cicerchia 1999).

¿Diversidad familiar en los últimos tiempos?

Uno de los puntos centrales de la discusión en
torno a la diversidad familiar es mostrar cómo ésta
no es producto de los últimos tiempos, sino que a
través de la historia de nuestro país se pueden
encontrar interesantes manifestaciones de
diversidad familiar que ponen en evidencia que,
más allá del ideal de familia nuclear que
socialmente se haya creado, las diversidades
siempre han estado presentes a lo largo de la
historia. Tal como lo sugiere Cicerchia (1999),
estas variaciones pudieron no estar presentes y
“visibles” en los imaginarios sociales sobre familia.

Desde ese terreno, autores como Rodríguez
(2004) señalan que la familia siempre ha estado
expuesta a impactos, sobre todo en su estructura
y sus funciones socioculturales. Dichos
impactos corren en gran medida por cuenta de
los trayectos históricos que atraviesan a los
pueblos y a las sociedades. Al respecto,
manifiesta que la historia de las familias en
Colombia no ha sido fácil ni feliz, pues es
producto de relaciones complejas anudadas en el
choque y acomodo etnocultural de tres
poblaciones que se relacionaron y cuyos
productos antropológicos ocuparon distintas
zonas geográfico-espaciales. Estos eventos
distinguen a Colombia como un país
culturalmente diverso, con variados territorios y
regiones repletas de disímiles maneras de
comprender y vivir la familia y lo familiar.

La historia de Colombia señala que al arribar los
españoles, casi la totalidad de las prácticas

culturales y las cosmovisiones de los pueblos no
europeos (amerindios y africanos) eran tenidas
por aberración. Desde Europa se introdujo un
proceso de occidentalización de la vida, se
implementó el colonialismo, la cristiandad y el
capitalismo. Al desembarcar en el Nuevo
Mundo, los europeos encontraron una gran
diversidad de pueblos y civilizaciones, cuyas
prácticas nupciales y sexuales eran muy
diferentes de las europeas. Muchas de esas
costumbres residían en puntos de vista distintos
con respecto a la desnudez, la honra, la
virginidad, el incesto o la poligamia. Los
c o n q u i s t a d o r e s s e e s c a n d a l i z a r o n
profundamente al encontrarse con tribus enteras
cuyas formas de vida trasgredían por completo
los cánones morales en el orden de la familia y las
re l ac iones mar i t a l es, t e r minaron en
consecuencia asociando algunas prácticas
familiares aborígenes con la falta de
conocimiento y respeto de Dios y de la iglesia:

Los primeros años de permanencia ibérica, en
lo que se ha llamado la Conquista: Se
caracterizaron por la imposición de un
modelo único de familia en donde la figura del
matrimonio adquirió el carácter formal, se
subraya de manera muy explicita el carácter
sacramental del matrimonio y se condena a
quienes lo negaran. (Rodríguez, 2004, p.43).

Muchas fueron los mecanismos utilizados para
garantizar un control social al respecto, enumera
este autor que los obispos estaban conminados
para no dar disolución al matrimonio aun en
casos de herejía, locura, maltrato, impotencia.

En el periodo de la colonia, en la Nueva
Granada, entre las capas más hispanizadas de la
sociedad, incluyendo a algunos mestizos
acomodados y peninsulares blancos afectos en la
elite, el matrimonio católico constituía un
principio social básico, no así para el caso de
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mestizos pobres, mulatos, negros e indígenas;
estos grupos étnicos siguieron estableciendo,
preferentemente, uniones de hecho, a pesar de la
operación de fuertes dispositivos, desde la
evangelización en la encomienda y las misiones,
que se encargaron de transferir esas mismas
pautas religioso-culturales.

Rodríguez advierte que hasta fines del siglo
XVIII, ad-portas del periodo republicano, las
famil ias se encontraban const i tuidas
fundamentalmente por los padres y sus hijos\as.
Agrega también que corrientemente los hijos\as
no eran más de tres o cuatro, expresión que tiene
sentido si se tiene en cuenta la alta ocurrencia de
decesos infantiles antes de que completaran el
primer año de vida. Así entonces, la imagen
perfecta y única de la familia, compuesta por
abuelos, hijos y nietos, que ordinariamente se
tiene, no existía en la realidad colonial. Cada casa,
o mejor, cada familia, era un grupo humano,
social, variado y diverso, pero reducido (2004).

Hay otro interesante apunte que hace ver que la
complejidad de las formas familiares que se
fundan en Colombia y que tienen asiento desde
ese periodo, si bien el paradigma socialmente
avalado para el establecimiento de la unión de
pareja y el contexto para la cópula y la
procreación era el vínculo matrimonial como
sacramento catól ico, exist ían grupos
significativamente cuantiosos de madres que no
eran casadas, ni convivían con los padres de sus
hijos, lo que presagia la continuidad de unas
formas paralelas de maridaje fuera del alcance de
la aceptación moral. Rodríguez establece que la
madre soltera era un personaje muy corriente
por aquel entonces; esto quiere decir que muchas
familias coloniales carecían de una figura
paterna. Usualmente, eran las mujeres más
pobres las que se encontraban en dicha
situación: mestizas y mulatas.

Ya en la era republicana, los procesos de
emancipación, las confrontaciones civiles a lo
largo del siglo XIX, tuvieron un impacto sobre
las familias. Dado el fragor de las contiendas, las
levas y los reclutamientos incorporaban
indistintamente a jóvenes y a adultos solteros o
casados a los frentes de guerra. Tales
separaciones tuvieron un significativo impacto
sobre la estructura y la composición familiar de
las reg iones colombianas, donde se
escenificaban las confrontaciones.

Por un lado, las familias de este periodo histórico
veían reducir el número de hijos, especialmente
varones; muchos niños quedaban huérfanos y las
familias afectadas por esta situación debieron
recurrir al traslado temporal o total a casa de los
padres o a la de algún otro familiar. Por otra
parte, la imagen de la patria y la república
empezó a ser representada por una mujer. La
madre idealizada llegó a ser un ícono de la época,
su función social, moral y política halló asidero
justo con la proclamación del dogma de la
inmaculada concepción, en 1854, coyuntura que
marcó el inicio de la devoción mariana en
Colombia. También Rodríguez resume con
gran habilidad el espíritu de la época: la sociedad
decimonónica descansó en el hogar y en la
figura de la madre virtuosa el destino de la
sociedad colombiana.

Feneciendo el siglo XIX, en 1880, se presenta un
periodo de transición hasta 1930. Urrego (1.997)
lo describe precisamente como la transición
experimentada en Colombia del paso de una
sociedad agraria a una urbana y manufacturera.
Algunos antecedentes de dicho tiempo ubican la
vivencia de un auge modernizador en materia del
aparato productivo, pero con una ideología más
bien tradicional, que concebía a la familia,
constituida por el matrimonio católico y
valoraba a las mujeres que vivían bajo la tutela de
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su padre o esposo. Poco había cambiado tal
representación respecto de la época de la
colonia.

Ya para el caso de las últimas décadas, Echeverri
(2001) señala las profundas transformaciones
socioculturales, que han desencadenado
replanteamientos en los roles tradicionales,
desde los cuales hombres y mujeres se habían
venido desempeñando al interior de la familia.
Una de ellas está vinculada con la reducción de
las tasas de natalidad, producto de los avances
médicos, científicos y tecnológicos que han
permitido a las mujeres tomar mayor control
sobre su cuerpo y las decisiones sobre el
momento y el número de hijos/as que desean. A
esta s i tuación se suma las mayores
oportunidades de acceder a la educación, pues
en los últimos años se amplió la educación
formal a todos los estratos sociales, se redujo
ampliamente el analfabetismo, se aumentaron
los niveles de escolaridad y la cobertura
universitaria; en estas circunstancias, fue posible
el ingreso de la mujer al sistema educativo
universitario y su incorporación en el mercado
laboral remunerado. Las anteriores situaciones
no solo han implicado para la mujer otros
horizontes de realización personal, sino que han
constituido un cambio en los roles que
tradicionalmente han desempeñado hombres y
mujeres al interior de la familia.

Sobre esto, Palacio (2004) comenta que desde
una mirada interna, las nuevas condiciones
influyen en la dinámica interna de la familia:

La vinculación de la mujer al trabajo
asalariado pone en escena una lógica de
competencia entre el hombre y la mujer, al
convertirlos en rivales en la búsqueda de un
empleo. Invierte el sentido tradicional de las
relaciones entre los sexos, en tanto, la mujer
asume la responsabilidad económica ante el

desempleo del hombre y éste tiene que
realizar las tareas domésticas que se
consideran propias de la actividad femenina
(Palacio, 2004, p.51).

Lo anterior no ha significado necesariamente un
cambio hacia la equidad en la tareas que hombres
y mujeres desempeñan al interior de la familia,
pues mientras la mujer “conquista” el espacio de
lo público, el hombre, por su lado, apenas está en
dirección a reconfigurar su papel en el “espacio
privado”, es decir, en la reconsideración de sus
roles como padre y pareja.

Esta situación pone en evidencia que aunque las
condiciones contextuales puedan sufrir grandes
transformaciones, los cambios en las ideologías
y representaciones sociales acerca de lo que se
concibe como familia y los roles asumidos por
hombres y mujeres al interior de la misma, tiene
ritmos más lentos.

El anterior recorrido por las características y
condiciones contextuales de las familias a lo
largo de la historia de Colombia, dejan en claro
que, para comprender las familias es necesario
mirar hacia afuera, no hacia dentro; desde esta
perspectiva es posible comprender el inter juego
de múltiples factores influyentes en la misma,
quizá el más representativo tenga que ver con el
conjunto de creencias, convicciones y
concepciones acerca de la familia y los roles
desempeñados por unos y otras, es decir, la
ideología desde la cual las sociedades conciban
un ideal, en este caso de la familia (en singular),
puede ser el factor más determinante en la
comprensión de la manera como se configuran
los referentes considerados como ideales en una
sociedad.

García (2000) comenta al respecto que “la
familia” es un objeto ideológico, un estereotipo
producido y potenciado con la finalidad de
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ejercer ciertos tipos de control social. Las
políticas institucionales, las leyes y el bienestar se
construyen y promulgan a partir de esta forma
estereotipada y no tanto porque es la norma, sino
para que sea la norma. Se podría incluso ir más
lejos e identificar “la familia” como parte de un
discurso de control, es decir, como parte de un
modo de hablar sobre relaciones sociales que
permite definir los roles que las personas
desempeñarán y las estructuras de poder que se
crean dentro de ellas. Definir, por ejemplo, a
personas como “padre”, “madre”, e “hijo/a”
más que como “mujer adulta”, “varón adulto” o
“niño” o “niña”, tiene profundas connotaciones
de obligatoriedad y compromiso, y también de
definición de sus relaciones asimétricas, que
perfectamente podrían no considerarse como
algo que se da por supuesto.

Lo anterior lo ponen en evidencia Ospina y
Vanderbilt (2008) en una investigación sobre
tipologías familiares, donde se aprecia que la
familia nuclear, constituida por matrimonio
católico, sigue estando presente como un ideal.
En el año 1978, según DANE, esta tipología
representaba el 58%, en el censo del 93 bajó al
54.9% y según la investigación realizada en la
UCP con las familias de los estudiantes, esta
tipología corresponde al 54,6%. Lo anterior
demuestra que el 45,4% de las familias
pertenecen a otras tipologías distintas a la
nuclear.

Pese a lo anterior, es evidente que la familia
nuclear continua siendo para muchos el ideal,
con roles claramente definidos desde una
concepción tradicional, en donde el padre se
asume como el proveedor económico y la madre
como la principal responsable de los hijos. Uno
de los participantes de la investigación realizada
en la Universidad Católica, lo reportó en los
grupos focales de la siguiente manera:

A mí me parece muy importante que la mamá
esté al cuidado de los hijos, que siempre esté
pendiente de todo, la educación de la madre
no la remplaza cualquiera… unos jóvenes de
familia nuclear son diferentes a otras
tipologías, ya que cuentan con valores bien
fundamentados y esto hace sentirme muy
satisfecho con mi familia. (Participante grupo
focal)

Las personas pertenecientes a esta tipología
nuclear, al parecer no conciben sus vidas en otras
tipologías, lo que refleja en parte la
naturalización e idealización que se ha hecho en
torno a ella:

El núcleo familiar somos solo los cuatro y
mientras no sea necesario vincular a otro,
mejor, nos sentimos bien así, que en lo posible
no haya ni familia mía, ni familia de ella,
dentro del núcleo familiar, creemos que así
debe ser, es lo mejor, lo ideal. (Participante
entrevista a profundidad)

Esta idealización de la familia nuclear, si bien
puede reportar ventajas y beneficios
comparativos para sus miembros, es necesario
considerar que esta tipología está instaurada en
las ideologías sociales en torno a lo que debe ser
el modelo a seguir, por lo que ha representado la
manera “natural” de constituir familia.

Conclusiones

A manera de conclusión, se puede decir que las
ciencias sociales develan diversas tipologías
familiares, más allá de un modelo ideal de
constituir familia, variaciones que es necesario
reconocer si se quiere generar políticas públicas
que atiendan sus particularidades y las
necesidades de apoyo institucional para el
cumplimiento de la función social tan
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importante que asumen en una sociedad, como
es la reproducción de las nuevas generaciones, el
apoyo sustancial que representan ante crisis
económicas, desempleo, enfermedad y muerte
de alguno de sus integrantes. La familia, como
institución social, es un recurso estratégico de
gran valor, quizá el más importante, y a veces, la
única institución de protección social frente a los
eventos traumáticos.

El análisis deja ver la permanencia, a través de la
historia de Colombia, de algunas tipologías
familiares que hoy en día figuran como
novedosas, como es el caso de las familias
monoparentales por vía materna. Lo que sí ha
representado un cambio sustancial, son los
factores económicos, políticos y sociales
asociados a dichos cambios, es decir, en la
postmodernidad asistimos a una serie de
transformaciones hacia la validación de la
ind iv idua l idad , l a sub je t iv idad y e l
reconocimiento de las posibilidades de
diferenciarse, demarcarse y tomar decisiones
libres del control social, que en el pasado
representaban una fuerte coerción en el
mantenimiento de costumbres y tradiciones,
muchas de ellas ancladas en la religión y sus
preceptos con respecto al matrimonio y la
familia.

Al decir de Castel ls (1997), con la
p o s t m o d e r n i d a d s e d e s a r r o l l a n l a s
potencialidades individuales en desmedro de la
importancia atribuida a los modelos
tradicionales y a los roles familiares establecidos,
lo cual se expresa, por ejemplo, en la
postergación o ausencia de constitución de
familia nuclear, en el aumento de la opción por
tener o no hijos y que a su vez tiene efectos
impor tantes demog ráf i cos, como el
envejecimiento de las sociedades e innumerables
efectos culturales, sociales y económicos.

Todos estos cambios en el contexto
sociocultural han tenido importantes
imp l i c a c ione s, e spec i a lmen t e en l a
reconfiguración de los roles desde los cuales
hombres y mujeres asumían su papel al interior
de la familia. Como se manifestó anteriormente,
el modelo tradicional de familia con padre-
madre e hijos con jefe proveedor y madre ama de
casa ha dejado de ser predominante.

En últimas, este panorama acaecido en las
últimas décadas, hace posible vislumbrar una
gama de diversidades familiares que es necesario
reconocer, como requisito fundamental en la
comprensión de la realidad actual de las familias
en nuestra región y en la necesidad de atender de
manera diferencial, las necesidades que surgen
de estas diferencias.
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SÍNTESIS
El proceso de transformación de los discursos del pensamiento moderno al postmoderno no es un
cambio de paradigma basado en la validez unilateral del discurso científico, sino que es un proceso que
afecta su construcción. No es fácil, y quizá no sea posible, operar un cambio de sin hacer otroideas
tanto con el discurso, de suerte que cambiar de paradigma es cambiar de discurso. La siguiente
reflexión está sustentada por la disposición del pensamiento transversal, apoyado en la convergencia
de diferentes disciplinas como la , la práctica literaria y la psicología,pragmática, la filosofía
permitiendo la diversidad en las modalidades del discurso que se legitiman en su práctica educativa:
suceso dado por la sensibilización hacia el lenguaje y al reconocimiento de la no neutralidad del
mismo.

