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Presentación
Elizabeth Arámbulo
Editora

Galeano(2011) “yo, blanco y macho pero no 
militar ni rico, escribí Memoria del Fuego con-
tra la amnesia de las cosas que vale la pena 
recordar. No soy historiador. Soy un escritor, 
que se siente desafiado por el enigma y la 
mentira, que quisiera que el presente deje de 
ser una dolorosa expiación del pasado y que 
quisiera imaginar el futuro en vez de aceptar-
lo: un cazador de voces, pérdidas y verdaderas 
voces que andan desparramadas por ahí. La 
memoria que merece rescate está pulverizada. 
ha estallado en pedazos “…

Las figuras de la memoria tienen recorri-
do, ha ido experimentado una trayectoria 
de lucha-dolor y tensión, un tanto por las 
transgresiones del mandato de la ciencia 
histórica,  esa que fue hecha a imagen y 
semejanza del hombre blanco-occidental 
que promovió el olvido de la memoria, 
otro tanto por las tensiones ejercidas en 
el ámbito del poder político. Ambas ver-
siones forman parte contundente de un 
proceso inseparable, el ejercicio del acon-
tecer de la memoria de muchos pueblos 
esta cargado de verdades que merecen 
ser reconocidas, en el ayer y en el hoy la 
memoria se hace un proceso inconcluso; 
el recorrido de la experiencia de la vida es 
un acontecer vasto de fenómenos sociales 
que preceden  a criterios que podemos di-
lucidar; en cómo  los pueblos en su lucha 
por reinventarse y coexistir han hecho de 
la memoria un quehacer social dispuesto a  
su confluencia cultural y preeminencia de 
su imaginario.

El ejercicio de la memoria, tal como lo re-
fiere Vargas: (2013:127) es“ la acción de 
rescatar la herencia histórica solo puede ser 
entendida como aquella que permite el co-
nocimiento de la historia real, de los diversos 
espacios de la comunidad que caracterizan 
la vida de la gente común”,  Hoy siglo XXI, 
muchos proyectos se ven motivados en la 
promoción de la historia como ciencia que 
busca  la interpelación y desconstrucción 
de imaginarios, se eleva como  un proceso 
intersubjetivo, el ejercicio de la memoria 

tiene que abarcar  la correlación de intere-
ses ejercidos en un contexto determinan-
te, un proceso que aborda complejidades, 
ahondar en la memoria se debe tomar en 
cuenta la interacción, interferencias   y en-
claves de la historia de los pueblos.

La plena concepción ontológica de la filo-
sofía africana nos permite corroborar que 
los pueblos tienen amplios miramientos en 
perspectivas  hacia ubumtu(humanidad), a 
través de la gracia de la convivencia ,  lo 
cual apelan a equiparar Otro mundo posi-
ble, y es justamente el enlace universal que 
nos conecta; forma un proceso indisoluble  
de la indolente  historia  que nos atraviesa.

Algunas consideraciones de la filosofía 
africana aportan  modos de contingencia 
en sus formas de convivencia, lo cual tiene 
que ver con una ontología relacional pro-
puesta por Desmond Tutu (1931), el cual 
enfatiza la definición de la relación como 
apuesta a otras formas sociales de comu-
nitarismo, para definir Ubuntu forma parte 
de  un proceso que aspira la “inteligibilidad 
de los entes desde su relación y no desde su 
sustancia”,  

Para Forester Dion (filósofo y teólogo su-
dafricano) formula un quehacer social 
para elevar el ubuntu desde la concep-
ción ontológica de lo relacional; donde 
prevalece el principio de intersubjetividad  
que se  hace intelegible a través de una 
mismidad comunitaria o una mismidad 
nosotrica, en este sentido se hace nece-
sario destacar que buena parte de es-
tas apreciaciones  tienen que ver con un 
proceso donde emerge  modos de ima-
ginarios que  convergen a través de có-
digos de convivencia interdependientes .

La identidad africana a través de la con-
cepción de humanidad(ubuntu) pretende 
generar un desafío contundente al  otor-
gar otra racionalidad en la representación 
del imaginario occidental, Ubuntu para   
Kakozi Kashindi habla del principio de 'yo 
soy porque somos' “en zulu se dice: “umuntu 
ngumuntu ngabantu”; en mashi (lengua ha-
blada en el este de la República Democrática 
del Congo) se dice: “O’muntu ajirwa n’owabo” 
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(la persona se hace con el otro” o “la persona 
es hecha por la otra”); en swahili (la primera 
lengua negroafricana y bantú que tiene más 
hablantes) se dice: “Mtu ni mtu kati ya watu” 
(la persona es persona en medio de [o en re-
lación con] las personas) “La persona es [se 
hace] humano a través de otras personas”, 
“yo soy porque nosotros somos” (Desmond 
Tutu), “humanidad hacia otros”, “una perso-
na es persona en razón de las otras perso-
nas”, “la creencia es un enlace universal de 
compartir que conecta a toda la humanidad" 
, etc. 

implica  formas de concretar un amplio 
sentido de convivencia, coincidir en  deve-
lar que buena parte de los imperativos en 
las perspectivas del pensamiento africano 
tienen que ver en como evolucionar y bus-
car elementos de coexistencia y modos 
de apropiación de un destino común,  lo 
cual resulta abarcante  tener en cuanta  la 
necesidad de crear puentes de luchas, se 
hace parte de un destino que nos envuel-
ve en una constante contingencia históri-
ca,  la realidad de un pensamiento como el 
africano y el pensamiento latinoamericano 
buscan la trascendencia de lo universal 
por un correlativa preeminencia de cone-
xión pluriversal, el imperativo de supera-
ción universalista, sobre la base de la rup-
tura epistemológica, desafíos emergentes 
que permiten disponer del uso de nuevas 
racionalidades que fomentan principios 
de heterogeneidad a través de formas de 
equidad y máxima clarividencia, alternati-
vas como la interculturalidad, pluralidad de 
pensamiento, alteridad y otras formas de 
racionalidades, logrando establecer  la de-
colonialidad como quehacer sociopolítico 
que eleven el mantenimiento de una coe-
xistencia real que  contrarresten las gran-
des desigualdades sociales , en tal sentido 
la revista Perspectivas en su espacio de 
encuentro con las realidades emergentes 
comparte en su Nº 18 los siguientes apor-
tes investigativos;

Luis Alberto Ramírez Méndez: “La forma-
ción de la identidad de los afrodescendientes 
durante la colonia en el sur del Lago de Mara-
caibo”; el autor permite la visibilización de 
aspectos históricos referenciales en torno 
a la identidad de los afrodescendientes en 
la era colonial, en el contexto venezola-

no particularmente en el Sur del Lago de 
Maracaibo, en su análisis histórico deter-
mina que la identidad de estas sociedades 
es construida con fuertes referentes de 
arraigo culturales autóctonos , en ese sen-
tido juega un papel preponderante como 
las sociedades afrodescendientes en su 
proceso de vulnerabilidad producto de la 
esclavitud y las diversas formas de discri-
minación a las que fueron sometidas,  se 
autodefinen y permean muchas veces sus 
valores ancestrales para hacerse de sus 
modos de representación como valor in-
trínseco- y como defensa y a su vez debido 
a la necesidad imperiosa de poder perte-
necer a una comunidad particular  y sen-
tirse reconocidos como sujetos diversos 
que poseen arraigo y valores ancestrales 
interdependientes.

Luis Alfonso Briceño Montilla: “Discursos de 
poder y nuevas tecnologías: reflexiones críti-
cas en torno a la biopolítica:Foucoult(1976) 
y psicopolítica :Han(2014)”, Para el autor es  
imprescindible considerar que las teorías 
de las biopolítica y psicopolítica son deter-
minantes para mitigar los elementos que 
disponen los mecanismos de poder  como 
práctica de subordinación social, las nue-
vas configuraciones del poder establecen 
una necesidad eminente del uso de las 
tecnologías como proceso de codificación 
y configuración omnipresente como repre-
sentación de la nueva era digital que per-
mite el replanteamiento de nuevas con-
cepciones del quehacer sociopolítico.

Libia Silva Dudasmel; “El desarrollo de las 
inteligencias múltiples a la temprana edad”; 
La autora desarrolla una propuesta inno-
vadora que dispone de la concepción de 
inteligencias múltiples  a temprana edad ; 
como estrategia educativa que impulse  al-
ternativas capaces de establecer conexión 
con nuevas formas de apropiación de los 
aprendizajes cognoscentes en la primera 
etapa del desarrollo infantil orientada a la 
estimulación cerebral que pueda apropiar-
se de capacidades y habilidades capaces 
de poder avanzar en miramientos neuro-
cientificos correspondientes a mitigar el 
alcance de las capacidades humanas, di-
cho estudio se sustenta en los supuestos 
teóricos-científicos de   Howard Gardner 
en su teoría de las inteligencias múltiples 
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de 1983 y los hallazgos  teóricos de la  neu-
rofisióloga  Marian  Diamond. 

Nereida Moronta:“Competencias investiga-
tivas del docente universitario un enfoque 
desde la formación ambiental”; La investi-
gación permite elevar nuevas perspectivas 
de investigación  en aras de concretar ma-
yores posibilidades de generar competen-
cias que promuevan nuevas concepciones 
aplicables a las disposiciones del contexto 
universitario; tomando en consideración 
los elementos inherentes a la condiciones 
ambientales y problemáticas ambienta-
les en contextos globales con inferencia 
locales como sistema de representación 
de un sistema complejo que determine lo 
circunstancial y los posibles imperativos 
para contrarrestar los efectos de la crisis 
ambiental planetaria.

Marcia Fabiola Jaramillo Paredes, Karen 
Darling Iturralde Pulla y Jonathan Moisés 
Paltan Ajila: “Innovación y competitividad en 
la dinámica económica de las medianas em-
presas del Ecuador”, Los autores promue-
ven la concepción de la innovación como 
la capacidad creadora para generar nue-
vas perspectivas que tienen que ver con el 
alcance de la competitividad en las empre-
sas del Ecuador, elementos que pudieron 
ser comprobados a través de un análisis 
de gestión administrativa y crecimiento 
organizacional aplicadas a las medianas 
empresas del Ecuador en las ciudades de 
Machala, Guayaquil y Cuenca.

José Gregorio Rivas Álava y Jacqueline Co-
romoto Guillén de Romero: “Conflictividad 
familiar desde la mirada de la mediación en 
la intervención social”, La investigación pro-
mueve un  quehacer social comunitario 
tomando en cuenta la mediación, como 
práctica para orientar la Conflictividad fa-
miliar, en este sentido se hace importante 
los procesos de resolución de conflictos, 
dicho estudio se considera  el paradigma 
interpretativo-fenomonológico como pers-
pectiva de análisis enmarcado en la fliloso-
fía pos positivista cualitativa, elementos de 
estudio ejercido en la comunidad de Macu-
rita en la Provincia de Manabí.

Andreina Vinueza Mendoza y Jacqueline 
Coromoto Guillén de Romero: “El acom-
pañamiento familiar en el rendimiento aca-

démico de los estudiantes de 4to año”; Las 
nuevas resignificaciones de interaccionis-
mo escolar tienen que ver en la actualidad 
con la importancia del acompañamiento 
de la familia  en el quehacer escolar,  es-
tudio de tipo descriptivo, diseño de campo 
transversal cualitativo –fenomenológico 
tuvo  como propósito inmediato el inte-
raccionismo familiar- escolar en tiempo de 
pandemia develando la implicancia en el 
rendimiento escolar de los estudiantes en 
el contexto escolar Flavio Alfaro.

Sofía Lorena Moina Álvarez, Marcela Karina 
Imaicela Reyes: “Memoría de trabajo y me-
tacognición: instrumentos para un apren-
dizaje pertinente de la historia”; Las auto-
ras en su perspectiva investigativa generan 
una alternativa educativa que eleva la me-
moria de trabajo y la metacognición   como 
parte de una estrategia educativa para ser 
tomada en cuenta  en el área de historia, 
tendiente a contrarrestar la deficiencias  
muy marcadas en el área de ciencias so-
ciales por su continuado proceso educati-
vo tradicional , lo que conllevo a ejercer un 
análisis documental, igualmente evaluar el 
rendimiento escolar a través de estudio 
de aplicación de la escala de inteligencia 
de Wechsler (WAIS-IV), la escala Lickert 
para medir el desempeño de la metacog-
nición desarrollada por Jaramillo & Osses 
(2012), , se diseño  un test provisto como 
parte de un proceso de seguimiento con-
siderando los lineamientos del Ministerio 
de Educación de la República del Ecuador, 
tales imperativos promueven un proceso 
emergente que considera necesario apli-
car nuevas estrategias para el abordaje 
de la ciencias sociales que contribuyan al 
fortalecimiento de los procesos socioedu-
cativos del Ecuador.

Ronald Gimón: “ El patrimonio cultural edi-
ficado en la inmersión histórica de América  
Latina y el Caribe”; El autor realiza una aná-
lisis critico de la contextualidad del patri-
monio como proceso de concientización 
sociopolítica, lo cual eleva la importancia 
sicohistórica de la representación del pa-
trimonio material e inmaterial como pers-
pectiva dinamizadora de elementos que 
podrían conjugar el acervo identitario e 
histórico de las ciudades, enmarcado en 
los rasgos culturales de América Latina y 
el Caribe.
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La formación de la identidad de los afrodescendientes                     
durante la colonia en el sur del Lago de Maracaibo

The formation of the identity of the afrodescendientes during the colony in 
the south of  Maracaibo Lake

Ramírez Méndez, Luis Alberto
Universidad de los Andes-Venezuela
luisramirez811@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0328-1229

Abstract
According to the present investigation, 
the process of conformation of self-iden-
tification, which was progressively assu-
med by Afro-descendants in the nascent 
society  that  formed  in  the  south  of   
Maracaibo Lake, during  the   second half 
of the eighteenth century, is analyzed. 
Lasted with wide acceptance until the 
beginning of the 20th century. The analy-
sis is based on information obtained in 
the documentary sources to which are 
added those that show the process of 
religious syncretism carried out by Afro-
descendants in the south of Lake Mara-
caibo, expressed in the organization and 
functioning of the Chimbánguele.

