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Aplicación del modelo fenomenológico de Alfred Schütz al análisis de las 

acciones de la Alcaldía distrital de Cartagena frente al estado de emergencia 

nacional decretado a razón del Covid-19 en el año 2020. 

 

Resumen: En el presente trabajo se aplica y defiende la importancia del modelo de 

fenomenología social de Alfred Schütz para el análisis socio-jurídico y predicción de acciones del 

sujeto destinatario de una norma jurídica  y el entendimiento de realidades sociales a partir de 

un enfoque subjetivo, partiendo de la construcción de sentido común y la identificación de 

estructuras de significado dadas al sujeto en el mundo de la vida cotidiana. Se incursiona en el 

pensamiento del sociólogo vienés, para quien la fenomenología resulta una forma de 

fundamentar las ciencias sociales aplicando el método fenomenológico, mismo que resulta útil 

para el análisis de los decretos expedidos por la alcaldía distrital de Cartagena en consecuencia 

del estado de emergencia decretado a nivel nacional durante el año 2020, permitiendo hacer 

visibles las estructuras de significado  de las que están cargadas las normas emitidas y que deben 

obedecer los sujetos, mismo que ven afectadas sus dinámicas mundo vitales cada que la 

autoridad regula una conducta. Son analizadas medidas como toque de queda, pico y cedula, ley 

seca, entre otras, para así determinar el grado de afectación que la medida generó en el sujeto 

destinatario y permitir una posible previsión de acciones a futuro.  

 

Palabras Claves: Fenomenología Social, Análisis Socio-Jurídico, Intersubjetividad, 

Sentido Común, Estructuras de Significado.  
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Application of Alfred Schütz's phenomenological model to the analysis of the 

actions of the Cartagena District Mayor's Office in the face of the national state of 

emergency decreed by Covid-19 in 2020. 

 

Summary: In the present work it is applied and advocated the importance of Alfred 

Schütz’s model of social phenomenology for the socio-legal analysis and prediction of actions of 

the target subject of a legal norm and the understanding of social realities from a subjective 

approach, starting from the construction of common sense and the identification of meaning 

structures given to the subject in the world of everyday life. It ventures into the thinking of the 

Viennese sociologist, for whom phenomenology is a way of basing the social sciences by 

applying the phenomenological method, which is useful for the analysis of the decrees issued by 

the district mayor of Cartagena as a result of the state of emergency decreed at national level 

during the year 2020, making visible the meaning structures on which the issued norms are 

loaded and which the subjects must obey, Every authority regulates a conduct. Measures such as 

curfew, peak and cedula, dry law, among others, are analyzed to determine the degree of 

affectation that the measure generated in the recipient subject and allow a possible forecast of 

future actions. 

 

 Keywords: Social Phenomenology, Socio-Judical Analysis, Intersubjectivity, Common 

Sense, Meaning Structures. 
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INTRODUCCION 

Documentar un hecho histórico, como lo es una pandemia, permite tener en contexto la 

descripción del hecho social, posibilitando el análisis de las acciones que se tomaron para 

hacerle frente a la contingencia y determinar la viabilidad o no que representan dichas acciones, 

de esta manera, mirar al pasado (conocimiento de predecesores) permite replicar aciertos 

(interacción con los  contemporáneos) y plantear acciones futuras, evitando la repetición de 

errores (orientación de acciones a los sucesores). Resulta pertinente analizar el actuar de las 

autoridades que son las que encabezan el monopolio del poder en la nación, más 

específicamente, las autoridades del distrito de Cartagena, donde no solo sería investigador, sino 

además residente de dicha ciudad, parte del hecho social que motiva el estudio y que permite la 

implementación y aplicación al análisis situacional del modelo fenomenológico de A. Schütz y su 

Fenomenología Social, la cual basa su estudio en la experiencia del individuo respecto a 

estímulos a los que llamaremos fenómenos  y que afectan de algún modo la experiencia mundo-

vital del sujeto.   

Es necesario hacer hincapié en que no se analizaran la totalidad de los pronunciamientos 

emitidos por la Alcaldía de Cartagena, sino que se realizará un muestreo de los que a nuestro 

juicio, cuentan con estructuras de significado, modificando, extinguiendo o creando una 

situación jurídica o social, siendo ejemplos de ello, el primer decreto que contempla medidas de 

aislamiento preventivo obligatorio o el que restringe la movilidad dependiendo del género o 

terminación de su documento de identidad, entre otros, permitiéndonos centrar dicho análisis 

en la identificación de estas estructuras y su influencia en la percepción del mundo y la realidad 

del individuo, tanto a nivel privado (individual) como público (construcción intersubjetiva). 

El problema de investigación del presente informe consiste en cómo es posible 

determinar la incidencia que tiene la emisión de norma jurídica por parte de las autoridades 

competentes en la vida del sujeto, esto debido a que siempre que una norma jurídica es emitida 
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lleva implícito el poder de cambiar sus condiciones de vida, extinguiendo,  modificando o 

creando una situación, toda vez que dichas normas tienen la facultad de obligar al sujeto a 

someterse a su cumplimiento. El poder coercitivo del que gozan dichas regulaciones tiene como 

consecuencia afectaciones a nivel del desarrollo de las prácticas mundo-vitales de sujeto, 

consecuencias que en algunos casos generan una afectación negativa mayor de la que buscan 

evitar, por lo que se hace necesario entender cuáles son las condiciones en las que se encuentran 

los administrados que a fin de cuentas son para quienes son emitidas las normas jurídicas que 

regulan su conducta. 

A raíz de la aparición en el mundo del Covid-19 y su posterior expansión,  se encendió 

una alerta de escala global para hacerle frente a esta, que al día de hoy fue catalogada como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al nivel de contagio y el alto 

número de estados afectados por este virus en todo el globo. Si bien es cierto, en busca de una 

solución a esta crisis se han emitido un conjunto de normativas  para tal efecto, el problema no 

se subsana solo con la emisión de normas,  ni se limita a esta, se problematiza el fenómeno 

cuando se tiene en consideración pluralidad de los destinatarios para los que van emitidas 

regulaciones de carácter general, todo lo que subyace a la norma, las realidades que crea, 

modifica o extingue el derecho, la norma jurídica y la incidencia de estos pronunciamientos en la 

vida social del individuo. 

La Alcaldía Distrital de Cartagena con la intención de mitigar los efectos de la pandemia 

por covid-19 que suscito la declaratoria de estado de emergencia sanitaria, ha emitido  un 

conjunto de decretos que son armónicos con la política nacional de prevención y control de la 

enfermedad, lo que trajo consigo unas nuevas condiciones de vida impuestas de manera 

obligatoria a todos aquellas personas dentro del territorio nacional, estos decretos contemplan 

medidas como restricciones a la libertad de asociación y libertad de locomoción, lo que sería 

violatorio de derechos fundamentales si no fuere prevalente el interés general sobre el 
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particular, sin embargo, el hecho de que las regulaciones se ajusten a derecho, no implica que no 

estén generando un impacto negativo en sus destinatarios y tampoco exime a quienes tienen la 

facultad de influir en las condiciones de vida del sujeto de evitar que se causen perjuicios por 

consecuencia de la emisión de una norma, además de que de ser comprobado dicho impacto 

negativo, deberían si se puede,  minimizarlo. 

Creemos pertinente analizar bajo una lógica social y jurídica, las actuaciones de la 

alcaldía del Distrito de Cartagena  y si estas  tienen en cuenta las condiciones sociales biográficas 

intrínsecas en el individuo y la conciencia colectiva creada por el “Sentido común” en la vida 

cotidiana, con las interacciones de los agentes con su entorno y con otros agentes y si al  

momento de la implementación de las regulaciones, cumplen la finalidad por las que dichas 

acciones fueron adoptadas, desde el análisis de la suma de las subjetividades, es decir, se busca 

identificar si estas regulaciones tenían en cuenta  para qué sujetos fueron emitidas. 

Respecto a la idea de implementar los postulados del modelo de fenomenología social de 

Schütz  a un análisis de  un instrumento  de regulación de la conducta humana como lo es la 

norma jurídica, sostenemos la hipótesis de que este resulta útil,  si lo que se quiere es llegar  

a entender un poco más al humano, de esta manera poder  prever aunque sea en un grado 

mínimo su conducta frente a situaciones que se le presenten y que afecten su desarrollo  mundo-

vital, es decir, analizar cómo influye en la vida social y en su desarrollo personal una 

determinada norma emitida para hacerle frente a una problemática derivada de un estado de  

emergencia, esto por medio de la identificación de estructuras de significado presentes en las 

normas jurídicas y que tienen relevancia en la vida del individuo. Al momento de la construcción 

del estado del arte, se encontró poca literatura  respecto de  estudios similares  que utilicen este 

modelo, el de fenomenología social, y aún menos trabajos cuando se trata de implementar este 

en un análisis socio-jurídico, lo que lo hace un buen tema de estudio, debido a que además de 

ser útil, ha sido poco explorado e implementado. 
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Es por todo lo anterior que se hace pertinente este trabajo, ya que permite analizar los 

decretos que con ocasión del estado de emergencia  ha emitido la Alcaldía Distrital de Cartagena 

de Indias y establecer así,  si al momento de emitir este tipo de normatividad se cumple el 

objetivo para el que dichas regulaciones fueron impuestas , de esta manera analizar si los 

decretos apuntaban  a resolver problemas de una “realidad formal” o por el contrario, a la 

resolución de conflictos derivados de una “realidad material” con la información obtenida del 

destinatario de las regulaciones y a la luz de la construcción de su “sentido común” y la 

experiencia subjetiva, esto contribuye a una aportación a nivel científico, puesto que en la 

implementación de dichos postulados al análisis de la conducta de una determinada sociedad se 

obtiene un mayor grado de asertividad en la norma jurídica lo que contribuye a un abordaje del 

problema desde el flanco del entendimiento de las acciones de los destinatarios de la norma, lo 

que coadyuva a desarrollar planes tendientes a mitigar los efectos negativos de dicha emisión 

normativa en las dinámicas mundo vitales del sujeto, es decir, es una mirada al futuro a partir 

de las experiencias personales de cada subjetividad analizada, lo que permitiría establecer un 

plan de acción y entender cuáles fueron las posibles fallas o aspectos a mejorar en la interacción 

con los contemporáneos  por parte de quienes tienen la facultad de cambiar las condiciones de 

vida del sujeto y de esta manera ubicar sus pronunciamientos dentro de una lógica que incluya 

un análisis de impacto previo a la emisión de los mismos. 

Por último, es menester mencionar que la relevancia institucional de este proyecto no 

solo radica en que no se han realizado investigaciones que incluyan este tipo de modelo 

cognitivo, sino que dicho análisis aporta a la comunidad institucional una herramienta para el 

estudio de las dinámicas sociales y el impacto que tiene la norma jurídica en la vida de los 

administrados, haciendo posible, aunque sea en algún grado mínimo, la previsión de las 

acciones de estos, lo que permite un mayor grado de acierto frente a la conveniencia o no de una 

regulación y las consecuencias que se presentan en su implementación, así como las dificultades 
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latentes en el cumplimiento de las mismas, reconociendo aquellas estructuras que le son 

significantes al sujeto y de esta manera llegar a tener mayor grado de aceptación en la medida. 

El objetivo general de este trabajo es elaborar un análisis socio-jurídico a las 

medidas adoptadas por la Distrital Alcaldía de Cartagena para hacerle frente a la emergencia 

sanitaria por Covid-19 durante el año 2020, aplicando el modelo fenomenología social de Alfred 

Schütz, este objetivo se lleva cabo por fases, mismas que establecemos como  objetivos 

específicos,  que apuntan a satisfacer las siguientes pretensiones: 

1) Demostrar la importancia que tiene para el derecho el modelo fenomenológico de 

Alfred Schütz, en cuanto el análisis de fenómenos sociales derivados de la emisión de norma 

jurídica se refiere. 

2) Explicar la utilidad del modelo fenomenológico para el análisis de las normas 

jurídicas emitidas durante los estados de emergencia. 

3) Mencionar algunas estructuras de significado subjetivo presentes en las 

conductas descritas en las normas emitida por la Alcaldía Distrital de Cartagena para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.  

4) Determinar si mediante estructuras de significado subjetivo es posible medir en 

términos estadísticos, el grado de afectación que generaron a los sujetos algunas medidas 

adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena contra el covid-19 durante la emergencia 

sanitaria en 2020. 

5)     Identificar y analizar problemáticas derivadas de las normas emitidas por  la 

Alcaldía Distrital de Cartagena durante el año 2020 para hacerle frente a la emergencia 

sanitaria, respecto la afectación que estas medidas generaron a los sujetos destinatarios y su 

eficacia normativa. 
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Para el cumplimiento de las pretensiones que se tienen  respecto a este trabajo se planteó 

el uso de un método de investigación combinada (Documental + trabajo de campo), que 

consiste en la recopilación de información sobre el objeto de estudio y compararla con la 

información obtenida mediante contacto con el ambiente donde se desarrolla el objeto, que 

luego deberá ser procesada y analizada, puesto que somos parte del objeto de estudio como 

sujetos de acción de las normas emitidas por las autoridades.  

Asumir un método de investigación como el trabajo de campo, implica establecer una 

conexión entre el mundo vital, epicentro del desarrollo del individuo y el individuo mismo, pues 

es aquí donde confluyen, interactúan, conflictúan con otras subjetividades y se da la llamada 

intersubjetividad planteada por A. Schütz, en su propuesta de la Fenomenología Social o bien 

podríamos llamarla comprensiva, ya que se encarga de entender al sujeto como estructura base 

y fundante de los fenómenos de organización e interrelación social más complejos.    

Implica esto un desafío conceptual más que practico, replantear el carácter de 

presencialidad inherente en el trabajo de campo, ya que las distintas tecnologías presentes en el 

“Hoy” de este “aquí y ahora” (carácter histórico) brindan salidas a problemas como el del sujeto 

en el espacio.  

Atendiendo a la situación de emergencia que se vive en el mundo a razón de la pandemia 

Covid-19, además de los protocolos de emergencia que se han decretado, como el aislamiento 

social, para mitigar el impacto y contagio de más personas,   cabe preguntarse ¿Le es posible al 

investigador derrumbar los muros establecidos por la presencialidad exigida en el trabajo de 

campo, entendiendo el cuidado y guarda de las recomendaciones médicas que se disponen para 

la prevención de nuevos contagios? La respuesta la podemos encontrar en el mismo 

ordenamiento jurídico colombiano. 
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Le ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, nos da luces al respecto, más 

específicamente en su artículo 5 que reza: “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza 

obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de 

datos.” 

Como antecedente podemos enunciar que el Decreto 01 De 1984 en su  artículo 44.  

Establece que “Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la 

notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél 

haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en 

comunicación hecha especialmente para tal propósito.” articulado normativo que fue 

enriquecido en el artículo 68 del CPACA, al regular las citaciones para llevar a cabo la 

notificación personal, donde dispone que: “Si no hay otro medio más eficaz de informar al 

interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal.”  

Por su parte, el Código General del Proceso Artículo 291. Práctica de la notificación 

personal sostiene que “3. (…) Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser 

notificado, la comunicación podrá remitirse por el Secretario o el interesado por medio de 

correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el 

iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el expediente 

y adjuntará una impresión del mensaje de datos.” 

Además de la normativa anterior, el gobierno nacional, a razón del estado de emergencia 

decretado por motivo del Covid-19, emite el decreto 491 del 2020 con el que busca garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la admiración de justicia y a la correcta e ininterrumpida función 
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pública, que tiene conexidad con una multiplicidad de derechos, faculta al ciudadano a realizar 

por medios virtuales los tramites que por vía ordinaria se entendían debían llevarse surtidos por 

la definición tradicional de presencialidad, que implica cercanía espacial de los sujetos 

intervinientes. 

El decreto 491 del 2020, establece en su Artículo 3. “Para evitar el contacto entre las 

personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se 

refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante 

la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las 

comunicaciones..” 