DESCRIPTORES
Discurso, verdad, pensamiento crítico, lenguaje.

ABSTRACT
The process of speech transformation from modern to postmodern thought is not a paradigm
change based on unilateral validity of the scientific dialogue, but rather is a process that affects its
construction. It is not easy, and it may not be possible, to operate a paradigm shift without making
another change with the speech; change of paradigm is change of speech. The following reflection is
supported by lateral thinking disposition, supported on the convergence of different disciplines such
as pragmatism, philosophy, literary practice and psychology, allowing diversity in speech modalities
which are legitimize in the educational practice: experience given by the awareness toward language
and to recognize its lack of neutrality.

DESCRIPTORS
Speech, truth, critical thinking, language.
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Los productos del área del pensamiento educativo
convocan no sólo a la historia de la constitución
de las especialidades sino, al mismo tiempo, a las
rupturas de las fronteras de los discursos
disciplinarios, de las sustracciones entre ellas, de la
circulación de conceptos de un problema de una
disciplina por otra, de la formación de disciplinas
híbridas que terminan por ser autónomas.
Finalmente, son también la historia de los
procesos de construcción de conocimiento que
invitan a conversaciones sobre los discursos, que
configuran el acto educativo.

Quien hace discurso es un “ser histórico abierto
a sus posibilidades” (Serna, 2001), que devela
visiones de mundo basadas en una serie de
presupuestos, creencias y deseos. En los
discursos más que lenguajes, hay léxicos; más
que palabras, usos lingüísticos.1

La categoría conceptual que convoca esta
reflexión es la pregunta que busca corroborar en
los discursos la evidencia del pensamiento crítico
de los docentes. Responder esta pregunta central
impl ica comprender los s iguientes
interrogantes que orientan dicha preocupación:
¿Se articula la diversidad de los discursos a partir
de verdades construidas o halladas?, y ¿Cuáles
son los presupuestos y los fines con los que están
comprometidos los discursos?

En este texto se describe la pluralidad del
discurso, haciendo una disertación desde la
pragmática y la filosofía según el último

Wittgenstein (1998), Rorty (1996) y Davidson
(1997), así: Wittgenstein afirma que los
fenómenos rotulados que llevan la misma
palabra comparten un aire de familia; Rorty
asume el concepto de verdad como
construcción y no como hallazgo y Davidson
sostiene que la condición humana presenta redes
de creencias y de deseos.

Una tensión entre  verdad construida y
verdad hallada

La conformación y fortalecimiento de los
procesos de investigación en las universidades de
Colombia, destacan el papel que el “discurso”
ejerce en los procesos de producción y
transferencia de conocimientos; se considera
que el discurso es producido fundamentalmente
por los investigadores, quienes no transcriben el
mundo sino que lo crean y recrean a partir de sus
experiencias, de sus posibilidades acumuladas,
de sus creencias y deseos, apoyados en redes
susceptibles de crítica que llevan a cabo su
circulación y difusión. Entonces, se invita a
conversar con los siguientes autores y sus
respectivas teorías: Wittgenstein, desde los
fenómenos rotulados que llevan la misma
palabra y comparten un “aire de familia”; Rorty,
para quien la verdad es construida y no hallada; y
Davidson, a partir de la condición humana que
presenta redes de creencias y deseos.

Los discursos reflejan el desarrollo de los mismos;
las discusiones en determinadas temáticas

1 El léxico depende de su contexto, las palabras cobran nuevos sentidos a partir de sus usos.
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permiten identificar concepciones del mundo que
giran alrededor de reflexiones de verdad,
consideración que se reafirma en la siguiente
proposición “…es algo que se construye en vez de
algo que se halla” (Rorty, 1996, p. 23).

Algunos discursos permiten evidenciar las
descripciones del mundo que son útiles para la
principal meta de teorización científica: la
medición, predicción y control de los
acontecimientos; pero en ningún sentido esas
descripciones constituyen una representación
exacta de cómo es el mundo en sí mismo.
Quienes así lo pretenden, los léxicos equivale an
suponer que estos son prescindibles, o
reductibles a otros discursos, o susceptibles de
ser unidos con todos los demás en un gran
discurso que contiene y unifica construcciones
de la ciencia y que no dejan de ser más que
prácticas investigativas de quienes investigan,
donde la verdad es objeto de descubrimiento y
no de creación, donde el mundo está ahí afuera,
creación que no es del investigador, describe que
la mayor parte de las cosas que se hallan en el
espacio y en el tiempo son los efectos de causas
entre las que no configuran los estados mentales.
Con todo, no son lugares en donde los seres
humanos se topan con la realidad.

Pero la verdad no puede estar ahí afuera, no
puede existir independientemente de la mente
humana, porque las proposiciones no pueden
tener esa existencia, estar ahí afuera, donde
reside el mundo pero sus descripciones; estas
son actividades que sólo los seres humanos
pueden hacer aumentan, disminuyen yque se
difieren de investigador a investigador o de
universidad a universidad.

La idea de verdad, lo mismo que la creencia en un
mundo que “está ahí afuera”, son legados de una
época en la cual se veía al mundo como la
creación de un ser supremo que tenía lenguaje

propio “…es correctamente aceptable desde la
perspectiva del ojo de Dios…” (Davidson, 1997,
p.53). El mundo por iniciativa propia se
d e s c o m p o n e e n á r e a s o r g a n i z a d a s
disciplinarmente y especializad s con la formaa
de proposiciones, llamados hechos; el mundo
contiene la causa por la que se está justificando el
sostener una creencia, con la afirmación de que
determinado estado no lingüístico del mundo es
en sí una instancia de verdad, o que determinado
estado de ese carácter verifica esa creencia por
corresponder con ella. Al considerar las
proposiciones individualmente y reguladas por
un criterio, es difícil pasarlas a discursos como
conjuntos que se complementan, se requiere la
referencia a “criterios” conceptualmente
validados en el área del conocimiento.

Los discursos identifican construcciones del
riguroso hecho científico desde lo subjetivo o
desde lo metafórico, ratificando la idea de que los
seres humanos no hallan la verdad, sino que la
hacen: “…la verdad es algo que se hace más que
algo que se encuentra…los lenguajes son
hechos, y no hallados, y que la verdad es una
propiedad de entidades lingüísticas, de
proposiciones” (Rorty, 1996, p. 27).

La realidad las formas actuales deconfigura
lectura, dado que intentar comprenderla
produce cambios culturales en ella. Esta
dinámica no puede ser pretexto para eludir la
comprensión, así sea esta una tarea siempre
cambiante y provisional. Intentar comprender el
sentido es una pretensión escurridiza que nos
sumerge con cada paso en la duda, al ver
acrecentado el objeto y el camino para
perseguirlo, sin nunca lograrlo. Esto es al mismo
tiempo una aventura emocionante, una
excursión al interior de nosotros mismos. Rorty
lo describe en los siguientes términos: “Entre
razón y sentimiento no hay diferencia radical,
sino grados de convicción y deseo” (1996, p. 94).
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Para Davidson, el lenguaje no es un medio de
representación o de expresión, y cuando se
habla de medio involucra a la condición
humana como redes de creencias y de deseos;
esas creencias y esos deseos pueden ser
juzgados no sólo simplemente en relación con
algo exterior a la red de la cual son hilos. De
acuerdo con esta concepción, “…las creencias
son susceptibles de críticas si no se
corresponden con la realidad. Los deseos son
susceptibles de crítica si no se corresponden
con la naturaleza esencial del yo humano…”
(Davidson, 1997, p.86); en ese sentido, una
creencia es verdadera cuando es coherente con
un grupo de creencias y porque tiene su base en
una conexión causal con el mundo. Siendo así,
el lenguaje es el producto de la interpretación de
la comunicación intersubjetiva y de sus
respectivas transacciones.

La creencias y deseos favorece la interaccións los n
entre el núcleo esencial del yo, la realidad y el
lenguaje; este entramado permite identificar las
oraciones que son aceptadas como verdaderas de
quien describe un texto (estructura de la realidad),
se tendrá con ello la base para develar el
significado y de allí inferir las creencias de quien lo
describe (expresión de la naturaleza humana), “...a
menos que se añada algo que relacione a la teoría
con los usos humanos del lenguaje…”
(Davidson, 1997, p. 55).

Para Rorty y Davidson, hay verdades porque
hay lenguajes. La verdad es una propiedad de los
enunciados, su existencia depende de los
d i scursos, que no pueden ser s ino
construcciones de los seres humanos. Según
es to, no poseemos una conc i enc i a
prelingüística a la que el lenguaje deba ajustarse,
no tenemos una percepción de cómo son las
cosas, lo que tenemos es simplemente una
disposición a emplear el lenguaje que hace
carrera.

Los filósofos Davidson y Wittgenstein tratan a
los discursos como una herramienta para hacer
algo que podría haberse concebido antes de la
elaboración de una serie determinada de
descripciones: aquellas de las que la propia
herramienta ayuda a disponer.

El concepto de “juegos del lenguaje” es
sumamente amplio. La lista más completa de
estos juegos dada por Wittgenstein es la que
aparece en las Investigaciones filosóficas (1988),
e incluye obedecer y dar órdenes, describir la
apariencia de los objetos, dar medidas, construir
un objeto partiendo de una descripción, relatar
un suceso, especular acerca de, elaborar y
contrastar una hipótesis, presentar los resultados
de experimentos en tablas y diagramas, fabular
historias. Prácticamente, los juegos del lenguaje
incluyen toda actividad humana. “No nos damos
cuenta” –dice él, “de la prodigiosa diversidad de
todos los juegos de lenguaje cotidianos porque el
revestimiento exterior de nuestro lenguaje hace
que parezca todo igual.” (II, 224)

El intento del primer Wittgenstein consistió en
reducir todas las formas del lenguaje a un
modelo uniforme; el último Wittgenstein
adquiere una conciencia clara de la riqueza y
diversidad de las formas lingüísticas, no se
pregunta por el significado de una palabra
aislada, sino por el contexto, es decir, que el
sentido de una oración está determinado por las
circunstancias en las que es proferida y el juego
de lenguaje al que pertenece.

El lenguaje siempre tendrá giros que pueden o
no acoplarse con la realidad; lo difícil es saber
cuándo lo hace. En todo caso, se pone de
manifiesto que el gran giro del proceso
cognoscitivo se juega, ante todo, a nivel del
lenguaje y al nivel de los grandes discursos
dominantes. Por todo ello, se puede ver qué
difícil resulta tratar de introducir las nuevas ideas
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en el marco de un viejo sistema de conceptos
perteneciente a reflexiones teóricas anteriores.

Los discursos en el área del pensamiento
educativo, presentan discusiones en las mismas
diferencias teóricas y empíricas, que pueden ser
objetivas, en la medida en que comparten
supuestos de fondo, y sus disertaciones serían
una especie de elogio mutuo únicamente. Si en
cambio los mismos discursos se discuten en
contextos diferentes y utilizan léxicos diferentes,
el debate adquiere dimensiones más profundas.

El lenguaje surge en la vida de los seres humanos y
muy especialmente en las producciones de
cualquier área del conocimiento, mediante el
intercambio continuo de significados con otros
significantes; en ese sentido, el lenguaje es un
potencial de significados compartidos, a la vez
que una interpretación intersubjetiva de la
experiencia. Las transacciones discursivas tienen
en cuenta dos consideraciones: por un lado, están
las instituciones que convocan a la educación
superior, es decir, las pautas de comportamiento
ajustadas que son aprehendidas como guías de las
prácticas educativas, que permanentemente se
reiteran en el transcurso de la vida académica; por
el otro, se encuentra el lenguaje como canal de la
vida social y de conocimiento.

El lenguaje como transacción (Bruner, 1986)
encuentra su fundamento en las reflexiones de
Vigotsky (1995) y se explica de la siguiente
manera: “...Me refiero a esos tratos que se basan
en una serie de supuestos y creencias comunes
respecto del mundo, el funcionamiento de la
mente, las cosas de que somos capaces y la
manera de realizar la comunicación” (Bruner,
1986, p. 67).

A partir de la idea de transacción, Bruner (1986)
plantea l sentido de reciprocidad precede alque e

uso del lenguaje. La idea de la presencia del2

lenguaje está vigente en Vygotsky, para quien la
lengua opera imponiendo sentido al mundo y, en
consecuencia, por una cuestión de método. Así,
se evidencia al ser humano en las relaciones
dialogales que se entablan con otros seres
humanos. Este principio se traduce en la noción
de transaccional (Bruner, 1986). Brunerself
propone la siguiente reflexión acerca de la
sintaxis:

“...La sintaxis brinda un sistema con un alto
grado de abstracción para cumplir
funciones comunicativas que son decisivas en
la regulación de la atención conjunta y la
acción conjunta, para generar temas y
comentarios de modo que 'segmenta' la
realidad….” (1986, p. 72)

Surge la referencia tripartita entre la lengua
(representada en la sintaxis) /realidad o mundo
(que se ). El postulado de que el lenguaje'segmenta'
funciona, de algún modo, con una sintaxis que
todos poseen. Para Bruner, la sintaxis:

“…comprende en realidad una utilización
particular de la mente... y por mucho que no
podamos ni siquiera imaginar otras maneras
de usar nuestra mente, es que el lenguaje
expresa nuestros 'órganos de pensamiento'...
Pues no se trata sencillamente de que todos
tengamos formas de organización mental que
son afines, sino que además expresamos esas
formas constantemente en nuestras
transacciones con los demás…” (1986, p. 72).

El lenguaje adquiere sentido en cuanto se utiliza
para comunicar. La noción de comunicación
conduce a la función que Davidson (1997)
otorga al lenguaje, en Bruner toma la forma de la
transacción. Sin embargo, el lenguaje no es sólo
concebido como fenómeno de comunicación,

2 Este se concibe como uso, lo cual involucra las nociones que ya Vygotsky (1934) formulara acerca del lenguaje como acción.
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sino también como medio de referencia, con lo
cual vuelve a instalarse su función mediadora, si
bien la referencia no está pensada como exterior
a la comunidad hablante.

Entonces el lenguaje es el principal medio de
referencia. Para ello, emplea indicios del contexto
en el cual se efectúan los enunciados y desencadena
presuposiciones que sitúan al referente
determinado La referencia actúa en contextos y.
presuposiciones compartidos por los seres
humanos, además de implicar la representación de
la esfera subjetiva de un hablante en el otro. Un
intento fallido de referencia no es un fracaso sino,
en cambio, un ofrecimiento, una invitación a otro a
buscar posibles contextos con nosotros para un
posible referente. En este sentido, referirse a algo
con la intención de dirigir la atención de otro hacia
eso requiere algún tipo de negociación, algún
proceso hermenéutico. Hace trayectoria lo
denotativo (que gira alrededor de la referencia) y lo
connotativo (que lo sobrepasa). Según la
concepción de las palabras como etiquetas de las
cosas (conocida como teoría referencial del
lenguaje), existiría una relación biunívoca entre el
conjunto de palabras y el conjunto de las cosas,
pero los usos del lenguaje desbordan su
concepción referencial.

Tal es lo que concluye Bruner, quien en su
artículo “El lenguaje en la educación” sostiene:
“…El lenguaje no sólo transmite, sino que crea
o constituye el conocimiento o “realidad”
(1998, p. 208).