Keywords: identity- South of the Lake 
of Maracaibo- Morenos Libres- Chim-
bánguele

Resumen 
De acuerdo con lo expuesto en la pre-
sente investigación se analiza el proceso 
de conformación de la autoidentifica-
ción, que progresivamente fue asumida 
por los afrodescendientes en la naciente 
sociedad que se conformó en el sur del 
Lago de Maracaibo, durante la segunda 
mitad del siglo XVIII y que perduró con 
amplia aceptación hasta principios del 
siglo XX. El análisis se basa sobre la in-
formación obtenida en las fuentes docu-
mentales a las que se agregan aquellas 
que muestran el proceso de sincretismo 
religioso realizado por los afrodescen-
dientes en el sur del lago de Maracaibo, 
expresado en la organización y funciona-
miento del  chimbánguele.

Palabras clave: identidad- Sur del Lago 
de Maracaibo- Morenos Libres- Chim-
bánguele
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INTRODUCCIÓN 
La identidad ha sido definida como “el 

sentimiento de pertenencia a un grupo ét-
nico, no puede ser concebida como algo 
estático e inmutable. Por el contrario, se 
trata de algo dinámico e ideológico, con-
struido a lo largo del proceso de movili-
zación social y posicionamiento personal 
al respecto, esto es, a través de las activi-
dades e ideologías de las organizaciones 
sociales y de la vivencia más cotidiana y 
privada de la identidad”1. En ese mismo 
sentido, Bonfil Batalla, explica que un fac-
tor fundamental en la construcción, man-
tenimiento, transformación o fortaleci-
miento, según el caso, de la identidad es 
el control cultural o capacidad de decisión 
de un grupo sobre sus recursos cultura-
les2. 

De ese modo, la identidad étnica es 
dinámica y mutable, debido a los cambios 
que experimenta es flexible y se modifica 
con el transcurso del tiempo; asimismo 
carece de rigidez, porque es maleable y 
se adapta a las circunstancias. Además 
es un resultado histórico independiente, 
en el sentido que funciona totalmente 
autónomo de otros elementos, con los 
que guarda una relación intrínseca. En 
consecuencia la identidad étnica, puede 
cambiar con las circunstancias históricas 
por lo tanto es dúctil, y versátil. Además 
se puede expresar de manera ocasional, 
pero en algunos casos lo hace de manera 
incesante o continua3.

En ese sentido, la estructuración de la 
identidad étnica de la población mayori-
tariamente afrodescendiente en sur del 
Lago de Maracaibo, que fue trasladada 
forzosamente durante los siglos XVII y XVIII 
bajo el régimen de esclavitud, y que duran-
te el proceso de aculturación conformó 
sentimientos de pertenencia al suelo, su 
1 Izard Gabriel, “Herencia y etnicidad entre los 
Garífuna de Belice”… p. 118; Amodio Emanuele, 
“Los caníbales mutantes. Etapas de transformación 
étnica de los caribes durante la época colonial”. En, 
Boletín Americanista. 49: 9-3 Universidad de Barce-
lona (España), 1999. p. 13.
2 Bonfil Batalla. Guillermo, La teoría del control 
cultural en el estudio de procesos étnicos, México, 
Papeles de la Casa Chata, 1987, Nº 3. pp. 23-43.
3 Bonfil Batalla. Guillermo, La teoría del control cul-
tural en el estudio de procesos étnicos… pp. 23-43;

entorno4, y estableció lazos de parentesco 
tanto consanguíneos como religiosos, de-
bido a que los esclavos participaban de los 
sacramentos católicos y casi todos ellos 
utilizaban los rituales de padrinazgo para 
reforzar los lazos sociales en sus colec-
tividades5, los que permitieron conservar 
las tradiciones africanas expresadas en su 
cotidianidad y la religión6 en un dilatado 
espacio temporal que se inició desde su 
llegada en la condición de esclavos hasta 
lograr su libertad7, la condición de propi-
etarios y entablar una decisiva lucha para 
alcanzar el poder local. 

Ese proceso estuvo signado por la 
permanencia de su conciencia étnica, la 
que originó la búsqueda de una autode-
nominación de grupo y del dominio de 
sus espacios, tanto en lo cotidiano como 
en los de poder, lo cual estuvo marcado 
por las tensiones motivadas debido a los 
efectos de la discriminación y la exclusión. 
Además, la heterogeneidad cultural de 
los africanos que fueron trasladados for-
zosamente, determinó notables variantes 
en las mentalidades que conformaron la 
etnogénesis de la población afrodescen-
diente8.
4 En una consulta de los padres jesuitas sobre 
la mudanza de los esclavos de la Sabana a los 
Marañones, expresaban que éstos se resistían a su 
traslado porque: “estando los negros en este estado 
y clamando porque el sitio en que nacieron y se 
criaron…”. AUCAB. Libro de Consultas del Colegio 
San Francisco Javier de Mérida. Consulta de 7 enero 
de 1756. f. 82v.
5 Klein Herbert S., “La experiencia afroamericana 
en perspectiva comparada: la cuestión actual del 
debate sobre la esclavitud en las Américas”. Tempus 
Revista en Historia General. Nº 4, septiembre-octu-
bre, 2016.  pp. 321-322. 
6 El caso afrocubano deja claro que una porción 
relativamente compleja de la cultura puede ser 
llevada de manera sustancialmente intacta de un 
lugar a otro. Aunque ocurren ciertas sustituciones 
de material (por ejemplo, discos de coco por nueces 
de cola) bastante obvias, los adivinadores migrantes 
sólo necesitaban tener a su alrededor personas de 
la misma sociedad o de una relacionada, donde tal 
adivinación se practicara para ejercer sus habilida-
des. Mintz Sydney W, y Prince Richard, El origen de 
la cultura africano americana. México. Universidad 
Iberoamericana, 2012. p. 99.
7 “…se llama apropiación simbólica o cultural de 
un espacio determinado, la identificación con un 
territorio que se convierte en referente originario: 
África…”. Izard Gabriel, “Herencia y etnicidad entre 
los Garífuna de Belice”. Revista Mexicana del Caribe, 
Vol. 17, 2004,  p. 98.
8 Mintz Sydney W, y Prince Richard, El origen de la 
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De acuerdo con lo expuesto en la 
presente investigación se analiza el 
proceso de conformación de la autoi-
dentidad, el cual progresivamente fue 
asumido por los afrodescendientes en la 
naciente sociedad que se conformó en el 
sur del Lago de Maracaibo, durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII y que perduró 
con amplia aceptación hasta principios 
del siglo XX. El análisis se basa sobre la 
información obtenida en las fuentes 
documentales que responsan en el Ar-
chivo General del Estado Mérida (AGEM); 
Archivo Arquidiocesano de Mérida (AAM) 
y el Archivo General de la Nación Co-
lombiana (AGNC),  a las que se agregan 
aquellas que muestran el proceso de 
sincretismo religioso realizado por los 
afrodescendientes en el sur del lago de 
Maracaibo, expresado en la organización 
y funcionamiento del  chimbánguele.

La autoidentificación personal y 
colectiva de los afrodescendientes

Es fácil inferir la importancia que rep-
resentaron las vinculaciones afectivas de 
los africanos en el sur del Lago de Ma-
racaibo, en donde se arraigaron y cuyo 
suelo hicieron suyo, por consiguiente 
establecieron sus relaciones de perte-
nencia, asumieron su defensa y como re-
sultado de ello se determinó la actuación 
del colectivo9. En consecuencia tanto en 
los núcleos de producción como en los 
nuevos poblados que se establecieron 
en esa planicie se desarrolló un proceso 
que se extendería hasta el siglo XIX, en el 
que se concretó una identidad del grupo 
afrodescendiente, el que se fortaleció 
como resultado de enfrentar colectiva-
mente las múltiples contradicciones ex-
istentes, tanto entre sí mismos como con 
los intereses de los amos, a cuyas normas 
debieron obedecer10 y también debido a 
cultura africano americana… pp. 46-47. Soulondre 
LaFrance Renée, “¡Socialmente ni tan muertos¡ 
Las identidades esclavas en la Nueva Granada 
borbónica”. Nueva Granada colonial. Selección 
de textos históricos. (Compiladores Diana Bonett 
Vélez, Michael de la Rosa, Germán R. Mejía Pavony y 
Mauricio Nieto Olarte). Bogotá. Universidad de Los 
Andes, 2003. pp. 125-146.
9 Friedemann Nina S., “Huellas de africanía en Co-
lombia”. Thesaurus. T XLVII, Nº 3, 1992.pp. 550-551
10  “En toda la historia moderna, no hubo otra 
dicotomía social que tuviera una connotación tan 

que una identidad colectiva no solo se 
reduce a ser depositario de una heren-
cia cultural, sino que es el resultado de 
un sistema de distanciamiento y diferen-
ciación de otros significantes en un con-
texto histórico y social determinado11.

De ese modo, la realidad local de 
los esclavizados fue cambiando por dos 
razones, que aunque externas, deter-
minaron el proceso de liberación y modi-
ficaron la situación social de los afrode-
scendientes en la zona sur del lago de 
Maracaibo. En ello se muestra un intere-
sante y atípico contexto existente en los 
valles en estudio, asociado al proceso de 
desintegración de la esclavonia, el que 
se diferenció notablemente de lo sucedi-
do en las capitales provinciales, debido a 
que la esclavitud campesina generó una 
cultura replegada y endógena, diferente 
del acontecer urbano, en donde pre-
dominaron las formas dominantes de la 
sociedad colonial, en cuyo seno preva-
leció la estricta jerarquización, prescribi-
endo la imposibilidad del ascenso social, 
como ocurrió especialmente en Mérida12 
y Maracaibo13. 

Esa inusual característica definió no-
tablemente el comportamiento de los af-

ambigua como la que tuvieron en algunas regiones 
americanas los individuos libres de origen euro-
africano, cuya naturaleza híbrida les ubicó en una 
suerte de «limbo» estamental e identitario entre 
los Blancos Criollos y los sectores subalternos de 
color. La ambigüedad residía principalmente en el 
hecho de que a pesar de ser libres y de su parcial 
ascendencia europea, no podían alcanzar los 
mismos privilegios de que gozaban los Blancos”. 
Gómez E. Alejandro, “Apenas una parte de negro. 
Valores socio-raciales y accionar político de las 
élites de «color quebrado» en Jamaica, Venezuela, y 
las Antillas Francesas (siglos XVIII y XIX)” Revista de 
Indias. Vol. LXXV, N.º 263. 2015, p. 66.
11 Boccara Guillaume, “Colonización, resistencia y 
etnogénesis en las fronteras americanas” Boccara 
Guilleume (Editor), Colonización, resistencia y mesti-
zaje en las Américas (Siglos XVI-XX). Quito. Ediciones 
Abya –Yala, 2002. p. 60. 
12 González Sierralta Hancer Tercero, “José 
Cornelio de la Cueva, el mestizo merideño que 
quiso ser lo que no era”. En, Ramírez Méndez Luis 
Alberto (Coord.), Honor, sexualidad y transgresión 
en Mérida. (Siglos XVIII-XIX). Cabimas (Venezuela). 
Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt, 2016. pp. 27-58. 
13 Berbesí Salazar Ligia, Los lazos del poder en 
el gobierno local Maracaibo 1787-1812. Caracas. 
Fundación Centro Nacional de la Historia, 2009. 



Pe
rs

pe
ct

iv
as

. R
ev

is
ta

 d
e 

hi
st

or
ia

, g
eo

gr
af

ía
, a

rt
e 

y 
cu

ltu
ra

13

La
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 la

 id
en

tid
ad

 d
e 

lo
s 

af
ro

de
sc

en
di

en
te

s.
..

rodescendientes radicados en el sur del 
Lago de Maracaibo, quienes se destaca-
ron por su condición de propietarios de 
haciendas14, cuyos ingresos les permiti-
eron adquirir diversos bienes, enseres, 
animales y también esclavos, lo que les 
posibilitó ascender lentamente y ocupar 
espacios de importancia en la sociedad 
colonial, con el objetivo de elevar sus 
status, lo que a juicio de Alejandro Gó-
mez determinó el surgimiento de élites 
de color “quebrado”15.