Podemos evidenciar cómo en su marco normativo, el estado colombiano ha permitido 

asimilar por medio de una ficción, la notificación personal a la notificación hecha por medio de 

mensajes de datos u otro tipo de medio idóneo, que cumpla la función de transmitir la 

información desde el iniciador (quien emite) hasta el destinatario (receptor) del mensaje, lo que 

faculta, por lo menos en términos de la praxis, al investigador social a poder realizar el trabajo 

de campo, valiéndose de estos medios tecnológicos, así además, permite acatar los protocolos de 

seguridad establecidos por las autoridades para la salvaguarda de la salud y la vida de sus 

administrados.  

Por tal razón, pese a la situación actual, pensarse un trabajo de campo no está mal, ya 

que el requisito presencialidad, tal y como era concebido, ha sido modificado al punto que ya no 

implica una relación de cercanía espacial entre el iniciador y receptor del mensaje, lo que facilita 

de sobre manera la recolección de los datos, aunado a un mayor aprovechamiento del tiempo 

por parte del científico social, quien no ve la necesidad de desplazarse para trasmitir una idea, 

cuando en tiempo real (como ejemplo podríamos mencionar el uso de herramientas audio-
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visuales como Skype) puede obtener respuesta por parte del sujeto a quien se quiere entrevistar 

o de quien se espera una información.  

El manejo que se le da a la información es tanto transcripto (citas, referencias a 

distintos autores para respaldar una opinión) como narrativo (narración de experiencias 

recopiladas en el transcurso de la investigación) debido al método de investigación escogido y 

las herramientas que se pretenden usar (Medios virtuales, prensa impresa, normativa, redes 

sociales, video conferencias). 

El enfoque de la investigación será mixto (cualitativo + cuantitativo), debido a 

que no solo se analizan puntos de vista, sino que se pretende usar además, datos estadísticos e 

información de fuentes gubernamentales neamente cuantitativa, pero con una interpretación 

explicativa fenomenológica (además de sociológica y jurídica), atendiendo a la propuesta 

metodológica de A. Schütz, quien como científico social, buscaba no dejar de lado las cuestiones 

del ser, preguntarse por éste para quien el mundo le es dado y se encuentra en constante cambio 

partiendo de un punto de vista subjetivo,  pero con el rigor de las ciencias naturales sin olvidar, 

claro está, que se encara a una ciencia social, para quien su objeto de estudio se encuentra en el 

mundo de la vida, en la cotidianidad, en el sentido común que se construye con la suma de las 

percepciones individuales de la realidad, por medio de la comunicación entre estas 

(intersubjetividad) y la relación histórica que tenemos con los otros, ya sean contemporáneos, 

predecesores o sucesores (a quienes podemos enfocar la acción). 

Estimamos pertinente realizar un análisis Socio-Jurídico de las medidas 

adoptadas por la alcaldía del distrito de Cartagena, frente al estado de emergencia decretado por 

las autoridades nacionales (Presidente de la Republica) provocado por la aparición de casos de 

contagio de Covid-19 en el territorio nacional; análisis que se llevara a cabo durante el año 2020 

en la vigencia del estado de emergencia, donde se estudiará el impacto que tiene sobre el sujeto 

destinatario de la norma  la emisión de normatividad por parte del competente, además de 
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intentar dar soluciones a problemas que surgen con la implementación dichas normas, a la luz 

de la propuesta fenomenológica de Alfred Schütz, no sin antes evidenciar la importancia que 

tiene este estilo cognitivo para el desarrollo de una propuesta investigativa y de análisis para las 

ciencias sociales y la fundamentación de las decisiones adoptadas y por adoptar en la vida social. 

 

CAPITULO PRIMERO. 

1. GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA 

FENOMENOLOGIA 

 

1.1. La Fenomenología. 

Si bien es cierto, el introductor de Fenomenología en las Ciencias Sociales fue Alfred 

Schütz,  el primero en acuñar término fue el filósofo Edmund Husserl en su libro Ideas. 

Introducción general a la fenomenología pura, publicado en 1913, quien desarrolló esta, con la 

intención de fundamentar las bases de los estudios sociales, comprendiendo que todo fenómeno 

social empieza por el entendimiento de la subjetividad que lo compone. La fenomenología “Es el 

estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia; el estudio de 

las estructuras de la experiencia subjetiva”. (Fenomenología (filosofía), 2021). 

La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras 

de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o 

suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las ciencias naturales. El término 

“fenomenología” proviene del griego, fainomai, “mostrarse” o “aparecer”, y logos, “razón” o 

“explicación”. Es un método filosófico que procede a partir del análisis intuitivo de los objetos 

tal y como son dados a la conciencia cognoscente, a partir de lo cual busca inferir los rasgos 

esenciales de la experiencia y de lo experimentado. (Rizo, 2021)  
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 Así las cosas, entendemos que el punto de partida de la fenomenología es el sujeto 

para quien los fenómenos le son dados y estos son aprehendidos en su consciencia, mismo que 

estructura la realidad que vivencia y no solo la percibe. (Sánchez-Migallón, 2014) 

1.2. El método fenomenológico.  

La fenomenología fue instituida como método por A. Husserl teniendo en cuenta el 

carácter de “dato de la experiencia” atribuido al “fenómeno” por los filósofos clásicos y el 

significado Husserl que adoptó de este término aludiendo a que fenómeno es todo aquello que 

se ofrece a la consciencia (Aron & Gaos, 2006), “El método fenomenológico es la disminución de 

todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas. Pues este 

método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia” 

(Fuster Guillen, 2019), es decir, con este se busca aprehender la esencia misma de los 

fenómenos sin ningún tipo de prejuicio o preconcepto, aludiendo a la actitud de espectador 

puro. 

 Para realizar esa aprehensión de la esencia del objeto de estudio del 

fenomenólogo es necesario que este abandone sus preconceptos, aquello que presupone, de esta 

manera el método se hace puramente descriptivo, sin intervenir la esencia del objeto con 

interpretaciones dadas por una actitud explicativa a la que tendemos en cuanto nos es 

presentado un nuevo fenómeno para aprehender. Tendremos entonces que analizar todos los 

contenidos de la consciencia, para luego determinar si estos contenidos son reales, ideales o 

imaginarios, haciendo la aclaración de que todo lo que en la conciencia esté es real para el sujeto 

que lo percibe, para luego suspender la conciencia fenomenológica o esos juicios que realizamos 

marcados por las experiencias subjetivas que confluyen en la corriente de realidad psíquica del 

sujeto, de esta manera conseguimos realizar una descripción pura del objeto dado, conseguimos 

acceder a la esencia del fenómeno. 
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1.3. Die Lebenswelt: el Mundo de la vida. 

El concepto de Lebenswelt o mundo de la vida fue utilizado por Martin Heidegger por 

primera vez  en 1919, siendo Husserl uno de los que se sintió atraído por este concepto donde 

encuentra el punto de partida y desarrollo para la actividad del sujeto, donde se constituye y 

alude la base de la conciencia del sujeto pues es aquí donde se encuentran los fenómenos que le 

son dados a este, como lo plantea el doctor Daniel Herrera Restrepo, el mundo de la vida es el 

“horizonte y el contexto que posibilita la experiencia humana y, por lo mismo, el prerrequisito 

de toda conciencia de mundo.”(Herrera Restrepo, 2010), es decir, es ahí donde todo ocurre, 

donde se configura la realidad que se construye intersubjetivamente y donde se realizan los 

procesos de aprehensión de fenómenos con su posterior tipificación, es el límite de la acción del 

sujeto, pues es en este donde le es posible desarrollar su actividad, de esta manera, con la 

afirmación de la existencia del mundo de la vida, afirma también la existencia misma del ser que 

se desenvuelve en este. Es importante destacar que si bien es cierto el mundo de la vida supone 

una experiencia individual o personal del sujeto, no siempre se habita este como un “Yo” aislado 

del otro, sino que es posible establecer relaciones de cercanía con esos otros que constituirían 

una vista colectiva de las ideas presentadas en este, es decir, también podemos habitar el mundo 

de la vida como un “Nosotros”. 

1.4. La intersubjetividad.  

Es posible construir un concepto del termino intersubjetividad a partir de su definición 

etimológica, pues fue también E. Husserl quien otorga un significado más amplio a esta, 

utilizando el mismo método etimológico en la determinación de los conceptos como el de 

Lebenswelt o fenómeno, entre otros. Lo intersubjetivo, dice la RAE,  es aquello “que sucede en la 

comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos” (RAE, 2021), es entonces la 

intersubjetividad el proceso por medio del cual se da el intercambio subjetivo, es la acción de 

comunicación de las ideas y la que posibilita construcción de un conocimiento común. 
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Es la  intersubjetividad  es una característica del mundo de la vida y esta nos permite 

reconocer que somos un “Yo” que habita el mundo de la vida con los “otros” a quienes reconoce 

como semejantes y sobre quien establecemos prejuicios que nos posibilitan la actividad de 

comunicación, son precisamente estos prejuicios los que le permiten al sujeto percibir la 

realidad poniéndose en el lugar del otro, suponemos la conducta del otro, la esperamos, ello 

debido a los preconceptos que en nuestra configuración humana marcada por la propia 

experiencia mundo-vital y en la interacción con los otros, que  sirven como base para la 

determinación de un conocimiento que se reputa cierto y conocido.  

Es en este proceso de intercambio reciproco de información es donde podemos 

evidenciar fenómenos que de otra manera escapan a la comprensión del sujeto, uno de ellos es la 

percepción de la experiencia inmediata.  El “Yo” como sujeto perteneciente a este espacio 

temporal compartido, no puede percibir ni reflexionar sobre sus propias acciones, el “Yo” que 

actúa no le es posible realizar el proceso reflexivo a la vez que ejecutar una acción, cuando el 

“Yo”  reflexiona sobre la acción que estaba realizando, deja de actuar y pasa a reflexionar, en ese 

momento la acción se convierte en acto, pues ya finalizo, y el “Yo” se encuentra reflexionando 

sobre dicho acto. Ese problema desde luego no se encuentra en cuanto a la percepción de la 

experiencia inmediata del otro, es decir, es posible percibir y reflexionar sobre las acciones 

ejecutadas por el aquel y que hacen parte de la  experiencia inmediata del “Yo”, que como 

espectador percibe los actos ajenos.  

1.5. El sentido común.  

Dentro del mundo de la vida convergen multiplicidad de realidades que le son dadas a la 

conciencia del sujeto, dentro de este se estructura también un “mundo del sentido común” que 

es aquel que  se encuentra tipificado en estructuras de significado para el sujeto, que permiten 

aprehender nuevos fenómenos e incorporarlos a su conciencia, estas tipificaciones se 
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estructuran mediante  la intersubjetividad, pues es por medio de esta que se estructura el 

“sentido común” en ejecución de la actitud natural del sujeto.  

Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo 

regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que otros también 

las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros; desde esta actitud natural el sujeto asume 

que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja, y que esa 

comprensión es correcta (Schütz, 1932:37-39). 

En síntesis, el sentido común es el que permite las interacciones entre los “egos” que 

componen el mundo de la vida cotidiana y que se dan a través de la intersubjetividad, por medio 

de tipificaciones de los fenómenos dados a la conciencia del sujeto que permiten prever o 

esperar una conducta del otro y que además está guiada por prejuicios tendientes 

mayoritariamente a satisfacer criterios de razonabilidad que de racionalidad.  

1.6.  INTRODUCCION AL PENSAMIENTO FENOMENOLÓGICO DE 

ALFRED SCHÜTZ. 

 

1.6.1. La intersubjetividad y el mundo de la vida cotidiana  

Alfred Schütz, fue un Sociólogo y Filosofo nacido en Viena, Austria, introductor de la 

fenomenología en el plano de las ciencias sociales; debido a la influencia que en él tuvieron 

pensadores como Edmund Husserl con sus aportaciones filosóficas al pensamiento de Schütz y 

Max Webber con sus teorías sociales que enmarcaban la acción del sujeto en el mundo de la 

vida, pudo el pensador Vienes dar paso a lo que podríamos llamar, fenomenología social, la cual 

centra sus bases en el estudio de la conciencia de los actores que componen toda dinámica 

social, establece además, la forma en que los fenómenos son percibidos por la conciencia del 

actor, la manera en como éste  se  relaciona  con  otros  actores  y  a  las  características  que  

tienen  los “proyectos de acción” que ellos formulan.  
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Los sujetos, para Schütz, desarrollan sus vidas en el “mundo cotidiano”, al que también 

podríamos llamar “mundo de la vida” , aborda    el    estudio    de este y su desarrollo mundo-

vital,   desde    una    perspectiva fenomenológica, por  lo  que si bien se reconoce que  sus  

trabajos  adoptan  un carácter claramente  subjetivo, no se pierde el rigor propio de las ciencias 

de la naturaleza, ya que por medio de estructuras de significado es posible “objetivar” conceptos 

que desde el estudio de otro enfoque científico pudieran ser descartados, sin embargo, en esta 

propuesta teórico-metodológica se reconoce valor a la intencionalidad de la conciencia del 

sujeto, puesto que en su normal desarrollo mundo-vital, construye las condiciones del sentido 

común que imperan en la “vida cotidiana” y reconoce que toda acción del sujeto “significa”, 

deberíamos entonces poder “leer” o “interpretar” el actuar del sujeto y así encontrar dichas 

estructuras que permiten determinar o predecir la conducta “normal” de un sujeto ante un 

fenómeno que se le presente, puesto que en la construcción de “sentido común” se avala 

determinado modelo de comportamiento haciendo casi que obligatoria la conducta esperada de 

este, quien también asume una postura propia frente al fenómeno que percibe. 

Por medio de esta propuesta se estudia  el  problema  de  las relaciones intersubjetivas 

que establecen los actores en la “vida cotidiana” y, a través   de   ellas,   se adentra a estudiar   

temas   que   superan las concepciones inmanentistas  del  Sujeto, es decir, que todos nuestros 

actos destinados a la vida social o no, tienen pre-conceptos, los cuales no son desarrollados de 

manera abstracta y singular, sino más bien son la suma de las construcciones de verdad que va 

acumulando el sujeto dentro de su repositorio de conocimiento disponible, al que acude para 

responder a una situación dada en su desarrollo mundo-vital. 

Cabe aclarar que no se comparte la idea de que todos los actos del sujeto sean sociales, ya 

que existen “actos para sí”, en los cuales, es cierto que existe una influencia de una estructura 

social pre-constituida a la existencia misma del sujeto y que enmarca en gran manera sus rangos 

de acción, por lo menos a nivel inicial o cuando este llega a un mundo que no elige, con padres 
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que no elige, en un país que tampoco elige, en un espacio temporal que debe habitar, sin 

embargo, la creación o constitución de la “sociedad” como evolución o “civilización” de las 

conductas humanas en el marco de la organización y colaboración para la satisfacción de 

necesidades y la búsqueda del interés común es posterior a la aparición de los primeros 

“humanos”, los cuales NO hacían parte de una sociedad y sus actos eran guiados por la 

satisfacción de sus necesidades básicas e instintos, pese a eso, no se puede desconocer su 

condición humana, por lo que la existencia de estos “humanos no sociales” permite determinar 

que sus actos, no tenían una intencionalidad social, confirmando además la existencia de estos 

“actos para sí”, la cual se sostiene en este proyecto, estableciendo además que estos hacen parte 

de la esfera (campo) personal del sujeto, quién per se, es un campo completo y que a su vez está 

formado por dos campos adicionales, el biológico  y el social. 

Dice Alfred Schütz que encuentra en las ciencias sociales una dificultad para 

problematizar o discutir con rigurosidad frente a las cuestiones del mundo de la vida cotidiana: 

"todas las ciencias sociales presuponen la intersubjetividad del pensamiento y de la acción.” 