Conclusiones

Con el discurso el docente tiene la virtud de
mover el mundo, actuar dentro de él, remitirse
con permanencia a la duda que investiga antes
de contestar. Cabe significar la relación que se
tiene como docente y el pensamiento crítico,
donde el primero es un sujeto dinámico que
relaciona la práctica educativa en el tiempo y el
espacio, tiene la obligación ética de orientar
en función de los saberes; siendo estos el
instrumento que permiten el acceso al mundo
y a sus historias; y el segundo, “el pensamiento
crítico”, no referido al que el docente domina
desde los saberes propios de la disciplina, con
acción de dominio aparentemente absoluta,
sino al reconocimiento de la existencia de la
a t e m p o r a l i d a d d e l a s a f i l i a c i o n e s
profesionales, donde las verdades no se hallan
sino que se construyen.
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SÍNTESIS
Con el proceso de apertura económica, Colombia se ha visto en la necesidad de generar nuevos
sistemas que orienten el desarrollo de la internacionalización de los sectores de la economía. Es así
como hoy en día las empresas conectadas al comercio global empiezan a considerar la cadena de
abastecimiento como una herramienta básica para mejorar la competitividad de sus productos. Con el
estudio se pretendió analizar las condiciones de Colombia en materia logística y su competitividad
dentro del contexto del comercio internacional. No obstante se pudo determinar que para desarrollar
proyectos de infraestructura se requiere grandes niveles de inversión, voluntad política y contar con
suficientes instrumentos preventivos y de seguimiento que anticipen cualquier imprevisto sobre la
logística de las empresas.

DESCRIPTORES
Logística, planeación, transporte terrestre, carga, competitividad.

ABSTRACT
With the process of economic liberalization, Colombia has been in the need to create new systems
that guide the development of internationalization of the sectors in the economy. As companies are
connected to global trade, they begin to consider the supply chain area as a basic tool to improve the
competitiveness of their products. The study pretends to analyze the logistic conditions in Colombia
and its competitiveness within the international business context. It was determined that to develop
infrastructure projects it is require high levels of investment, political will and count with plenty of
feedback instruments that could anticipate any unexpected situation about a company´s logistic
process.

DESCRIPTORS
Logistics, planning, competitiveness, ground transportation.cargo
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Desde la década del noventa y a raíz de la
apertura económica en Colombia, se ha venido
generando la necesidad de mejorar los procesos
y sistemas de la infraestructura vial, portuaria,
aeroportuaria y férrea del país. Para la
r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l p r o c e s o d e
internacionalización de las empresas, es preciso
implementar una actividad logística dentro de la
cadena de abastecimiento que ayude a
desarrollar con normalidad la operación diaria
de las compañías.

La logística aparece ahora, por su carácter
interdisciplinario y transdisciplinar, como
fundamento teórico-práctico que facilita la
gestión de procesos tecnológicos de mercado,
relacionados con el flujo de materiales e
información a través de cada uno de los
eslabones de la cadena de abastecimiento (SCM:
Supply Chain Management), relacionados con los
procesos de compra, recepción, producción,
almacenaje y distribución, cuyo propósito
implica tener un producto a tiempo, en las
condiciones exigidas por el cliente, en el
momento preciso, al menor costo, empleando
para ello diferentes herramientas tecnológicas
(Ocampo, 2009, pp.113-136).

Para desarrollar una logística internacional, la
empresa debe ser polifacética, con manejo de
normas y procedimientos internacionales,
poseer capacidad de negociación y de lograr que
el producto llegue a su destino en óptimas
condiciones, en el menor tiempo posible y al más
bajo costo. La logística tiende a ser el factor

clave de competitividad en el mundo, donde lo
que se juega es la habilidad y capacidad de
reaccionar frente a problemas y crisis,
planteando soluciones efectivas apoyadas en las
herramientas disponibles.

Logística y la Cadena de Abastecimiento

En Colombia, la prestación del servicio de
transporte terrestre de carga se presenta como
una tarea más compleja que en economías
desarrolladas, en parte por factores particulares
como la variada topografía, el clima, la situación
social y política, entre otros agentes que afectan
tanto directa como indirectamente el transporte,
condiciones que han hecho que el país, a través
de su historia, haya adoptado diferentes medidas
con el fin de brindar beneficios a las partes
relacionadas con la industria y el transporte, para
optimizar los costos de este último y hacer más
competitiva la producción de la industria y, por
lo tanto, la economía colombiana.

El concepto tradicional de logística, entendido
como aprovisionamiento, almacenaje y
distribución, ha dado paso a una visión más amplia
de las operaciones bajo el término “Gestión de la
Cadena de Abastecimientos” o Supply Chain
Management, por su terminología en inglés.

De acuerdo con Daniels, Radebaugh & Sullivan
(2007, p.602), la logística es esa parte de la
Cadena de Abastecimiento que planea,
implementa y controla el eficiente y efectivo
flujo hacia adelante y en reversa, más el
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almacenamiento de bienes, servicios e
información relacionada entre el punto de
origen y el de consumo, para cumplir los
requerimientos del consumidor.

Pero los territorios de la logística se han extendido
desde la administración de las relaciones con los
proveedores hasta la administración de la
demanda a través de los intermediarios y del
cliente final. Para Christopher (2011, p.11), la
logística es el proceso de administrar
estratégicamente la adquisición, traslado y
almacenamiento de materiales, partes y productos
terminados de los proveedores a través de la
organización y sus canales de comercialización, de
tal manera que las utilidades actuales y futuras se
incrementen al máximo mediante la entrega de
pedidos, que es efectiva en costo.

Con base en lo anterior, se derivan dos principios
económicos fundamentales que afectan la
eficiencia del transporte: la economía de escala y
la de distancia. Para Bowersox, Closs y Cooper
(2007, p.118), la economía de escala en el
transporte es el costo por unidad de peso que
disminuye conforme aumenta el tamaño de un
embarque; y la economía de distancia se refiere al
menor costo por unidad de peso del transporte
conforme aumenta la distancia. El objetivo es
maximizar el tamaño de la carga y el lugar de
envío del embarque, siempre manteniendo la
promesa de entregar el pedido a tiempo y en,
óptimas condiciones.

Por su parte, Mora (2008, p.166) considera que la
función económica del transporte consiste en
trasladar bienes desde los puntos en los cuales su
utilidad es relativamente baja hasta aquellos otros
donde es relativamente alta: el transporte valoriza
así la mercadería, porque según la ley de la oferta y
demanda, el precio de un producto abundante en
un lugar aumenta cuando se lo traslada a otro en el
cual escasea; el transporte constituye así parte vital

de la corriente de utilidades que comprende el
sistema económico en general.
1.
Administración de la Logística

Casanovas y Cuatrecasas (2000, pp.157-160)
afirman que el transporte tiene por objeto
resolver el problema que se presenta en tener un
número determinado de fuentes de productos y
puntos de demanda, y a su vez minimizar el costo
teniendo en cuenta la importancia del producto y
los medios de transporte disponibles.

Como respuesta surge la planificación logística,
encargada de determinar la estrategia general
para desplazar el producto por los canales de
suministro y distribución. Es claro con lo
anterior, que el modo en que se planean las
cargas afecta directamente la eficiencia del
transporte. La planeación de la carga debe
considerar las características físicas de los
productos y el tamaño de los embarques
individuales (Bowersox et al., 2007, p.203).

Son los sistemas logísticos los que proporcionan
el puente entre las áreas de producción y los
mercados, separados en tiempo y distancia
(Ballou, 1991, p.307). La logística debe
administrarse como un esfuerzo integrado para
lograr la satisfacción del cliente al costo más
bajo; desafortunadamente, la desintegración de
la logística en las compañías las rezaga en la
competencia del mercado.

Es por esto que la ausencia de planeación en las
compañías conlleva a una ineficiente operación
logística y a una falta de coordinación y
desinformación en las empresas; esto se
evidencia en la generación de tiempos muertos
en cargue y descargue, los cuales crean demoras
en los despachos y recibos de la mercancía,
agregando costos innecesarios a la organización
(Mora, 2008, p.138).
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Globalización y competitividad

Durante muchos años, la industria ha sido
considerada motor de la economía; sin embargo,
las empresas se han mostrado vulnerables ante
diferentes factores y fluctuaciones, como la
globalización, la competitividad, la logística y la
administración interna de las empresas.

La globalización de las economías viene
cambiando el curso de la historia a nivel mundial.
El pensamiento local está siendo sustituido por
uno internacional en donde las economías buscan
dejar de lado las políticas proteccionistas de
épocas anteriores para dar paso al libre cambio.
Según Comin (2011, p.33), la “globalización es un
proceso fundamentalmente económico que
consiste en la creciente integración de las distintas
economías nacionales en un único mercado
capitalista mundial”. Pero aunque dicho proceso
no es la panacea que resolverá los problemas de la
economía mundial, se considera que sí ayudará a
desarrollar una estructura interrelacionada entre
los distintos países, a fin de que todos se
encuentren dentro de estructuras de mercado
igualitarias y que, en consecuencia, sean iguales
ante las leyes del mercado.

El análisis de esta situación de la economía
mundial debe enfocarse en observar el
crecimiento de múltiples factores, como lo son el
producto interno bruto, el PIB per cápita, el
aumento de las exportaciones, las cifras de
educación, de empleo y otras más, en cada uno
de los países, las cuales en algún grado se
convierten en indicadores del nivel de su
desarrollo y, por tanto, en indicadores de su nivel
de competitividad.

Según Ramírez, Osorio y Parra-Peña (2007,
p.13), se entiende por competitividad la
capacidad de una economía para crecer su
producción a altas tasas, de manera sostenida, y

con promoción del más alto grado posible de
mejoramiento permanente del bienestar de la
población.

El desar rol lo de los estudios sobre
competitividad parte de la imposibilidad de
mantener ventajas comparativas en el largo
plazo, lo que da lugar a la creación de ventajas
competitivas que incorporan tanto las
capacidades innatas de cada país como los
avances tecnológicos que requieren un proceso
constante de construcción. Pero la diferencia
entre la competitividad a nivel empresarial y la de
una nación en el mercado global, es que la
compañía simplemente dejará de operar,
mientras que para un país la pérdida de
competitividad lo puede conducir a una
desestabilización económica.

Una de las formas de medir la eficiencia de los
países es bajo el Índice de Competitividad
Global (GCI) del Foro Económico Mundial
( ), publicado anualmenteWorld Economic Forum
en un informe donde se presenta el ranking de
las naciones más competitivas a nivel
internacional (tabla 1).

Tabla 1. Índice de Competitividad Global,
2011-2012 (Foro Económico Mundial, 2013)

GCI 2011-2012 GCI 2010-2011
País/Economía Puesto Calificación Puesto Variación

Suiza 1 5,74 1 0

Singapur 2 5,63 3 1

Suecia 3 5,61 2 -1

Finlandia 4 5,47 7 3

Estados Unidos 5 5,43 4 -1

Chile 31 4,70 30 -1

Brasil 53 4,32 58 5

Uruguay 63 4,25 64 1

Perú 67 4,21 73 6

Colombia 68 4,20 68 0
Argentina 85 3,99 87 2

Ecuador 101 3,82 105 4

Bolivia 103 3,82 108 5

Paraguay 122 3,53 120 -2

Venezuela 124 3,51 122 -2
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Según el GCI, en el que Suiza lidera la
clasificación, se puede comparar a Colombia con
los cinco primeros lugares y con el resto de países
suramericanos, frente a los cuales se ubicó en el
puesto 68 de 142, para el periodo 2011-2012, sin
ninguna variación con respecto al año anterior.

Infraestructura y competitividad

Uno de los factores más relevantes que se tienen
en cuenta para la elaboración del GCI es que los
países posean una adecuada infraestructura de
transporte y comunicaciones. Dicho factor es
analizado bajo el pilar 2 (tabla 2).

Tabla 2. GCI 2011-2012. Infraestructura:
Pilar 2 (Foro Económico Mundial, 2013)

Se puede observar que Colombia está ubicada en
el puesto 95, con una calificación de 3,6 sobre
7,0, lo cual indica que el país es medianamente
eficiente en competitividad de infraestructura en
el mundo.

En la tabla 3, se discrimina específicamente
cuáles fueron los indicadores tenidos en cuenta
para determinar el índice de competitividad en
infraestructura, demostrando que la calidad de

País/Economía Puesto/142 Valor
Suiza 1 6,7

Singapur 2 6,6
Francia 3 6,5
Hong Kong SAR 4 6,5
Dinamarca 5 6,4
Chile 32 5,5
Uruguay 65 4,3
Ecuador 91 3,7

Colombia 95 3,6
Perú 105 3,5
Brasil 104 3,6
Argentina 108 3,5
Bolivia 112 3,4
Venezuela 128 2,9
Paraguay 137 2,5

las vías del país está por debajo de la media y que
el sistema para el transporte de carga terrestre
por carretera en Colombia se compara con las de
un Estado subdesarrollado.

Tabla 3. GCI 2011-2012. Infraestructura
Colombia: Pilar 2 (Foro Económico
Mundial, 2013)

* Los valores son en escala de 1 a 7, así: 1= Extremadamente subdesarrollado;
7= Extensivo y eficiente basado en estándares internacionales, a menos que sea
indicado por un asterisco (*).

La infraestructura y la logística se han convertido
en el desafío más grande que tiene Colombia.
Aunque se prevén inversiones millonarias en
esta materia, se siguen presentando retrasos en el
desarrollo de las vías, razón por la cual se
necesita un plan de choque que permita mejorar
la competitividad, de cara a los tratados de libre
comercio (Higuera, 2012, p.10).

Tabla 4. Evolución de las inversiones en el
modo carretero (basado en Ministerio de
Transporte, 2005, 2008, 2011)

Indicador Valor* Puesto/142
Calidad General Infraestructura 3,6 95

Calidad Vías 2,9 108

Calidad Infraestructura Férrea 1,7 99

Calidad Infraestructura Portuaria 3,4 109

Calidad Infraestructura Transporte Aéreo 4,1 94

Sillas Aéreas disponibles kms/semana, millones* 464,4 39

Año Inversión
(millones de pesos)

2000 772.494

2001 1.401.247

2002 1.268.886

2003 874.413

2004 960.931

2005 1.083.893

2006 1.777.369

2007 2.486.301

2008 1.867.236

2009 2.809.780

2010 2.848.904
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La red de carreteras del país posee
aproximadamente 128.000 kilómetros, de los
cuales 17.143 son de la red primaria, a cargo de la
nación. La financiación de la red viaria tiene un
efecto directo sobre la estructura económica de
la industria del transporte por camión. Dado que
el sistema de autopistas tiene una utilización
compartida entre el público en general y las
compañías de transporte por carretera, con
frecuencia el costo de la construcción,
mantenimiento y operación de las carreteras, se
financia inicialmente por el gobierno y luego se
traslada a los usuarios (Ballou, 1991, p.197).

Esto determina que para el transporte de carga
por carretera, es fundamental que exista una
adecuada infraestructura para el óptimo
desempeño del comercio nacional. No obstante,
las redes viales del país deben ser renovadas para
mejorar las condiciones de movilidad y generar
una disminución de los costos. Desarrollar
proyectos de infraestructura requiere grandes
niveles de inversión, voluntad política y contar
con suficientes instrumentos preventivos y de
seguimiento que anticipen cualquier imprevisto
sobre la logística de las empresas.
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CATOLICIDAD Y DISCIPLINAS - PROFESIONES

LA PASTORAL DEL MATRIMONIO DEBE FUNDARSE EN LA VERDAD *

Benedicto XVI, papa

The pastoral care of marriage must be based on truth

* Tomado de: L'OSSERVATORE ROMANO - edición en lengua española, número 49, domingo 4 de diciembre de 2011 - p.6/7-8
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LA PASTORAL DEL MATRIMONIO DEBE FUNDARSE EN LA VERDAD

La pastoral del matrimonio debe fundarse en la verdad Benedicto XVI, papa

De un escrito poco conocido del cardenal Joseph
Ratzinger publicado en 1998

A propósito de algunas objeciones contra la
doctrina de la Iglesia sobre la recepción de la
Comunión eucarística por parte de los fieles
divorciados y vueltos a casar

En I998 el cardenal Joseph Ratzinger; prefecto de la
Congregación para la doctrina de la fé, introdujo el volumen
titulado «Sulla pastorale dei divorziati risposati»,
publicado por la Libreria Editrice Vaticana en una
colección del dicasterio ( Documenti e Studi», 17). Por la«
actualidad y la amplitud de miras de este .escrito poco
conocido, proponemos su tercera parte, con el añadido de tres
notas. El texto está disponible en la web de nuestro
periódico ( ) en lenguawww.osservatoreromano.va
italiana, así como en español, inglés, francés, portugués y
alemán.