Esa situación puede ser apreciada en 
el padrón de la población en el valle de 
San Pedro, realizado en 1770, en cuyo 
espacio se concentraban la mayor can-
tidad de afrodescendientes. En ese as-
pecto se puede valorar que la población 
fue clasificada en dos sectores el prim-
ero, los “vecinos del valle de San Pedro” 
y otro denominada como los “agregados 
al valle de San Pedro”, entre los que se 
empadronaron los habitantes de dos 
importantes haciendas como eran las de 
Santa Isabel, cuyo propietario era don 
Manuel de la Peña y San Antonio, cuyo 
dueño era don Juan Vidal. La estratifi-
cación de la población del valle de San 
Pedro, estuvo basada en sus actividades 
en las que resalta un significativo núme-
ro de dones, el que se eleva a 56, la may-
oría propietarios; luego jerárquicamente 
se ubican 3 mayordomos, 2 curas, 1 teni-
ente, 1 licenciado, 1 bachiller, 1 maestre 
de campo y finalmente 107 propietarios, 
que estaban acompañados por 405 fa-
miliares, adicionalmente en sus propie-
dades residían 364 libres y agregados y 
solo 336 esclavos. (Véase tabla 1)

Lo más interesante de ese padrón 
es la sumatoria de los 107 propietarios y 
sus 405 familiares que comprendían en 
su mayoría esposas e hijos, con quienes 
convivían, lo cual arroja un total de 512 
pobladores libres, entre los que se cont-

14 Rojas López José, “La producción de cacao en 
la Venezuela de la segunda mitad del siglo XVIII: 
¿grandes o modestas plantaciones?”. En, Revista de 
Derecho y Reforma Agraria, Ambiente y Sociedad. 
Nº 38, 2012. pp. 89-109.
15 Gómez E. Alejandro, “Apenas una parte de ne-
gro. Valores socio-raciales y accionar político de las 
élites de «color quebrado» en Jamaica, Venezuela, y 
las Antillas Francesas (siglos XVIII y XIX)”... p. 67.

aban quienes tenían la condición de due-
ños de sus tierras, los que representan 
un sorprendente 65% de la población, y 
quienes progresivamente fueron consti-
tuyéndose en dueños de las haciendas 
cacaoteras16. (Véase tabla 12) Esa situ-
ación fue apreciada por el obispo Martí 
en 1774, al expresar que en los valles 
de San Pedro y Santa María, como “…las 
haziendas se han perdido y muchos de 
aquellos esclavos se hubiesen liberado y 
tengan alguna haziendita…”17.
16 Así, pues, cuando encontramos nuevas formas 
de “propiedad familiar” distintas de las que produ-
cen las legislaciones europeas, no debemos pensar 
en imposibles “supervivencias”, sino en verdaderas 
“creaciones culturales” originales, respondiendo a 
nuevas circunstancias de vida”. Bastide Roger, “Las 
Américas negras (fragmentos)” Revista del CESLA, 
Nº. 7, 2005, p. 325.
17  Martí Mariano (obispo), Documentos relativos 
a su visita pastoral a la Diócesis de Caracas (1771-
1774) Compendio Documentos relativos a su visita 
pastoral de la Diócesis de Caracas 1771-1784. 
Caracas. (Colección Fuentes para la Historia Colonial 
de Venezuela) Academia Nacional de la Historia, 
1989 T. VI, p. 129.

Tabla 1 Estratificación social en los 
valles de Castro San Pedro, Santa María,                                    

Tucaní y Bobures 1771

Calidad y 
condición

 Valles total

 San 
Pedro

Santa 
Isabel

 San  
Antonio

Agregados

don 35 1 1 19 56

bachiller 1 1

curas 2 2

teniente 1 1

licenciado 1 1

mayor-
domo

2 1 3

maestre 1 1

propi-
etarios

64 1 1 41 107

familiares 290 115 405

Libres y 
agregados

269 60 15 20 364

esclavos 133 167 23 13 336

total 799 229 41 208 1277

Fuente, AGNC. Fabrica de Iglesias SC 26, 20, Doc. 35.
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Además, la presencia de esos 364 
libres y agregados, motiva la indagación 
sobre la estructuración de las familias 
que podrían considerarse “extendidas” 
y sobre la definición de la unidad del 
“hogar”, la que no necesita corresponder 
con “la familia”, en cualquiera de sus 
acepciones. En este aspecto, es nece-
sario precisar, que los grupos domésti-
cos (aquellos que suman sus recursos 
económicos, comparten la responsabi-
lidad de socializar a los niños, y otros), 
cuya actuación se extiende en varios 
hogares, además sobre el rol que des-
empeñaban los agregados es de gran ut-
ilidad considerar la definición que de los 
mismos ofrece Carmen Bernard, quien 
los define como “el que vive en casa 
ajena a costa de su dueño”18. Del mismo 
modo Herbert S. Klein, tipifica a un grupo 
de trabajadores agrarios, campesinos li-
bres y forasteros o personas agregadas, 
no propietarios de tierras quienes con-
vivían el “estado de los españoles”19

Esas precisiones son fundamentales 
en la sociedad afrodescendiente en el 
sur del Lago de Maracaibo, debido a 
que la convivencia e integración y tipo 
de vinculaciones que unían a varias “fa-
milias” y “hogares”, que cohabitaban en 
una unidad de producción, lo cual no 
está explicado en el padrón en estudio, 
cuya circunstancia puede originarse por 
dos motivaciones, la primera, debido a 
la necesidad de mano de obra para la 
realización de las labores agrícolas, mo-
tivado a que se siguió el modelo produc-
tivo establecido por los hispano-criollos 
denominado “las tierras de labor”, en 
donde predominaba el trabajo familiar. 

Esa suposición se asienta en que 
esos vecinos y agregados desplegaban 
las labores en las haciendas de supervi-
sores, jornaleros agrícolas, técnicos, her-
reros, carreteros, vaqueros, peleteros, 
carpinteros, zapateros y empleados do-
18 Bernard Carmen, “Amos y esclavos en la ciudad”. 
Boccara Guillaume (editor), Colonización, resistencia 
y mestizaje en las Américas (Siglos XVI-XX). Quito. 
Ediciones Abya –Yala, 2002.  p. 93.
19 Klein Herbert S., “Peasant Response to the Mar-
ket and the Land Question in 18th and 19th Century 
Bolivia”. En, Nova Americana. Torino, V, 1983, p. 108. 

mésticos, entre otros oficios que se de-
sarrollaban en las haciendas, cuya peri-
cia, aunada al trabajo y aportes de los 
propietarios, quienes les facilitaban a los 
“libres y agregados” sus espacios para 
sus residencias y como resultado de esa 
situación generalizada, el sector social 
denominado “morenos libres” contro-
laba el funcionamiento de la economía. 
La segunda suposición se asentaría en el 
arraigo al suelo de los esclavos, quienes 
después de ser liberados deseaban per-
manecer en esos espacios, debido a sus 
lazos interparentales, entre los cuales se 
refieren relaciones ilícitas y consensu-
ales20. 

De acuerdo con las cifras expues-
tas se puede afirmar que el 72,27% de 
la población era libre y solo un 27,72% 
estaban en la condición de esclavitud. Lo 
cual es significativo porque evidencia el 
creciente proceso de liberación de la po-
blación afrodescendiente. (Véase tabla 
2) Ese proceso fue resultado de la aus-
encia de restricciones a las manumisio-
nes de esclavos, y a los altos niveles de 
asimilación que tenían los sectores sub-
alternos en algunas sociedades america-
nas, los que permitieron el surgimiento 
de amplios sectores de libres de color21.

20  Entre otros numerosos casos se refieren a: 
“Don Luis Anz…; hijo de familia, vive mal con Sebas-
tiana Pirela, casada, no se sabe si en Maracaibo 
o en el valle de San Pedro, ambos viven en el 
valle de San Pedro y aquel cura queda encargado 
de averiguar y evitar este pecado”; “Nicolás Vera 
vive mal con Francisca de Paula Basave samba 
libre. Es mulato en los valles de San Pedro anda 
prófugo, queda advertido el cura de San Pedro 
de vigilar en caso que vuelva…”; “Juana Anacleta 
no sé sí en Maracaibo o en el valle de San Pedro 
es ramera. Queda amonestada para casarse…”; 
“Juan de la Cruz Chourio, negro libre en el valle de 
San Pedro, casado, vive mal con una negra libre, 
casada, nombrada María del Carmen Pirela. Queda 
encargado el cura de San Pedro de averiguar y 
evitar este escándalo…”; “Joseph de los Santos en 
el valle de San Pedro, negro, esclavo, casado vive 
mal con Juana Pirela, negra libre soltera…”. Martí 
Mariano (Obispo). Documentos relativos a su visita 
pastoral a la Diócesis de Caracas. 1771-1784. Libro 
Personal… T. I. p. 248.
21 Gómez E. Alejandro, “Apenas una parte de 
negro. Valores socio-raciales y accionar político 
de las élites de «color quebrado» en Jamaica, 
Venezuela, y las Antillas Francesas (siglos XVIII y 
XIX)”... p. 68.
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Tabla 2 Distribución de la población 
libre y esclava en los valles de Cas-

tro San Pedro, Santa María, Tucaní y 
Bobures 1771

libres Esclavos Total 

Nº 876 336 1212

% 72,27 27,72 100

Fuente, AGNC. Fabrica de Iglesias SC 
26, 20, Doc. 35.

Las cifras expuestas muestran una 
sorprendente coincidencia con las que 
expone Luiz Geraldo Silva, quien afirma 
que en Pernambuco en 1763, un 26% 
de la población era esclava, mientras 
que en Cartagena, en 1783, solo un 
15,3% de sus habitantes se hallaba en 
esa condición, lo cual revela que en esas 
jurisdicciones la esclavitud era una insti-
tución en decadencia22. En el mismo as-
pecto, el citado autor considera que los 
descendientes de esclavos habían con-
quistado la libertad, mediante los con-
servadores métodos de la manumisión, 
pero el tráfico continuo de los mismos 
hizo posible mantener esa tasa de lib-
ertos y cautivos en las haciendas23. Co-
incidentemente, Herbert S. Klein afirma 
que “…a excepción de las Indias Occiden-
tales francesas e inglesas, casi todas las 
grandes sociedades esclavistas parecían 
iguales, conformándose por más o me-
nos un tercio de su población esclava y 
aproximadamente un tercio de perso-
nas libres con posesión de esclavos”24.

Entre estos libertos, también se en-

22  Silva Luiz Geraldo, “Negros de Cartagena y Per-
nambuco en la era de las revoluciones atlánticas. 
Trayectorias y estructuras (1750-1840)”. En, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 
40, Nº 2, julio-diciembre 2013. p. 215; Schwartz 
Stuart B., Brazilian etnogénesis: mestiços, mamelu-
cos and pardos”. En, Guzinski Serge et Wachtel, Le 
Noveau Monde Mondes Nouveaux. L`expérience 
américaine. Paris, Editions Recherche sur les civili-
sations. Éditions de l`École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1996. p. 23.
23 Silva Luiz Geraldo, “Negros de Cartagena y 
Pernambuco... p. 216. 
24 Klein Herbert S., “La experiencia afroamericana 
en perspectiva comparada: la cuestión actual del 
debate sobre la esclavitud en las Américas”. Tem-
pus Revista en Historia General. Nº 4, septiembre-
octubre, 2016. p. 312.

contraban los individuos con ascenden-
cia “híbrida” o como se les llamara en 
la sociedad colonial hispana a los que 
tenían linaje euro-africano, quienes nor-
malmente eran denominados como mu-
latos. Con el pasar del tiempo, los enlaces 
sucesivos entre diversos sectores “socio-
raciales” generaron una amalgama multi-
color, que en el caso de los individuos de 
ascendencia africana, tomó una nomen-
clatura particular, como ocurrió en la 
provincia de Caracas, en donde se les de-
nominó genéricamente pardos25 pero en 
el sur del lago de Maracaibo se autonom-
braban como los “morenos libres”26, con 
cuya designación se aminoraban los 
efectos despectivos y discriminantes de 
la denominación “negro”27, en una forma 
de autodefinirse, de cuestionar la visión 
del mundo dominante, de escapar del 
status de “negro” definido exteriormente 

25 Gómez E. Alejandro, “Apenas una parte de negro. 
Valores socio-raciales y accionar político de las 
élites de «color quebrado» en Jamaica, Venezuela, 
y las Antillas Francesas (siglos XVIII y XIX)”… p. 68; 
Schwartz Stuart B., Brazilian etnogénesis: mestiços, 
mamelucos and pardos”. En, Guzinski Serge et 
Wachtel, Le Noveau Monde Mondes Nouveaux. 
L`expérience américaine. Paris, Editions Recherche 
sur les civilisations. Éditions de l`Écoledes Hautes 
Études en Sciences Sociales, 1996. p. 23.
26 La autodenominación de “moreno libre” es 
utilizada frecuentemente en la documentación para 
referirse a los afrodescendientes entre otros casos 
están los de: “Joseph de Jesús López, moreno libre”; 
“Amancio Joseph de Arrieta moreno libre”; “Juan 
Joseph Casimiro Bargas, moreno libre”; “Francisco 
Geraldo Ramírez, pardo libre”; “Phelis Joseph Pirela, 
moreno libre”; “Santos Arrieta, moreno libre”; “Nico-
lás de Arrieta, moreno libre”; “Gregorio Lizaurzabal 
moreno libre”, todos vecinos de Bobures y Río Seco, 
quienes prestaron testimonio en un interrogatorio 
en un conflicto con la Compañía de Jesús. AGNC. 
Curas y Obispos. SC. 21, 2, Doc. 14. Valle de Rio 
Seco, pleito de jesuita por servidumbre de aguas. 
Gibraltar, 4 de mayo de 1761. ff. 428v-443v. Del mis-
mo modo, lo refirió “… Teresa Azoriga, natural y ve-
cina de esta ciudad, morena libre, presentando voz 
y caución por mí y por Candelaria Cano, mi prima 
hermana…” RPEZ. C-12-19. Presentación de alegato. 
Maracaibo, 3 de septiembre de 1820. f. 1r. Además 
lo ratifica en una carta de poder otorgada por doña 
Manuela y María Soledad a Joseph Trinidad Alarza, 
“moreno liberto”. RPEZ. A-02-105. Carta de poder. 
Maracaibo, 15 de diciembre de 1807.
27 Schwartz Stuart B., Brazilian etnogenesis: 
mestiços, mamelucos and pardos”… p. 26; Whitten 
Norman E y Friedemann Nina S., “La cultura negra 
del litoral colombiano y ecuatoriano: un modelo de 
adaptación étnica”. En, Revista del Instituto Colom-
biano de Antropología, 1974. p. 89.
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como desvalorizante y humillante28 y 
sustituirlo por el de “moreno libre” para 
redimensionar históricamente sus cat-
egorías al revestirlas con un nuevo sig-
nificado y simbolismo, que las desvincu-
laba de un pasado oprobioso y afrentoso

De ese modo la denominación de 
“morenos libres”, constituyó el rasgo de 
identidad diferenciador seleccionado 
por los pobladores afrodescendientes 
en el sur del Lago de Maracaibo y definió 
la base para establecer “el código de 
identificación construido por esclavos 
y sus descendientes durante la época 
colonial”29, mediante el cual se reconoci-
eron como colectivo social, revalidando 
su condición de libertad y como deposi-
tarios de una condición étnica específica, 
basada en sus características fenotípicas, 
las cuales han sido uno de los elemen-
tos ideológicos que más ha influido en 
la diferenciación de este sector de la 
población, por cuya razón es imposible 
separar el tema del color de la piel30. 