(Schütz & Miguez, 2003) 

En actitud natural suponemos que la existencia de la sociedad antecede al humano, así 

como suponemos que todas aquellas condiciones que le son contemporáneas y preexistentes a la 

óptica de este, son lo estático, por ejemplo, en el territorio hoy denominado Colombia, no se 

hablaba español sino con posterioridad a la invasión española, suponiendo la llegada del español 

como lengua en 1493 de la era común, el año de la llegada de Colon, son poco más de 528 años 

desde aquel día, lo que no representa mucho frente a los miles de años de desarrollo del lenguaje 

y sus herramientas que utilizaban los pueblos nativos para comunicarse, mismos que 

evidentemente cumplían a cabalidad su función, la comunicación; muestra de ello es la 

organización de las civilizaciones indígenas como los Arhuacos, provenientes de la Sierra 

Nevada de Santamarta, quienes al día de hoy hablan Chibcha y siguen produciendo tabaco y 
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hoja de coca como es tradición, prácticas que a la llegada de Colón y con anterioridad a ese día 

ya existían, demostrando así, que las tipificaciones que realizan de los fenómenos que se les 

presentan en su desarrollo en el mundo de la vida, pueden ajustarse conforme su experiencia 

común enriquezca su lenguaje y que pese a la dificultad que representa para un hispanohablante 

la comunicación en Chibcha, esta dificultad no existe para los pertenecientes a esta Etnia que 

hablan su lengua autóctona, mismos que sí vieron variar lo “estático”, haciendo referencia al 

inminente aumento de hispanohablantes en sus territorios y el relego de su lengua, así, si se 

desconoce esta particularidad, se podría emitir un juicio a pripiori como “el idioma oficial de 

Colombia es el castellano”, olvidándose de incluir dentro de la descripción o tipificación de este 

fenómeno a los pueblos indígenas,  quienes desarrollan su actividad en su propia lengua y 

quienes además se ven obligados a incursionar y triunfar en la episteme y tipificaciones de una 

sociedad en castellano, misma que en muchos casos no tienen en cuenta las dinámicas que por 

miles de años vienen desarrollando y que los relega y condena a la marginalidad, por su propio 

desconocimiento o ignorancia.  

Esta dificultad al momento de analizar un fenómeno, se debe a que los objetos o 

fenómenos que constituyen nuestra vida cotidiana son pasados por alto porque realizamos la 

acción de “reconocerlos”, es decir, el primer momento del conocimiento se realizó cuando dicho 

fenómeno es presentado a nosotros que lo percibimos, mismo que luego de  “conocer” se 

“analiza” para luego “interpretarlo”, aprehendiéndolo en nuestra conciencia y guardando dicha 

experiencia dentro del repositorio del conocimiento disponible que poseemos así, si el objeto o 

fenómeno nos es presentado nuevamente, no nos veamos forzados a reflexionar nuevamente 

sobre este, sino que aludimos a la experiencia pasada que ya ha sido conocida, analizada e 

interpretada, saltándonos esos pasos hasta el punto del “reconocimiento”, es entonces donde 

por ejemplo, si ya he visto este objeto, ya he tenido esta sensación, ya conozco el concepto, luego 

entonces no cabe realizar el proceso nuevamente como si de un fenómeno u objeto nuevo se 

tratara y dicho “salto” no es consciente, es una respuesta subconsciente al estímulo.  Sin 
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embargo, dicha predisposición a los objetos o fenómenos dados al sujeto en el mundo de la vida 

cotidiana, conlleva a un análisis insuficiente de la realidad, puesto que, por ejemplo,  para una 

persona en actitud natural, desarrollando su actividad  cotidiana en Colombia, no le sería 

extraño que un contemporáneo hablase en castellano, de hecho, lo presupondría, así esta 

persona podría lanzar el juicio erróneo, teniendo en cuenta los dialectos y lenguas indígenas, 

que “en Colombia todos hablan castellano”.  

En resumen, el mundo de la vida cotidiana es la fracción espacio temporal donde el 

sujeto desarrolla su actividad vital, donde  trabaja, estudia, transforma, etc. además de ser 

extensiva hasta donde llega su ámbito de conocimiento, es decir, todo fenómeno que es dado a la 

conciencia del sujeto, así este no tenga la certeza de su existencia pues no le ha sido posible 

acceder al fenómeno sino a una idea de este, llega a ser parte de la vida cotidiana del sujeto y 

este presupone su existencia pues le ha sido presentada la idea del objeto, por ejemplo, es 

posible que para una gran parte de la sociedad cartagenera la existencia de los pingüinos sea un 

hecho irrefutable, de la misma manera se entendería que para gran parte de esta sociedad 

cartagenera un pingüino no fuera más que una idea respaldada por el conocimiento común de 

los que sí han visto personalmente un pingüino (televisión, redes sociales, radio, cuentos, 

novelas, experiencias contadas por otro sujeto, etc.), que si han aprehendido el fenómeno y no la 

idea del fenómeno, lo que hace que su conocimiento sea más preciso en detalles pero 

compartiendo la idea de lo que “es” un pingüino, dicho conocimiento se reputa común a la 

mayoría de los sujetos, se presupone, lo que permite que aun cuando nunca se haya visto un 

pingüino podamos entender a lo que el fenómeno  “pingüino” alude en la psique de la 

comunicación humana, sin necesidad de entrar en especificidades respecto a la sustancia del 

fenómeno, este  conocimiento general es el que sirve de base en la comunicación humana, no 

explicamos cada cosa que se dice al receptor de nuestro mensaje, presuponemos que aquel ya 

tiene un grado de conocimiento mínimo que permite aprehender la idea que se trata de 

transmitir,  a no ser que se sepa o presuponga que la información que estamos transmitiendo 
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requiera un grado de especialidad u otro nivel comunicacional donde se utilicen lenguajes 

técnicos o poco comunes, en ese caso hay una distinción frente al destinatario de dicho mensaje, 

la comunicación se reduce a los conocimientos comunes que tengan los interlocutores, mismos 

que le permiten transmitir una idea y de esa forma, mediante la suma de las interpretaciones 

que se tengan del  fenómeno presentado, se construye un conocimiento común que de ser 

frecuente su uso, se generaliza, a este proceso A. Schütz lo denomina Intersubjetividad.  

La intersubjetividad como concepto centra sus bases en las tipificaciones que tienen los 

sujetos de los fenómenos que le son presentados en su mundo de la vida cotidiana, queriendo 

decir esto que los objetos que nos presentan y que aprehendemos cobran para nosotros un 

significado y que cada sujeto interpreta de manera subjetiva dicho objeto, este “significado” se 

convierte en una tipificación, la “idea” que tenemos sobre el objeto que se nos presentó, esto 

ocurre con cada objeto que se nos presenta, al cual le otorgamos un “significado” o lo tipificamos 

y lo agregamos a una especie de glosario al cual acudiremos en caso de que se nos presente más 

de una vez el mismo objeto, Schütz denominó a este “glosario” repositorio de conocimiento 

disponible y aludiendo a este podemos desarrollarnos con fluidez en el mundo de la vida 

cotidiana dando paso a la intersubjetividad, siendo esta la relación que existe entre un sujeto y 

otro por medio de la comunicación, misma que permite trasmitir una idea y así mismo construir 

una idea común, influenciada tanto por la reflexión de la idea del otro, como de mi propia idea 

de determinado fenómeno u objeto que sea motivo de la comunicación; esta relación con el otro 

es posible enmarcarla en planos temporales, en donde además de la relación con nuestros 

“contemporáneos”, con los que compartimos la franja espacio-temporal que ocupamos, en 

donde desarrollamos nuestra actividad vital,  la relaciones indirectamente vivenciadas con los 

“antepasados” las posibilita el análisis de la historia, así como las relaciones con nuestros 

“sucesores” las posibilita a imaginación, en donde podemos enfocar las acciones a la situación 

idealizada en un futuro, pero cuya acción ya concluyó, porque aunque la idea no se haya 
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materializado en un plano “real”, su cumplimiento y finalización en el plano “ideal” es quien 

pone fin a su ejecución, ya que se idealizó su cumplimiento, finalizó.   

La importancia de los conceptos de intersubjetividad y mundo de la vida cotidiana como 

idea central del pensamiento fenomenológico de Alfred Schütz, radica en la posibilidad de 

encontrar el significado de las acciones humanas por medio de tipificaciones en la vida 

cotidiana, es decir, encontrar “qué cosa” significa “qué” para el sujeto, entendiendo que en la 

intersubjetividad se da la creación de un conocimiento que se reputa conocido y general, se 

presenta entonces el concepto de “sentido común”, como aquellas tipificaciones generales, 

mismas que el sujeto presupone que todos los sujetos conocen, de esta manera enfoca su acción, 

teniendo en cuenta que estas para él tienen un significado y presuponiendo que para la otra 

persona significarán lo mismo cuando este expresa su idea, pudiendo clasificar así a los sujetos 

por su cercanía en cuanto a tipificaciones se refieren, en donde si nos identificamos con el sujeto 

con el cual estamos interlocutando, la clasificación a esa característica de cercanía la 

denominamos “nosotros”, ejemplo, nosotros los abogados, nosotros los médicos, nosotros los 

estudiantes, nosotros los trabajadores, etc., dependiendo de la circunstancia la relación entre los 

sujetos puede variar, de esta manera podríamos enmarcarnos en un “nosotros” en distintas 

circunstancias y con distintos sujetos; si la relación con el otro es de reconocimiento pero no de 

identificación se configura un “ustedes”.  

1.6.2. Aspectos teórico-metodológicos de la propuesta de fenomenología social de 

Alfred Schütz. 

Respecto a los aspectos teórico-metodológicos de A. Schütz, se debe tener claridad frente 

a los conceptos que éste presenta, ya que estos constituyen la base metodológica misma para la 

realización de una investigación con miras al entendimiento de las realidades del sujeto y las 

intersubjetivas, además de constituir también los preceptos teóricos que enfocan la 

investigación fenomenológica. 
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Con el fin de  explicar de manera más “grafica” los fundamentos de la propuesta 

fenomenológica de Schütz, imaginemos que estamos sentados en un banco de un parque de 

diversiones; primeramente, para realizar dicho ejercicio mental necesitaremos de un sujeto que 

piense, un “Yo”; para Schütz, el “Yo”, es el inicio de todo estudio fenomenológico, este es el 

centro de su universo, protagonista de su experiencia, es para quien existe todo en cuanto se le 

presenta a su conciencia, entendiendo esta última como el conocimiento que se tiene de la 

propia existencia, estados o actos.  

Este “Yo” que piensa está sometido a unas condiciones mundo-vitales que lo anteceden, 

a estas las llamaremos “configuración biográfica”, que es la manera en la que este “Yo” se sitúa 

en el mundo de modo particular, por lo que sus padres, la crianza y educación recibidas, los 

intereses, deseos y motivos, todos son elementos que aportan a la formación de personalidades 

(configuraciones) únicas, haciéndolo diferente a otros actores, por lo que es muy probable que 

en el proceso de imaginarme (“Yo”) sentado en un banco de un parque de diversiones, este se ve 

afectado por mi “configuración biográfica”, lo que dificultará de sobremanera (sin negar la 

posibilidad) de imaginarme sentado en un parque de diversiones en Viena, ya que no he visitado 

ese lugar, ni he tenido oportunidad de aprehender a mi conciencia siquiera la imagen de un 

parque de diversiones en Viena, más difícil aun sería que dos sujetos ( dos “Yo”) imaginaran el 

mismo escenario, esto es, porque cada experiencia modifica al sujeto, cada fenómeno que este 

percibe, analiza e interpreta, crea un nuevo “Yo”, uno actualizado a la aprehensión del fenómeno 

que se le presenta, equivale esto a decir, que el “Yo” de este aquí y ahora (presente), no es el 

mismo “Yo” de antes de imaginarse sentado en un banco de un parque de diversiones.     

Lo anterior permite clarificar que el “Yo” de Schütz se encuentra en constante 

transformación, modificándose a sí mismo y dejándose modificar en su configuración por las 

condiciones mundo-vitales en las que se desenvuelve.  
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La “experiencia personal inmediata” es otro aspecto que determina el actuar del sujeto, 

ya que esta tiene relación con la perspectiva desde la que este aprehende la realidad y la 

comprensión que hace en relación a la posición que ocupa en el mundo, el espacio y el tiempo en 

que transcurre su existencia, estos últimos determinan sus vivencias. 

 

Siguiendo con el ejercicio mental, al momento de imaginarme sentado en un banco de un 

parque de diversiones, aludo instantáneamente a condiciones enmarcadas desde la biografía del 

individuo y de su posición particular en el espacio y el tiempo, de esta manera se configura un 

“repositorio de conocimiento disponible” el cual, como lo enuncia Schütz,  es el almacenamiento 

pasivo de experiencias que pueden ser traídas al “Aquí y Ahora” y constituir una nueva 

experiencia personal inmediata, mismo que utilizamos al momento de formar la imagen de 

nosotros mismos (la del “Yo” de “hoy”), situándonos en un lugar que nuestra experiencia 

reconoce (un parque de diversiones) ejecutando una acción aprendida (sentarse) a un objeto 

conocido (banco),  lo que hace evidente el uso de dicho almacenamiento a la hora de presentar 

una respuesta frente a un fenómeno dado a la experiencia personal inmediata del “aquí y ahora” 

o comprenderlo, por lo que no es necesario aprehender nuevamente cada fenómeno de manera 

individual o realizar nuevamente algún proceso reflexivo frente a este, es por ello que es posible 

visualizar el escenario propuesto sin tener que acudir a mayores especificaciones, más que una 

descripción general de los elementos que forman el supuesto presentando, el lugar, la acción, el 

sujeto, el objeto. 

 

Schütz distingue entre actos y acciones, diciendo de los primeros que puede ser algo 

realmente cumplido en el pasado, o bien la idealización de algo concretado en el futuro, en el 

experimento anterior, el hecho de pensarse sentado en un banco de un parque de diversiones 

bien pudo ser un hecho real, ocurrido en el pasado, es posible que hayamos estado sentados en 
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un banco de un parque de diversiones, eso lo hace un acto, el hecho de que ya se halla llevado a 

cabo la acción, del mismo modo, si nunca hemos estado en ese escenario, el hecho de 

“visualizar” o “idealizar” un escenario fututo, sea real o imaginario, hace que la “acción” de 

“imaginarme sentado en un banco en un parque de diversiones” se concrete, pues ya me imaginé 

en esa situación y en dicha imagen ejecuté las acciones que se supone debía realizar; de los 

segundos dice que es la ejecución de un acto proyectado, es la experiencia de estar cumpliendo 

el acto, es decir, supone esto una imposibilidad del “Yo” de poder percibir acciones propias, ya 

que las acciones se llevan a cabo en el “Aquí y ahora” y al estar el sujeto en actitud de realizar la 

“acción” que al finalizar o concretar se convierte en “acto”, no puede al mismo tiempo 

reflexionar sobre su actuar, puesto que reflexionar ya es una “acción” que crea un nuevo sujeto, 

el del “aquí y ahora” que reflexiona sobre sus actos, como ejemplo podríamos visualizarnos 

nuevamente sentados en una banca de un parque de diversiones, mientras imaginábamos el 

escenario, la acción solo se enfocaba en eso, no le es dado al humano poder imaginar  

(visualización) X situación y al mismo tiempo pensar (reflexión) sobre lo que se imagina, puesto 

que en el momento en que se empiece a reflexionar, se dejará de visualizar, para pensar 

(reflexionar) en lo que se estaba imaginando (visualizando), todo esto dentro de la corriente 

temporal interna del sujeto, que se va modificando cada instante con un nuevo “aquí y ahora”, 

no siendo tan difícil la percepción de las acciones del otro, puesto que al momento de que el 

“otro Yo” realiza la acción, “Yo” me encuentro en actitud reflexiva respecto a la acción del otro, 

al instante en que esta es llevada a cabo.   