La Carta de la Congregación para la doctrina de la
fe sobre de la fe sobre de la recepción de la
Comunión eucarística por parte de los fieles
divorciados y vueltos a casar, del 14 de septiembre
de 1994, ha tenido eco vivaz en diversos lugares de
la Iglesia. Junto a muchas reacciones positivas
también se han oído no pocas voces críticas. Las
objeciones esenciales contra la doctrina y la praxis
de la Iglesia se presentan a continuación en modo
simplificado.

Algunas objeciones más significativas -sobre todo
las que se refieren a la praxis considerada más
flexible de los Padres de la Iglesia, que sería la
inspiración de la praxis de las Iglesias orientales
separadas de Roma, así como la referencia a los

principios tradicionales de la y de laepikèia aequitas
canonica han sido estudiadas profundamente por la
Congregación para la doctrina de la fe. Los
artículos de los profesores Pelland, Marcuzzi y
Rodríguez Luño han sido elaborados en el curso1

de este estudio. Los principales resultados de esa
investigación, que indican la dirección de la
respuesta a las objeciones, también serán aquí
resumidos brevemente.

1. Muchos sostienen, aduciendo algunos pasajes
del Nuevo Testamento, que la palabra de Jesús
sobre la indisolubilidad del matrimonio permita
una aplicación flexible y no pueda ser encasillada
en una categoría rígidamente jurídica. Algunos
exegetas ponen de relieve críticamente que el
Magisterio, en relación a la indisolubilidad del
Matrimonio, citaría casi exclusivamente una sola
perícopa -o sea 10, 11-12- sin considerarMarcos
otros pasajes del Evangelio de Mateo y de la
Primera Carta a los Corintios. Estos pasajes
bíblicos indicarían una cierta «excepción» a la
palabra del Señor sobre la indisolubilidad del
matrimonio, o sea en el caso de pornèia (cf. Mateo
5, 32; 19, 9) y en el caso de separación por causa de
la fe (cf. 1 7, 12-16). Estos textos seríanCorintios
indicaciones de que los cristianos, en situaciones
difíciles, habrían conocido, ya en los tiempos
apostólicos, una aplicación flexible de la palabra
de Jesús.

A esta objeción se debe responder que los
documentos magisteriales no pretenden presentar
de modo completo y exhaustivo los fundamentos
bíblicos de la doctrina sobre el matrimonio. Dejan
esta importante tarea a los expertos competentes.

1 Cf. Ángel Rodríguez Luño, , Ciudad del Vaticano, Libreria EditriceL'epicheia nella cura pastorale dei fldeli divorziati risposati, en Sulla pastorale dei divorziati risposati
Vaticana, 1998, («Documenti e Studi», I7), pp. 75-87; Piero Giorgio Marcuzzi, S.D.B., Applicazione di «aequitas et epikeia» ai contenuti della Lettera della Congregazione per
la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, ib., pp.88-98; Gilles Pelland, S.J., La pratica della Chiesa antica relativa ai fldeli divorziati risposati, ib., pp. 99-131.
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El Magisterio subraya, sin embargo, que la
doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del
matrimonio deriva de la fidelidad a la palabra de
Jesús. Jesús define claramente la praxis
veterotestamentaria del divorcio como una
consecuencia de la dureza del corazón del
hombre. Yendo más allá de la ley, Cristo se
remonta al inicio de la creación, a la voluntad del
Creador, y resume su enseñanza con las palabras:
«Lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre» ( 10, 9). Con la llegada delMarcos
Redentor, se vuelve a instaurar el matrimonio en
su forma original a partir de la creación y se sustrae
al arbitrio humano, sobre todo al del marido, pues
la mujer no tenía posibilidad de divorciarse. La
palabra de Jesús sobre la indisolubilidad del matri-
monio constituye la superación del antiguo orden
de la ley en el nuevo orden de la fe y de la gracia.
Sólo así el matrimonio puede hacer plena justicia
tanto a la vocación de Dios al amor como a la
dignidad humana, y constituirse en signo de la
alianza de amor incondicionado de Dios, es decir,
en un «Sacramento» (cf. 5, 32).Efesios

La posibilidad de separarse que Pablo señala en 1
Corintios 7, se refiere a matrimonios entre un
cónyuge cristiano y un no bautizado. La reflexión
teológica posterior ha dejado claro que
únicamente los matrimonios entre bautizados son
«sacramento», en el sentido estricto de la palabra, y
que la indisolubilidad absoluta caracteriza sólo a
estos matrimonios que se colacan en el ámbito de
la fe en Cristo. El denominado «matrimonio
natural» funda su dignidad en el orden de la
creación y está, por tanto, orientado a la
indisolubilidad. Sin embargo, en determinadas
circunstancias, puede ser disuelto a causa de un
bien más alto, como es la fe. De este modo la
sistematización teológica ha clasificado
jurídicamente la indicación de san Pablo como
privilegium paulinum, es decir, como posibilidad de
disolver, por el bien de la fe, un matrimonio no
sacramental. La indisolubilidad del matrimonio

verdaderamente sacramental permanece
salvaguardada. No se trata, pues, de una excepción
a la palabra del Señor. Volveremos sobre esto más
adelante.

Acerca de la recta comprensión de las cláusulas
sobre la , existe abundante literatura conpornèia
muchas hipótesis diferentes, incluso opuestas. No
hay unanimidad entre los exegetas sobre esta
cuestión. Muchos sostienen que se refiere a
uniones matrimoniales inválidas y no a
excepciones a la indisolubilidad del matrimonio.
Sea como fuere, la Iglesia no puede edificar su
doctrina y praxis sobre hipótesis exegéticas
inciertas, sino que debe atenerse a la clara
enseñanza de Cristo.

2. Otros objetan que la tradición patrística dejaría
espacio para una praxis más diferenciada, que
haría mayor justicia a las situaciones difíciles. A
este propósito, la Iglesia católica podría aprender
del principio de «economía» de las Iglesias
orientales separadas de Roma.

Se afirma que el Magisterio actual sólo se nutriría
de un filón de la tradición patrística, y no de la
entera herencia de la Iglesia antigua. Si bien los Pa-
dres se atuvieron claramente al principio doctrinal
de la indisolubilidad del matrimonio, algunos de
ellos toleraron, en la práctica pastoral, una cierta
flexibilidad ante situaciones difíciles concretas.
Sobre este fundamento, las Iglesias orientales
separadas de Roma habrían desarrollado más
tarde, junto al principio de la , de la fidelidadakribìa
a la verdad revelada, el principio de la , deoikonomìa
la condescendencia benévola en situaciones
difíciles. Sin renunciar a la doctrina de la
indisolubilidad del matrimonio, esas Iglesias
permitirían, en determinados casos, un segundo e
incluso un tercer matrimonio, que, por otra parte,
es diferente del primer matrimonio sacramental y
está marcado por el carácter de la penitencia. Esta
praxis nunca habría sido condenada
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explícitamente por la Iglesia católica. El Sínodo de
los obispos de 1980 habría sugerido estudiar a
fondo esta tradición, a fin de hacer resplandecer
mejor la misericordia de Dios.

El estudio del padre Pelland muestra la dirección
en que se debe buscar la respuesta a estas
cuestiones. La interpretación de cada uno de los
textos patrísticos compete naturalmente al
historiador. Debido a la difícil situación textual, las
controversias tampoco se aplacarán en el futuro.
Desde el punto de vista teológico debe afirmarse:

a. Existe un claro consenso de los Padres acerca
de la indisolubilidad del matrimonio. Puesto que
deriva de la voluntad del Señor. La Iglesia no tiene
poder alguno a ese respecto. Por ello, el
matrimonio cristiano fue distinto desde el primer
momento al matrimonio de la civilización
romana, a pesar de que en los primeros siglos no
existía todavía ningún ordenamiento canónico
propio. La Iglesia del tiempo de los Padres excluye
claramente el divorcio y las nuevas nupcias, en fiel
obediencia al Nuevo Testamento.

b. En la Iglesia del tiempo de los Padres, los fieles
divorciados y vueltos a casar nunca fueron ad-
mitidos oficialmente a la sagrada Comunión
después de un tiempo de penitencia. Es cierto, en
cambio, que la Iglesia no siempre revocó en
determinados países las concesiones en esta
materia, aunque sí se calificaban como incom-
patibles con la doctrina y la disciplina. Parece
cierto también que algunos Padres, por ejemplo,
san León Magno, buscaron soluciones
«pastorales» para raros casos límite.

c. Sucesivamente se produjeron dos desarrollos
contrapuestos:
- En la Iglesia imperial posterior a Constantino

se buscó, debido al progresivo entrelazamiento
del Estado y la Iglesia, una mayor flexibilidad y
disponibilidad al compromiso en situaciones

matrimoniales difíciles. Una tendencia
semejante se dio en el ámbito gálico y
germánico hasta la reforma gregoriana. En las
Iglesias, orientales separadas de Roma, este
desarrollo continuó posteriormente en el
segundo milenio y condujo a una praxis cada:
vez más liberal. Hoy en día, en muchas Iglesias
orientales existe una serie de motivos de
divorcio, es más, se ha desarrollado una
«teología del divorcio», que de ningún modo
resulta conciliable con las palabras de Jesús
sobre la indisolubilidad del matrimonio. En el
diálogo ecuménico, este problema se debe
afrontar claramente.

- En Occidente, gracias a la reforma gregoriana,
se recuperó la concepción originaria de los
Padres. El concilio de Trento sancionó en
cierto modo este desarrollo y fue propuesto de
nuevo como doctrina de la Iglesia en el concilio
Vaticano II.

La praxis de las Iglesias orientales separadas de
Roma, que es consecuencia de un complejo
proceso histórico, de una interpretación cada vez
más liberal -que progresivamente se alejaba de la
Palabra del Señor- de algunos pasajes patrísticos
oscuros, así como de un influjo no despreciable de
la legislación civil, por motivos doctrinales, no
puede ser asumida por la Iglesia católica. Es
inexacta la afirmación de que la Iglesia católica
simplemente habría tolerado la praxis oriental.
Ciertamente Trento no la condenó formalmente.
Los canonistas medievales, sin embargo, hablaban
continuamente de ella como de praxis abusiva.
Además, hay testimonios de que grupos de fieles
ortodoxos, al convertirse al catolicismo, debían
firmar una confesión de fe que incluía una
indicación expresa sobre la imposibilidad de un
segundo matrimonio.

3. Muchos proponen que se permitan
excepciones a la norma eclesial, basándose en los
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tradicionales principios de la y de laepikèia aequitas
canonica.

Se dice que algunos casos matrimoniales no
pueden ser regulados en el fuero externo. La
Iglesia no sólo podría relegar las normas jurídicas,
sino que debería también respetar y tolerar la
conciencia de cada uno. Las doctrinas
tradicionales de la podríanepikèia aequitas canonica
justificar, tanto desde el punto de vista de la
teología moral como desde el punto de vista,
jurídico, una decisión de la conciencia que se aleje
de la norma general. Sobre, todo en el tema de la
recepción de los sacramentos, la Iglesia debería
dar pasos adelante y no sólo ofrecer,
prohibiciones a los fieles.

Las dos contribuciones de los profesores
Marcuzzi y Rodríguez Luño ilustran esta compleja
problemática. A este propósito hay que distinguir
claramente, tres tipos de cuestiones:

a. La epikèia y la aequitas canonica tienen gran
importancia en el ámbito de las normas humanas
y puramente eclesiales, pero no pueden aplicarse
en el ámbito de las normas sobre las que la Iglesia
no posee ningún poder discrecional. La
indisolubilidad del matrimonio es una de estas
normas, que se remontan al Señor mismo y, por
tanto, son designadas como normas de «derecho
divino». La Iglesia no puede ni siquiera aprobar
prácticas pastorales -por ejemplo, en la pastoral de
los sacramentos- que contradigan el claro
mandamiento del Señor. En otras palabras, si el
matrimonio precedente de unos fieles divorciados
y vueltos a casar era válido, en ninguna
circunstancia su nueva unión puede considerarse
conforme al derecho; por tanto, por motivos
intrínsecos, es imposible que reciban los

sacramentos. La conciencia de cada uno está
vinculada, sin excepción, a esta norma.2

b. La Iglesia, en cambio, sí tiene el poder de
especificar qué condiciones deben cumplirse para
que un matrimonio sea considerado como
indisoluble según la enseñanza de Jesús. En línea
con las afirmaciones paulinas de , la1 Corintios 7
Iglesia estableció que solamente dos cristianos
pueden contraer un matrimonio sacramental.
Desarrolló las figuras jurídicas del privilegium
paulinum privilegium petrinumy del . Con referencia a
la cláusula sobre la de Mateo ypornèia Hechos 15,
20, formuló impedimentos matrimoniales.
Además, especificó, cada vez más nítidamente, los
motivos de nulidad matrimonial y desarrolló
ampliamente los procedimientos judiciales. Todo
esto contribuyó a delimitar y precisar el concepto
de matrimonio indisoluble. Cabe decir que, de este
modo, también la Iglesia occidental dio espacio al
principio de la , sin manipular laoikonomìa
indisolubilidad del matrimonio.

En esta línea se coloca también el posterior
desarrollo jurídico del Código de derecho
canónico de 1983, que otorga fuerza de prueba a
las declaraciones de las partes. Conforme a ello,
según la opinión de personas competentes,
parecen prácticamente excluidos los casos en que
1a invalidez de un matrimonio no pueda ser
demostrada por vía jurídica, Las cuestiones
matrimoniales deben resolverse en el fuero
externo, ya que el matrimonio tiene esencialmente
un carácter público-eclesial y está regido por el
principio fundamental nemo iudex in propria causa
(«nadie es juez en causa propia»). Por eso, si unos
fieles divorciados y vueltos a casar consideran que
es inválido su matrimonio anterior, están
obligados a dirigirse al tribunal eclesiástico

2 En este sentido, vale la regla general reiterada por el Papa Juan Pablo II en la Exhortación apostólica postsinodal , 84: «La reconciliación en elFamiliaris consortio
sacramento de la Penitencia -que les abriría el camino al sacramento eucarístico- puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la
Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo
concretamente que, cuando el hombre y la mujer, por motivos serios -como, por ejemplo, la educación de los hijos- no pueden cumplir la obligación de la
separación, "asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos"». Véase también Benedicto XVI,
Exhortación apostólica postsinodal , 29.Sacramentum caritatis
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competente, que deberá examinar objetivamente
el problema y aplicar todas las posibilidades
jurídicas disponibles.

c. No se excluye, ciertamente, que en los procesos
matrimoniales sobrevengan errores. En algunas
partes de la Iglesia no existen todavía tribunales
eclesiásticos que funcionen bien. Otras veces los
procesos se alargan excesivamente. En algunos
casos se dictan sentencias problemáticas. No
parece que se excluya, en principio, la aplicación
de la epikèia en el «fuero interno», La Carta de la
Congregación para la doctrina de la fe de 1994
alude a este punto cuando dice que con las nuevas
vías canónicas debe ría excluirse, «en la medida de
lo posible», toda divergencia entre la verdad
verificable en el proceso y la verdad objetiva (cf.
Carta, n. 9). Muchos teólogos opinan que los fieles
deban atenerse, también en el «fuero interno», a
los juicios del tribunal eclesiástico, aun cuando les
parezcan falsos. Otros sostienen que en el «fuero
interno» cabe pensar en excepciones, porque en el
ordenamiento jurídico no se trata de normas de
derecho divino, sino eclesiástico. Este asunto
exige más estudios y clarificaciones. A fin de evitar
arbitrariedades y proteger el carácter público del
matrimonio -sustrayéndolo al juicio subjetivo-
deberían dilucidarse de modo muy preciso las
condiciones para dar por cierta una «excepción».