En ese sentido, Tomás Pérez Viejo 
explica que no ha existido un grupo 
humano en la historia de la humanidad 
que no haya sentido la necesidad de dis-
tinguirse de otros grupos, mediante el 
uso de un nombre colectivo, asumiendo 
que sus miembros tienen por definición 
rasgos identitarios que los diferencian 
de otros grupos31. Y ese énfasis en el 
color moreno de la piel, como rasgo vis-
ible de la identidad africana, les llevó a 
la aceptación de valores ancestrales en 
términos de reconstrucción étnica y una 
muestra interesante de transformación 
individual en los procesos de construc-
ción identitaria32. Indudablemente, los 
28 Boccara Guillaume, “Colonización, resistencia y 
etnogénesis en las fronteras americanas”…p. 51. 
29 Rosales Alminda, Resistencia de morenos libres 
en la jurisdicción de Gibraltar. 1820-1840. Maracai-
bo. Universidad del Zulia, (tesis) 2010. p. 17. 
30 Citlali Quecha Reyna, “La movilización etnopo-
lítica afrodescendiente en México y el patrimonio 
cultural inmaterial”. Anales de Antropología. Vol. 49-
11, julio 2015. p. 156; Hering Torres Max S.; “Color, 
pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales”. 
En Bonilla Heraclio (editor); La cuestión colonial. 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 2011. 
pp. 451-469.
31 Pérez Viejo Tomás, Nación, identidad nacional y 
otros mitos nacionalistas. Oviedo (España). Edicio-
nes Nobel, 1999. p. 43. 
32 Izard Gabriel, “Herencia y etnicidad entre los 

“morenos libres” formaron parte de los 
criollos que exhibieron con orgullo sus 
tipologías fenotípicas33.

Adicionalmente, otro de los rasgos 
resaltantes de la identidad de los “more-
nos libres”, que además los diferencia de 
cualquier otro grupo étnico en América 
es la utilización de sus propios refer-
entes culturales con innegable origen 
africano, como lo es su agrupación en 
el chimbánguele, cuya organización es 
una derivación del imbángala34, debido 
a que todo grupo con identidad colec-
tiva necesita de elementos de cohesión, 
imágenes simbólicas o reales capaces de 
potenciar el sentimiento de pertenen-
cia de los individuos con la colectividad 
y de permitir a éstos diferenciar entre 
quienes forman parte del grupo y quié-
nes no. Estos elementos de cohesión 
incluyen el uso de determinadas ban-
deras, gritos y danzas, los que constituy-
en parte del ritual simbólico que expre-
san su inclusión en un conglomerado35.
Garífuna de Belice”…p. 114. 
33 “En este estado expuso el declarante, le ocurrió 
haber apersevido el escandaloso orgullo de los 
morenos en que fundaban sus voces…”. RPEZ. A-09-
148. Testimonio de don José del Carmen Torres. 
Gibraltar, 23 de agosto de 1813. f. 4v. 
34 “Entre los esclavos que se establecieron en 
esa región, se presume que los Imbángala dieron 
origen al nombre que define a la festividad y al 
conjunto de tambores que rinden culto a San 
Benito. Aun cuando sería necesario profundizar en 
la búsqueda de antecedentes, es posible que los 
Imbángala aportaran los ritmos del culto, y los Efik 
y Efok del Calabar, los instrumentos musicales. Aún 
se puede observar en San José de Heras y Bobures, 
hombres que bailan con saya, otro posible aporte 
de los Imbángalas. La saya es una especie de falda 
hecha con fibras vegetales, cuyos movimientos cir-
culares durante el baile producen un sonido rítmico 
en sincronía con los tambores. Hace unos sesenta 
años todo el pueblo bailaba con esta indumentaria, 
y el sonido del conjunto era acompañado por el de 
decenas de sayas”. Suárez Carlos, Los Chimbángue-
les de San Benito. Caracas. Fundación de Etnomusi-
cología y Flolklor, 2010. p. 22; Mora Queipo Ernesto, 
(el. al.), “Música y veneración de antepasados en el 
ritual de los chimbángueles”. pp. 90-91, disponible 
desde http://www.cea2.unc.edu.ar/africa-oriente-
medio/libro-red-forsa/05-Ernesto-MORA-QUEIPO.
pdf; Trujillo Luis, “Ajé Benito Ajé”. En, Revista Elec-
trónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) 
Mérida – Venezuela. disponible desde: http://ra-
decon.cenditel.gob.ve/publicaciones/; García Jesús 
Chucho, Caribeñidad.Caracas. Fundación editorial el 
Perro y La Rana, 2007. pp. 108-109.
35  Pérez Viejo Tomás, Nación, identidad 
nacional y otros mitos nacionalistas… p. 113; 
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Aunque la denominación “more-
nos” está presente en otras regiones 
de América, como en México, en donde 
Juan Manuel de la Serna precisa que con 
ella se denominó a los descendientes 
de africanos, y sobre la misma se insti-
tuye una construcción social en base a 
los caracteres somáticos de la población 
afrodescendiente, en cuyo uso acusan 
sustanciales diferencias en distintas re-
giones del país. Ello, es evidente porque 
los negros mexicanos no forman un gru-
po monolítico, ni en términos de expe-
riencia, ni de identidad. En ese sentido, 
se puede argumentar que la “negritud” 
es un término generalmente rechazado 
para su denominación, ya que para ellos, 
ser mexicano significa “ser blanco” (tener 
poder material) o “ser indígena” (tener 
un poder simbólico). Por esas razones, 
es difícil identificar al negro con lo mexi-
cano, debido a que los conceptos resul-
tan excluyentes entre sí. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta el rechazo que 
los blancos expresan hacia la negritud. 
De ese modo y con el objetivo de esta-
blecer una mayor y mejor alianza con 
los indígenas mediante la afinidad en la 
experiencia histórica y en la conciencia 
social, se identifican como “morenos”36. 

Asimismo, en la costa ecuatoriana 
del Pacífico, la designación “negro” es 
aplicada peyorativamente a los pobla-
dores con rasgos fenotípicos oriundos 
del África occidental y de color oscuro, 
pero generalmente la expresión “more-
nos” se usa para designar “…a la gama 
variada de la gente negra, muchos de los 
cuales comparten elementos genéticos 
de los grupos indígenas y blancos con 
quienes han estado en contacto en esa 
región…”37.
Citlali Quecha Reyna, “La movilización etnopolitica 
afrodescendiente en México y el patrimonio cultural 
inmaterial... p. 163. 
36 Serna Herrera, Juan Manuel De la, Ingrid Eber-
genyi Salinas y Gina Chacón Fregoso “El rostro de 
una región. Los descendientes de africanos en la 
Costa Chica”. En, Espinosa Cortés Luz María y Serna 
Herrera Juan Manuel de la (coord.), Raíces y actuali-
dad de la afrodescendencia en Guerrero y Oaxaca, 
México. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán-Universidad Nacional 
Autónoma de México-Plaza y Valdés, 2012. p. 216.
37 Whitten Norman E y Friedemann Nina S., “La cul-
tura negra del litoral colombiano y ecuatoriano: un 

De la misma forma, en Caracas a 
fines del siglo XVIII también se utilizó la 
designación de “morenos libres” con ella 
se denominó “a los negros africanos y 
criollos (americanos) que, habiéndose 
hallado bajo la condición de esclavos, 
pudieron alcanzar su libertad. Igual-
mente con el mismo término se de-
nominó a los hijos de los manumisos, 
aunque ya hubiesen nacido libres” 38. En 
este sentido, Jorge Flores González ex-
presa que se debe reflexionar sobre la 
carga semántica del término “moreno”, 
al considerar que ese vocablo pudo con-
tener una clara diferenciación del nuevo 
status del afrodescendiente, al pasar 
de esclavo a liberto y también que a su 
vez le concedía “cierta estimación y res-
petabilidad social”. O por el contrario fue 
únicamente una indicación fenotípica 
empleada indistintamente debido a su 
condición étnica o socio jurídica, lo cual 
sería una singularidad con respecto a la 
denominación “pardos”, quienes siendo 
esclavos o libres, siempre deseaban ser 
reconocidos con ese calificativo39. 

En ese mismo aspecto, Luiz Geraldo 
Silva precisa que hay una nítida diferen-
ciación en el status de los afrodescen-
dientes, mediante la que separaba a los 
que eran esclavos libertos de aquellos 
nacidos libres, Esa dicotomía se basaba 
sobre los valores compartidos por la so-
ciedad colonial, basados en los criterios 
existentes en la hidalguía en la que se 
privilegiaba la nobleza por nacimiento, 
debido a que esta distinción no se fund-
aba el color o en la “raza”, como inicial-
mente podría pensarse, por el contrario 
se originaba en la propia condición de 
esclavitud que tuvieron los ancestros de 
los afrodescendientes40. 
modelo de adaptación étnica”. Revista del Instituto 
Colombiano de Antropología, 1974. p. 89.
38 Flores González Jorge, “Vivir en libertad, morir 
en cristiandad”. Prácticas religiosas de los morenos 
libres ante la muerte en la ciudad de Caracas. 
(1760-1821)”. Ochoa Hernández Neller Ramón y 
Flores González Jorge, (Comp.), Se acata pero no se 
cumple. Historia y sociedad en la Provincia de Cara-
cas (Siglo XVIII). Caracas. Centro Nacional de Historia 
y Archivo General de la Nación, 2014. pp. 18-19.
39 Flores González Jorge, “Vivir en libertad, morir en 
cristiandad”... pp. 18-19.
40 Silva Luiz Geraldo, “Negros de Cartagena y 
Pernambuco… p. 217; Meriño Fuentes María de los 
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A consecuencia de esa diferen-
ciación, es necesario expresar que entre 
los afrodescendientes los libres de color 
no eran iguales y que en su seno existía 
discriminación derivada de la forma de 
obtener la libertad, por ello se super-
valoró a los “nacidos libres”, mientras se 
minusvaloró a los “libertos”. Esa discrimi-
nación se asentaba en que los “libertos” 
emergían de la esclavitud sin ahorros y 
sólo disponían del capital humano que 
llevaban consigo, en términos de expe-
riencia, idiomas o habilidades. Por esa 
razón, se ha sugerido que la discrimi-
nación entre los pobres era bastante 
limitada y que el color era un marcador 
muy fluido que podía cambiar durante el 
transcurso de toda la vida. Para aquellos 
que escalaban social y económicamente, 
la discriminación claramente se incre-
mentaba conforme ascendían social-
mente en detrimento de aquellos que se 
ubicaban en status inferiores41. Este era 
el criterio fundamental que les impedía 
elevar su status en la sociedad colonial, 
cuya significativa contradicción remite a 
la consideración de la propia naturaleza 
del esclavismo42. 

En otras palabras, los “morenos li-
bres”, poseían sus propios conceptos 
sobre el ejercicio del poder, sus propios 
conflictos y tensiones, así como se auto 
ubicaban en esos estratos sociales, los 
que no solo tenían que ver con la dife-
rencia básica entre los cautivos y los que 
gozaban de la libertad. En ese sentido, 
las diferencias apreciables entre los dos 
niveles de la jerarquía se perfilan entre 
los que ostentaban mayor preeminencia 
social y de aquellos con menor capa-
cidad económica. Y sobre esas mismas 
condiciones se asentaban las diferencias 
de poder y status entre los “morenos li-
bres” que favorecían a aquellos que eran 

Ángeles y Perera Díaz Aisnara, “Calidad y mestizaje 
en los padrones de vecinos de San Luis del Caney 
y Santiago de Cuba (1775-1800)”. El taller de la 
Historia. Vol. 7, Nº 7, 2015. pp. 101-140. 
41 Klein Herbert S., “La experiencia afroamericana 
en perspectiva comparada: la cuestión actual del 
debate sobre la esclavitud en las Américas”... pp. 
320-321.
42 Silva Luiz Geraldo, “Negros de Cartagena y Per-
nambuco... p. 217. 

propietarios de haciendas y esclavos43. 
En ese aspecto, Mintz y Prince recono-
cen que el surgimiento de sectores de 
libertos a medio camino entre los eu-
ropeos libres y los esclavos africanos era 
inevitable y constituye una de las áreas 
problemáticas más críticas en el estudio 
histórico de las sociedades africano-
americanas44.

Simultáneamente, con el logro de 
su identificación colectiva, los “morenos 
libres” de los valles en estudio, consigui-
eron desarrollar una organización cívico-
religiosa, asentada sobre una precisa es-
tratificación jerárquica que les permitió 
establecer y validar su sistema de au-
toridad interno, desarrollado mediante 
los procedimientos legales y pacíficos y 
por ende totalmente legítimos. Aunque 
el sistema de autoridad interno estuvo 
moldeado y apoyado en las tradiciones 
ancestrales, lenta pero decididamente 
los afrodescendientes avanzaron en su 
reconocimiento colectivo, especialmente 
por parte de los hispano-criollos. 