El otro ego, o el otro “Yo”, Schütz lo reconoce como parte fundante de un “sentido 

común” otra palabra clave para este autor, mismo que enmarca la construcción de un 

“conocimiento común” a todo aquel cuanto le sea dado un fenómeno determinado, 

aprehendiendo este conocimiento y asimilando que el otro ego, en su fase de “Yo” ha tenido la 

oportunidad de adquirir en su configuración mundo-vital dicho conocimiento, es por ello que al 

imaginarnos sentado en un banco de un parque de diversiones, podemos trasmitir la idea y 
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tener en muchos de los casos, todos los elementos que se describieron al principio, sin que 

implique que estos tengan características exactas al mismo objeto visualizado, vivenciado, 

aprehendido por el otro “Yo”, por ejemplo el banco donde nos sentamos, al mencionar en el 

ejemplo este objeto, primeramente suponemos que hay un sujeto que piensa, que además 

conoce el objeto que se le menciona y su uso, sin embargo, esto no indica que sea el mismo 

banco que “Yo” visualizo, al que visualiza el “otro Yo”, ya que puede diferir en tamaño, en forma, 

material, color, etc., además, si es mi intención que coincida mi visualización de ese objeto con 

la visualización del otro, es necesario enunciar en la descripción dichas especificaciones, lo que 

se traduciría como una presunción aún más fuerte, puesto que en el “desarrollo normal” de un 

individuo, este recibe formación referente a conocimientos básicos como el color o las formas 

geométricas, así, si en la descripción del ejercicio agregáramos estas especificaciones y estas se 

pueden llevar a cabo, es gracias a la construcción de conocimiento común sobre determinado 

fenómeno, aunque cabe destacar que con este “sentido común” se alude a la previsibilidad del  

comportamiento del otro, el modo en que se espera actúe el individuo,  enmarcados en 

principios de razonabilidad que regulan las relaciones con los otros, esta relación de 

comunicación y construcción del sentido común es lo que denomina Schütz como 

“Intersubjetividad”.  

 La intersubjetividad es una parte constitutiva de la sociedad, sin ella, no serían posibles 

los grados de organización a los que ha llegado la humanidad que le permiten autodenominarse 

(en términos humanos) “civilización”; la intersubjetividad permite la comunicación de los egos 

que componen el mundo de la vida, construyendo, por medio de la interacción con el otro, un 

conocimiento común a partir de las experiencias personales o subjetivas, lo que le da a estas 

apreciaciones del ser, un carácter de “verdad”, ya que luego de ser percibo el fenómeno y 

analizado e interpretado, es comunicado y conflictuado con la idea del otro sobre el mismo 

fenómeno, lo que permite una construcción constante de todo lo que compone el mundo de la 

vida, por lo menos en la medida de cómo estos fenómenos son percibidos por el sujeto. 
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La configuración misma del sujeto, es decir, la suma de las vivencias de este, más su 

componente biológico y personal o subjetivo, hacen a cada sujeto “distinto” , “único”, sin 

embargo, no se puede desconocer que experiencias similares o iguales pueden generar algún 

tipo de similitud en la configuración, es por eso que al decir por ejemplo, un paraguas rojo, 

podemos comunicar la idea, ya que en nuestra configuración, existe la vivencia de la enseñanza 

de los números, colores y objetos, del mismo modo, para configuraciones aún más específicas, lo 

que reduce el nivel de comunicación o cercanía con el otro, luego entonces, al hablar de 

jerarquía constitucional sobre una disposición legal sería un tema de conversación habitual 

entre abogados, no así entre médicos, lo que tajantemente nos ayuda a vislumbrar una de las 

características de las relaciones interpersonales, la constitución de un “nosotros”, puesto que si 

soy abogado, he compartido como mínimo la vivencia del aprendizaje de la constitución, al igual 

que los “otros” a los que reconozco como “iguales o semejantes”, dentro de esta clasificación se 

incluye al sujeto.  

En la relación de los sujetos entre sí, es decir, “otros Yo” distintos a “Mi”, en la cual “Yo” 

no me encuentro incluido, se configura un “ustedes”, bajo las mismas premisas anteriores, esto 

comparten entre sí vivencias que los hacen reconocerse como iguales o semejantes, permitiendo 

también que “Yo” los reconozca semejantes entre sí, esto sin olvidar que existe cierto grado de 

reconocimiento y similitud entre “Yo” y “ustedes”, no sucede lo mismo en la relación del sujeto 

con el “ellos” que también es otra categoría para distinguir la relación del sujeto con los otros.  

Otra relación que se establece en la propuesta de Schütz, son las temporales, en las que el 

sujeto se ve afectado por los actos de sus predecesores, con quienes no comparte espacio 

temporal; este sujeto vive en relación con sus contemporáneos, que son todos aquellos que 

comparten este plano en el que desarrolla su actividad mundo vital, sin olvidar que sus acciones 

serán actos, por lo que puede dirigir su conducta a la relación con sus sucesores pese a no poder 

interactuar con estos.  
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Todas las acciones que realiza el sujeto llevan un significado intrínseco subjetivo, que 

consiste en una auto interpretación de la vivencia en la que interpretan una vivencia; 

recordemos que la experiencia inmediata es inaccesible al sujeto. Por ser de carácter subjetivo, 

el significado al que el sujeto apunta con su acción es distinto al significado que otros le dan a su 

acción, sin embargo estas pueden ser interpretadas por el otro, en cuanto  las vivencias son 

interpretadas subjetivamente, pues el sujeto recurre a su repositorio de conocimiento 

disponible, para asociar aquello que se conoce a lo que se desconoce. El mundo del sentido 

común se encuentra tipificado en categorías de significado que permiten reconocer los nuevos 

fenómenos e incorporarlos a la conciencia del sujeto. 

1.6.3. Las estructuras de significado subjetivo. 

Dentro de la propuesta de fenomenología social de Schütz, existe un eje transversal que 

sustenta  los actos que hacen posible la comunicación con el otro, dicho eje es la base del triunfo 

de la humanidad sobre su entorno, esto es el lenguaje, que se constituye como un conjunto de 

tipificaciones que hace el sujeto del mundo para poder transmitir una idea, el lenguaje es la 

“capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la 

palabra” (Oxford English Dictionary, 2021) es además un “sistema de signos que utiliza una 

comunidad para comunicarse oralmente o por escrito.” (Oxford English Dictionary, 2021). 

Para Schütz el lenguaje se basa en las tipificaciones hechas de los objetos o fenómenos que se 

presentan al sujeto y que luego de confrontar la idea que tiene de este objeto o fenómeno con la 

idea del otro (intersubjetividad) se constituye en un conocimiento común, que se reputa 

conocido y valido, así se crean una especie de estructuras que tienen un solo objetivo, significar, 

el triunfo de estas estructuras radica en que tanto difiere la interpretación del sujeto sobre el 

objeto de la interpretación o idea del otro, de esta manera, si la significación de dicha estructura 

es similar, esta puede ser entendida como un “conocimiento como” que hace parte del 

imaginario de sentido común frente a una circunstancia, objeto, fenómeno, etc., por ejemplo, si 
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mencionamos un objeto como lo es una silla, no viene a nuestra mente inmediatamente el 

material del que esta está hecha, o la forma de esta, atendemos más a la funcionalidad y a la idea 

en abstracto de una silla, así las cosas, así mi pensamiento de dicho objeto que es definido por el 

lenguaje a razón de su uso no depende de la composición material de este, puesto que para mí 

una silla puede ser de plástico, mientras que para otro de madera, pero en esencia 

reconoceremos la idea general de lo que la palabra silla significa.  

Una estructura es un  “conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un 

todo.” (Oxford English Dictionary, 2021), dicho de esta manera, la comunicación y el éxito del 

sentido común, radica en la constitución de estas estructuras, que nos permiten afrontar el 

mundo de manera natural, sin entrar a problematizar cada objeto que se nos presente, es decir, 

no sería necesario realizar el acto de conocimiento de objeto pues ya dicho acto fue realizado y 

los resultados de este análisis fueron guardados en el repositorio de conocimiento disponible 

que el sujeto posee al cual acude para traer al presente una experiencia pasada y de esta manera 

“saltar” del conocimiento al reconocimiento del objeto por medio de las tipificaciones 

anteriormente realizadas, esto es una actitud subconsciente del ser. 

En las tipificaciones del lenguaje, las dinámicas presentes en él  atiende a lo que llama 

Habermas “el interés práctico”, esto a la luz de sus postulados sobre la acción comunicativa, 

siendo este interés el que motiva la comprensión de los contextos histórico-sociales (Habermas, 

1995), no se busca la manipulación de la realidad, sino la aprehensión de sentido. Por ello, 

gracias a este interés, el hombre accede al significado de las realidades simbólicas o culturales, 

es decir, para este autor el lenguaje es el reflejo de la aprehensión del significado o la idea sobre 

un objeto o fenómeno, sin que medie más que la comprensión de las estructuras que configuran 

el significado de dicho objeto y que facilitan la transmisión de la idea sobre este, posibilitando de 

esta manera la comunicación.  
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Las estructuras de significado para Schütz permiten prever la conducta de un sujeto 

típico ante una situación típica, en un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar 

si éstos son reales, ideales o  imaginarios, es  entonces, un mundo de la vida cotidiana que los 

sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido común y es el estudio de lo que se pasa por 

alto en actitud natural lo que constituye las estructuras del mismo, lo que hace que funcione la 

comunicación por medio de la intersubjetividad, permitiendo al sujeto presumir la acción del 

otro y de esta manera también que estructure su propia acción con base en lo que percibe, así las 

cosas, las estructuras de significado son todas aquellas ideas conjuntas que se tienen de un 

objeto o fenómeno y que se elaboran en la vida cotidiana a partir de la intersubjetividad, lo que 

es  posible gracias al lenguaje que es donde tiene su asidero estas estructuras. 

 

CAPITULO SEGUNDO.  

2. BREVE INTRODUCCION A  LOS ESTADOS DE EMERGENCIA 

 

2.1. Concepto y características.  

Según la RAE el estado de emergencia es una “Situación oficialmente declarada de 

grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones.” 

Es el estado de emergencia primordialmente un estado anormal, de excepción, en el que 

se adoptan medidas para mitigar, como su nombre lo indica, situaciones excepcionales que 

amenacen de manera flagrante con causar o que estén causando un perjuicio a los 

administrados, estas medidas incluyen el otorgamiento de facultades excepcionales que, en el 

caso de Colombia, legitiman al presidente a emitir decretos con fuerza de ley. 

Cari Schmitt sostiene en su libro “La dictadura: desde los comienzos del pensamiento 

moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria” que durante el periodo de la 

República Romana  se estableció una dictadura comisarial, la que radicaba en el nombramiento 
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de un funcionario por periodo de seis meses con atribuciones especiales para hacer frente un 

estado de emergencia, este nombramiento lo hacia  el cónsul a solicitud del senado y si la 

emergencia era superada antes del vencimiento del termino del nombramiento, el comisario 

debía dejar su cargo (Arrióla. 2000). La aparición de regulaciones de carácter jurídico, sobre 

situaciones graves de conflictos internos o externos, sostiene Schmitt, surgieron en forma 

definida en Roma, precisamente en la designación de estos funcionarios con atribuciones 

especiales por un periodo necesario, ya que una situación de emergencia amerita no solo la 

pertinencia de las decisiones y la legitimidad de las mismas, también se necesita optimizar el 

tiempo de emisión de dichas regulaciones haciendo el tramite más ágil y responder con mayor 

rapidez a la situación de emergencia que de no ser así, hace más gravosa la afectación a derechos 

que protege el estado. Este periodo de atribuciones y regulaciones especiales nos sirve de claro 

antecedente para la determinación de nuestro actual sistema de estados de emergencia, donde 

también por situaciones de urgencia temporal, se inaplican procedimientos para dar camino a 

uno especial y con mayor celeridad, haciendo más fácil la facultad de regulación de conducta de 

los sujetos por parte de la administración.  

Los estados de emergencia se caracterizan por ser estados anormales que amenaza la paz 

o el orden interno de un estado y que impiden el desarrollo pleno mundo-vital de los 

administrados. Otra característica de los estados de emergencia es la restricción o supresión de 

derechos, en mayor o menor medida, atendiendo a la finalidad perseguida y la necesidad de 

tomar las medidas, así como la proporcionalidad de las medidas tomadas respecto del manejo 

de la contingencia que se pretende abordar. 

2.2. Normatividad Colombiana. 

La Constitución Política de Colombia prescribe tres estados de excepción en los cuales 

puede el estado estar incurso, dependiendo de la situación a afrontar, estos son: Guerra exterior, 

conmoción interna y emergencia, esto con el fin de distinguir los contextos de aplicación y 
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delimitación de los estados de excepción y la situación de  normalidad o anormalidad que  

facultad a  la administración a la  regulación de conductas por vías extraordinarias, dejando 

claro que inclusive esta última se sujeta al imperio de la Constitución.  

Establece la  Carta Constitucional en su artículo 215 “Cuando sobrevengan hechos 

distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en 

forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 

grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el 

estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán 

exceder de noventa días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser 

motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza 

de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el 

estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar 

los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente 

vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter 

permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el 

término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este 

artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al 

vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, 

prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno 

sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se 

pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. El Congreso, 

durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o 

adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente 

son de iniciativa del gobierno. En relación con aquéllas que son de iniciativa de sus miembros, 

el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere 
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convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en 

este artículo. El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren 

el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el 

inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las 

facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia. El Gobierno no 

podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos 

contemplados en este artículo. PAR.—El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día 

siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se 

refiere este artículo, para que aquélla decida sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no 

cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma 

inmediata su conocimiento”(C.N Colombia, 1991 art. 215) 

Lo anterior evidencia la constitucionalidad que tienen los estados de emergencia en 

Colombia y las reglas a las cuales debe sujetarse la declaratoria de este, para que se envista de 

legitimidad y pueda proceder conforme a derecho, cabe aclarar que en estudios de 

constitucionalidad realizados al articulado en concreto, la Corte Constitucional ha establecido 

una serie de presupuestos por lo que se interpreta el estado de emergencia y su declaratoria, sus 

motivos y duración, por lo que el tema está ampliamente regulado de modo que esas facultades 

excepcionales que se le confieren al presidente, no sean permanentes, puesto que superado el 

hecho que motiva el estado de emergencia, se debe volver a la “normalidad jurídica” 

restableciendo los derechos que habían sido suprimidos o restringidos para volver las cosas a su 

estado natural, puesto que dichos estados de emergencia en su esencia de definen por contraste 

a la normalidad, pero también como un medio para regresar a ella (Cifuentes Muñoz, 2002).  

Sobre la temporalidad de los estados de excepción establece la corte constitucional en 

sentencia C-216 de 2011 que: 
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“acogido el principio de limitación temporal, tiene como finalidad evitar la 

prolongación y la perennidad de las potestades normativas extraordinarias en el ejecutivo, y 

fue desarrollado por el constituyente de 1991 en los artículos sobre los estados de excepción en 

donde se consagran diferentes términos de vigencia, que como ha establecido la jurisprudencia 

constitucional restringen, la temporal asunción de la función legislativa por parte del 

Gobierno y el virtual poder que de ello se sigue para restringir las libertades y garantías 

constitucionales. Así, para el estado de guerra exterior se establece que estos rigen durante el 

tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida 

la normalidad; para el estado de conmoción interior se consagra que podrá declararse por un 

término no mayor de noventa días, prorrogables hasta por dos períodos iguales, el segundo de 

los cuales requiere el concepto previo y favorable del Senado de la República; y para el estado 

de emergencia se establece que se puede declarar por períodos hasta de treinta días en cada 

caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. (Corte 

Constitucional, C-216 de 2011) 

2.3. APLICACIÓN DEL MODELO FENOMENOLOGICO A LOS ESTADOS 

DE EMERGENCIA 

 

2.3.1. La importancia  de la aplicación de un análisis fenomenológico enfocado a las 

medidas adoptadas por las autoridades en los estados de emergencia. 

Es necesario mencionar que luego de realizar un análisis sobre estudios precedentes que 

versen sobre la temática tratada en el presente proyecto (la aplicación del modelo de 

fenomenología social de Alfred Schütz al análisis de  la emisión de normatividad jurídica), no se 

ha encontrado en la literatura contemporánea un estudio que haya sido realizado bajo el rutero 

de estos parámetros, más allá de las aproximaciones en estudios sociales de dinámicas en 

campos como la pedagogía o la política, atendiendo más a los conceptos fenomenológicos de 

Husserl, pero que desde un enfoque social y articulado con la teoría de la acción social tomada 
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de Weber, constituyen las bases de la propuesta de fenomenología social de Schütz, quien 

desarrolla aún más conceptos como la intersubjetividad. 

Encontramos que en artículos como “Fenomenología Jurídica y Derecho Natural. 