4. Algunos acusan al actual Magisterio de
involución respecto al Magisterio del Concilio, y
de proponer una visión preconciliar del
matrimonio.

Algunos teólogos afirman que, en la base de los
nuevos documentos magistrales sobre temas
matrimoniales habría una concepción naturalista y
lega lista del matrimonio. El acento estaría puesto
sobre el contrato entre los esposos y sobre el ius in
corpus. El Concilio habría superado esta
comprensión estática al describir el matrimonio
de un modo más personalista, como pacto de
amor y de vida. Con ello habría abierto

posibilidades de resolver más humanamente
situaciones difíciles. Desarrollando esta línea de
pensamiento, algunos estudiosos se preguntan si
no cabría hablar de «muerte del matrimonio»,
cuando se desvanece el vínculo personal de amor
entre dos esposos. Otros suscitan la vieja cuestión
de si el Papa no tendría, en esos casos, la
posibilidad de disolver el matrimonio.

Quien lea atentamente los recientes
pronunciamientos eclesiásticos, reconocerá que
sus afirmaciones centrales se fundan en la Gaudium
et spes y desarrollan, con rasgos totalmente
personalistas y sobre la vía indicada por el
Concilio, la doctrina allí contenida. Es inadecuado
contraponer la visión personalista a la visión
jurídica del matrimonio. El Concilio no ha roto
con la concepción tradicional del matrimonio, sino
que la ha hecho avanzar. Cuando, por ejemplo, se
repite continuamente que el Concilio ha sustituido
el concepto estrictamente jurídico de «contrato»
por el más amplio y teológicamente más profundo
de «pacto», no cabe olvidar que «pacto» contiene
también el elemento de «contrato», por mucho que
lo sitúe en una perspectiva más amplia. Que el
matrimonio vaya mucho más allá de lo puramente
jurídico y se asiente en la hondura de lo humano y
en el misterio de lo divino, en realidad se ha
afirmado siempre con la palabra «sacramento», si
bien ciertamente no se ha puesto a menudo en el
candelero con la claridad que el Concilio ha dado a
esos aspectos. El derecho no lo es todo, pero es
una parte irrenunciable, una dimensión del todo.
No existe un matrimonio sin normativa jurídica,
que lo inserte en un conjunto global de sociedad e
Iglesia. Si la reforma del derecho después del
Concilio afecta también al ámbito del matrimonio,
esto no es traicionar al Concilio, sino llevar a cabo
sus disposiciones.

Si la Iglesia aceptase la teoría de que un
matrimonio ha muerto cuando los cónyuges dejan
de amarse, entonces con ello aprobaría el divorcio
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y mantendría la indisolubilidad del matrimonio
sólo verbalmente y no de hecho. La opinión de
que el Papa podría disolver un matrimonio
sacramental, consumado, irremediablemente
fracasado, debe calificarse como errónea. Tal
matrimonio no puede ser disuelto por nadie. En la
celebración nupcial, los esposos se prometen
fidelidad hasta la muerte.

Recientes estudios plantean la cuestión de si los
cristianos no creyentes -bautizados que nunca han
creído o que ya no creen en Dios- pueden
verdaderamente contraer matr imonio
sacramental. En otras palabras, debería aclararse si
todo matrimonio entre dos bautizados es ipso facto
sacramental. De hecho, el Código mismo indica
que sólo el contrato matrimonial «válido» entre
bautizados es a la vez sacramento (cf. Codex iuris
canonici, can. 1055 § 2). A la esencia del sacramento
pertenece la fe; queda por aclarar la cuestión
jurídica acerca de qué evidencia de «no fe» implica
que no se realice un sacramento.3

5. Muchos afirman que la actitud de la Iglesia en la
cuestión de los fieles divorciados y vueltos a casar
es unilateralmente normativa y no pastoral.

Una serie de objeciones críticas contra la doctrina
y la praxis de la Iglesia concierne a problemas de
carácter pastoral. Se dice, por ejemplo, que el
lenguaje de los documentos eclesiales sería
demasiado legalista, que la dureza de la ley
prevalecería sobre la comprensión hacia
situaciones humanas dramáticas. El hombre de
hoy no podría compren der ese lenguaje. Mientras
Jesús habría atendido a las necesidades de todos
los hombres, sobre todo de los marginados de la
sociedad, la Iglesia, por el contrario, se mostraría
más bien como juez, que excluye de los

sacramentos y de ciertas funciones públicas a
personas heridas.

Se puede indudablemente admitir que las formas
expresivas del Magisterio eclesial a veces no
resultan fácilmente comprensibles y deben ser
traducidas por los predicadores y catequistas al
lenguaje que corresponde a las diferentes
personas y a su ambiente cultural. Sin embargo,
debe mantenerse el contenido esencial del
Magisterio eclesial, pues transmite la verdad
revelada y, por ello, no puede diluirse en razón de
supuestos motivos pastorales. Es ciertamente
difícil transmitir al hombre secularizado las
exigencias del Evangelio. Pero esta dificultad
pastoral no puede conducir a compromisos con la
verdad. En la encíclica , Juan PabloVeritatis splendor
II rechazó claramente las soluciones denominadas
«pastorales» que contradigan las declaraciones del
Magisterio (cf. ., 56).ib

Por lo que respecta a la posición del Magisterio
acerca del problema de los fieles divorciados y
vueltos a casar, se debe subrayar además que los
recientes documentos de la Iglesia unen de modo
equilibrado las exigencias de la verdad con las de la
caridad. Si en el pasado a veces la caridad quizá no
resplandecía suficientemente al presentar la
verdad, hoy en día, en cambio, el gran peligro es
callar o comprometer la verdad en nombre de la
caridad. La palabra de la verdad puede,
ciertamente, doler y ser incómoda; pero es el
camino hacia la curación, hacia la paz y hacia la
libertad interior. Una pastoral que quiera
auténticamente ayudar a la persona debe apoyarse
siempre en la verdad. Sólo lo que es verdadero
puede, en definitiva, ser también pastoral.
«Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres» ( 8, 32).Juan

3 Durante un encuentro con el clero de la diócesis de Aosta, el 25 de julio de 2005, el Papa Benedicto XVI afirmó, sobre esta difícil cuestión, que «es
particularmente dolorosa la situación de los que se casaron por la Iglesia, pero no eran realmente creyentes y lo hicieron por tradición, y luego, hallándose en un
nuevo matrimonio inválido se convierten, encuentran la fe y se sienten excluidos del Sacramento. Realmente se trata de un gran sufrimiento. Cuando era prefecto
de la Congregación para la doctrina de la fe, invité a diversas Conferencias episcopales y a varios especialistas a estudiar este problema: un sacramento celebrado
sin fe. No me atrevo a decir si realmente se puede encontrar aquí un momento de invalidez, porque al sacramento le faltaba una dimensión fundamental. Yo
personalmente lo pensaba, pero los debates que tuvimos me hicieron comprender que el problema es muy difícil y que se debe profundizar aún más».
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SÍNTESIS
Se estudian los procesos de localización de las grandes superficies comerciales en la conurbación
Pereira–Dosquebradas, en el período 1994-2010, y su relación con las características de centralidad de
dicha conurbación. El fundamento teórico es la Teoría del Lugar Central y sus desarrollos posteriores,
a partir de las corrientes de interacción espacial. El ejercicio consideró algunas mediciones de
centralidad para la conurbación y un trabajo de campo que permitió, a través de la aplicación de una
encuesta a las grandes superficies comerciales, identificar los factores que han incidido en los procesos
de localización de las grandes superficies en la zona urbana de Pereira y Dosquebradas.

DESCRIPTORES
Procesos de localización, grandes superficies, centralidad.

ABSTRACT
This article studies the location processes for large shopping areas in the conurbation Pereira-
Dosquebradas, in the period 1994-2010, and its relationship with the centrality characteristics of the
conurbation. The theoretical background is the Central Place Theory and its subsequent
developments, beginning from the spatial interaction flows. The exercise considered some
measurements of centrality for conurbation and a field work that allowed, through the application of
a survey to large shopping areas, to identify the factors that have influenced the processes for the
localization of these large commercial surfaces in the city of Pereira and Dosquebradas.
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Localization processes, large surfaces, centrality.

Procesos de localización de las grandes superficies comerciales
en la conurbación Pereira – Dosquebradas

Lady Jazzmín Salcedo Rodríguez
Jaime Alberto Echeverry Restrepo

Mario Alberto Gaviria Ríos

100



3

Páginas PáginasPáginas No. 90

PROCESOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS GRANDES SUPERFICIES
COMERCIALES EN LA CONURBACIÓN PEREIRA – DOSQUEBRADAS

Para citar este artículo: Salcedo R., Lady J., Correa V., ., (2011). “PEcheverry R Jaime A., Gaviria R., Mario A. rocesos de localización de las grandes
superficies comerciales en la conurbación Pereira – Dosquebradas”. En: Revista Académica e Institucional, Páginas de la UCP, Nº 90, (julio - diciembre 2011);
p. 99 - 114

Primera versión: recibida 02 de noviembre de 2011 Versión Final: aprobada. 26 de enero de 2012

En las últimas décadas, en Colombia y el mundo
las prácticas comerciales han experimentado
transformaciones significativas con el desarrollo
de las l lamadas “grandes superficies
comerciales”, que ofrecen una serie de rasgos y
características especiales y se adaptan de manera
competitiva a las estructuras de consumo de las
sociedades actuales, propiciando así un uso
masivo y generalizado (Serrano, s.f.).

La dinámica de la actividad comercial en la
conurbación Pereira – Dosquebradas no ha sido1

ajena a esas transformaciones. En una
perspectiva histórica, a finales del siglo XIX se
inicia el reconocimiento de Pereira como un
centro del comercio (Jaramillo, 1983), gracias a
que la ciudad se convirtió en ruta obligada para el
intercambio entre antioqueños y caucanos.
Productos como el caucho, el cacao, el tabaco y
las mercancías importadas a través del puerto de
Buenaventura, terminaron incorporando el
territorio al engranaje del comercio de manera
notoria.

A partir de ese desarrollo, en las primeras
décadas del siglo XX se presenta un potencial
aumento del comercio en casi todas las ramas,
cubriendo la mayoría de las necesidades de los
habitantes, incursionando incluso en el campo
mayorista. De ese modo, a mediados del siglo un
censo realizado por la ANDI contabilizó 1.517

establecimientos comerciales registrados, en los
que se ocupaban 4.022 personas. Se conformó
así una estructura comercial de pequeña y
mediana escala, con inversión de empresarios de
la ciudad (Jaramillo, 1983).

Sin embargo, a finales del siglo XX se da inicio a
una nueva dinámica, caracterizada por la llegada
de grandes almacenes de inversionistas de
diferentes partes del país y del mundo, como es el
caso de Almacenes La 14 y Makro. En el
desarrollo de ese proceso, a comienzos del siglo
XXI se observa en el territorio una instalación
paulatina de empresas comerciales, de inversión
externa nacional y extranjera, que genera
cambios en la estructura comercial de la ciudad:
predominio del formato “grandes superficies”,
alto componente de inversión externa, nacional
y extranjera.

Las razones de ese cambio estructural del
comercio de la conurbación no son del todo
claras y hasta el momento solo se cuenta con
estudios que describen el fenómeno, por lo que
el propósito es responder a la pregunta sobre los
factores de orden económico y espacial que
explican los procesos de localización de las
grandes superficies comerciales en la
conurbación Pereira-Dosquebradas (Salcedo y
Echeverry, 2011).

1 Conurbación es un concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. Así, la conurbación define una
extensa área urbana resultante de la unión de varios núcleos urbanos producto de su crecimiento; no obstante las distintas unidades que lo componen conserven
su independencia funcional y dinámica. Así pues, la conurbación se compone de varias ciudades que se diferencian funcional y orgánicamente y cada una de ellas
presenta una organización propia del espacio.
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Para ello, se parte de los puntos de vista de la teoría
del lugar central, de Christaller, y sus desarrollos
posteriores, modelo gravitacional y enfoques de
interacción espacial, a partir de los cuales se
explican las particularidades que mueven los
procesos de localización de las actividades
comerciales. Estas teorías relacionan dichos
procesos de localización con variables como la
centralidad y accesibilidad, la población, la
atractividad del territorio y las economías de escala.

Con base en algunos índices de centralidad que
proporciona la economía urbana y los hallazgos
de otros estudios (Externado, 2010), se
describen las condiciones de centralidad
geográfica y funcional de la conurbación, así
como las condiciones de accesibilidad que
observa este mismo territorio. Se evidencia que
la conurbación Pereira-Dosquebradas es un
lugar central en la ciudad región Eje Cafetero , lo2

cual es un atractivo tanto para inversionistas
como para consumidores.

A partir de una encuesta aplicada a las grandes
superficies comerciales instaladas en la
conurbación, se identifican como factores que
han incidido en su localización las variables
relacionadas con la centralidad, accesibilidad y
atractividad del territorio; la densidad
poblacional de la conurbación y la ciudad región;
así como algunas decisiones de política pública
en el ámbito local.

La teoría sobre los procesos de localización
comercial

El problema de la localización de la actividad
productiva ha sido asumido por la economía
espacial desde distintas perspectivas. Entre ellas

se cuenta la teoría de la renta de la tierra, de
Johann Heinrich Von Thünen, que trata de
responder como se distribuyen las actividades
económicas en un plano isotrópico para atender
un mercado concentrado en un lugar específico;
la Teoría del Lugar Central, de ChristallerWalter
y August Lösch y la teoría del mínimo costo, de
Alfred Weber, que asumen la presencia de
economías de escala y costos de transporte para
establecer la ubicación más adecuada de una
planta de producción o de prestación de
servicios; y de manera más reciente, la Nueva
Geografía Económica, que incorpora en el
análisis las economías de aglomeración en un
escenario de competencia imperfecta, para
explicar los procesos de localización (Venables,
Krugman y Fujita, 1999; Gaviria, 2010).

El problema que se plantearon originalmente
Christaller y L fue el de la localizaciónösch
óptima de las actividades comerciales y de
servicios en una región cualquiera, partiendo de
consideraciones específicas sobre la población y
las características del territorio. De acuerdo con
lo anterior, a partir de la Teoría del Lugar Central,
en adelante TLC, es posible abordar la discusión
sobre los factores de localización de las grandes
superficies comerciales en la conurbación
Pereira–Dosquebradas.

Los postulados de la TLC se basan en una serie
de supuestos, como la presencia de las
economías de escala en las tecnologías de
producción existentes; la consideración del
territorio como un plano isotrópico y sin
fronteras, en el cual la población está distribuida
de manera homogénea y los habitantes cuentan
con condiciones de demanda similares (nivel de
ingreso y gustos); la población se puede

2 La ciudad–región es una categoría de reciente uso en el análisis de la planificación y la sociología latinoamericana, que hace referencia a diferentes unidades
territoriales fuertemente urbanizadas, en estrecha relación mutua y con un alto grado de conexión con otras regiones en las denominadas redes globales (Pineda,
2001). La ciudad región Eje Cafetero fue definida reconociendo la estrecha relación que existe entre sus características ambientales y los procesos de desarrollo.
En su territorio se comparten ecosistemas prioritarios para la retención y regulación del agua (como los sistemas de páramos y subpáramos de la cordillera
Central; las cuencas altas de los ríos Otún, Consota, Chinchiná o La Vieja); lo mismo que las áreas naturales protegidas compartidas y diversas amenazas naturales
y antrópicas comunes (Rodríguez y Arango, 2003).
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desplazar en todas las direcciones con la misma
facilidad (condiciones de accesibilidad); y se
cuenta con un solo sistema de transporte, siendo
la tarifa variable de acuerdo con el recorrido,
independientemente de la dirección que se tome
en el plano. Además, los consumidores y
productores actúan de manera racional y el
precio de cada producto está definido en
condiciones de competencia.