CONCLUSIONES
La lucha por  el reconocimiento de 

los afrodescendientes del sur del Lago 
de Maracaibo durante el período co-
lonial les llevó a transitar por un difícil 
camino en el cual tuvieron que soportar 
la discriminación de diferentes formas 
y variantes  y lograr superar el proceso 
de un autoreconocimiento y la confor-
mación de una identidad como grupo 
que les permitiera superar el álgido 
odio étnico y la supresión de la visión 
minusvalorante de una sociedad pro-
fundamente estratificada y jerarquizada. 
En respuesta a esos desafíos la denomi-
nación despectiva de “negro” fue supera-
43 “Una minoría de libres de color incluso eran 
propietarios de esclavos, fenómeno que se produjo 
en todas las sociedades esclavistas, incluyendo los 
Estados Unidos. En el caso de Brasil, donde estos 
propietarios de esclavos han sido bien estudiados, 
hubo una significativa minoría de estos propieta-
rios en la mayoría de las regiones, en su mayoría 
artesanos de pequeños talleres”. Klein Herbert 
S., “La experiencia afroamericana en perspectiva 
comparada: la cuestión actual del debate sobre la 
esclavitud en las Américas”... p. 319.
44 Mintz Sydney W, y Prince Richard, El origen de la 
cultura africano americana... p. 48.
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da y en su lugar se acudió a la de “more-
nos libres” que  les imprimía el orgullo de 
reconocerse como descendientes de af-
ricanos y destacar sus rasgos fenotípicos 
y al mismo tiempo reivindicarse como un 
sector social con destacados rasgos de 
reconocimiento tanto económicos como 
sociales, lo cual les permitió avanzar sub-
stancialmente en la lucha por la igualdad 
y la representatividad de ese colectivo 
mayoritario en aquella planicie y  cuya 
cohesión fue determinante en la lucha 
para alcanzar el poder político en  los es-
pacios locales de decisión.
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Abstract
The discourses of power around Fou-
caultian biopolitics (1976) and psychopo-
litics in Han (2014) have evolved thanks 
to the mass media and the appearance 
of new technologies. At present, various 
forms of systemic coercion configure a 
panorama in the process of mutation, 
towards new modes of establishment 
defined as "kind power" and intelligent. 
Therefore, these technologies promise 
to provide the dominant sectors with 
much more effective and less coercive 
tools in terms of social control, thanks to 
the formation of growing virtual commu-
nities, the use of smart devices, activities 
in cyberspace and permanent surveillan-
ce mechanisms. The implicit methodo-
logy used is situated in the field of her-
meneutics, in order to contribute with a 
theoretical interpretive contribution of a 
social nature.

Keywords:Discourses of power, Biopo-
litics, Psychopolitics, New Technologies.

Resumen 
Los discursos de poder en torno a la bio-
política Foucaultiana (1976) y psicopolíti-
ca en Han (2014), han evolucionado gra-
cias a los medios de masas y aparición 
de nuevas tecnologías. En la actualidad, 
diversas formas de coerción sistémica 
configuran un panorama en proceso de 
mutación, hacia nuevos modos de ins-
tauración definidos como ‘poder amable’ 
e inteligente. Por lo cual, dichas tecnolo-
gías prometen dotar a los sectores do-
minantes de herramientas mucho más 
eficaces y menos coercitivas en términos 
de control social, gracias a la conforma-
ción de crecientes comunidades virtua-
les, empleo de dispositivos inteligentes, 
actividades en el ciberespacio y mecanis-
mos de vigilancia permanente. La meto-
dología implícita utilizada se sitúa en el 
campo de la hermenéutica, en aras de 
contribuir con un aporte interpretativo 
teórico de carácter social. 

Palabras clave: Discursos de poder, 
Biopolítica, Psicopolítica, Nuevas Tecno-
logías.
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INTRODUCCIÓN
Los discursos de poder en torno a 

la biopolítica Foucaultiana (1976)  y psi-
copolítica en Han (2014), evolucionan 
gracias a las condiciones sociales, los 
medios de masas y aparición de nue-
vas tecnologías en cada época. Para Dijk 
(2009), los discursos de dominación son 
aquellos capaces de reproducir el abuso 
de poder y desigualdad social en diver-
sos contextos y escenarios. Elementos 
como espacios, formas y estéticas dis-
cursivas configuran varias aristas, entre 
ellas: los diversos contextos sociales en 
los cuales son reproducidos, las formas 
discursivas que los componen, el uso 
premeditado del léxico, los recursos e 
instrumentos mediáticos, las entonacio-
nes utilizadas en los diversos escenarios, 
los temas específicos abordados, las no-
ticias, utilidad de los pronombres, las to-
mas realizadas por las cámaras bajo per-
spectivas o ángulos a conveniencia de la 
organización y un marasmo de construc-
ciones semióticas desplegadas por parte 
de los sectores dominantes. En este sen-
tido, Dijk(2009-19), afirma que,

“Tenemos que encontrar la manera de rela-
cionar las propiedades típicas del micronivel 
del texto, la conversación, la interacción y las 
prácticas semióticas con los aspectos típicos 
del macronivel de la sociedad tales como los 
grupos y las organizaciones y sus relaciones 
de dominación”.

La relación que existe entre domi-
nantes y dominados, se manifiesta en di-
versas sociedades a través de la historia 
y los múltiples relatos que hallamos en la 
literatura universal, hechos sociales y ac-
ciones bélicas llevadas a cabo por la hu-
manidad. Dicho de otro modo, podemos 
establecer las relaciones de poder y dife-
renciación entre las características que 
definen al micronivel y macronivel, pro-
ducto de los distintos modos en que am-
bos sectores se interrelacionan, comu-
nican, distinguen y codifican bajo dicha 
concepción dominantes-dominados. Por 
extensión, el sector arbitrario despliega 
estructuras, organizaciones y medios a 
su disposición para comprender, con-
trolar y disuadir por medio de tales dis-
cursos y formas estéticas dirigidas al mi-

cronivel, para ello, los medios de masas 
han constituido un esencial instrumento 
de manipulación. Por ello, Martel arguye 
(2011-202) refiere,

“En un mercado emergente de un país emer-
gente, el potencial de la industria cinemato-
gráfica china parece a primera vista inago-
table con 1.300 millones de habitantes (…) 
Como la producción nacional real era insu-
ficiente, alrededor de 100 películas al año, 
mucho menos de lo que proclama la propa-
ganda oficial (que habla de 400), los estadou-
nidenses vieron enseguida las oportunidades. 
Y concibieron unas esperanzas desmesura-
das: 1.300 millones de chinos esperando una 
tarjeta de crédito del Bank of America, coches 
de General Motors, iPods y iPhones, software 
de Windows y, naturalmente, 2.600 millones 
de manos dispuestas a aplaudir las películas 
de Hollywood”.

Medios de masas como el cine, rep-
resentan poderosos instrumentos al ser-
vicio de la guerra cultural; por lo cual, la 
industria del entretenimiento norteam-
ericana apunta hacia la colonización y 
captación del mercado mundial a través 
de su despliegue ideológico mediático. 
Para Stonor (2015) la CIA en los años cin-
cuenta avanzó hacia una escalada Euro-
pea y Latinoamericana bélica cultural por 
medio de la maquinaria anglosajona (EE.
UU-Inglaterra), a través de mecanismos 
de persuasión y sugestión mediática. Es 
por ello que, la evolución del poder en 
sus diversas formas, en este caso cor-
porativa multimedia, despliega un com-
plejo entramado aparataje de difusión 
mediática, para construir las narrativas 
que sustentan y alientan al consumismo, 
como una manifestación del capitalismo 
y sus valores, fundamentados en las ga-
nancias económicas. 

Formas discursivas y capitalizadoras 
como manifestaciones del poder 

Hace unos años, hubo una huelga de perió-
dicos en New York que duró 80 días. Para  
Romano,( 2009:104) “Durante ese tiempo 
apenas salieron periódicos y, por tanto, ape-
nas hubo reclamos comerciales, anuncios 
publicitarios. Los comerciantes neoyorkinos 
se quejaron de que las ventas descendieron 
varios miles de millones de dólares. Las 
mercancías que la gente no compró durante 
esos 80 días no las necesitaban”. 

La industria propagandística hace 
uso de un poder menos coactivo en té-
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rminos físicos, su propósito va dirigido a 
manipular ‘modelos mentales’ por medio 
de la millonaria inversión hecha en an-
uncios publicitarios y sofisticadas formas 
para trasgredir simbólicamente a las 
diversas capas sociales que componen 
a la sociedad. Para Dijk(2009:30), “Hay 
muchos conceptos de poder (…) defino 
esencialmente el poder social atendi-
endo al control, es decir, al control que 
ejerce un grupo sobre otros grupos y sus 
miembros.” Dicho dominio, lo podríamos 
denominar distintivamente bajo formas 
de supremacía de un sector sobre otros.

Asimismo, se manifiesta el abuso 
de poder como rasgo distintivo de una 
sociedad que progresivamente apunta 
a una especie de interconexión virtual 
planetaria. Es por ello que, diversas ex-
presiones llevadas a cabo en ciberespa-
cios, comportan un conjunto de formas, 
estéticas y mecanismos de difusión, dis-
uasión y control desplegados en diversos 
lugares comunes. Por tal razón, surgen 
nuevos modos coercitivos ejercidos me-
diante el aparato Estatal y corporaciones 
desplegadas en la sociedad y espacio de 
interacción virtual. Dijk(2009:30), senten-
cia lo siguiente,

“Las personas ya no son libres de hablar o de 
escribir cuando, donde, a quien, sobre qué o 
cómo quieren hacerlo, sino que están contro-
ladas, en parte o enteramente, por otros entes 
poderosos, tales como el Estado, la policía, los 
medios o una empresa comercial (…) El con-
trol no sólo se ejerce sobre el discurso entendi-
do como práctica social, sino que también se 
aplica a las mentes de los sujetos controlados”.

Dichos controles sobre las mentes, 
se emparentan con nociones psicopolíti-
cas y la recopilación de datos (Big data) 
en la actualidad, a través de las medi-
aciones producidas en la web, matizadas 
por elementos como las opiniones, gus-
tos, visitas a portales, reacciones, miedos 
e ideologías, manifestados bajo distintas 
formas discursivas y mapeos de actividad 
virtual. Es decir, el abanico de escenarios 
y contextos comunes y no comunes en 
el ciberespacio se amplía tras la llegada 
de las nuevas tecnologías y la web; ya no 
son sólo los medios tradicionales, el Es-
tado, la policía, la empresa o escuela los 
lugares donde se apañan formas de con-

trol social y discursiva. En la actualidad, 
corporaciones y Estados redimensionan 
propósitos orientados a la colonización 
psíquica, social y simbólica. 

Un acelerado cambio, como es el 
fenómeno de migración de los medios 
tradicionales a la web y su filosofía co-
municacional, ha comenzado a generar 
renovados mecanismos sugestivos para 
impactar sobre la opinión pública y los 
modos en que éstas definen los temas 
de conversación en la cotidianidad. En 
consecuencia, redes sociales como Face-
book, Twiter, Tik Tok, entre otras, condi-
cionan, estimulan y moldean los temas 
de conversación, las noticias diarias más 
resaltantes a nivel global, los asuntos 
políticos, las tendencias de la moda, los 
artistas más escuchados y un sin fín de 
proyecciones, producto del gran entra-
mado y concentración de usuarios en 
la que se están reproduciendo comuni-
dades virtuales centralizadas.

Tanto Estados como corporaciones, 
configuran complementariamente in-
tereses afines, en aras de ejercer control 
y generar capital. Pasamos de la publi-
cidad orientada a la persuasión psíquica 
por vías tradicionales (medios de masas) 
a una concentración de los mismos casi 
absoluta, proporcionada por la web 2.0-
3.0. La diferencia es abismal, ya que el 
universo del ciberespacio posee múlti-
ples funcionalidades debido a su com-
posición y esencia totalizante. 

Es decir, la posibilidad de  abrir múlti-
ples ventanas desde un mismo ordena-
dor o dispositivo telefónico, hace posible 
el uso simultáneo de dominios (páginas 
web) y aplicaciones (Apps) en los cuales 
las plataformas ofertan servicios como 
radio online, videos musicales, películas, 
documentales, tutoriales, videos case-
ros, artículos científicos, periodísticos, 
entre otros. Entre las principales plata-
formas, tenemos: YouTube; reservorios 
de textos (Internet Archive, Banco de 
lectura, Archives.org); Netflix y un sinfín 
de posibilidades que los medios tradicio-
nales no podrían garantizar en términos 
de recursos, inmediatez, paralelismo o 
simultaneidad. 
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La constitución del diseño ‘Web-
Apps’, permite diversificar las diferentes 
opciones o alternativas que comienzan 
a dibujarse como una lucha en afrenta 
para monopolizar el ciberespacio, bajo 
definiciones conceptuales y prácticas 
como ‘capitalismo de plataformas’, y 
manipulaciones discursivas originadas 
en redes y otros espacios virtuales. Pro-
gresivamente, surgen leyes, monopo-
lios, privatizaciones, censuras, controles 
y sistemas de vigilancias que ponen en 
peligro la esencia primaria de la web en 
sus inicios comerciales, como lo es la 
libertad de compartir y generar comuni-
dades colaborativas.

En consecuencia, Dijk (2009:31), se-
ñala un aspecto de suma importancia y 
afirma, “Si el discurso controla las men-
tes y las mentes controlan la acción, 
para quienes ocupan el poder, controlar 
el discurso es absolutamente esencial”. 
Controlar los discursos es esencial, en 
este caso, para los sectores del poder; 
por tanto, cualquier escenario en el 
que se manifiestas formas de domi-
nación pre elaboradas, dependerán de 
los diversos contextos en las que serán 
desplegadas. Es decir, no es lo mismo 
configurar un discurso como forma de 
dominio en espacios académicos edu-
cativos, sectores médicos, medios de 
comunicación o comunidades margin-
adas, ya que en los distintos contextos 
y escenarios se manifiestan formas es-
téticas, cognitivas y modos de interac-
ción particulares (codificación), según los 
estratos o capas sociales, lo cual amerita 
poseer conocimientos hacia los espacios 
que se dirige.  En palabras de :

“¿Quién tiene acceso a la (producción de) 
noticias de la prensa o a los programas 
de televisión y quién controla ese acceso? 
¿Quiénes pueden organizar conferencias 
de prensa a las que asistirán muchos 
periodistas? (…) ¿Quiénes pueden participar 
en un programa de televisión? (…) ¿a quiénes 
corresponde la definición de la situación 
política y social aceptada y tomada seria-
mente?”. 