Iusnaturalismo clásico y doctrina apriórica del derecho” de Sebastián Antonio Contreras 

Aguirre, se intentan realizar aproximaciones a la fundamentación del derecho a partir de 

preceptos fenomenológicos, sosteniendo según el autor “la importancia de centrar nuestro 

estudio en la dinámica de la persona humana y de la conciencia jurídico-moral, para luego, 

profundizar en el valor de la justicia como cuestión clave de la propuesta del derecho apriori.” 

(Contreras Aguirre, 2008) 

En artículos más recientes encontramos acercamientos a la fundamentación de las 

decisiones del derecho, como es el caso de “La fenomenología y la argumentación jurídica: ¿una 

conexión posible?” que concluye enunciando “La fenomenología nos brinda criterios  

racionales para describir las cosas y el movimiento de la conciencia. Hubo tentativas de 

involucrarla en el derecho bajo diversas compresiones y matices y ahora, lo que se ha tratado 

en este artículo es poner de relieve su utilidad también como forma de racionalizar aún más la 

argumentación jurídica” (Pinto Alberto, 2016)  sin embargo el enfoque metodológico usado ha 

sido el de E. Husserl quien, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, fundamenta las 

ideas que Alfred Schütz desarrolla en su propuesta de Fenomenología Social.  

En el artículo "Borges, Schütz, Kelsen (por riguroso orden de aparición), y los 

problemas del Comprensivismo" por José Orler encontramos unos presupuestos de 

acercamientos en la teorías de Schütz al derecho y al entendimiento de los problemas que en las 

dinámicas jurídicas se presentan, dice al respecto citándolo: 

“Schütz  ensaya una respuesta muy concreta a las preguntas formuladas respecto de la 

relación existente entre los actos de dotación de significado realizados en la vida diaria y la 
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interpretación que hacen de ellos las ciencias sociales: "Todas las ciencias sociales son 

contextos objetivos de significado de contextos subjetivos de significado". (Orler, 2007) 

Enuncia en el mismo artículo la relación que Schütz sostenía con las ideas de H. Kelsen, 

las cuales citaba en sus explicitaciones en "Fenomenología del mundo social", menciona:  

“Cita a Hans Kelsen con el fin de ejemplificar el contraste entre significado objetivo y 

subjetivo: "…¿Una constitución es republicana, por ejemplo, sólo porque se anuncia ella misma 

como tal?, ¿un estado es federal sólo porque su Constitución así lo denomina?. Puesto que los 

actos legales tiene habitualmente una forma verbal, pueden decir algo acerca de su propio 

significado…" y continúa "…No hay por qué temer que una piedra llegue a presentarse ella 

misma como un animal. En cambio, no podemos tomar al pié de la letra el significado legal 

declarado de ciertos actos humanos; hacerlo así constituye simplemente una petición de 

principio respecto a si tal significado declarado es realmente el significado legal objetivo….” 

En el mismo testo establece también que “La raíz del problema es que los actos humanos que 

constituyen la materia de la jurisprudencia tienen su propio significado subjetivo inmanente, 

que pude coincidir o no con el significado objetivo que se agrega a ellos en el sistema legal a 

que pertenecen” (Orler, 2007) 

De lo anterior se evidencia que los estudios precedentes encuentran útil la aplicación de 

este modelo a análisis sociales, en donde vemos la importancia que tiene para este la 

subjetividad, cumpliendo el fin para el que fue concebida la fenomenología como método, que 

no es otro que el entendimiento de las realidades y dinámicas sociales fundamentando el estudio 

de las ciencias que abordan estos asuntos,  sin embargo, no se encuentra en la revisión literaria 

la realización de un análisis de este tipo, basándose en la postura del modelo de fenomenología 

social de Schütz aplicado al derecho, en lo referente a la realización de un análisis socio-jurídico 

de estados de emergencia. Tiene sentido aplicarlo al estudio jurídico por lo anteriormente 

esbozado y porque permite un grado de previsibilidad frente así sea mínima frente a las acciones 
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que toman sentido para la subjetividad que percibe el fenómeno, sin embargo, pudimos 

encontrar un espacio sin explorar para realizar esta investigación, lo que  hace que  el objeto de 

estudio del presente trabajo sea exploratorio.   

A nuestro juicio, todo esfuerzo  que pueda evitar una afectación mayor a las dinámicas 

mundo-vitales del sujeto merece la pena, no solo porque permite ver el contexto la problemática 

social que la norma intenta regular, sino porque permite que la norma sea más eficaz, 

cumpliendo así el fin de la norma jurídica que es tener la cualidad de ser justa, valida y eficaz, 

como así lo establece Norberto Bobbio en su libro Teoría general del derecho, Capitulo segundo, 

donde el jurista problematiza la condición de una norma en cuanto a estos conceptos y se llega a 

la conclusión de que evidentemente existe una dificultad al momento de encontrar presentes 

estas tres cualidades en la norma, un poco más con el concepto de justicia que pareciera que 

difiriera de persona a persona, pero que se subsana si se piensa en que toda norma jurídica se 

presume justa, pero esa presunción no se puede hacer extensible al plano real, en donde los 

sujetos en su mundo de la vida cotidiana se ven afectados de manera negativa por las 

regulaciones que presuntamente buscan salvaguardar un derecho mayor. 

Entendiendo que este análisis se hace incurso en un estado de emergencia el cual es 

excepcional y brinda la posibilidad de la restricción de derechos por parte de las autoridades 

para la tutela efectiva de un “bien común”, cuyas características generalmente no son discutidas 

con “el común” de las gentes, sino que es la determinación del legislador que lleva inmerso el 

espíritu que imprimió en dicha regulación, es posible demostrar con ello la importancia y la 

necesidad de que las regulaciones en estados de emergencia tengan un tinte más humano, más 

cercano al sujeto, que sean acatadas de la mejor manera si lo que se quiere es un manejo 

adecuado de la situación de emergencia, lo que se facilita con este análisis, mismo que permite 

determinar cuáles son las estructuras intrínsecas en la norma que van cargadas de un 

significado y que el sujeto asume dentro de un saber colectivo como una tipificación de la vida 
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cotidiana que tanto para él como para los otros, dentro de una actitud natural, asume que 

significa igual y que será igualmente acatada, haciendo el que grado de aceptación de la 

regulación o norma sea inversamente proporcional a la afectación negativa de la misma en la 

vida de los sujetos, por ejemplo, el decreto 534 del 6 de abril del 2020 es el decreto por medio 

del cual se amplía la suspensión temporal de las medidas de restricción de circulación de 

vehículos (…), dicha descripción se encuentra cargada de términos que podrían tornarse de 

difícil comprensión para el común de los sujetos, sin embargo, es posible afirmar que esta 

medida fue conocida y difundida, aunque por otro nombre, que es posible consultar en la prensa 

y redes sociales, “suspensión de pico y placa” , este es una de las conductas que fue regulada 

dentro del decreto de regulación y que demuestra que el entendimiento de dicha regulación 

recae en el acto de la movilidad y que se levanta una restricción que limitaba 

circunstancialmente la libertad de locomoción, esto para poder generar un mayor grado de 

equidad frente a otras afectaciones para la vida del sujeto generadas por medidas como lo es de 

“pico y cedula” que aunadas a la regulación anterior a la suspensión de la medida de “pico y 

placa” , generaban una desigualdad en el ejercicio del derecho afectando negativamente al sujeto 

que en días de pico y cedula en donde podía movilizarse para poder satisfacer sus necesidades 

como compra de alimentos, encontraba una dificultad adicional al momento de no poder sacar 

su vehículo porque no coincidía el día circulación que le permitía la rotación de pico y cedula y el 

de la medida de pico y placa, este tipo de situaciones merecen un análisis desde el sujeto y sus 

particularidades, desde el que le afecta la medida de la suspensión, hasta aquel que no tiene 

vehículo y que simplemente esta regulación no tuvo mayor incidencia en su cotidianidad, al 

tener en contexto todas estas experiencias derivadas de la exposición del sujeto al fenómeno, en 

este caso, la norma, entendemos el porqué de la conducta del sujeto, que generalmente se 

encuentra enfocada en la satisfacción de sus necesidades. 
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2.3.2. Generalidades de la propuesta de análisis socio jurídico desde una 

perspectiva de fenomenología social. 

En el presente proyecto no solo busca realizar un análisis las medidas adoptadas por la 

Alcaldía de Cartagena en consecuencia de  la declaratoria del estado de emergencia económica 

social y ecológica decretado por el gobierno nacional, a razón de la alerta por pandemia que 

lanzó la O.M.S. (organización mundial de la salud), además pretende acogerse a la propuesta 

fenomenológica de Schütz, que bien podríamos llamarla fenomenología social o comprensiva, 

por tener el epicentro de su estudio en el entendimiento, comprensión, análisis del “ser”, el “yo” 

que se piensa el mundo, para el que todo lo que allí se encuentra toma significado y también lo 

dota de este, así como también la interacción del sujeto con el otro, y las estructuras de 

significado que configuran y condicionan la interacción de estas subjetividades .  

La importancia de este modelo es que permite la identificación de estas estructuras de 

significado empezando por el “ser” para el que significa, atendiendo esta significancia o más 

bien, la interpretación del mundo en el que es protagonista, a la suma de la experiencia 

biográfica del sujeto, a su experiencia inmediata y relación con el otro, es decir, que ese “algo” 

toma sentido en la medida en que no solo lo reconozco, sino que el otro lo reconoce, una 

construcción intersubjetiva del sentido de ese “algo”, se vuelve conocimiento público, se guía por 

criterios de razonabilidad más que atendiendo a razón pura, en donde es posible la anticipación 

de la conducta del otro como respuesta a un estímulo, pues se tienen identificadas y 

normalizadas estas “estructuras” así no sea de manera consiente y más bien sea una “respuesta 

reflejo”. 

La identificación estas estructuras supone una lectura de lo que podríamos llamar 

“valores de la sociedad”, donde el sentir de las subjetividades valida o invalida una acción, por 

medio de una interacción con el otro, donde confluyen intereses, pasiones, razones, 

pensamientos, etc.,  en donde nos reconocemos distintos al otro, pero iguales a medida en que 
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podemos identificarnos en aquel, en donde mancomunadamente y sin notarlo se da la 

construcción del conocimiento común (sentido común), pese a ello, dicha lectura no es exacta y 

se reconoce, pues para ello deberíamos “inventar” un ciudadano típico, que se vería expuesto a 

situaciones típicas, por tanto sus respuestas son “típicas” y se hacen fácilmente predecibles, no 

indica ello que pese a que la capacidad de anticipación de este modelo no sea absoluta, sea nula.  

Esta capacidad de anticipación, aunque falible, constituye un avance en materia de 

orientación de acciones, posibilitando la evaluación, reflexión e implementación de planes 

tendientes a mitigar el impacto negativo que tienen los pronunciamientos normativos de las 

autoridades, en este caso Alcaldía de Cartagena, en el desarrollo mundo-vital de sus 

administrados.  

Para Schütz el concepto de intersubjetividad es el que constituye la base de todo el 

conocimiento común, aquel que es socialmente aceptable, que ha sido avalado tácitamente con 

el uso, con la tradición, con la cultura, etc., es la construcción de un sentir común a través de una 

experiencia privada, personal, subjetiva, pasando a una relación con la experiencia del otro 

sobre el fenómeno en cuestión. 

Entender el comportamiento del sujeto destinatario de una norma, parece ser el paso 

lógico para producir una norma aterrizada, tener en cuenta la óptica subjetiva mundo-vital del 

individuo es, entonces, el camino correcto para regular de manera efectiva, la conducta de dicho 

sujeto, conducta que está dotada de significado y que nos dice cuál es su percepción del mundo. 

Por ejemplo, se decreta toque de queda, presupone esto una prohibición general de 

circulación; por X medio fue posible evidenciar que existió violación de la normativa por parte 

de N número de personas quienes alegaron que salieron a comprar alimentos. En este caso se 

evidencia una prohibición, pero se contrapone a la lógica común de que es necesario comer, no 

siendo esto un desafío a la norma jurídica por parte del sujeto, sino que dicha norma de manera 
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genérica, restringe el acceso de la persona a satisfacer una necesidad básica, sumado a factores 

culturales y económicos que obligan al sujeto a incumplir la prohibición haciendo menos 

efectiva la norma.    

Este ejemplo permite ver, que al momento de la toma de decisiones por parte de las 

autoridades de gobierno, es necesario tener en cuenta factores tanto económicos como 

culturales y sociales, que impulsan al sujeto a actuar, condicionado de manera consciente o 

inconsciente por estos factores, donde dichos actos están dotados de significado por parte del 

sujeto y deben ser significantes para el científico social a la hora de identificar las estructuras de 

significado, compuestas por la suma de las subjetividades, permitiendo esto, la toma de 

decisiones. 

Volviendo al caso del ejemplo, una posible solución sería que se tenga como excepción 

para dicha prohibición, lo que podríamos llamar “satisfacción de necesidad básica alimentaria” y 

bien podríamos establecerla como una estructura de significado que impulsa el actuar del 

individuo y que teniéndola en cuenta se evita caer en la vulneración de la norma por parte del 

sujeto y en la afectación de la vida cotidiana de este por parte de las autoridades que emiten la 

norma. 

CAPITULO TERCERO 

3. ANALISIS DE LA NORMATIVA EMITIDA POR LA ALCALDIA 

DISTRITAL E CARTAGENA DE INDIAS PARA HACERLE FRENTE A LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

En ocasión del estado de emergencia nacional y para hacerle frente a la emergencia 

sanitaria, durante el año 2020 la alcaldía Distrital de Cartagena emitió un conjunto de normas 

tendientes a mitigar los efectos de la pandemia Covid-19, dichas normas contemplan 

restricciones al desarrollo normal de las practicas mundo-vitales del sujeto destinatario de la 

regulación, cada uno de los decretos emitidos presenta lo que en párrafos anteriores 
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denominamos “estructuras de significado”, ya que supone una aprehensión por parte del sujeto 

de actitudes que debe asumir y que lo afectan de manera directa en su vida cotidiana, estas 

regulaciones contemplan términos como lo son  pico y placa, pico y cedula, pico cedula y género, 

toque de queda, ley seca, entre otros,  es por esto que se hace necesario analizar los decretos que 

facultan estas estructuras a que modifiquen las condiciones de vida de los administrados y si 

fueron útiles para el fin que fueron dispuestas, así como también cabe analizar el grado de 

afectación que generaron para los destinatarios. 

3.1. Edad  como criterio de emisión de medidas para la regulación de la conducta 

del sujeto. 

Para efectos del manejo del estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, la 

edad fue un factor determinante a la hora de estructurar las medidas que serían emitidas para 

mitigar los efectos de la pandemia, la información recopilada de los datos y estudios realizados 

por diversos frentes científicos determinaron que existen factores individuales que incrementan 

el riesgo de enfermar gravemente y de morir, como la edad avanzada, la obesidad y diversas 

enfermedades crónicas no transmisibles (plan nacional de vacunación, 2021)  

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías 

y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y 

con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las 

experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una 

persona de 60 años o más de edad. Conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda de 

2018 (DANE), para el año 2019 se proyectó un total de 6.509.512 personas de 60 años o más, lo 

que representó el 13,2% de la población total Colombiana en ese mismo año. 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a las personas 

de 60 años o más. Su propósito es visibilizar, movilizar e intervenir la situación de 
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envejecimiento humano y vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014 - 2024. 

(Ministerio de salud, Republica de  Colombia, 2020)  

La emisión de normativa para la población que es designada como de alto riesgo, 

determinó la severidad con que las medidas para mitigar los efectos de la enfermedad y 

transmisión de la misma eran prescritas, tanto es así que encontramos ejemplos como el decreto 

0464 del 18 de marzo del 2020 “Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de 

aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años”, dice en las 

consideraciones del mismo decreto que la ley 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud, en “los artículos 11 y 15 de la Ibídem, prevén que el adulto 

mayor hace parte de los sujetos de especial protección, y que el Estado es responsable de 

respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno 

de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho” además establece que “las 

personas adultas mayores de 70 años es la población más vulnerable frente al coronavirus 

COVID-19, de tal manera que es necesario, en el marco de la emergencia sanitaria, dictar 

medidas de protección sanitaria transitoria consistente en el aislamiento preventivo 

obligatorio, para esta población.”, evidenciándose así la importancia de este componente del 

ser humano (la edad)  para la determinación de la regulación de la conducta del sujeto, 

apuntando así a la protección efectiva del derecho a la salud y a la vida de esta población 

especifica; lo mismo vemos cuando se trata de regular la conducta de los menores, quienes 

tienen especial protección constitucional y que prescribe para el estado una salvaguarda especial 

de sus derechos.   