La TLC plantea el problema de localización
óptima de las actividades comerciales y de
servicios basada en los supuestos antes
mencionados y partiendo de la inclusión de dos
conceptos claves: el umbral de demanda y el
alcance físico o área de mercado. El primero fue
definido como las ventas mínimas que le
garantizan a una empresa obtener la tasa de
ganancia media que le ofrece el mercado; el
segundo, como la mayor distancia que el
consumidor está dispuesto a recorrer para
adquirir un bien o servicio. De lo anterior se
deduce que para garantizar la continuidad de un
negocio siempre el umbral debe ser menor o
igual al alcance (Gaviria, 2010).

Naturalmente, los consumidores estarán menos
dispuestos a desplazarse grandes distancias para
adquirir bienes y servicios de menor complejidad,
por lo que este tipo de bienes y servicios tiende a
tener un menor alcance físico. De manera
correspondiente y dada su menor complejidad,
estos bienes y servicios exigen un menor umbral
de demanda. Caso contrario se da con los bienes y
servicios de alta complejidad, para los cuales es
mayor la disposición al desplazamiento y se
requiere un umbral de demanda mayor.

A partir de ello, la TLC determina la elasticidad
de la demanda con respecto a la distancia, con
base en la función de demanda neoclásica.
Tomando el precio real de un bien o servicio
como igual a la suma del precio del mercado y

los costos del traslado para adquirir dicho bien,
se puede esperar que los bienes de baja
complejidad observen una elasticidad de
demanda a la distancia mayor que uno. A su vez,
los bienes de alta complejidad tienden a mostrar
una elasticidad demanda a la distancia menor a
uno (Gaviria, 2010).

Entonces, si se suponen productos homogéneos
y competencia perfecta (por lo que sus precios
de mercado son iguales), en un plano isotrópico
sin barreras al movimiento y en el que los costos
de transporte son exactamente proporcionales a
la distancia, para el consumidor resulta más
ventajoso adquirir el bien X en la unidad
comercial más cercana a su lugar de origen.
Atendiendo a esto, una firma ubicará su planta
en un lugar que le garantice el umbral de
demanda, y para ampliar su alcance físico,
tenderá a hacerlo en lugares centrales que
favorecen la accesibilidad y un mayor
cubrimiento de población, dado que al enfrentar
economías de escala no resulta racional
desarrollar un amplio número de plantas que le
permitan atender una mayor población.

Como ha sido claramente desarrollado por la
economía industrial, las economías de escala se
presentan cuando los costos medios descienden
a medida que la producción de una empresa
crece. Dado que se supone el caso de una firma
que opera en un mercado competitivo y
disponen de una tecnología que le permite la
explotación de economías de escala, las plantas
de comercialización no se distribuyen de manera
homogénea en el plano isotrópico, sino que
tienden a ubicarse en un lugar central del mismo
(Venables et al.,1999). Esta situación se ve
reflejada en la figura 1, donde se considera la
presencia de economías de escala sin límites.

El comportamiento descrito en la figura 1
muestra que los costos medios de producción
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(eje vertical) disminuyen a medida que aumenta
la escala de producción (eje horizontal), lo cual
fuerza una caída en el costo total por unidad de
producción. Pero los costos de transporte, que
aumentan con la distancia (eje horizontal),
generan una fuerza opuesta que termina
imponiéndose a partir del punto i por lo que“ ”,
desde el mismo se genera un aumento de los
costos unitarios totales de producción (curva T).
El nivel final de producción resultará entonces
de la armonía entre los costos de transporte y las
economías de escala, siendo posible un nivel de
producción “i si y solo si la demanda es”
suficiente para que la empresa pueda reducir sus
costos unitarios en relación con sus
competidores (Polése, 1998).

Figura 1. Costo de transporte y economías
de escala (Polése, 1998)

La acción paralela de los costos de transporte y
las economías de escala genera dos resultados
posibles: de un lado, puede motivar la decisión
de concentrar la producción en un punto central;
siempre que los rendimientos de escala sean
importantes y los costos de transporte bajos,
tendrá lugar una fuerte concentración de la
producción. De otro lado, no se dará esa
concentración de la producción en un único
lugar cuando los costos de transporte son tan
elevados que superan ampliamente las
economías de escala (Polése, 1998; Camagni,
2005; Gaviria, 2010).

Fuente: Polése, 1998

Esa concentración de la producción favorece, a
su vez, el surgimiento de economías de
aglomeración y, en esa medida, atrae nueva
inversión productiva e impulsa el desarrollo
regional (Aznar y Vinas, 2005). Siguiendo a
Camagni (2005), si se define el término
economías de aglomeración como aquellas
ventajas que se derivan de una estructura espacial
concentrada, se pueden clasificar tales
economías en:

• Internas a la empresa: Economías de escala de
tipo productivo, distributivo y financiero, que
favorecen la conformación de un menor
número de empresas de mayor tamaño, que
atienden áreas de mercado no superpuestas
por las unidades productivas individuales.

• Externas a la empresa e internas a la industria:
Economía s de loca l i z ac ión por
concentración de empresas de una misma
industria, que se derivan de la posibilidad de
compartir:
- Conformación de un mercado de mano de

obra especializado
- Servicios y suministros especializados
- Difusión de conocimiento (ósmosis

tecnológica)

• Externas a la industria: Economías de
urbanización que se derivan de la posibilidad
de compartir:
- Buena infraestructura
- Mercados conjuntos de trabajo cualificado
- Servicios institucionales.

De manera complementaria, el principio
gravitacional (derivado de la teoría física de la
gravedad de Newton) sugiere reconsiderar la idea
defendida originalmente por la TLC según la cual
los consumidores acuden de manera sistemática a
los establecimientos comerciales más cercanos
(Gaviria, 2010). Para esa perspectiva, los flujos de
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compradores que se presentan entre dos
localidades tienen una relación positiva con el
tamaño de la población de cada localidad y
negativa con el cuadrado de las distancias entre
ellas. Es decir, la intensidad de la interacción que
se da entre dos localidades “i” y “j” ( ) se puedeIij

calcular como cociente entre el producto de los
tamaños poblacionales ( ) y el cuadrado de lasP
distancias ( ) entre las dos localidades (Garrochod ,
2003) (ecuación 1):

Chasco y García (2000) describen el
planteamiento gravitacional como un modelo
determinista basado en la dinámica de
compensación de dos variables; una de masa o
atracción, población de las localidades que
atraen comercialmente; y otra de fricción o
frenado, la distancia que separa cada punto de
atracción.

Relacionado con el planteamiento anterior, la
que se conoce como Teoría de la interacción
e s p a c i a l ( T I E ) a r g u m e n t a q u e e l
comportamiento de los consumidores responde
a dos fuerzas opuestas, los costos de transporte,
que inhiben los flujos entre localidades, y la
atractividad de las unidades comerciales, que los
animan. Así entonces, los consumidores valoran
la utilidad que genera la atractividad del lugar
(imagen, precios, calidad de la atención, variedad
de productos y/o servicios, entre otros) frente a
la desutilidad generada por los costes de
transporte que debe cubrir para llegar hasta el
establecimiento, y en función de ello definen la
unidad comercial para hacer sus compras.

La TIE muestra que en la mayoría de casos el
efecto negativo de los costes de transporte puede
ser suplido por los atractivos que posea una

localidad o unidad comercial. Para su
formalización, señala que la utilidad de un
consumidor por acudir desde un lugar “i” a un
establecimiento o localidad “j” (U ) es igual alij

producto de los costos de transporte que
ocasionan el desplazamiento (C ) y la medida de-b

ij

atractividad que el lugar ofrece (W ), donde ya

j a b
son parámetros que reflejan la sensibilidad del
consumidor (ecuación 2).

Si se adiciona el número de consumidores
potenciales situados en el lugar de origen (Pi) se
obtiene un indicador de flujo de consumidores
del lugar de origen al establecimiento comercial
(F ) (ecuación 3):IJ

Desde esa última perspectiva, además de la
centralidad, la accesibilidad y las economías de
aglomeración, la población y la atractividad que
ofrece un territorio adquieren una especial
importancia como factores determinantes de los
procesos de localización de las actividades
comerciales.

Antecedentes de investigación

A nivel local solo se cuenta con un estudio previo
(Ríos, Rivera y Villegas, 2010) que aborda la
pregunta sobre los procesos localización
comercial, el cual no incluyó en la muestra
analizada a las grandes superficies ubicadas en la
conurbación Pereira Dosquebradas. En su
trabajo, los autores aplicaron una encuesta a
empresarios comerciales, en la que se les3

consultaba sobre los criterios que orientaron su
localización en el territorio, encontrando como
variables relevantes la centralidad y la distancia,

−

−

3 La muestra consideró 218 establecimientos comerciales inscritos en FENALCO.
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que permiten una mayor cercanía con las
diversas regiones, generan posibilidades de
ampliar el mercado y facilitan los tiempos de
entrega proveedor–empresa-cliente; los costos
de la tierra; la facilidad de movilización de los
trabajadores y los incentivos fiscales, siendo
estos últimos menos representativos ya que no
los perciben como un factor diferenciador en su
estructura de costos.

Charterina y Zorrilla (2008) analizaron para
Donostia-San Sebastián (España) cómo influye
la posición urbanística de una zona comercial, en
términos de accesibilidad, centralidad y modo de
desplazamiento del consumidor, sobre la
decisión de un agente consumidor al momento
de elegir un determinado lugar para realizar sus
compras, mediante el uso de funciones de
regresión logística. En su estudio utilizaron una
muestra de 37.818 actos de compra revisados a
través de una encuesta aplicada a 6.573 personas
residentes de Donostia. En los resultados se
evidencia como factores determinantes la
centralidad y continuidad comercial y la facilidad
para el desplazamiento peatonal; mientras que el
índice de atracción gravitacional resulta
importante para los actos de compra de
alimentación seca, productos para el hogar,
equipamiento comercial y otros equipamientos.

En su investigación aplicada en las provincias
españolas, Serrano (s.f.) abordó el estudio de las
pr incipa les cadenas comercia les que
predominan en el sector, haciendo especial
referencia a las estrategias de localización de los
hipermercados. Para ello empleó variables como
la densidad poblacional, la centralidad urbana,
los niveles de renta de los habitantes y las
decisiones políticas. Los resultados mostraron
que los hipermercados se sitúan en lugares con
mayor dens idad pob l a c iona l ( á r e a s
metropolitanas y municipios poblados),
preferiblemente en las zonas más centrales; las

decisiones políticas pueden promover u
obstaculizar los procesos de instalación de estos
establecimientos comerciales; y que los ingresos
de los habitantes no son determinantes en la
estrategia de localización adoptada por estos
establecimientos.

Fernández (1992) analizó los factores de
localización del comercio en la zona de
Valladolid mediante la consideración de
variables como la población, la accesibilidad, el
ingreso per cápita de los habitantes, la
centralidad urbana y la especialización del uso
del suelo. El autor encontró que la mayoría de los
establecimientos comerciales especializados se
ubican en el centro tradicional de la ciudad,
desde donde logran captar la demanda gracias a
las adecuadas condiciones de accesibilidad,
concluyendo que ella constituye el principal
determinante de la localización comercial en el
territorio estudiado.

Herrera y Rubilar (2005) estudiaron los procesos
de localización espacial en la ciudad de Santiago
de Chile utilizando modelos matemáticos y
herramientas de representación gráfica,
amparados en autores clásicos como Von
Thünen y Christaller y los matemáticos Fermat y
Torricelli. La metodología comprendió
básicamente una fuerte recopilación de datos de
distintas variables de población, como densidad,
nivel y distribución del ingreso, flujos
vehiculares, oferta y servicios de transporte y uso
del suelo. Con ello se recopiló evidencia que
muestra que la localización de los centros
comerciales se hace en función del mercado
objetivo al cual se quiere llegar, para lo cual no
pesan los aspectos de infraestructura pues,
dependiendo de la escala espacial a la que se
quiere apostar, las inversiones son tan elevadas
que las necesidades de infraestructura son
evaluadas dentro de las inversiones a considerar.
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Según la literatura anterior, la centralidad destaca
como factor fundamental en los procesos de
localización comercial; asimismo, los costos de
transporte, la densidad poblacional, la
atractividad del lugar, la accesibilidad, la renta
per cápita y las decisiones de política pública son
variables claves para los empresarios a la hora de
afrontar la decisión de localizar sus instalaciones
comerciales.

Factores de localización de las grandes
superficies en la conurbación Pereira
Dosquebradas

Se definieron como grandes superficies aquellos
establecimientos con un área destinada para la
actividad comercial de mínimo 2500 m , con2

atributos de atractividad a partir de ofertas
comerciales múltiples como los servicios de
supermercado, venta de electrodomésticos, ropa
y artículos de ferretería en general, entre otros;
que prestan servicios adicionales como los
financieros, restaurante, parqueaderos y
guarderías; y pueden estar conformados como
una sola unidad comercial o unidades
comerciales múltiples.

Bajo ese concepto, se conformó una población
de 12 grandes superficies instaladas en
conurbación Pereira–Dosquebradas en el
período 1994–2010 y se aplicó una encuesta a 10
de ellas, para obtener evidencias sobre los4

factores que incidieron en la decisión de
localización espacial de sus plantas de
distribución. Una síntesis de los resultados de la5

encuesta está contenida en la tabla 1.

El 90% de las empresas encuestadas reconoce
haber encontrado grandes ventajas de
localización en la conurbación, en tanto este

territorio está situado geográficamente en el
centro del Eje Cafetero y con un alto nivel de
accesibilidad, lo cual se traduce en un gran
potencial comercial por ser un paso obligado de
poblaciones circundantes. Frente a esto último,
la totalidad de las grandes superficies
comerciales encuestadas considera que la
conurbación es un territorio accesible para los
habitantes del Eje Cafetero, gracias a las vías
municipales e intermunicipales con que cuenta,
la infraestructura vial y la cercanía de las
ciudades.

Relacionado con lo anterior, siete de las grandes
superficies encuestadas consideran importante
para su negocio la ubicación geográfica de la
conurbación en el centro del triángulo de oro de
Colombia, lo que convierte al territorio en un
corredor obligatorio para proveedores y le
genera una cercanía a las áreas de influencia en el
ámbito nacional, especialmente a las tres
ciudades de las que provienen en su mayoría los
insumos para la actividad, propiciando un
ahorro en distancia y costos de transporte.

A partir de esas condiciones de centralidad y
accesibilidad, las grandes superficies encuentran
un potencial de mercado en el tamaño de la
población de la conurbación y la ciudad región
Eje Cafetero, lo cual fue destacado como un
factor primordial en la decisión de localización
por el 90% de las empresas encuestadas. A ello
se suma la importancia atribuida a la cercanía de
las ciudades que integran la ciudad región.

En clara coherencia con lo anterior, el 90% de las
plataformas comerciales encuestadas encuentra
en los flujos poblacionales que tienen lugar entre
los municipios del Eje Cafetero y Cartago una
clara ventaja para su actividad comercial, lo cual

4 De acuerdo con la definición de partida, estas fueron las superficies que hicieron parte de la población y contestaron la encuesta: Alkosto, Homecenter,
Almacenes La 14, Centro Comercial Arboleda, Almacenes Éxito, Carrefour, Centro Comercial Uniplex, Makro, Mercamás, Cadena de Supermercados
Superinter.

5 La encuesta se estructuró en cinco puntos principales: información general de la empresa, aspectos de conformación, centralidad y accesibilidad, economías
externas y de aglomeración, población y condiciones de atractividad. Una estructura de la encuesta aplicada se puede encontrar en Salcedo y Echeverry (2011).
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atrae a estas empresas a instalarse en la
conurbación Pereira-Dosquebradas (Salcedo y
Echeverry, 2011).