Las repuestas a dichas interrogantes, 
establecen una clara y objetiva diferen-
ciación entre dominantes y dominados. 
En este sentido, el control de la prensa 

como uno de los aparatos del poder 
hegemónico, constituye un medio de 
persuasión producto de la manipulación 
sobre las noticias, debido a intereses de 
patrocinantes y sus corporaciones. Lo 
mismo sucede en espacios académicos 
y escenarios políticos. Surgiendo así, una 
sucesión en cadena que forma parte de 
un complejo sistema en el que las orga-
nizaciones definen las formas, ideas y 
concepciones del mundo que se desple-
garán a través de diversos mecanismos, 
contextos, escenarios y estrategias. 
Según Dijk (2009:123),

“Un elemento clave de la reproducción discur-
siva del poder y la dominación es el acceso 
mismo al discurso y los eventos comunicati-
vos (…) no todos tienen el mismo acceso a los 
medios o los textos y conversaciones médicas, 
legales, políticos, burocráticos o científicos”. 

Esta particularidad, hace de los diver-
sos escenarios, contextos y discursos, 
un elemento que transgrede a las capas 
sociales al borde la marginación sistémi-
ca y calculada. La función que cumplen 
dichos discursos sobre la cognición so-
cial es un mecanismo supresor para ll-
evar a cabo la condición de hegemonía. 
Prosigue Dijk (2009:123), “Lo que está en 
juego es la manipulación de los modelos 
mentales de los acontecimientos socia-
les mediante el empleo de estructuras 
específicas del discurso, tales como las 
estructuras temáticas, los títulos, el es-
tilo, las figuras retóricas y las estrategias 
semánticas” . Es decir, los modelos met-
ales son construidos a partir de tales im-
posiciones sistemáticas por diversas vías 
y medios de difusión a disposición.

Para casos contrarios, en los que se 
manifiestan resistencias hacia los dis-
cursos dominantes, los grados de obje-
tividad y subjetividad de los individuos 
dependerán de sus capacidades de dis-
cernimiento y autonomía critica intelec-
tual, basada en las informaciones y es-
quemas construidos a medida que dan 
forma al mundo desde la racional y capa-
cidades cognitivas. Según Dijk(2009:123), 
“Salvo cuando los lectores u oyentes 
tienen acceso a información alternativa 
o a recursos mentales que les permiten 
oponerse a tales mensajes persuasivos 
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el resultado de esa manipulación puede 
ser la creación de modelos preferidos” . 
Es decir, producción de individuos me-
diatizados. Por tanto, la eficacia de las di-
versas formas de manipulación, depende 
de los niveles de organización desplega-
das bajo las múltiples estructuras Esta-
tales y corporativas que configuran a la 
dinámica social; por ello, Dijk (2009:126),

“La forma clave de acceso consiste en el po-
der de controlar las diversas dimensiones de 
la conversación misma: qué modo de comu-
nicación puede o debe emplearse (hablado, 
escrito), qué lenguaje puede o debe emplear 
cada uno (lenguaje dominante o estándar o 
un dialecto), qué géneros de discurso están 
permitidos, qué tipos de actos del habla o 
quién puede comenzar o interrumpir los tur-
nos para hablar o las sucesiones discursivas”.

Diversas formas de coerción sistémi-
ca, forman parte de un panorama que 
comienza mutar hacia nuevos modelos 
de ‘poder amable’ e inteligente. Dicho 
de otro modo, para Peirano (2020) los 
algoritmos, la inteligencia artificial (IA) y el 
Big Data, prometen dotar a los sectores 
dominantes de herramientas mucho más 
eficaces y menos represivas en términos 
de control social sobre las nuevas y creci-
entes comunidades virtuales. Transfigu-
rando una especie de espacio interactivo 
por la vigilancia total a través la web 2,0 
(páginas, blogs, dominios HTML, redes 
sociales y apps) y 3.0 (Ordenadores, tab-
lets y dispositivos telefónicos). 

Si bien, la web ha originado un con-
junto de fenómenos favorables para la 
sociedad, también sus usos y manipu-
laciones conllevan un germen capaz de 
generar impactos negativos a la socie-
dad humana. Su equilibrio dependerá de 
lo que Estados y corporaciones destinen 
de manera positiva-negativa hacia una 
creciente concentración humana inter-
conectada.

Por otro lado, es importante hacer 
mención de algunos rasgos característi-
cos como el nacionalismo-racismo del 
capitalismo como expresión y parte de 
su filosofía discursiva encarnada como 
sistema dominante. Según Wallerstein 
(2006), en su análisis de sistemas-mun-
do, hace un recorrido de su evolución y 
consolidación como sistema económico 

omnipotente. Para ello, analiza un recor-
rido histórico, modelos, estructuras, es-
trategias y fenómenos que han hecho 
posible la consolidación de un mercado 
globalizado, control social y masificación 
comunicacional, bajo composiciones 
que lo fundamentan. 

Es decir, complejos procesos sociales, 
políticos y económicos han dado origen 
a la consolidación de un mundo orga-
nizado bajo la dinámica del capital como 
catalizador del resto de actividades gen-
eradas por el hombre. Particularmente, 
nos interesa aquí retomar el concepto 
de nacionalismos y consecuentemente 
su relación con el racismo como una 
estrategia y mecanismo de disuasión, 
agitación y división social, producido por 
formas discursivas en la actualidad, bajo 
el auspicio del actual sistema económico 
dominante. Sentenciado por Waller-
stein(2006-93), de la siguiente forma,

“El nacionalismo se asegura mediante la hos-
tilidad a los enemigos. La mayor parte de los 
estados (…) buscan insuflar esta hostilidad 
hacia algún vecino, sobre alguna base cual-
quiera. Pero existe otra manera de hostilidad, 
en última instancia más importante, la del 
mundo paneuropeo contra el resto del mun-
do, una hostilidad institucionalizada como 
racismo”. 

Un rasgo esencial del sistema capi-
talista es desarrollado bajo principios 
belicistas y de luchas entre clases. El con-
cepto sobre los discursos de poder  y la 
institucionalización del racismo, se com-
plementan con nociones de nacionalis-
mo como formas para reproducir múlti-
ples identidades grupales, creando al 
mismo tiempo climas de confrontación, 
los cuales cimentan determinados com-
portamientos, producto del condicio-
namiento cognitivo-conductual. Prolon-
gando así, una constante confirmación 
de compartimentación controlada sobre 
el mundo y los micro mundos; dicho de 
otro modo,  desde la configuración de un 
campo de futbol como nuevos coliseos 
desplegados por todo el planeta, hasta 
la música y las crecientes políticas de 
homogenización mediática, los cuales 
contribuye en modelar aspectos como la 
personalidad e identidad de los diversos 
grupos y comunidades humanas. La con-
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secuencia de ello, es definida por Waller-
stein(2006:56-57) y dice,

“Los grupos de estatus o identidades funcio-
nan como etiquetas asignadas, puesto que 
nacemos en ellos, o al menos solemos pensar 
que nacemos en ellos (…) Estos grupos de es-
tatus o identidades son los numerosos “indi-
viduos” de los que todos nosotros formamos 
parte: naciones, razas, grupos étnicos, comu-
nidades religiosas, pero también géneros y ca-
tegorías de preferencias sexuales (…) La mem-
bresía en grupos de estatus o identidades es 
una parte importante de la modernidad”. 

No debemos confundir la diversi-
dad cultural y étnica con los grupos de 
identidad y estatus. Los primeros, for-
man parte de una evolución natural e 
histórica que progresivamente ha ido 
mutando en los diversos periodos de la 
historia; mientras que los segundos, cor-
responden con principios orientados a 
la división de clases, estrategias políticas 
y económicas que el sistema capitalista 
ha originado como formas de control y 
disuasión bajo un pretendido hálito de 
universalismo identitario, reproducido 
especialmente por los medios de masas. 
En palabras de Wallerstein (2007) los 
discursos de líderes mundiales paneu-
ropeos y los intelectuales del establish-
ment, a través de los grandes medios es-
tán llenos del llamado universalismo que 
busca justificar sus políticas planetarias. 

Prosigue Wallerstein(2006:58), “Por 
supuesto, los poderes constituidos de 
un sistema social siempre esperan que 
la socialización resulte en la aceptación 
de las muy reales jerarquías productos 
del sistema”. Es por ello que, constituir 
al mundo bajo un complejo sistema de 
organización cada vez más eficiente, co-
bra importancia, constituyendo una gran 
fortaleza y ventaja para las clases domi-
nantes.

En este sentido, es el sistema capi-
talista y los modelos comunicaciona-
les, medios que incuban nociones de 
razas y diferencias étnicas, como me-
canismos divisionistas que generan un 
sinfín de fenómenos a los que Waller-
stein(2010:45), matiza como estrategias 
de dominación-control sistemático. Por 
tal razón, confirmamos que el propósito 
de la división de clases, razas, tenden-

cias ideológicas, entre otras, suponen 
una primacía para identificar, contro-
lar, convulsionar y restaurar por medio 
de la manipulación colectiva ejercida 
por la maquinaria política, económica y 
mediática imperante.

Como sentenciaba Maquiavelo, “Pu-
eden sostenerse los príncipes por sí mis-
mos, cuando tienen suficientes hombres 
y dinero para formar el correspondiente 
ejército, con que estén habilitados para 
dar batalla a cualquiera que llegara a ata-
carlos”. En la actualidad, tales ejércitos son 
complementados por el ascenso de tec-
nologías y diversos medios a disposición, 
fundando así una imperceptible lucha 
simbólica capaz de imponer, manipular, 
crear estereotipos, arquetipos e ideas 
que en síntesis modelan a grupos y sec-
tores de la sociedad menos favorecidos. 

Orwell y la nuevalengua: reduc-
cionismo semántico-cognitivo 
Uno de los principios que cimen-

taron la famosa obra titulada 1984, se 
encuentra constituido bajo conceptos 
como la instauración de una ‘nuevalen-
gua’ como estrategia de dominación y 
control social. La nuevalengua, consiste 
en la implantación de una lengua que 
precise ideas concisas capaces de mold-
ear la conducta del hombre por medio 
del reduccionismo semántico. 

Según Orwell (2017:168), abduce en 
un pasaje de la obra lo siguiente, “Su 
vocabulario estaba construido para dar 
expresión exacta y a menudo muy sutil a 
todos los significados que pudiera que-
rer expresar un miembro del Partido, y 
al mismo tiempo excluir cualquier otro 
pensamiento”. Tal reducción semántica, 
influye de manera sustancial, impidi-
endo el desarrollo de las capacidades 
creativas individuales, lo cual genera un 
impacto negativo sobre la imaginación y 
ampliación, gracias a las dimensiones y 
articulaciones telúricas que produce el 
lenguaje. Afectando de esta manera, la 
cognición y capacidad expansiva para 
efectos de comprensión e interpretación 
humana. Orwell (2017:168),lo recrea 
bajo un cuadro comparativo,
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“Para dar un ejemplo, la palabra <<libre>> 
seguía existiendo en nuevalengua, pero solo 
podía utilizarse en frases como <<Este perro 
está libre de pulgas>>, o <<Este campo está 
libre de malas hierbas>>. No podía emplear-
se en el antiguo sentido de <<políticamente 
libre>> o <<intelectualmente libre>>, porque 
la libertad política o intelectual habían dejado 
de existir incluso como conceptos y por tanto 
era innecesario nombrarlas”. 

La implantación de la nuevalengua 
en su distopía, es gracias a la confor-
mación de un sistema político de corte 
totalitarista, capaz de usar distintos me-
dios a su disposición para inocular una 
conducta dócil, modelada y direccionada 
por medio de tal poder. En este sentido, 
los aparatos y estructuras estatales se 
sirven de mecanismos coercitivos para la 
implantación reduccionista, semántica y 
cognitiva como sus principales cataliza-
dores. Entre las organizaciones Estatales 
de su obra, se encuentra el ministerio de 
la verdad, el cual está a cargo de la ma-
quinaria propagandística y persuasiva; 
otro rasgo esencial, se basa en la coac-
ción física ejercida por los cuerpos de se-
guridad a los ciudadanos de su distopía.

Del mismo, Orwell(2017:169), dice, 
“La nuevalengua estaba pensada no para 
extender, sino para disminuir el alcance 
del pensamiento, y dicho propósito se 
lograba de manera indirecta reduciendo 
al mínimo el número de palabras dis-
ponibles”. Debido a que el lenguaje es 
capaz de configurar nuestro universo 
de ideas por medio de asociaciones a 
los objetos y producir conocimiento, 
su capacidad de ir generando progresi-
vamente una especie de ampliaciones 
conceptuales sobre la realidad constru-
ida, constituye un rasgo primordial. Asi-
mismo, dota a la ciencia de herramientas 
convencionales para dar cognoscibilidad 
a la realidad. Por tanto, Carr (2011:52), 
señala,

“El lenguaje es, para los seres humanos, el 
principal vaso de su pensamiento consciente, 
en particular las formas superiores de pensa-
miento, las tecnologías que reestructuran el 
lenguaje tienden a ejercer la mayor influencia 
sobre nuestra vida intelectual (…) Leer y escri-
bir son actos contra natura, sólo posibles por 
el desarrollo a propósito del alfabeto y de mu-
chas otras tecnologías”.