3.2. Suspensión temporal de medida del pico y placa. 

El 13 de marzo del 2020  la Alcaldía Distrital de Cartagena emitió medidas tendientes a 

hacer frente a la emergencia sanitaria a razón del Covid-19 esto mediante el decreto 0495 de 

2020 “por el cual se adoptan medidas y acciones sanitarias en el Distrito de Cartagena con 
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ocasión de la declaración de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (Covid-19) 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.”, a consecuencia de ello, el gobierno 

distrital se vio en la necesidad de ajustar sus regulaciones a la luz de esta nueva normatividad, 

tendiente a mitigar los efectos negativos de la emergencia sanitaria y propender por la garantía 

de los derechos de los administrados. Mediante el decreto 0500 del 16 de marzo del 2020  

emitido por la Alcaldía Distrital de Cartagena se suspende el decreto 0017 y 0018 del 3 de enero 

del 2020 por medio del cual se adoptan las restricciones de pico y placa, siendo esta, la primera 

mención durante el estado de emergencia de la suspensión de la medida, misma que continuó su 

operatividad durante todo el 2020 por parte de decretos subsiguientes que mantenían la 

suspensión de la restricción como el decreto 0534 del 6 de abril de 2020, “por el cual se amplía 

la suspensión temporal en el Distrito de Cartagena de las medidas de restricción de 

circulación, (pico y placa) de vehículos automotores particulares, motocicletas de cualquier 

tipo cilindraje, motocarros, cuatrimotos, tricimotos, bicicletas con pedaleo asistido con motor, 

en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por casusa del Coronavirus (Covid-

19)”. 

La suspensión de la regulación se debió a la necesidad imperiosa de movilizarse de 

aquellas personas que en consecuencia del cumplimiento de otra medida de circulación como 

podría serlo el pico y cedula, no podían utilizar sus vehículos ya que dicho vehículo se 

encontraba inhabilitado para circular ese día a causa de la medida de pico y placa. La medida de 

pico y placa es una regulación de la circulación que funciona teniendo en cuenta una rotación 

numérica diaria y el último número de identificación del vehículo que se encuentra en la placa es 

decir, si por ejemplo el día martes la rotación de pico y placa prescribe una restricción de 

movilidad para los vehículos cuyas placas sean terminadas en 3 y 4, ese día, aquellos vehículos 

cuyo último digito de su placa termine en alguno de estos dos, no podrá circular en las horas 

descritas por la regulación. Surgió en 1998 en Colombia, durante la Alcaldía de Enrique 

Peñalosa en el Distrito de Bogotá (REDACCIÓN EL TIEMPO, 2009) y lo que buscaba era 
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reducir la congestión vehicular precisamente en esas horas “pico”, teniendo en cuenta así cuales 

era las horas “valle” para redirigir la circulación entre esas horas en que el tráfico vehicular se 

hacía menor, se trata de la descripción de una gráfica que muestra el aumento de vehículos en 

las vías, versus, las horas en que ese fenómeno de congestión se presentaba, para tratar de 

hacerle frente a la consecuencia de un sistema de transporte ineficiente para la demanda del 

servicio.  

La suspensión de la medida de pico y placa se traduce en un acierto en cuanto a la 

garantía de los derechos de los sujetos quienes se veían afectados por la restricción de movilidad 

vehicular, que hacía más gravosa la situación de tutela de derechos y se dificultaba de 

sobremanera el cumplimiento de unos protocolos de bioseguridad, aún más cuando se prescribe 

por el ministerio de salud recomendaciones de distanciamiento, representado de esta manera un 

riesgo a la salud el uso de transporte público, por lo que la solución se haya incentivando el uso 

de vehículos particulares para mitigar el contacto y posible contagio persona a persona del virus, 

así se reduce el riesgo de contagio por menor afluencia de personas en los transportes públicos 

pues ven satisfecha su necesidad de movilización por medios propios. 

Pico y cédula. 

La medida de pico y cedula es heredera del concepto central de la de pico y placa, es 

decir, se utiliza un digito y una identificación, en este caso en lugar del ultimo número de la 

placa del vehículo, el último digito de la cedula de ciudadanía  para autorizar o restringir la 

movilidad o circulación. El Decreto 527 del 28 de marzo del 2020 emitido por la Alcaldía 

Distrital de Cartagena de Indias, que modifica el decreto 525 de 2020 para permitir circulación 

de personas con números de cedula autorizados y que es la primera mención de la medida pico y 

cedula, con restricción de una sola persona por núcleo familiar con salida únicamente desde las 

6 a.m. a las 4 p.m.  (Decreto 499 del 9 de mayo del 2020 con vigencia del 11 al 25 de mayo del 

2020), prescribe la conducta esperada para la medida  de pico y cedula emitida. El pico y cedula 
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es una medida de control de aforo en el que se busca la disminución de los contagios de persona 

a persona, por medio de la regulación de la libertad de locomoción del sujeto destinatario de la 

medida, dicha regulación tiene como particularidad el uso del ultimo digito de la numeración 

del documento de identidad denominado como cédula de ciudadanía, bajo las cuales se 

establecieron unas excepciones respecto de la prohibición general de circulación, en donde si 

correspondía el ultimo digito del documento de identidad con el día en que era permitida la 

circulación de dicho número, la conducta era declarada ajustada a derecho y respetuosa de la 

restricción de movilidad general, en otras palabras, por ejemplo el día lunes el pico y cedula 

empieza por el número 1, quiere decir que los sujetos con cedulas terminadas en  1 tienen 

permitida la movilidad ese día pero prohibida el resto, del mismo modo si la excepción a la 

restricción de movilidad es para las cedulas terminadas en números pares y cuento con una 

cedula cuyo último número es el 2, me facultaría a circular, no así frente a quienes su último 

digito sea un número impar, puesto que lo que faculta a los primeros a salir es la misma 

regulación que prohíbe la circulación de los sujetos quienes no cobije esta excepción.  También 

hay que hacer la claridad que estos decretos prescriben otro tipo de excepciones a personas 

determinadas que desempeñen actividades descritas como esenciales o de primera necesidad, 

un ejemplo de las personas a las cuales no aplica este decreto cuando estén en prestación de 

estos servicios, son el personal de limpieza del sector hospitalario, quienes desarrollan una 

actividad esencial al momento de la prestación de sus servicios y que esta cobijada como 

excepción a la restricción de movilidad. 

3.3. Pico, cédula y género. 

En el Artículo segundo decreto 0538 del 12 de abril del 2020 emitido por la Alcaldía 

Distrital de Cartagena  es donde hace su primera mención el género como un componente de 

diferenciación y regulación poblacional,  Decreto 539 del 13 de abril del 2020 deroga el 0538 – 

se emite para dar continuidad a los números de cedula de la rotación que se venía realizando 
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alegando un error involuntario lo que conllevo a que se emitiera un nuevo decreto 

salvaguardando la igualdad de los administrados. Se cambió por la tabla establecida en el 

artículo tercero del decreto 539 del 13 de abril del 2020.  También mencionado en el decreto 571 

del 27 de abril del 2020. La medida de pico, cedula y género, surgió por la necesidad de más 

regulación a la hora del control de aforo y de personas circulando en las calles, lo que se 

traduciría, según se entendía, en una disminución del número de contagios persona a persona, 

ya que el volumen de administrados que tenían contacto entre ellos disminuía al agregar el 

criterio de género a la regulación, así las cosas, no solo se debía tener en cuenta la rotación de la 

numeración autorizada para circular, sino además un criterio completamente ambiguo  y 

subjetivo, el género, que es una construcción del ser.  

Este decreto trajo consigo varios problemas de interpretación, con la regulación de pico y 

cedula se limitaba la autorización de circulación únicamente a una rotación numérica que 

cambiaba día a día, pero con la regulación de la categoría de género se presentó una confusión 

frente a lo que esto significaba. En el decreto en mención se hace referencia a genero solamente 

como hombre y mujer, lo que resulta completamente vulneratorio de aquellas personas quienes 

se encasillan en un género no binario, precisamente por el carácter subjetivo y de construcción 

social que tiene este concepto, la Alcaldía del Distrito de Cartagena realizó una aclaración con 

respecto al alcance de dicha expresión,  diciendo que se entendía como la identificación y 

autoreconocimiento que el sujeto se hacía referente a una de las dos categorías que ofrecía el 

decreto, hombre o mujer, así las cosas si yo me consideraba mujer, el decreto facultaba a que si 

ese día la rotación numérica del pico, cedula y genero coincidía con mi último número de cedula 

además de que según el género correspondía a las mujeres la salida ese día, me facultaba a hacer 

uno de mi libertad de locomoción, no resolviendo el problema de los sujetos no binarios, pero 

siendo una salida al respeto de la autodeterminación de ser, sin embargo, a la luz de nuestro 

análisis, resolvería el problema establecer que la regulación de género será sustituida por el 

concepto de sexo biológico, misma descripción que se encuentra descrita dentro del documento 
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de identificación denominado cedula de ciudadanía y que puede ser verificado por las 

autoridades al momento en que se quiera realizar un control respecto del cumplimiento de la 

normatividad, de esta manera, si yo me considero una persona no binaria pero en mi cedula de 

ciudadanía figura el sexo masculino, es esta característica como criterio objetivo la que debe 

tomarse en cuenta, así dar menos posibilidad de una vulneración a derechos o una dificultad 

mayor de regulación por el carácter subjetivo de la misma. 

3.4. Toque de queda. 

La Alcaldía distrital de Cartagena de indias emitió un toque de queda transitorio del 17 

de marzo al 5 de abril de 2020, mediante decreto  0506 de 2020, en conde impone limite a la 

libre circulación de personas y vehículos desde las 00:00 horas del 25 de marzo a las 00:00 

horas del 30 de abril del 2020 de conformidad con el artículo primero del decreto nacional 457 

de 2020 (art 1 decreto 525 de 24 marzo de 2020). El toque de queda es una restricción total de 

circulación que buscaba prohibir la misma en las vías públicas del Distrito de Cartagena en el 

siguiente horario: De lunes a viernes desde las 6 p.m. de cada día hasta las 4 a.m. del día 

siguiente. Los fines de semanas y días festivos, durante las 24 horas del día. Esta medida 

buscada de manera drástica y urgente hacerle frente al creciente número de contagios en el 

Distrito para la fecha de su emisión,  restringiendo la movilidad única y exclusivamente a los 

servicios esenciales y de primera necesidad, evitando así al máximo el contagio persona a 

persona prescribiendo un aislamiento obligatorio preventivo para todos los habitantes de la 

ciudad de Cartagena. Esta es una de las medidas más estrictas asumidas por la autoridad 

Distrital, siendo decretada en múltiples ocasiones con el fin de bajar el número de contagios y 

aliviar la red hospitalaria. 

 Existen varias menciones de tipos de toque de queda, aquel descrito en el presente 

decreto es un toque de queda parcial, con autorización de movilidad en las horas descritas, pero 

también existieron toques de queda totales, en los que no se tenía permitida la movilidad a no 
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ser por casos de urgencia o que se encontrara desarrollando una actividad descrita como de 

primera necesidad o esencial, estos toques de queda generalmente eran decretados en fines de 

semana y días feriados en donde la posibilidad de aglomeración era mayor, así de manera 

preventiva, tener un manejo idóneo de la situación de emergencia sanitaria, sin embargo dicha 

regulación desconocía varias situaciones que se le presentaban a aquellos administrados quienes 

no cuentan con una fuente de ingresos formal, aquellos quienes se dedicaban a actividades 

informales y quienes viven de su labor diaria, estas personas fueron quienes más se vieron 

afectadas por este tipo de regulaciones, las cuales no tenían en cuenta las condiciones mundo-

vitales en las que se encontraban lo sujetos para los que fueron emitidas y quienes en búsqueda 

de la satisfacción de sus necesidades básicas, se veían obligados a violar dichas regulaciones que 

los afectaban de manera negativa y que no les daban garantías de salvaguarda de derechos.  

El análisis de decretos de toque de queda, nos lleva a pensar que estos bien parecen ser 

emitidos desconociendo la realidad social que  la ciudad ostenta, según cifras Dane, Cartagena 

para el 2020 contaba con 486.166 personas por debajo de la línea de pobreza.  El Dane también 

señala que la tasa de informalidad de Cartagena se ubicó en 56,4%, por encima de las 23 

ciudades que mide el estudio (49,0%) y de las 13 principales ciudades y área metropolitanas 

(48,1%) (El Universal, 2021), por lo que prescribir una restricción general de movilidad, aún 

más, sancionar la movilidad durante esta restricción, solo hace más gravosa la situación de 

precariedad de derechos por las que atraviesan estas personas que se ven obligadas a salir de sus 

casas diariamente y exponerse  no solo al contagio, sino al escarnio público y a sanciones 

monetaria, por no poder cumplir con una cuarentena obligatoria puesto que su medio de 

subsistencia no garantiza una estabilidad en cuanto a la satisfacción de necesidades tan básicas 

como alimentación o alojamiento, pero tampoco se brindó un acompañamiento a estas personas 

para que por medio de la satisfacción de necesidades básicas no se vieran en la necesidad de 

avocarse a las calles a buscar su sustento diario, más bien fue una política sancionatoria y 

nuestro juicio poco humana, desde el punto de vista de la empatía con aquel que solo busca 
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medianamente subsistir y cuyas necesidades no están siendo satisfechas por el estado, quien 

debe ser su garante y en casos como este tipo de regulaciones se acerca más a la figura de un 

verdugo. 

La Alcaldía Distrital de Cartagena expidió el Decreto 517 de 20 de marzo de 2020, 

ajustando, actualizando y modificándose las medidas adoptadas en el Decreto distrital 0506 de 

17 de marzo de 2020, ordenando un toque de queda transitorio; mediante Decreto 518 de 22 de 

marzo de 2020 se procedió a extender la medida de asilamiento preventivo, obligatorio y 

transitorio ordenada en el Decreto 517 del 20 de marzo de 2020, consistente en toque de queda 

en el Distrito de Cartagena desde las 00:00 horas del día 23 de marzo hasta las 23:59 horas del 

días 24 de marzo de 2020 con el fin de controlar el contagio del coronavirus (Covid-1 9); Decreto 

525 del 24 de marzo de 2020, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de 

marzo hasta el 13 de abril de 2020; y el Decreto 0539 de 13 de abril de 2020 ordenó el 

aislamiento preventivo hasta las 00:00 horas el 27 de abril del año 2020 y los Decretos 551 de 

26 de abril de 2020 y 571 de 27 de abril de 2020, que extendieron el aislamiento preventivo 

hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2020.  Se menciona también que mediante decreto 599 

de Mayo 9 de 2020 "por el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio en el distrito de 

Cartagena, desde las 00:00 del 11 de mayo de 2020 hasta las 00:00 del 25 de mayo de 2020, y se 

dictan otras disposiciones" es otro ejemplo de la continuidad de estas medidas que fueron 

transversales en todo el manejo de la pandemia durante el 2020.  