La tradición y el desarrollo comercial de la
conurbación se destacó igualmente como un
factor de atracción para el 80% de las grandes
superficies encuestadas y localizadas en el
territorio; tradición a partir de la cual se generan
economías de aglomeración que se fortalecen
con la amplia disponibilidad de mano de obra
calificada, acorde a las exigencias de la actividad,
hecho que facilitó el proceso de localización de
por lo menos el 80% de estas superficies.

Si bien no es clara la incidencia de los estímulos
tributarios en los procesos de localización de las
grandes superficies en la conurbación, el 60%
de las empresas encuestadas respondió que, para
dicho proceso de localización, los municipios
brindaron una serie de ventajas competitivas,
como la facilidad en los procesos de
conformación como empresa a nivel local y el
apoyo por parte de los entes gubernamentales.
Asimismo, los programas de renovación y
desarrollo urbano han contribuido a la
disponibilidad de suelo para la expansión
comercial en Pereira y Dosquebradas.

Tabla 1. Incidencia de factores en la decisión de localización de la empresa (Salcedo y Echeverry,

Fuente: Salcedo y Echeverry (2011).

CALIFICACIÓN
Ninguna

Importancia
Poco

Importante
Mediana

Importancia
Importante

Muy
Importante

FACTOR Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Accesibilidad de la

conurbación

Pereira/

Dosquebradas

0 0 0 0 0 0 0 0 10 100

Ubicación de la

conurbación en la

ciudad  región Eje

Cafetero

0 0 1 0 0 0 0 0 9 90

Población de la

conurbación
0 0 0 0 0 0 1 10 9 90

Población de la

Ciudad Región
0 0 0 0 1 10 2 20 7 70

Ubicación de la

conurbación en

Triángulo de oro de

Colombia

0 0 3 30 0 0 0 0 7 70

Cercanía de las

ciudades que

integran la Ciudad

Región

0 0 0 0 2 20 1 10 7 70

Desarrollo

comercial de la

conurbación
0 0 1 10 1 10 1 10 7 70

Confluencia de

servicios en la

conurbación
2 20 1 10 0 0 1 10 6 60

Estímulos

tributarios ofrecidos

por los municipios

de la conurbación

2 20 1 10 0 0 1 10 4 40

Disponibilidad del

suelo
0 0 0 0 2 20 2 20 6 60

Disponibilidad de la

mano de obra
0 0 0 0 2 20 4 40 4 40

Nivel de ingreso

promedio de la

población de la

conurbación

1 10 0 0 4 40 2 20 3 30

Nivel de ingreso

promedio de la

población de la

ciudad región

1 10 0 0 4 40 3 30 2 20
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Finalmente, y como se observa en la tabla 1, el
nivel de ingreso promedio de la población de la
conurbación y la ciudad región no resultó ser un
factor importante en la decisión de localización
en el territorio estudiado.

Entonces, según los resultados de la encuesta, los
procesos de localización de las grandes superficies
en la conurbación Pereira-Dosquebradas han
estado influidos por variables relacionadas con la
centralidad, accesibilidad y atractividad del
territorio; la densidad poblacional de la
conurbación y la ciudad región; así como algunas
decisiones de política pública en el ámbito local.

La economía urbana ha desarrollado diversidad
de indicadores para medir la centralidad que
puede ejercer un determinado territorio frente a
otros cercanos, al tiempo que la interacción entre
ellos, tales como el índice de interacción espacial,
la centralidad geográfica y el potencial de mercado
(Krafta, 2008; Polése, 1998; Verduzco, 1988;
Hansen, 1959); los mismos que fueron utilizados
para revisar esa condición en la conurbación
Pereira-Dosquebradas.

El índice de interacción espacial se fundamenta
en el principio de la gravitación universal de
Newton y plantea que la magnitud de los flujos
de consumidores entre localidades se relaciona
directamente con el producto de sus poblaciones
e inversamente con el cuadrado de la distancia
que las separa (ver ecuación 1), señalando que las
localidades más grandes y cercanas tienden a
atraer un número mayor de consumidores
(Garrocho, 2003).

De esa manera, los cálculos del índice de
interacción para la ciudad región Eje Cafetero se
realizaron tomando de manera conjunta a la
conurbación Pereira-Dosquebradas. Los
resultados del ejercicio se pueden observar en la
Tabla 2, en los que se destaca el alto nivel de
interacción de la conurbación con las demás

ciudades de la ciudad región y se denota un flujo
de consumidores potenciales que favorece el
desarrollo comercial de las grandes superficies
instaladas en ella.

Lo anterior resulta coherente, dado que la
conurbación cuenta con el mayor nivel de
población y ofrece unas condiciones de
centralidad y accesibilidad que reduce las
distancias y los costos de desplazamiento de los
consumidores de la Ciudad región Eje Cafetero.
Para revisar esa condición de centralidad, Kaftra
(2008 propone recurrir al principio de posición)
relativa, el cual considera que una célula “ esk”
central para un par de células “ ” si ella estái,j
interpuesta en su camino mínimo. La figura 2
contiene las vías primarias, secundarias y terciarias
de gran parte del Eje Cafetero y Norte del Valle;
en la misma, se constata esa característica de célula
central de la conurbación, dado que se encuentra
situada en el trayecto de las principales vías
interdepartamentales de la ciudad región.

Tabla 2: Interacción espacial entre la
conurbación Pereira - Dosquebradas,
Armenia, Manizales y Cartago

Figura 2. Risaralda: Infraestructura vial por
categorías (Gobernación de Risaralda)

Fuente: DANE, elaboración propia.

Índice Valor Índice Valor

I conurbación - Armenia 106,7238 I Manizales - Armenia 14,7826

I conurbación - Manizales 82,7045 I Manizales - Cartago 6,4177

I conurbación - Cartago 62,5061 I Armenia - Cartago 6,6938
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De manera complementaria, el estudio de Carder,
Fonade, Alma Mater (2002) destacó la influencia
que ejerce Pereira sobre la población situada
dentro de 3 niveles distintos de radios (bajo
35Km, medio 55Km y alto 65Km), a partir de lo
cual elaboró el mapa de la figura 3, con base en el
alcance espacial de las funciones ejercidas por esa
localidad. El mapa muestra las principales áreas de
influencia de la capital risaraldense, que incluye 39
municipios de los departamentos de Risaralda,
Caldas, Quindío y Norte del Valle, entre ellos
Chinchiná, Armenia, Manizales, Cartago; se
evidencia una connotación de lugar central de la
conurbación en la Ciudad región Eje Cafetero y
aporta nuevas evidencias gráficas de sus
condiciones de centralidad, fortalecida por la
accesibilidad que ofrecen sus conexiones viales.

Figura 3. Áreas de influencia, centros
urbanos importantes (Carder, Fonade, Alma
Mater, 2002, en Universidad Externado,
2010)

Una forma alternativa de medir la interacción
entre localidades es el seguimiento a los
volúmenes de Tránsito Promedio Diario Semanal
(TPD), que constituyen un conteo manual de la
cantidad y clase de vehículos que transitan por
distintos sectores de una carretera y constituyen

un indicador de los rangos de influencia o
interrelación centro-periferia y entre redes de
ciudades, alrededor de ejes de integración. Este
indicador fue calculado de manera reciente por la
Universidad Externado (2010), para los años
2003 y 2008, tomando distintos radios de
influencia de las ciudades del Eje Cafetero.

El estudio (Universidad Externado, 2010) señala
que, a escala nacional, la evolución del TPD
muestra una tendencia progresiva hacia la
intensificación de los flujos e interrelaciones entre
las constelaciones de ciudades localizadas
alrededor de los centros urbanos mayores e
intermedios y sobre los corredores de articulación
entre ellos. De igual manera, observa que el
aumento de los TPD son señal de consolidación
del flujo de bienes y servicios y de pasajeros, que
crece en proporciones importantes en los
corredores estratégicos para Pereira; como es el
caso del corredor Medellín - Manizales - Pereira -
Armenia - Cali, que conecta dos de los principales
conglomerados metropolitanos (Medellín y Cali)
y la principal red de ciudades medias del país,
proyectando la estructuración, a futuro, de una
megalópolis en la cual Pereira tiene una posición
geoestratégica destacada como centro nodal
intermedio.

Finalmente, el índice de potencial de mercado,
desarrollado inicialmente por Harris (1954) a
partir de la teoría de la gravitación newtoniana y
basado en la idea de que el desarrollo de las
regiones depende del acceso a los mercados, está
relacionado de manera directa con la capacidad
adquisitiva de las poblaciones de influencia e
inversa con la distancia entre ellas (Posada y
Vélez, 2008). En una perspectiva amplia el
potencial de mercado proporciona a la economía
urbana una forma de analizar la estructura
espacial de una unidad territorial ya sea a escala
provincial, regional nacional o incluso a nivel
mundial (Faíña, López y Varela, 2007).
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El índice de potencial de mercado de un
determinado emplazamiento P (Pereira) se
define como la suma ponderada del poder
adquisitivo de los demás emplazamientos A
(Armenia), M (Manizales) y C (Cartago), donde
los coeficientes de ponderación son una función
decreciente de la distancia (D) entre los
emplazamientos, como lo expresa la ecuación 4
(Fujita, Krugman & Venables, 1999; Albert,
Mateu y Orts, s.f.):

A partir de esa propuesta, se calculó el índice de
potencial de mercado para las principales
ciudades del Eje Cafetero y Cartago entre los
años 2006 a 2010, utilizando los depósitos
bancarios per cápita como de poderproxy
adquisitivo de la población, dada la
imposibilidad de contar con información sobre
ingresos a nivel municipal, según datos
suministrados por la superintendencia financiera
y de valores de Colombia. Los resultados del
cálculo se presentan en la Tabla 3, en la cual se
observa que para todo el periodo la ciudad de
Pereira presenta el mayor índice de potencial de
mercado frente a sus similares de la ciudad
región Eje Cafetero.

Tabla 3. Índice de potencial de mercado,
ciudad región Eje Cafetero (2006-2010)
(DANE y Superintendencia Financiera y de
Valores)

− − −

Fuente: DANE y Superintendencia Financiera y de Valores. Elaboración propia

MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010

PEREIRA 412 493 557 533 563

ARMENIA 301 353 374 382 419

MANIZALES 236 263 273 296 318

CARTAGO 350 416 428 443 492

Los resultados contenidos en la Tabla 3
evidencian que el mercado de Pereira como
parte de la conurbación es, a la vez, el de mayor
tamaño y el que ofrece las mejores condiciones
de accesibilidad, por lo menos en términos de la
distancia media, entre los municipios del Eje
Cafetero y Cartago; reforzando lo observado a
partir de las medidas de interacción espacial y el
mapa vial de Risaralda, según lo cual se destacó la
favorabilidad que representa para las grandes
superficies comerciales estar ubicadas en un
lugar caracterizado por la centralidad y
facilidades de acceso para los pobladores de la
ciudad región.

En su estudio reciente, la Universidad
Externado de Colombia (2010) estima para
varias ciudades su posible influencia comercial a
partir de la población de los municipios ubicados
dentro de un radio de hasta 200 km (Tabla 4) y
acorde con la dinámica observada por el índice
de TPD. En un radio de 50 kms, la ciudad de
Pereira presenta influencia sobre una población
cercana a 2'231.000, nivel de influencia
semejante al que ejerce Barranquilla; para un
radio de 120 kms el volumen de población
influenciada es de 4'770.000, nivel próximo al
presentado por Medellín y Cali; y en un radio de
200 kms los cálculos señalan que la ciudad de
Pereira alcanza un volumen de mercado
potencial superior al de todas las capitales para
las que se hizo la estimación.

Tabla 4. Población influenciada según radio,
2010. Cifras en miles (DANE, cálculos de la
U. Externado, 2010)

Fuente: DANE. Proyecciones población 2010. Cálculos de U. Externado (2010).

Ciudad
Radio de
50 Km

% país
Radio de
80 Km

% país
Radio de
120 Km

% país
Radio de
200 Km

% país

Pereira 2231 4.9 3371 7.5 4770 10.5 23147 50.1

Bogotá 9041 19.9 10112 22.2 11331 24.9 15881 34.9

Medellín 4313 9.5 4838 1.6 5551 12.2 9492 20.9

Cali 3437 7.6 4267 9.4 5125 11.3 9472 20.8

Barranquilla 2237 4.9 3220 7.1 4521 9.9 6378 14.0

Bucaramanga 1271 2.8 1691 3.7 3054 6.7 5201 11.4
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CONCLUSIONES

Este trabajo fue enfocado teóricamente desde tres
líneas conceptuales de localización que
explicarían las particularidades que mueven los
procesos de localización comercial en la
conurbación. Según los postulados de Christaller
y su Teoría de Lugar Central, ante la presencia de
costos de traslado, los consumidores tienden a
acudir a la localidad comercial más cercana a su
lugar de origen, por lo que las firmas comerciales
que cuentan con tecnologías que permiten
beneficiarse de economías de escala se instalarán
en lugares centrales; de manera complementaria,
el enfoque gravitacional argumenta que el tamaño
poblacional es clave en la decisión de un
empresario para ubicar su establecimiento
comercial en un territorio específico, dado que las
localidades más grandes y pobladas ofrecen un
atractivo que estimula la movilidad y atracción de
potenciales consumidores; asimismo, la Teoría de
Interacción Espacial plantea que la atractividad
ofrecida por las localidades comerciales puede
contrarrestar el efecto expulsivo que generan los
costos de transporte propios de los
desplazamiento a mayores distancias.

En conclusión, desde el punto de vista teórico, en
la explicación de los procesos de localización de
las grandes superficies comerciales en la
conurbación Pereira-Dosquebradas concurren
factores relacionados con la condición de
centralidad de dicha conurbación, lo cual favorece
el acceso de la población del Eje Cafetero y se
complementa con la atractividad que ella ha
venido desarrollando a partir de su expansión
comercial y de servicios.

A partir de los resultados de la encuesta aplicada a
las grandes superficies instaladas en la
conurbación, se encontró evidencia de que esos
procesos de localización han estado influidos por
variables relacionadas con la centralidad,

accesibilidad y atractividad del territorio; la
densidad poblacional de la conurbación y la
ciudad región Eje Cafetero; así como algunas
decisiones de política pública en el ámbito local.

En un ejercicio de medición de las condiciones de
centralidad de la conurbación Pereira-
Dosquebradas, a través de indicadores como el
geográfico, en el que se muestra a la conurbación
ubicada en el centro del Eje Cafetero y Cartago; el
índice de interacción espacial, que evidenció un nivel
de interacción para la Conurbación muy superior al
presentado por Armenia, Manizales, y Cartago; y el
potencial de mercado, que permitió identificar a la
Conurbación como un territorio con mayor
potencial de mercado y condiciones de acceso para
la población aledaña, se constataron en ella
características de un territorio central para el Eje
Cafetero, en el que la infraestructura vial existente
contribuye al favorecimiento de dicho acceso.

Dadas las condiciones que se evidencian en el
estudio, resultan claras algunas tendencias en la
conformación de la estructura de la actividad
económica de la conurbación Pereira-
Dosquebradas, donde seguirá observándose una
expansión de actividades comerciales, y con ello,
la continuidad de la dinámica de tercerización
productiva; y dentro de estas, el predominio de
grandes superficies con amplia participación de
capital externo, nacional y extranjero.

Por sus condiciones, la conurbación ofrece
ventajas especiales para el desarrollo de las
actividades comerciales, entre las que se cuenta la
modalidad de grandes superficies. Frente a ello
resulta fundamental que las autoridades locales
realicen un análisis costo-beneficio de las
exenciones tributarias que se están ofreciendo a
este tipo de firmas comerciales, considerando
incluir dentro de los compromisos adquiridos
acciones orientadas a for ta lecer los
encadenamientos productivos con sectores de la
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economía local y regional, como el agrícola y el
industrial.