El centro de sus estudios apunta a 
la evolución e hibridación entre las di-
versas tecnologías  y el lenguaje como 
parte de la historia del progreso cientí-
fico. Las técnicas y los aparatos que se 
han ido convirtiendo en extensiones del 
hombre por medio de su fusión como la 
definida por McLuhan (1969) en la que 
afirma como un fenómeno producido 
por sus modos de interrelación (hom-
bre-máquina). En este mismo orden de 
ideas, Carr (2011) argumenta por medio 
de la neuroplasticidad, la capacidad que 
tiene el cerebro humano para reconfigu-
rar complejos sistemas de interconexión 
física-cerebral-cognitiva, producto de los 
progresivos cambios tecnológicos inmer-
sos en las sociedades, bajo una continua 
dinámica de adaptación en nuestras vi-
das. 

En consecuencia, la artificialidad de 
los objetos que empleamos cotidiana-
mente en nuestras vidas son antinatu-
rales. Sin embargo, la técnica y herra-
mientas reproducidas en la historia de la 
humanidad, han ido evolucionando gra-
cias a distintas condiciones, en algunos 
casos adversos, donde el humano inge-
niosamente a partir del ensayo y error, 
ha contribuido en generar soluciones a 
múltiples encrucijadas de supervivencia. 

Un ejemplo de ello, lo dibujaremos 
a través Kubrick (1968) en su films ‘2001 
una odisea del espacio’, donde relata ma-
gistralmente el tránsito evolutivo de un 
fósil (hueso) descubierto por una comu-
nidad de simios y utilizado como arma 
para atacar a otra comunidad similar en 
disputa por el agua, originando así un 
traslado hacia la perfección de la técnica 
y salto cuántico tecnológico. En este sen-
tido, la escena relata a un simio tomando 
un  hueso en el que descubre su utilidad 
como arma y luego es arrojado hacia ar-
riba como señal de transición evolutiva 
bajo el poder que signa el conocimiento. 
Lo que inició como una especie de en-
sayo y error, luego se convertiría en sa-
piencia útil convertida en ciencias apli-
cadas y corrientes de pensamiento. Algo 
similar sucede con el lenguaje y la con-
strucción de la realidad.
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Para Halliday (2001:293), “La dife-
rencia entre habla y escritura tiene un 
efecto importante en todo el patrón de 
organización lexicogramatical, porque 
tiende a influir en la densidad lexicológi-
ca del discurso”. Dicho de otro modo, la 
naturalización voluntaria del aprendizaje 
léxico-gramatical es producto del acto 
disciplinado contranatural que conl-
leva la actividad de leer y escribir, pero 
es capaz de generar una asimilación 
(internalización) del lenguaje y sus sig-
nificados. Siendo posible gracias al uso 
de tecnologías, entendidas como her-
ramientas que han ido aportando las 
máquinas (imprenta), técnicas (lecturas) 
y herramientas (libros), producto de la 
evolución en el campo de las ciencias. 
Por tal razón, podemos referir al len-
guaje escrito como un instrumento de 
tecnificación que apunta a la precisión y 
ampliación cognitiva.

Finalmente, si es posible una especie 
de reduccionismo semántico-cognitivo, 
en parte es por las posibilidades de ma-
nipulación sobre el lenguaje y universo 
de las ideas. Y aunque la posibilidad 
que planteó Orwell bajo nociones de un 
sistema político de corte absolutista se 
aplican en diversas formas, observare-
mos que en la sociedad Occidental de 
corte democrático, el proceso de empo-
brecimiento cognitivo es desplegado a 
través de los medios comunicacionales, 
cultura de masas y las tecnologías inteli-
gentes como benefactoras del modelo 
político-económico dominante. 

Bradbury y el anticipo de la censura 
como principio uniformador 

Dale a la gente concursos que puedan ganar 
recordando la letra de las canciones más 
populares, o los nombres de las capitales de 
Estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año 
pasado. Atibórralos de datos no combusti-
bles, lánzales encima tantos «hechos» que se 
sientan abrumados, pero totalmente al día en 
cuanto a información. Entonces, tendrán la 
sensación de que piensan, tendrán la impre-
sión de que se mueven sin moverse. Bradbury, 
(2006:64).

La esencia uniformadora del pensa-
miento y las informaciones no combus-
tibles, son producto de las proyecciones 

realizadas en base a la sociedad del por-
venir, bajo la invasión de los medios de 
masas tradicionales y en la actualidad 
medios tecnológicos. Para el momento 
de su obra la tv, prensa y radio consti-
tuían el poder multimediático. En este 
sentido, son los medios de masas en 
nuestra sociedad actual un instrumento 
de adoctrinamiento sobre las ideas es-
parcidas bajo la filosofía comunicacional 
de los emporios que las sostienen. La 
fauna espectral de las ondas radiales y 
la imagen proyectada por la pantalla de 
vidrio, inundan con sus programaciones 
una amplia gama de conceptos prefabri-
cados y datos a modo de entretenimien-
to para los humanos cotidianamente. 

Particularmente, los datos no nece-
sariamente implican un elemento capaz 
de dotar de pensamiento crítico a los in-
dividuos. Para ello, se necesitaría de her-
ramientas y procesos conscientes con 
respecto a nociones de metodología, 
técnicas y recolección de datos para dar 
sentido lógico, estructural y cognoscible a 
una realidad observada, como producto 
de una investigación con ciertos grados 
de rigurosidad, validez y confiabilidad. 

En sí mismo, los datos no combus-
tibles pueden dotar de ideas y sensacio-
nes que nos hacen sentir informados 
sobre el mundo a groso modo, en tér-
minos de cultura general. Sin embargo, 
la complejidad del sistema y subsiste-
mas que estructuran al planeta, más la 
diversidad de culturas humanas que lo 
habitan, hacen cuesta arriba el hecho de 
comprender y desentramar las formas 
en las que opera y funciona la sociedad 
en el planeta tierra.

En la actualidad, los medios de ma-
sas capitalizan un sinfín de fenómenos 
y temas capaces de originar una visión 
‘holística’ del planeta, o al menos eso es 
lo que pretenden, muchas veces tergi-
versadoras de la realidad. Para Gubern, 
“La televisión, que ha sido llamada “caja 
tonta” (del inglés, idiot box) y que ha gen-
erado un vocabulario específico cargado 
siempre de connotaciones negativas, 
como telebasura, contraprogramación” 
(2006: p.13). Siendo estas y otras, defini-
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ciones que caracterizan la filosofía que la 
componen. Sus efectos, son el resultado 
progresivo manifiesto en cada gener-
ación. 

La evolución de los medios tradi-
cionales hacia las actuales formas de 
comunicación e interconexión están 
produciendo impactos que afectan a la 
capacidad cognitiva, gracias a su pro-
gresión. Según Desmurget (2020)  neuro-
científico y director de investigación del 
Instituto Nacional de la Salud de Francia, 
a través de datos duros expone que los 
dispositivos digitales están afectando 
seriamente y para mal los desarrollos 
neurales de niños y jóvenes, estos ‘nati-
vos digitales’ representan a los primeros 
niños con un coeficiente más bajo al de 
sus padres. 

Rasgos como la incapacidad de 
concentración y por extensión la con-
solidación de un pensamiento crítico, 
figuran como nuevas formas del estado 
psíquico actual en nuestra sociedad ado-
lescente. Algo que Bradbury anunciaba 
desde su distopía. El impacto sobre as-
pectos como el cognitivo, emocional, 
social y salud; se deben gracias al uso 
de tecnologías, lo cual podríamos tra-
ducir como principio uniformador; para 
Desmurget(2020:107),

“La influencia de las pantallas sobre el rendi-
miento escolar a través de la alteración del 
sueño es un buen ejemplo de ello (…) cuando 
el sueño se altera, se produce un deterioro de 
la memoria, de la capacidad de aprendizaje y 
del funcionamiento intelectual diurno lo cual 
merma automáticamente el rendimiento esco-
lar (…) el sistema inmunitario se debilita (…) lo 
que aumenta la probabilidad de que el niño 
enferme, deje de ir a clase y, en consecuencia, 
tenga mayor dificultad para seguir el ritmo en 
la escuela (…) la alteración del sueño afecta a 
la maduración del cerebro, lo que, a largo pla-
zo, acaba limitando el potencial individual (es-
pecialmente, el cognitivo) y, automáticamente, 
el rendimiento académico”.  

De los impactos del uso indebido de 
medios digitales pasamos a otros esce-
narios en el ámbito de lo tecnológico, 
con la finalidad de correlacionar los prin-
cipios de censura que han evolucionado 
por tal evolución. Es decir, algoritmos 
destinados al control, restricción  y elimi-
nación sistemática de todo aquello que 

‘inadecuado’ para quienes diseñan las 
nuevas formas de vetos sobre textos, 
páginas web, videos y en síntesis infor-
maciones producidas en el ciberespacio. 
Al mismo tiempo, los lugares que habita-
mos en la 2.0, determinan los modelos, 
esquemas y construcciones lingüísticas, 
cognitivas, semánticas y perceptivas de 
la realidad,  configurada desde diversas 
perspectivas. 

Para Bradbury (2006) la censura es 
un elemento reproducido por el poder 
Estatal. En su obra, un gobierno de corte 
totalitarista rige los destinos de la pro-
hibición sistemática, en la cual, un grupo 
de bomberos representan las fuerzas del 
orden. Un escenario plantea el combate 
a todos aquellos ciudadanos que posean 
textos o bibliotecas ajenas a las lecturas 
que son permitidas por las políticas esta-
tales. En este sentido, la violación o acto 
de leer todo aquello fuera del marco 
establecido por la ley, representará un 
atentado al sistema político dominante. 
La finalidad en su obra, está centrada 
en la persecución y exterminio de todos 
aquellos libros que inciten a desarrollar 
cualquier capacidad de comprensión y 
pensamiento crítico suplantado por la 
intoxicación televisiva y los axiomas del 
capitalismo, en una sociedad completa-
mente sugestionada.

Debemos puntualizar que Bradbury 
en el prólogo de la edición que mane-
jamos, hace referencia a varios hechos 
históricos sobre la quema de libros que 
inspiraron su obra. Entre ellos: los in-
cendios de la biblioteca de Alejandría, el 
perpetrado por Hitler en la Alemania de 
1934 y otro por Stalin, conocido como 
cerilleros y yesqueros. Ello dio origen a su 
distopía, bajo una especie de analogía to-
talitarista como parte de los hechos que 
en la vida real llevaron a cabo dictado-
res y otras sociedades en la antigüedad.

Para los casos de la Alemania Nazi 
y la Rusia Estalinista, la censura es un 
elemento fundamental para reprimir, 
coaccionar y prohibir a la sociedad de 
las posibilidades y riquezas que aporta 
el conocimiento a la humanidad. Según 
Shentalinski “Durante los años de poder 
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soviético se detuvo a unos 2.000 escri-
tores, y cerca de 1.500 murieron en 
cárceles y campos de trabajo, mientras 
esperaban que les pusieran en libertad. 
Por supuesto, esas cifras son inexactas” 
(2018, p.9). Tales prácticas, son llevadas 
a cabo en similares condiciones en nues-
tra contemporaneidad.

Por otro lado, el concepto tradicional 
del texto ha evolucionado hacia nuevos 
modos de difusión y adquisición, bajo las 
posibilidades que garantiza un acceso 
inmediato, gracias a la constitución y car-
acterísticas de la red. Entre ellas, la ca-
pacidad de propagación en tiempo real, 
anula el concepto habitual de censura 
que planteaba Bradbury. Por tal motivo, 
referirnos a la prohibición que progresa 
en la actualidad, es hacer alusión a un 
modo de coacción algorítmica donde la 
IA desempeña un rol esencial. Además, 
las leyes sobre los derechos de autor 
justifican la persecución, prohibición y 
cierre de reservorios virtuales de tex-
tos, como también la exclusión y veto a 
perfiles que comparten información de 
forma colaborativa en los distintos espa-
cios de la red.

Según el portal de la Unidad de Co-
municaciones, Instituto de la Comuni-
cación e Imagen (ICEI) de Chile (2021), el 
25 de marzo del presente año, se llevó  a 
cabo la 4ta sesión de conversatorio con 
respecto a la censura en redes sociales 
en Chile, ataques, discursos de odio y 
algoritmos; en las cuales se abordaron 
los fenómenos que están padeciendo 
los efectos de las censuras, tales como: 
los casos de represión, la moderación de 
contenidos y ataques de odio en las re-
des dentro del contexto de la pandemia 
en Chile y el mundo. En el portal de cien-
cia y salud natural (2020), apuntan que 
documentos recientemente filtrados, 
revelaron que el gigante Google censura 
un gran volumen de información de-
pendiendo del tipo de consulta y tema, 
como es el caso de los efectos de la va-
cuna tras la pandemia, usando métodos 
de restricción algorítmica.

      Del mismo modo, Belén (2020) 
a través del portal del Instituto de 

Derechos de Autor, señala que, desde 
1996 se lleva a cabo una demanda a la 
biblioteca digital ‘Internet Archive’, argu-
mentando que infringe los derechos de 
autor al compartir de manera gratuita 
libros digitales en su plataforma sin au-
torización. Para Juárez (2012) la industria 
cultural se empeña en retratar a la pi-
ratería como un peligro a sus intereses, 
ya que no diferencian o separan el hecho 
de falsificar un medicamento con fines 
de lucro ante la diferencia que supone 
compartir un mp3 sin fines de lucro. En 
efecto, la propiedad intelectual es un 
tema que la industria cultural anglosa-
jona y las corporaciones mantienen en 
disputa a través de mecanismos legales, 
poder económico y tecnológico que po-
seen, para evitar que monopolios sufran 
las consecuencias tras la llegada de la 
era del ciberespacio. En palabras de  Ma-
son(2015:54-176),

“La red ha permitido que sean los seres hu-
manos los que se rebelen. Les ha permitido, 
en primer lugar, producir y consumir conoci-
miento por vías independientes de los canales 
formados en la era del capitalismo industrial 
(…) La infotecnología, pues, destruye el meca-
nismo normal de formación de precios, en el 
que estos van a la baja por la acción de la 
competencia en el lado de la oferta, que los 
aproxima así al coste de producción (…) el 
coste de almacenaje de una canción de iTu-
nes en un servidor de Apple es prácticamente 
cero, como también lo es el de transmitirla a 
mi ordenador”. 