3.5. Ley seca. 

Tal y como establece el DECRETO 1740 de 2017 (Octubre 25) en su artículo segundo, 

párrafo segundo, la ley seca es una “Medida preventiva y temporal, que un alcalde decreta para 

prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o 

restablecer el orden público”, dicho esto, esta medida prescribe dos actitudes, expendio y 

consumo, según el artículo 206 del Código Electoral Colombiano, la ley seca opera en los 
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siguiente términos respecto a su ámbito temporal, entendiendo que estos no se aplican 

únicamente al marco electoral “Queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes 

desde las seis (6) de la tarde del día anterior a aquél en que deban verificarse las votaciones 

hasta las seis (6) de la mañana del día siguiente a la elección. Los Alcaldes Municipales 

impondrán las sanciones correspondientes por violación de esta norma, de acuerdo con lo 

previsto en los respectivos Códigos de Policía.” lo que hace que la regulación se torne un tanto 

excesiva, ya que el consumo durante este tipo de leyes en el lugar de habitación no se encuentra 

totalmente prescrito, puesto que hasta ahí no llega el ámbito de aplicación de la misma, entra en 

una esfera de derechos personales que no pueden ser vulnerados, luego entonces, la prohibición 

de consumo estaría limitada no al territorio completo, sino a las partes del territorio donde las 

autoridades puedan ejercer control mediante la jurisdicción que faculta su acción, así las cosas, 

si la medida restringe el expendio de licor por ejemplo, el día viernes, no sería problema adquirir 

dichas bebidas embriagantes el día jueves, e ir a consumirlas en mi habitación sin que el ámbito 

de control del estado pueda hacerse extensivo a esta, mas allá de que se enuncie la conducta con 

contraventora de un mandato legal. Por tales razones, si bien es cierto esta medida pudiera ser 

ampliamente conocida, no es ampliamente eficaz, ya que trata de imponer una restricción y 

controlar una conducta que a todas luces sale de su esfera de control.   

 

CAPITULO CUARTO 

4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AFECTACIÓN A LOS SUJETOS DERIVADO 

DE LAS  MEDIDAS CONTRA EL  COVID-19 ADOPTADAS POR LA 

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA EN 2020 

Como un ítem del desarrollo del presente proyecto, se llevó a cabo una encuesta 

buscando posibilitar un análisis descriptivo, por medio de  preguntas cerradas, respecto a la idea 

que tienen los ciudadanos cartageneros en edades desde los 18 a los 80 años, sobre las medidas 



58 
 

que adoptó la Alcaldía Distrital de Cartagena para mitigar los efectos negativos de la pandemia 

covid-19, durante el estado de emergencia nacional decretado en el año 2020, de esta manera 

poder obtener información respecto de  la afectación que estas medidas han generado en la vida 

cotidiana del ciudadano, sumado a una evaluación  de la sensación de satisfacción que tiene este 

ciudadano, frente al manejo operativo que tuvo la Alcaldía Distrital de Cartagena de la 

emergencia sanitaria durante el 2020.  

La encuesta fue realizada cómo se había estimado hacer en el desarrollo metodológico 

del presente proyecto, por medio del uso de herramientas tecnológicas para de este modo 

facilitar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad prescritos como medidas para 

evitar el contagio y propagación del virus Covid-19, medios como redes sociales y correo 

electrónico, que sirvieron de canal de distribución y que permitieron hacerle llegar la 

información del cuestionario a resolver y obtener las respuesta que han sido tabuladas y 

analizadas y cuyas conclusiones serán presentadas en párrafos subsiguientes. En esta encuesta 

participaron un total de 100 personas y se empezó a distribuir el día 20 de mayo del año 2021 

mediante redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp y Correo electrónico y fue 

desarrollada mediante la opción “Formularios” de la aplicación Drive de Google  que es el 

servicio de almacenamiento de datos en internet que provee Google en su versión gratuita e 

incluye una capacidad de almacenamiento 15 GB, permite crear carpetas para almacenar y subir 

archivos de cualquier tipo, producir y modificar documentos en línea en diferentes formatos de 

procesador de textos, planillas de cálculo, pdf, editor de diapositivas. También se pueden 

elaborar formularios para encuestas, exámenes etc., por lo que se estimó como una herramienta 

útil a la hora de la realización de las encuestas puesto que solo ingresando al enlace del 

formulario se tenía acceso a la encuesta (enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1kPzLpxBPbTDapcAaZomGH7oiQWRub9ZGGq1NXNdPF8w

/prefill ) que luego de responder es enviada automáticamente a la base de datos del aplicativo de 

Google Drive, quien registra las respuestas de manera individual y el número de participantes, 

https://docs.google.com/forms/d/1kPzLpxBPbTDapcAaZomGH7oiQWRub9ZGGq1NXNdPF8w/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1kPzLpxBPbTDapcAaZomGH7oiQWRub9ZGGq1NXNdPF8w/prefill
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así como también hace una tabulación de las respuesta de manera general, permitiendo el 

análisis tanto individual de las respuesta, como un comparativo frente a otros participantes de la 

misma.  

A continuación, se presenta la encuesta en formato de texto, en donde se evidencia el 

contenido de la misma, las respuestas se manejan en un grado valorativo de 1 al 5, siendo 1 el 

puntaje más bajo y 5 el más alto 

4.1. Encuesta. 

  El contenido de la  encuesta es el  siguiente: 

1) Sexo:  Femenino (  )   Masculino (  ) 

 

2) ¿En qué grupo de edad se encuentra?  

18 – 28 (  )/ 29 - 39 (  )/  40 – 50 (  )/  51 -  61 (  )/ 62 – 72 (  )/ 73 – 80 (  ) 

 

 

3) Diga si o no tiene acceso a los siguientes medios de información:  

Internet       si (  ) no (  )  

Prensa impresa      si (  ) no (  )  

Radio        si (  ) no (  )  

Televisión      si (  ) no (  )  
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4) Responda si o no tuvo usted conocimiento de las siguientes medidas que la Alcaldía 

de Cartagena decretó durante el 2020: 

Suspensión de la medida de pico y placa  si (  ) no (  )  

Pico y cedula      si (  ) no (  )  

Pico, cedula y genero     si (  ) no (  )  

Toque de queda      si (  ) no (  )  

Ley seca      si (  ) no (  )  

 

5) En una escala de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho ¿Qué tanto conoce de las siguientes 

medidas adoptadas la Alcaldía Distrital de Cartagena para hacerle frente a la 

emergencia sanitaria durante el 2020? 

Suspensión de la medida de pico y placa  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Pico y cedula      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Pico, cedula y genero     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Toque de queda      1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Ley seca      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

6) En una escala de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho ¿Qué tan útiles considera usted que 

fueron las siguientes medidas implementadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena 

para hacerle frente a la emergencia sanitaria durante el 2020? 

Suspensión de la medida de pico y placa  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Pico y cedula      1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Pico, cedula y genero     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Toque de queda      1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Ley seca      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

7) En una escala de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho ¿Qué tan afectado considera usted 

que se vio en su vida cotidiana por las medidas implementadas por la Alcaldía 

Distrital de Cartagena para hacerle frente a la emergencia sanitaria durante el 2020? 

 

Suspensión de la medida de pico y placa  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Pico y cedula      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Pico, cedula y genero     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Toque de queda      1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Ley seca      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

8) En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno ¿Cómo califica usted el 

manejo que le dio la Alcaldía Distrital de Cartagena a la emergencia sanitaria por 

covid-19 durante el 2020?   

R/    1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

9) En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil ¿Cómo califica usted el 

acceso a la información de las medidas que implementó la Alcaldía Distrital de 

Cartagena para hacerle frente a la emergencia sanitaria durante el 2020? 

R/    1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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10)  En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil ¿Cómo califica usted el 

nivel de dificultad para responder a esta encuesta? 

R/   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Con la décima pregunta se pone fin a la encuesta, en la cual se realizaron preguntas de 

caracterización poblacional como es el caso de la agrupación de los sujetos participantes en 

grupos por sexo biológico, por edad y acceso a medios de información, luego se enfatiza en el 

grado de conocimiento respecto a las medidas para hacerle frente a la emergencia sanitaria, 

tomando para ello lo que se determinó como  estructuras de significado subjetivo, que son las 

variables de estudio en este proyecto, mismas que sirven para determinar el grado de afectación 

de la regulación en la ejecución normal de las practicas mundo-vitales del sujeto encuestado, 

dicha encuesta fue dirigida a ciudadanos (mayores de 18 años) habitantes del Distrito de 

Cartagena de Indias, delimitando así el ámbito espacial de la encuesta y facilitando la obtención 

de información.  

 Cabe resaltar, que ya que para la realización de la encuesta era necesario contar con un 

medio electrónico para acceder al cuestionario y enviar las respuestas, dentro de esta 

clasificación poblacional se excluyeron a aquellas personas que no tuvieren acceso a estas 

herramientas tecnológicas, como lo son un celular inteligente, un equipo de cómputo o algún 

dispositivo similar, dicha situación se presenta en consecuencia de las medidas sanitarias que 

han sido adoptadas para evitar el contagio y propagación del virus Covid-19, lo que imposibilitó 

llevar a cabo la encuesta de manera presencial y en consecuencia no fue posible encuestar a la 

población que carecía de acceso a estas herramientas tecnológicas de la comunicación, por lo 

que los resultados aquí expuestos, deben ser analizados teniendo en cuenta dicha problemática 

presentada al momento de la recolección de información, la de excluir a un grupo poblacional 

que también hace parte del fenómeno de estudio y que además está compuesto por un gran 
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número de personas que no cuentan con recursos económicos que le permitan acceder a 

tecnologías de la comunicación.  

En una nota publicada por el periódico El universal se muestran cifras preocupantes que 

revelan el grado de afectación que ha tenido la pandemia en los administrados del Distrito de 

Cartagena, en ella se lee “las cifras de pobreza reveladas ayer por el director del Dane, Juan 

Daniel Oviedo, señalan que en el caso de Cartagena en el 2019 estaban en línea de pobreza 

345.304 personas y en 2020, impactados por la pandemia, esa cifra se elevó a 486.166. Eso 

significa que en solo un año 140.862 habitantes de esta capital entraron a engrosar la línea de 

pobreza monetaria.” (El Universal, 2021), es por ello que la exclusión de este grupo de 

ciudadanos va a tener incidencia en los resultados arrojados, por lo que es menester, como se 

enunció anteriormente, analizarlos a la luz de dicha particularidad, la de no ser posible obtener 

respuestas de este grupo poblacional. 

 

4.2. Graficas de resultados. 

En las gráficas siguientes se muestran los resultados obtenidos en la encuesta de manera 

general, los cuales serán posteriormente analizados luego de ser presentados. 
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Figura 1  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 1. Clasificación poblacional por sexo biológico.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 2  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 2. Clasificación poblacional por edad.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 3. Clasificación poblacional por acceso a medios de 

información.  

 

Nota: En la presente grafica muestra el acceso que tiene  el sujeto a los distintos medios 

de información.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 4  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 4.  Conocimiento de medidas adoptadas.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.1  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 5.  Conocimiento de la medida de suspensión de pico 

y placa.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de conocimiento que cree tener el sujeto 

sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle frente 

a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más 

alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.2  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 5.  Conocimiento de la medida de pico y cedula.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de conocimiento que cree tener el sujeto 

sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle frente 

a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más 

alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Figura 5.3 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 5.  Conocimiento de la medida de pico, cedula y 

género.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de conocimiento que cree tener el sujeto 

sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle frente 

a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más 

alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.4  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 5.  Conocimiento de la medida de toque de queda.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de conocimiento que cree tener el sujeto 

sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle frente 

a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más 

alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5.5  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 5.  Conocimiento de la medida de ley seca.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de conocimiento que cree tener el sujeto 

sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle frente 

a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más 

alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6.1  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 6.  Utilidad  de  la suspensión de la medida  de pico y 

placa.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de utilidad que estima  el sujeto que 

tuvieron las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 

la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6.2  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 6.  Utilidad  de la medida de pico y cedula. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de utilidad que estima  el sujeto que 

tuvieron las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 

la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6.3  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 6.  Utilidad  de la medida de pico, cedula y género.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de utilidad que estima  el sujeto que 

tuvieron las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 

la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6.4  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 6.  Utilidad  de la medida de toque de queda.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de utilidad que estima  el sujeto que 

tuvieron las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 

la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Figura 6.5  

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 6.  Utilidad  de la medida de ley seca.  

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de utilidad que estima  el sujeto que 

tuvieron las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para hacerle 

frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 

la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7.1 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 7.  Afectación  de la suspensión de la medida de pico 

y placa en  la vida cotidiana del sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de afectación que estima  el sujeto que 

tuvieron en su desarrollo de la vida cotidiana las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena de Indias para hacerle frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  7.2 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 7.  Afectación  de la medida de pico cedula en  la vida 

cotidiana del sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de afectación que estima  el sujeto que 

tuvieron en su desarrollo de la vida cotidiana las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena de Indias para hacerle frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7.3 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 7.  Afectación  de la medida de pico, cedula y género 

en  la vida cotidiana del sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de afectación que estima  el sujeto que 

tuvieron en su desarrollo de la vida cotidiana las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena de Indias para hacerle frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7.4 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 7.  Afectación  de la medida de toque de queda en  la 

vida cotidiana del sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de afectación que estima  el sujeto que 

tuvieron en su desarrollo de la vida cotidiana las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena de Indias para hacerle frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7.5 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 7.  Afectación  de la medida de ley seca en  la vida 

cotidiana del sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de afectación que estima  el sujeto que 

tuvieron en su desarrollo de la vida cotidiana las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena de Indias para hacerle frente a la emergencia sanitaria, esto en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 8.  Calificación del manejo dado por la Alcaldía 

Distrital a la emergencia sanitaria. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó el grado de satisfacción tiene el sujeto respecto al 

manejo que le dio la Alcaldía Distrital de Cartagena a la emergencia sanitaria por covid-19 

durante el 2020, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 9 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 9.  Calificación de Acceso a la información de las 

medidas sanitarias. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó la facilidad de acceso a la información de las 

medidas que implementó la Alcaldía Distrital de Cartagena para el  manejo de la emergencia 

sanitaria por covid-19 durante el 2020, esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más 

baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 10 

Grafica resultados de encuesta, Pregunta 10. Calificación del nivel de dificultad que representó 

la encuesta para el sujeto. 

 

Nota: En la presente grafica se evaluó la facilidad resolución de la presente encuesta, 

esto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y  5 la más alta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO QUINTO. 

5. ANALSIS  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DESDE 

UNA PERPECTIVA FENOMENOLOGICA.  

Si basamos las conclusiones en los datos recopilados, encontramos una participación  

mayor en la encuesta por parte de los sujetos de género femenino con un 56%, mientras que con 

el 44% de participación se encuentran los sujetos de sexo masculino (Figura 1. Clasificación 

poblacional por sexo biológico), cabe resaltar que la encuesta se envió de manera aleatoria, sin 

tener en cuenta el porcentaje entre estas categorías. El censo nacional de población y vivienda  

2018 de Cartagena de Indias, arroja cifras respecto a la relación porcentual de la población 

masculina y femenina, siendo la masculina el 48.1% y la femenina el 51.9%,  lo que 

correspondería con los resultados obtenidos que evidencian una mayor participación del sexo 

femenino y podríamos hallar respuesta en la relación demográfica entre los dos grupos, así las 

cosas, el mayor número de sujetos del sexo femenino en la encuesta se asimila a la realidad 

social en la que se encuentra el distrito de Cartagena, lo que contribuye a que sea una muestra 

representativa y conduzca a un mayor grado de asertividad frente a la estimación de las 

conclusiones que se derivan del análisis realizado. 

Respecto a la participación por grupos de edad, encontramos que esta encuesta tuvo más 

alcance dentro del grupo de los sujetos en el rango de 40 a 50 años,  quienes presentaron mayor 

número de participantes contando con un 37% del total, seguidos del grupo comprendido entre 

los 18 a 28 años con una participación del 26%, mientras que el grupo con menor participación 

fue el comprendido entre 73 a 80 años con 0% de participación, seguidos del grupo 

comprendido entre 62 a 72 años con 5% (Figura 2. Clasificación poblacional por edad). Es 

posible extraer como reflexión la dificultad que tiene la población mayor frente al acceso a las 

tecnologías que facilitaron la realización de la encuesta ya que esta se llevó a cabo por medio de 

medios virtuales utilizando la plataforma de Google Drive, en contraposición, encontramos una 
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participación alta en los adultos y jóvenes, mismos que podríamos presumir, tienen un mayor 

acceso y dominio de las herramientas tecnológicas que posibilitaron la obtención de las 

respuestas del cuestionario. 