De esa forma se avanzará en un proceso de
tercerización más pertinente para el desarrollo
regional, en tanto que a través de esos
encadenamientos las grandes superficies
comerciales potenciarán en mayor medida el
crecimiento de los demás sectores de la economía.
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1. POLÍTICAS GENERALES

· El autor debe garantizar que su artículo no ha sido publicado en otro medio.
· El envío de un artículo supone el compromiso del autor o autores de escribir su texto en forma clara, precisa y

concisa, además, ser riguroso en el planteamiento y argumentación de sus ideas.
· Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de su entera responsabilidad. Por eso, no comprometen los

principios y las políticas de la Universidad ni las del Comité Editorial.
· El Comité Editorial se reserva el derecho de someter a revisión los artículos y recomendar los cambios que considere

pertinentes o devolver aquellos que no reúnan las condiciones exigidas.
· Todos los artículos serán revisados con rigor por dos lectores: uno que dará su concepto académico y otro que

evaluará su aspecto formal.
· Los autores no conocerán la identidad de los evaluadores y viceversa, pero de común acuerdo podrán reconocerse

con el fin de enriquecer el proceso de evaluación.
· El Comité Editorial, con base en el dictamen de los lectores, determinará si se publica el artículo, pero, solo si cumple

con las normas de presentación exigidas por la revista.
· El hecho de recibir un artículo y de ser sometido a proceso de evaluación no asegura su publicación inmediata y

tampoco implica un plazo específico para su inclusión en un número determinado.
· En caso de presentarse varios artículos de un mismo autor, todos serán sometidos a selección, pero sólo podrá ser

publicado un artículo por edición. Si uno de estos artículos estuviera firmado por varios autores, éste tendrá prelación
para ser publicado por sobre los demás.

· Los autores cuyos textos sean seleccionados para la publicación se comprometen a presentarlos en forma sintética y
pertinente durante el acto de lanzamiento de la revista. En el caso de que el autor resida fuera de Pereira, podrá delegar
a otra persona para la presentación del artículo.

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos deben presentarse en Word y enviarse en medio magnético o digital, a la dirección de la revista; si el artículo
incluye fotografías, gráficos o similares se debe incluir archivos suficientemente claros para facilitar la edición.

2.1 EXTENSIÓN

La extensión máxima es de 25 páginas y la mínima de 18, escritas a doble espacio y en tamaño carta (fuente Times New
Roman 12), debidamente numeradas. En casos especiales y según la trascendencia del tema, el Comité Editorial se
reserva el derecho de aceptar trabajos de diferente extensión.
NOTA: Si se considera que en la extensión de un artículo no se agota todo lo que se quiere decir, el autor puede optar por
hacer varias entregas para diferentes ediciones, tratando el tema en forma progresiva.

2.2 ESTRUCTURA

Todo artículo debe contener las siguientes partes básicas:
· Título (subtítulo, si lo requiere), en español y en inglés.
· Una síntesis en español y en inglés (abstract). Esta síntesis debe ir en letra cursiva y no exceder las 120 palabras.
· Palabras clave (en español y en inglés).
· Para la construcción de los descriptores el autor puede ayudarse consultando herramientas como las LEMB

(Listas de encabezamientos de materia para bibliotecas) o tesauros especializados.
· Estructura interna (sin especificar con subtítulos): introducción, disertación, conclusiones.
· Bibliografía. Listado en orden alfabético de las fuentes bibliográficas utilizadas en la construcción del documento y

que han sido citadas dentro del mismo.
NOTA: Como las ponencias superan esta estructura, también serán aceptadas.
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2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las normas para referencias bibliográficas son las siguientes:
· Para dentro del texto se incluye ésta entre paréntesis en el lugar de la citación, con la indicación de primercitas

apellido del autor, con mayúscula inicial, año, página (Echrager, 2003, 59); por lo tanto, se eliminan los pies de página
tipo cita, y se utilizarán sólo los tipo notas aclaratorias.

Ejemplo: …“Evidentemente, ya no queda nada por lo que merezca la pena apostar hasta el límite de la existencia”
(Baier, 1996, 103).

· Para citas en las cuales se necesite utilizar los nombres de los autores, se colocarán dentro del paréntesis sólo el año y
el número de la página.

Ejemplo: ...Así lo manifiestan Bedoya y Velásquez (1998, 90) cuando se refieren a ese momento histórico: “la
filosofía fue entonces, desde ese instante, occidental.”

· Al final del artículo se listan en orden alfabético todas las referencias bibliográficas utilizadas.

· Las referencias bibliográficas se citan de acuerdo con el sistema autor, fecha, técnica utilizada en revistas
internacionales. Para citación de artículos de revistas, el nombre de la revista va en letra cursiva y el número en
negrilla.

Libro: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (cursiva): subtítulo (si lo tuviese). Edición
(cuando ésta es diferente a la primera). Traductor (en caso de que lo haya). Ciudad o país: Editorial, año de
publicación. Paginación.

Ejemplo: BAIER, Lothar. Trad. Carlos Fortea. Madrid: Editorial debate, 1996. 137 p.¿Qué va a ser de la literatura?

Ponencias o conferencias: Autor de la ponencia. Título de la ponencia (cursiva). Preposición : Nombre delEn
seminario, congreso o conferencia (Mayúscula). (Número de la conferencia: año de realización: ciudad donde se realiza).
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Ejemplo: CHARUM, Alfonso. . :La educación como una de las bases para la sociedad informatizada del año 2000 En
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Educación Superior. Bogotá: Colciencias, 1987. 302 p.

Parte de un libro o texto de un autor en una obra colectiva: Autor del capítulo o parte. Título del capítulo o parte
(cursiva). : Autor que compila. Título de la obra completa. Ciudad: Editor, año de publicación. Páginas del capítuloEn
o parte.

Ejemplo: BRUNGARDT, Maurice P. : PINEDA BOTERO, Álvaro yMitos históricos y literarios: La casa grande. En
WILLIAMS, Raimond L. De Bogotá: Tercer MundoFicciones y Realidades: Perspectivas sobre literatura e historia colombianas.
Editores, 1989. pp. 63-72.

Revista o publicación seriada: Autor del artículo (año). “Título del artículo: subtítulo del artículo”. :En título de la
publicación (en cursiva): subtítulo de la publicación. Número del volumen, número de la entrega en negrilla, (mes, año);
paginación.

Ejemplo: ZAID, Gabriel (1998). “Organizados para no leer”. : . (agosto - septiembre 1999);En El Malpensante No. 17,
pp. 24-29.
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Recurso electrónico: Autor del artículo. (Fecha de registro en internet). Título del artículo (cursiva): subtítulo del
artículo. Dirección electrónica / (fecha de la consulta).

Ejemplo: ESCOBAR O., Mauricio. (2011). El greenmail y el tunnelling: entre la ética y el crecimiento económico.
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/gestionyregion/article/view/1463 (8 may.2012)

2.4 NOMENCLATURA

Cuando el artículo propuesto requiere del uso de nomencladores, se recomienda el empleo del sistema decimal.

2.5 PRESENTACIÓN DEL AUTOR

Los artículos deberán venir acompañados (en un archivo independiente) de la siguiente información:

El título del trabajo, el nombre completo del autor, afiliación institucional, dirección electrónica, preparación académica
pre y postgradual.

3. PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

Para seleccionar los artículos a publicar en cada número de la REVISTA PÁGINAS se procede de la siguiente manera:

Previa convocatoria o invitación a todos los docentes de la UCP para presentar sus artículos, se hace la recepción de ellos1

hasta el día señalado.

1. Posteriormente el Comité Editorial de la Revista se reúne para asignar a cada artículo un lector evaluador
disciplinar quien lo valorará desde el punto de vista formal, tanto a nivel de estructura como de redacción; y otro
que lo valorará desde el punto de vista académico y disciplinar. Respecto a la CLARIDAD, ATRACCIÓN,
PRECISIÓN, ESPECÍFICIDAD Y EXTENSIÓN (120 palabras), de la .SÍNTESIS

2. Respecto a la PERTINENCIA de los o palabras clave utilizados.DESCRIPTORES
3. Respecto al FUNDAMENTO CONCEPTUAL, CALIDAD Y RIGOR, ACTUALIDAD Y PERTINENCIA,

CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DEL .TEMA
4. La , debe corresponder a la citada dentro del texto.BIBLIOGRAFÍA

Nota: Los artículos que no contienen todas las partes básicas estipuladas en el numeral 2.2, y/o que excedan el número de
páginas, se devuelven a los autores para que sean ajustados al formato exigido y lo devuelvan al Comité.

A los lectores evaluadores se les da una fecha límite para que devuelvan los textos con los respectivos conceptos de
valoración, luego de la cual el Comité Editorial estudia los conceptos de los artículos ya valorados, selecciona los
artículos que van a ser publicados con base en los criterios establecidos por la Revista y procede a hacer la devolución de
estos artículos a sus respectivos autores para que realicen los ajustes necesarios, pero ya con la confirmación por escrito
de que su artículo ha sido seleccionado para hacer parte de la edición actual.

NOTA: Los artículos no seleccionados para hacer parte de la revista próxima a editarse, también se devuelven a sus
respectivos autores para que sean ajustados, y si desean los presenten como candidatos para un número posterior, para lo
cual se deberán cumplir todos los pasos de selección. Esta notificación también se hace por escrito.

1 Mediante carteles, cartas a los comités básicos de cada facultad y mensajes personalizados por la red internet.
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

4.1 SOBRE LOS LECTORES EVALUADORES

Cada artículo se somete a dos valoraciones así:

Estilo (Forma): El lector evaluador debe ser un docente u otro académico competente con respecto a los procesos y los
productos de lectura y escritura, pues él valorará la construcción del texto, esto es, redacción, ortografía, corrección,
cohesión, coherencia y condiciones generales de intratextualidad y de intertextualidad.

Disciplinar (Contenido): El lector evaluador será un par académico que, teniendo la misma formación académica del
autor del artículo u otra análoga, evaluará fundamentación conceptual, calidad, rigor y pertinencia del artículo.

Los lectores evaluadores podrán ser internos o externos. En la primera página de la revista aparecerán los nombres de los
lectores que han evaluado los artículos publicados en la actual edición, como miembros del Comité Revisor.

4.2 SOBRE LOS CONCEPTOS DE EVALUACIÓN

El lector evaluador deberá entregar un concepto del artículo asignado, donde expresará si considera que es apto para
publicarse o no. El concepto se formulará en el formato previsto por el comité Editorial, en el cual se presentan cuatro
alternativas:

4.2.1 El artículo es evaluado como apto para ser publicado en las condiciones actuales.

4.2.2 El artículo es apto, pero requiere de correcciones menores. El autor podrá realizarlas para publicar en la
presente edición.

4.2.3 El artículo requiere de correcciones de fondo que implican una revisión importante y en consecuencia sólo
podrá ser presentado para una próxima edición, una vez haya sido mejorado.

4.2.4 El artículo no reúne las condiciones de calidad que exige la Revista, y en consecuencia no es apto para ser
publicado.

En el caso en que el lector haya recomendado correcciones, el artículo se publicará una vez se haya verificado la
realización de las mismas por parte del lector evaluador.

El único criterio que se tendrá en cuenta para la selección de artículos es la apreciación o el concepto de los lectores
evaluadores. Si hay contradicción entre los dos conceptos emitidos para un mismo artículo, se buscará un tercer lector
evaluador.

COMITÉ EDITORIAL
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NUESTROS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

1. RIBUC: Repositorio Institucional Biblioteca Universidad Católica de Pereira
2. OJS: Open Journal System (Sistema de Publicaciones Periódicas de la UCP)

Los repositorios institucionales (RIBUC/OJS) son un conjunto de servicios que pretenden
proporcionar el almacenamiento y hacer accesible en formato digital, el material producto del
quehacer académico de la UCP y su comunidad.

La Universidad Católica de Pereira, por medio de su biblioteca, viene trabajando en su construcción
desde el año 2009 y desde el año 2011 fueron puestos a disposición de los usuarios.

¿Qué es el Repositorio RIBUC y/o OJS?

Es la plataforma orientada a la web, que permite almacenar, gestionar, buscar y recuperar la
producción académica y científica de la Universidad Católica de Pariera.

La importancia de los repositorios RIBUC y/o OJS:
• Aumentan la visibilidad de la producción académica y científica de la Universidad
• Reúnen en un solo sitio el conocimiento producido en la Universidad
• Permiten el acceso abierto
• Preservan la producción institucional

En nuestros repositorios se podrá encontrar productos como:
• Informes de investigación
• Objetos de aprendizaje
• Las revistas institucionales UCP en texto completo
• Ponencias
• Tesis de maestría
• Artículos de investigación y otros
• Videos educativos
• Poster
• Producción bibliográfica de la Universidad
• Monografías de grado
• Informes de prácticas académicas

RIBUC y/o OJS: Una estrategia para la visibilidad y gestión del conocimiento

http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspui/
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/
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OBJETIVO

Proponer a la discusión de la comunidad académica y proyectar hacia la región y la nación los
estudios, reflexiones y discusiones multidisciplinares que, como resultado de su actividad
investigativa y académica, produce la Universidad Católica de Pereira, con el fin de aportar al
conocimiento y desarrollo de la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al cumplimiento de la misión de la Universidad Católica de Pereira mediante la
promoción de la producción intelectual de la comunidad universitaria, en particular de sus
maestros e investigadores.

Propiciar el intercambio de producción académica de los maestros e investigadores de la
Universidad Católica de Pereira, entre sí y con otras comunidades académicas, con el fin de
contribuir a la cualificación del trabajo intelectual y docente de la institución y al desarrollo
del conocimiento.

Estimular la creación intelectual de la comunidad universitaria y promover la cultura de la
producción escrita mediante el desarrollo de competencias escriturales.

Contribuir a la consolidación de comunidad académica en la Universidad mediante la
creación de ambientes propicios para el conocimiento del entorno, el desarrollo de las
disciplinas y la discusión y confrontación de las diferentes percepciones que se tienen del
mundo.

Divulgar la producción intelectual de la Universidad Católica de Pereira entre las
comunidades académicas y profesionales y en los distintos sectores de la comunidad, con el
fin de proyectar la imagen de la institución y servir a la sociedad en conformidad con la
misión institucional.

PERIODICIDAD

Revista semestral.
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l departamento de Humanidades de la UCPse entiende como una unidad académica
que reflexiona e investiga sobre los problemas relacionados con las disciplinas
humanísticas y sociales, desde lo teórico y lo práctico y aporta dichas reflexiones para la
discusión interdisciplinar a través de sus componentes curriculares en pregrado y
posgrado.

Responde, a la vez, a la vocación humanística de la universidad expresada en su misión
que se resume en “ser apoyo para formar gente, gente de bien y profesionalmente
capaz”.

En coherencia con lo anterior la categoría central de análisis permanente es la Persona,
mediante cuatro dimensiones que son el objeto del despliegue curricular:
• Autonomía, ética y moral
• Modos de representación y contextos
• Política y construcción de ciudadanía
• Espiritualidades y sensibilidades

El departamento se convierte así en el espacio que ayuda a la construcción de
competencias como:

Reconocimiento de la dignidad de la persona y de los “otros” que permite el
crecimiento en el trato consigo mismo y en las relaciones interpersonales.

Desarrollo de habilidades comunicativas que permiten la aprehensión y comprensión
de las dimensiones socio-culturales, económicas y científicas en las cuales se encuentra
inmerso.

Comprensión del desarrollo histórico, político, cultural y científico de los fenómenos
sociales para su formación como ciudadano y profesional.

Habilidades que posibilitan la relación de los conocimientos disciplinares en el marco
del diálogo entre la fe, la razón y la cultura como posibilidades de sentidos para su
experiencia personal y social.

Apoyo al desarrollo de las capacidades de investigación formativa para la
problematización y comprensión de los fenómenos sociales y humanísticos.
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