Dentro de los medios de información presentados, el 96% de los encuestados manifiesta 

tener acceso a Internet, seguido de la televisión con un 91% (Figura 3. Clasificación poblacional 

por acceso a medios de información), lo que convierte a estos en idóneos para transmitir una 

información teniendo en cuenta el grado de alcance que se consigue con ellos. Ateniéndonos a la 

información obtenida, si quisiéramos hacer más conocida, por ejemplo, una medida de 

bioseguridad como el distanciamiento social,  sería más eficaz utilizar Internet o la Televisión 

para tal fin, por el acceso de los sujetos a estos  medios de información, contraponiéndose a la 

prensa impresa que cuenta con un 38% de acceso 

De las medidas por las cuales se le preguntó a los encuestados si eran o no conocidas por 

ellos, se evidencio que la de Pico y cedula es la más conocida, contando con un 93% de 

conocimiento respecto a la existencia de esta, seguida de cerca por el toque de queda con 92% y 

ley seca con 85% (Figura 4. Conocimiento de medidas adoptadas). Cabe resaltar que todas las 

medidas por las que se preguntó, contaron con más de 60% de sujetos que manifestaban 

conocer  que habían sido emitidas, siendo un buen indicador ya que posteriormente se mide el 

grado al que conoce dicha medida y la afectación que esta le genero al sujeto así como la 

percepción de si fue o no útil para el fin dispuesto.  

Respecto a qué tanto conoce el sujeto las medidas adoptadas por la Alcaldía Distrital de 

Cartagena, encontramos que es también la medida de pico y cedula la que lidera los porcentajes 

del grado de conocimiento frente a la regulación (Figura 5.2. Conocimiento de la medida de 

pico y cédula),  70%  de los sujetos encuestados aseguran tener mucho conocimiento de la 

medida (calificación de 5 puntos de 5 posibles), sin embargo, si sumamos el porcentaje de 

quienes aseguran tener buen conocimiento de la medida (calificación de 4 puntos de 5 posibles) 
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y esto lo hacemos con cada  medida, aquella con mayor grado de conocimiento es la medida de 

toque de queda (Figura 5.4. Conocimiento de la medida de toque de queda), la cual cuenta con 

69% en calificación 5 y 22% en calificación 4, haciendo un total de 91%, frente al 90% del pico y 

cedula compuesto por 70% de calificación 5 y 20% calificación 4, para un total de 90% . Esto se 

podría entender si ponemos en contexto las regulaciones que imponen estas medidas y que 

prescriben regulaciones de carácter general a sujetos indeterminados, mientras que por ejemplo, 

medidas como la suspensión de pico y placa podría pasar inadvertida para aquella persona que 

no cuete con vehículo y cuya regulación no sea aplicable a su persona, esto pudiere explicar que 

sea la menos conocida en cuanto a su contenido,  contando con 39% de conocimiento regular a 

nada de la medida (Figura 5.1. Conocimiento de la medida de suspensión de pico y placa) ya 

que pudiera ser que muchos de estos sujetos no vieran la necesidad de acceder a dicha 

información debido a que la regulación que impone la medida no les es aplicable. 

Frente a la utilidad de las medidas, los encuestados manifiestan que las más útiles fueron 

el pico y cedula con 51% de calificación 5 y 24% de calificación 4, para un porcentaje total de 

75% (Figura 6.2. Utilidad de la medida de pico y cédula), seguida de la medida de toque de 

queda, con 51% de calificación 5 y 23% de calificación 4, para un total de 74% (Figura 6.4. 

Utilidad de la medida de toque de queda),  medidas de restricción de movilidad de carácter 

general que fueron ampliamente conocidas, como se pudo evidenciar párrafos anteriores, 

conocimiento que podría traducirse en cumplimiento de las mismas, coadyuvando a brindar un 

mayor grado de eficacia en la regulación y los fines para los que esta fue emitida. Podría decirse 

bajo esta lógica que una medida menos conocida genera un previsible menor grado 

cumplimiento, por no tener los sujetos la claridad sobre que conductas regula aquella, así las 

cosas y en concordancia con la anterior afirmación, encontramos que la medida que fue 

percibida por los sujetos como menos útil,  fue la de la suspensión del pico y placa (Figura 6.1. 

Utilidad de la suspensión de la medida de pico y placa).  
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Respecto a la afectación mundo-vital del sujeto, encontramos que para los encuestados la 

medida que menos los afecto fue la de la suspensión de pico y placa (Figura 7.1. Afectación de la 

suspensión de la medida de pico y placa en la vida cotidiana del sujeto), con un total de 31% en 

calificación 1 (siendo 5 mucho y 1 nada) y 16% en calificación 2, para un total de 47% de 

personas que sintieron que la medida no los afecto en nada o que  dicha afectación fue poca, 

contraponiéndose las medidas de pico y cédula (Figura 7.2. Afectación de la medida de pico y 

cedula en la vida cotidiana del sujeto)   y pico, cedula y género (Figura 7.2. Afectación de la 

medida de pico cédula y género en la vida cotidiana del sujeto), las cuales cuentan con 

porcentajes iguales en afectación 5  y 4, con 28% y 23% respectivamente para un total de 51% y 

que, según los encuestados, los afectaron más que las otras medidas adoptadas por la Alcaldía 

Distrital de Cartagena para hacerle frente a la emergencia sanitaria.  

Más de la mitad de los encuestados (53%) sostienen que el manejo operativo de la 

situación de pandemia por parte de la alcaldía Distrital de Cartagena estuvo entre los rangos 

muy bueno (28% calificación 5) y bueno (25% calificación 4) (Figura 8. Calificación de 

satisfacción del sujeto con las medidas aportadas por la Alcaldía Distrital de Cartagena 

indias), lo que se podría considerar como un respaldo a las acciones adoptadas, aunque también 

cabe recalcar que el 28% de los sujetos manifiesta que el manejo fue regular, lo que debe ser un 

motor para mejorar, aprender de los desaciertos para no replicarlos y mantener los aciertos que 

ha tenido la administración frente al tema del estado de emergencia, así las cosas, luego de 

evidenciar las medidas más o menos populares, aquellas que han afectado más o menos a los 

sujetos, así como también la difusión de la información de estas y los medios más expeditos para 

tal fin, será posible establecer un plan de acción que permita mayor acatamiento de las 

regulaciones, con mayor grado de conocimiento de estas y una disminución frente a la 

afectación negativa en el desarrollo mundo-vital del sujeto en su cotidianidad. 
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Tratándose del acceso a la información de las medidas, eje importante para el 

cumplimiento de las mismas ya que para que una regulación sea acatada debe ser conocida de lo 

contrario el sujeto ni se dará por enterado de que  respeta o contraviene un mandato de una 

autoridad, arroja la encuesta que más de la mitad de los encuestados (64%) se encuentran 

satisfechos con los canales existentes y el acceso al contenido de las regulaciones (Figura 9. 

Calificación de Acceso a la información de las medidas sanitarias), un 35% de los encuestados 

sostiene que el acceso a la información de las medidas que han sido emitidas para mitigar los 

efectos de la pandemia Covid-19 ha sido muy fácil (Calificación 5) y un 29% sostiene que ha sido 

fácil (calificación 4) acceder a dicha información. Se recalca la importancia de este ítem, ya que 

toda norma que imponga un deber, contiene una sanción derivada de la inobservancia de dicho 

deber.  

Frente al deber de cumplimiento de las normas establece la constitución política en su 

artículo 95 respecto a la calidad de Colombiano que “Toda persona está obligada a cumplir la 

Constitución y las leyes” por lo que se podría consolidar como una carga de conocimiento de 

dichas leyes y enunciados constitucionales, aunado a eso, podríamos agregar lo que prescribe el 

artículo 9 del Código Civil Colombiano “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, por lo que 

el acceso a la información de manera oportuna y eficaz no solo le da cumplimento a estos 

mandatos normativos, sino que permite al sujeto interiorizar dicho mandato y adecuar su 

conducta a la esperada. También es necesario recordar el deber que se impone a las autoridades 

de publicar sus normas para que estas tomen validez, haciendo puente en el artículo 23 de la 

constitución política, en lo referente al debido proceso como derecho fundamental y eje 

primordial para las actuaciones que se surtan en un estado social de derecho. Precisamente ese 

tinte garantista es que el permitió que en sentencia C-651/97, la corte constitucional hiciera un 

análisis del deber general de obediencia del derecho, debido a una demanda de 

inconstitucionalidad al artículo 9 del código civil.  
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En la sentencia se lee: “Puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista 

especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento 

cabal de las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un 

ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta. El recurso 

epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y obligado en el 

derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de este modo: es 

necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte como si 

conociera las leyes que tienen que ver con su conducta.”  

Si bien la corte declara la exequibilidad del artículo 9 del código civil, reconoce que es 

imposible el conocimiento absoluto de las regulaciones que son impuestas sobre los sujetos, 

siendo más bien una ficción que atiende a la conservación del orden jurídico e igualdad, pues 

sería al menos problemático condicionar el cumplimiento de dicha regulación a la voluntad del 

agente o al conocimiento de este sobre la disposición normativa, de ahí la importancia del 

acceso a la información, para el cumplimiento mutuo (sujeto – estado) de los deberes 

consagrados en la constitución y las leyes. 

La pregunta número 10 de la encuesta en mención, “¿Cómo califica usted el nivel de 

dificultad de para responder esta encuesta?”, arroja un resultado positivo en cuanto a la 

metodología utilizada para la recolección de información (Figura 10. Calificación del nivel de 

dificultad que representó la encuesta para el sujeto), 78% de los sujetos manifiestan que fue 

muy fácil (calificación 5) responderla, 16% que fue fácil (calificación 4) y para el restante 6% 

tuvo una dificultad regular (calificación 3), esto deja ver la practicidad de este tipo de 

herramientas de recolección de información y la utilidad que representan al momento de 

realizar un análisis como el dispuesto en este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

En armonía con los objetivos propuestos, consideramos que mediante el presente 

proyecto se logró demostrar la importancia que reviste al modelo fenomenológico indicado por 

Alfred Schütz  frente al análisis de las situaciones sociales derivadas de la emisión de normativa 

para regular la conducta de los administrados durante los estados de emergencia, recordamos 

que dicha importancia radica en la posibilidad de previsión de acciones del sujeto por medio de 

la identificación de estructuras de significado subjetivo que hayan sido introducidas dentro de la 

órbita de la vida cotidiana del sujeto y que de una manera u otra, afecten su desarrollo mundo-

vital, todo esto para   evitar afectar de manera negativa a los administrados haciendo una 

situación gravosa como lo es un estado de emergencia, aún más gravosa, lo que implicaría ir en 

contravía de la salvaguarda de los derechos de quienes constitucionalmente tiene el estado el 

deber de tutelar, de esta manera, al momento de la emisión de derecho, la autoridad tenga en 

cuenta aquella construcción mundo-vital que compone al sujeto, esto para superar de mejor 

manera dicho estado y volver a la normalidad frente al ejercicio de derechos que fueron 

restringidos con el objetivo de darle manejo operativo célere, idóneo, pertinente, útil, razonable 

y proporcional a la situación de emergencia que motiva la atribución de dichas facultades 

especiales y la adopción de acciones, sin olvidar el carácter de urgencia menester en ciertas 

disposiciones.  

Creemos que mediante la determinación e identificación de las llamadas estructuras de 

significado, es posible medir el desempeño operativo de las autoridades en términos de 

satisfacción de los administrados con respecto a los pronunciamientos normativos para hacerle 

frente a la emergencia social, ya que en este caso, las estructuras de significado atienden a unas 

conductas esperadas de los sujetos destinatarios de la regulación, lo que permite identificar  la 

“idea general” del fenómeno o la determinación de la acción que se espera por “sentido común” 

obedezca a el sujeto, esta obligación en conciencia es inclusive más vinculante y coercitiva que la 
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acostumbrada sanción por no acatar, ya que por simple lógica se entiende que no se castiga 

indefectiblemente a quien incumple una norma, sino a quien la autoridad sorprende  en dicha 

infracción, limitando el grado de cumplimiento de la norma a la fuerza de coerción estatal para 

el cumplimiento de la misma, haciendo el trabajo de los agentes del estado impráctico ya que 

sugeriría esto tener a un funcionario, empleado, agente o representante del estado vinculado a 

este, con el solo fin de que fiscalice el cumplimiento de las normas de un sujeto determinado, 

siendo esto un agente por persona, así necesitaríamos también un agente que fiscalice la 

legalidad la conducta de quién vigila al administrado, surgiendo así la necesidad infinita de 

fiscalización de cumplimiento de las normas; como respuesta a ello, el principio constitucional 

de buena fe presume el cumplimiento de estas, además de ser el norte por el cual se guían las 

acciones tanto estatales como civiles, por lo que el grado de cumplimiento de la norma sigue 

estando en cabeza de la voluntad del agente, no hay normas de indefectible cumplimiento, lo 

que se necesita es acercar la norma a la cotidianidad del sujeto evitando afectaciones negativas 

en sus dinámicas mundo vitales y esto se consigue conociendo lo que significa el fenómeno para 

el sujeto y las consecuencias derivadas del cumplimiento o no de la regulación impuesta. 

Mediante la aplicación del modelo propuesto en el presente trabajo el cual tiene  en 

cuenta el sujeto de emisión de la norma desde sus características subjetivas y atendiendo a 

criterios de intersubjetividad, sentido común, actitud natural, significado, entre otros, es posible 

generar un grado de afectación menor con respecto a los enunciados normativos que prescriben 

acciones esperadas de estos sujetos destinatarios de regulaciones emitidas por la autoridad, 

armonizando teorías, hipótesis,  datos, con el contenido social del estado que atiende más a 

criterios de razonabilidad que racionalidad, siendo el primero una mezcla entre conocimiento 

común construido en la interacción intersubjetiva con el otro y una serie de contextos mundo-

vitales que condicional el desarrollo del sujeto. Atendiendo al estado social de derecho 

imperante en Colombia, es menester apuntar a la parte “humana” de la norma, si es que se 

quiere llamar al estado Colombiano garantista, por lo que el uso de esta herramienta teórica 
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hace un empalme entre la intensión de regulación y posibilidad de regulación, traduciéndose en 

cumplimiento de la norma y aceptación por parte del sujeto. 

Por último, podemos destacar que en la realización de la encuesta que se llevó a cabo 

para la obtención de datos que sirvieron para analizar las distintas medidas que se determinaron 

como estructuras de significado que, como ya se dijo antes, son las disposiciones que espera la 

autoridad que acepte y cumpla el sujeto, fue posible evidenciar que el grado de conocimiento de 

la medida tiene una incidencia en el cumplimiento de la misma, lo que permite ver que 

emitiendo normas que sean más fácilmente entendibles por el sujeto, así como también que este 

pueda realizar, ya que a nadie le es dado hacer lo imposible, es viable regular su conducta de 

manera efectiva, ya que no irán en contravía a la satisfacción de necesidades básicas que podrían 

derivar en el incumplimiento de una restricción, como el ejemplo dado de la persona que debe 

laborar a diario pues no cuenta con un ingreso fijo y se ve obligada a incumplir una disposición 

como la del toque de queda que restringe totalmente su movilidad, haciendo más gravosa la 

situación de tutela de los derechos del sujeto que se ve afectado negativamente por este 

pronunciamiento. 

Las normas jurídicas están envestidas del carácter de “justas”, se presumen de esa 

manera contando con que hayan sido emitidas por una autoridad legitimada para ello, lo cierto 

es que las normas de carácter general tienden a desconocer las situaciones particulares que 

componen la multiplicidad de sujetos que hacen parte de la sociedad y que no debe olvidar la 

autoridad que debe velar por la salvaguarda de los derechos de todos sus administrados. La 

igualdad se predica ante iguales, pero en una situación de desigualdad, la lógica general y los 

principios generales del derecho sugieren un trato desigual, inclusive en la Constitución Política 

de Colombia en artículos como el 13, respecto a la igualdad, reconoce la existencia de situaciones 

desiguales y la necesidad de regulación de manera desigual de las mismas, volver la mirada a 

esta multiplicidad que resulta en un avance en materia de salvaguarda de derechos, en el 
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cumplimiento de los fines del estado social de derecho y en una reconciliación con el muy 

necesario humanismo, ese es el fin último de este trabajo, apuntar la conquista de una norma 

más humana. 
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