La misma lógica de almacenamiento 
musical en un ordenador o cualquier 
otro dispositivo, se puede trasladar a 
un escenario que comparte, difunde y 
recopila informaciones por medio de la 
nube, como google drive, dropbox, entre 
otros, para luego ser socializados a través 
de hipervínculos, plataformas, blogs, pá-
ginas web y otros espacios virtuales. En 
este sentido, la lógica del modo de pro-
ducción capitalista se agrieta, puesto 
que los recursos informacionales adqui-
eren una dimensión colaborativa y co-
munitaria, ante la cual se deben ejercer 
modos de censura, implementación de 
algoritmos, leyes y diversos mecanismos 
que permitan monopolizar tales bienes.

      Finalmente, los principios de 
censura forman parte de la tradición 
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histórica de la humanidad; gobiernos, 
corporaciones e incluso utopías como 
las clásicas, en este caso la de Cris-
tianópolis (2017) han dibujado tal hecho. 
Por tanto, lo que evoluciona y se modi-
fica son las formas y medios tecnológi-
cos que los ejecutan; si en el pasado 
tales mecanismos eran realizados bajo 
el hostigamiento físico, la quema de li-
bros y ocultamientos de obras para su 
edición-difusión, en la actualidad la IA y 
los algoritmos encarnan a los bomberos 
de la prohibición, convirtiéndose en los 
renovados verdugos de nuestra actual 
historia.

A modo de conclusión: biopolítica y 
psicopolítica un binomio latente

Según el portal Rt en español, Siu 
(2019) señala que las manifestaciones 
producidas en la ciudad de Hong Kong 
fueron gracias a la implantación de cá-
maras de vigilancias esparcidas por la 
ciudad. Los manifestantes utilizaron 
rayos láser con la finalidad de evitar ser 
identificados por la tecnología de recon-
ocimiento facial en poder de los cuerpos 
de seguridad. A pesar del totalitarismo 
implantado a través de poderosos instru-
mentos tecnológicos dispuestos a efec-
tos de vigilancia en la sociedad china, las 
24 horas del día, aun el uso de la fuerza 
y la violencia sistemática son elementos 
que gobiernos y naciones utilizan para 
neutralizar a las poblaciones. Tal hecho, 
refleja la trascendencia entre el actual 
dualismo biopolítica y psicopolítica como 
estrategias de dominación y control. 

Para Foucault “El éxito del poder 
disciplinario se debe sin duda al uso 
de instrumentos simples: la inspección 
jerárquica, la sanción normalizadora y su 
combinación en un procedimiento que le 
es específico: el examen” (1976, p.168). A 
pesar de que dichos principios fundacio-
nales se desprenden de la dinámica del 
sistema penitenciario, éstos son puestos 
en práctica a nivel social. Sin embargo, 
carecen del poder que las tecnologías 
ostentan. Es decir, sus limitaciones obe-
decen a la naturaleza pragmática ejer-
cida por individuos capaces de ejercer 
la inspección jerarquizada, sanción física 

normalizadora y el examen como técnica 
instrumental que une a las anteriores.

Diversos hechos y manifestaciones 
sociales de la actualidad, nos revela que 
aún estamos ante la presencia de dos 
modelos que representan un binomio 
latente; es decir, complementario. Por 
un lado, el ejercicio biopolítico utilizado 
como poder de coacción física, violenta y 
sistemática; por el otro, de corte psíquico 
que persigue como meta ‘generar mod-
elos mentales’ manipulables y entera 
vigilancia gracias a los dispositivos 3.0.

En este sentido, Inclán (2020) señala 
que las protestas y violencia policial du-
rante la pandemia han reforzado los 
niveles de represión hacia la población, 
el 8 de marzo la protesta masiva del 
‘movimiento contra la violencia femini-
cida’ en México, la cual marchaba de 
manera pacífica pero generó una reac-
ción violenta desmedida. Asimismo, las 
recientes manifestaciones y brutal ter-
ror ocurrido en EE.UU del presente año, 
dibujan las tensiones políticas internas 
de sectores y grupos organizados que 
generaron disturbios.

     Del mismo modo, Robinson 
(2021) afirma que, un estudio realizado 
por el fondo monetario internacional 
(F.M.I) pronostica una oleada de violen-
cia y estallidos sociales postpandemia. 
Además, las recientes olas de violencia 
y desapariciones generadas en países 
de Latinoamérica como el caso de la Co-
lombia de Duque, golpe de Estado a Evo 
Morales, Ecuador bajo el mandato de 
Lenin Moreno, confirman elementos de 
la biopolítica presentes. Según Foucault, 

“No existen relaciones de poder sin resisten-
cias; que éstas son más reales y más eficaces 
cuando se forman allí mismo donde se ejercen 
las relaciones de poder; la resistencia al poder 
no tiene que venir de fuera para ser real, pero 
tampoco está atrapada por ser la compatrio-
ta del poder. (…) Existe porque está allí donde 
el poder está: es pues como él, múltiple e inte-
grable en estrategias globales. (1979, p.171)”.

Estrategias globales, precisan herra-
mientas para consolidar las múltiples for-
mas en las que se ejerce cotidianamente 
en el planeta. En consecuencia, lo que 
evoluciona son las tecnologías y muchos 
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de los principios culminan mutando, 
bajo variables de refinación sobre las 
técnicas y modos de eficiencia. Por otro 
lado, el nuevo fenómeno invasivo digital, 
en este caso implementado por el gobi-
erno chino en aras de colonizar, contro-
lar y persuadir a la población, mediante 
estrategias como el ‘Sistema de crédito 
social’ de corte social y digital, el cual 
consiste en un sistema de anclaje sobre 
casi todas las actividades llevadas a cabo 
en la cotidianidad, registradas y vigiladas 
constantemente por el empleo de dicho 
sistema. El cual implanta principios más 
acordes a elementos sustentados por la 
psicopolítica. Según Han(2014:16),

“El poder está precisamente allí donde no 
es tematizado. Cuanto mayor es el poder, 
más silenciosamente actúa. El poder sucede 
sin que remita a sí mismo de forma ruidosa 
(…) Hoy el poder adquiere cada vez más una 
forma permisiva. En su permisividad, incluso 
en su amabilidad, depone su negatividad y se 
ofrece como libertad”.     

Tal poder, da un paso más adelante 
en cuanto a la definición panóptica de-
sarrollado por Foucault. Mientras este 
último es conceptualizado por el sistema 
carcelario a través de la vigilancia dis-
puesta por las torres; la psicopolítica es 
constituida por un sistema mucho más 
eficiente, el de la vigilancia digital, la cual 
es prácticamente imperceptible, silenci-
osa y permisiva, gracias a la arquitectura 
desplegada a través de la web, platafor-
mas virtuales, satelización y dispositivos 
inteligentes.

Según Peirano, afirma, “La tecnología 
que mantiene internet funcionando no 
es neutral, y la que encontramos o in-
stalamos en nuestros teléfonos móviles 
tampoco” 2019: p.18). Lo cual resulta 
perturbador, tratándose de un modelo o 
sistema en el cual desconocemos la mag-
nitud de las consecuencias que acarrea 
las prácticas de vigilancia llevadas a cabo 
por gobiernos y corporaciones, gracias 
al poder que les conceden el uso de 
nuestras informaciones ‘privadas’.

Por ello, la psicopolítica representa 
un régimen que tiene como propósito 
fundamental, la colonización psíquica. 
Para lograrlo, se sirve de herramientas y 

medios tecnológicos como la web 2.0 y 
dispositivos 3.0, los cuales incrementan 
un desarrollo acelerado y presencia en 
nuestras actividades diarias. Articulando 
así, una especie de omnipresencia global. 
En palabras de Peirano (2019:107,108-
109),

“La cámara y el micrófono son los sensores 
más apreciados por los usuarios, y también 
los que más inquietud despiertan, con razón. 
Son los ojos y oídos del teléfono, y es impo-
sible para el usuario saber cuándo están 
funcionando y con quién se están comunican-
do (…) Además del geoposicionamiento, los 
smartphones tienen multitud de sensores. El 
giroscopio registra la posición y orientación 
del teléfono. Sabe cuándo estamos cogiendo 
el móvil con las manos para escribir en él y 
cuándo lo hemos puesto en horizontal para 
jugar, ver un vídeo o hacer una foto. Sabe si 
está en el bolso o en el bolsillo. El sensor lumí-
nico indica si estamos con la luz encendida o 
apagada, y qué clase de luz es. El aceleróme-
tro mide la velocidad y el sentido en el que nos 
movemos”. 

Semejante panóptico digital, encarna 
la muerte sobre el espacio de lo íntimo y 
trasluce hacia una entidad casi mitológi-
ca; o dicho de otro modo, una especie 
de poder absoluto. En este sentido, po-
dríamos afirmar que el control sobre 
las mentes de los individuos, móviles, 
aplicaciones y espacios de interacción 
como las redes sociales, generan una 
codependencia a favor del sistema y sec-
tores de poder organizado, aunque nos 
encontremos ausentes del ciberespacio. 
Finalmente, podemos decir que, el bino-
mio ‘biopolítica y psicopolítica’ consoli-
dan un nuevo estadio de hegemonía, ca-
paz de materializar un fututo altamente 
peligroso, destinado a posibles formas 
de totalitarismo.
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Abstract
The development of multiple intelligen-
ces begins at an early age, stimuli are 
required to activate the cognitive pro-
cesses that facilitate learning, through 
education. Scientific studies have shown 
that providing children with innovative 
educational care that increases all their 
capacities or abilities to an appropriate 
level that allows them to discover their 
talents and enhance them. Understan-
ding that at the end of the 20th century 
the existence of several intelligences was 
evidenced, findings that showed that 
in childhood the brain is malleable, a 
great neuronal plasticity predominates, 
which facilitates physiological changes, 
that is, the ability of the nervous system 
to change its structure and functioning 
as a reaction to the stimuli of the social 
environment and education, these fin-
dings have generated a new vision on 
early childhood education by breaking 
down the myth that brain development 
was determined only by genetics and the 
existence of a single intelligence. Studies 
carried out by the neurophysiologist Ma-
rian Diamond and the scientist Howard 
Gardner in their theory of multiple inte-
lligences, in 1983. In this sense, a great 
part of the challenge for initial education 
is to assume a paradigmatic change, ta-
king into account a new approach on 
intelligences transcending its traditional 
conception.

Keywords:. Multiple Intelligences, Early 
Education, Child Development

Resumen 
El desarrollo de las inteligencias múlti-
ples comienza a temprana edad, se re-
quiere de estímulos para que se activen 
los procesos cognitivos que facilitan el 
aprendizaje, a través de la educación. Es-
tudios  científicos han demostrado que  
brindarle al niño y niña una atención edu-
cativa innovadora que incremente todas 
sus capacidades o habilidades a un nivel 
adecuado que les  permita descubrir sus 
talentos y potencializarlos.  Entendiendo 
que  finales del siglo XX se evidenció la 
existencia de varias inteligencias, hallaz-
gos que demostraron que en la infancia 
el cerebro es maleable, predomina una 
gran plasticidad neuronal, lo cual facilita 
cambios fisiológicos, es decir, la capaci-
dad que tiene el sistema nervioso para 
cambiar su estructura y funcionamiento 
como reacción a los estímulos del entor-
no social y a la educación, estos hallazgos 
han generado una nueva visión sobre la 
educación infantil al derrumbar el mito 
de que el desarrollo del cerebro estaba 
determinado solamente por la genética y 
de la existencia de una sola inteligencia. 
Estudios ejercidos por la neurofisióloga  
Marian  Diamond y  el científico Howard 
Gardner en su teoría de las inteligencias 
múltiples, en 1983. En este sentido gran 
parte del desafío para la educación ini-
cial es asumir un cambio paradigmático,  
tomando en cuenta un nuevo enfoque 
sobre las  inteligencias trascendiendo su 
concepción tradicional.

Palabras clave: Inteligencias Múltiples, 
Educación Inicial, Desarrollo Infantil
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INTRODUCCIÓN
La construcción de la nueva sociedad 

que necesitamos, donde exista justicia 
social y se respeten los derechos huma-
nos a plenitud, es determinante tomar en 
cuenta el papel que juega la educación 
como patrimonio de toda sociedad. 

Por lo tanto, se requiere de una 
enseñanza de calidad, especialmente en 
el nivel de educación inicial ya que esta 
constituye el pilar fundamental sobre 
el cual se estructuran las bases de los 
niveles subsiguientes del sistema educa-
tivo.

Esta visión pragmática de la edu-
cación, en la actualidad me hizo reflex-
ionar, acerca de lo importante que es 
educar para promover el desarrollo de la 
inteligencia de los niños y niñas que cur-
san el nivel de educación inicial, si quere-
mos en rumbar el país hacia los cambios 
que generen una mejor sociedad acorde 
con las innovaciones tecnológicas y los 
avances neurocientíficos de este siglo 
XXI. 

En virtud de ello, mi experiencia como 
docente del programa familia durante 
veinte (20) años de servicio, me permitió 
adquirir profundos conocimientos sobre 
el desarrollo infantil, y lo indispensable 
que es potencializarlo a través de una at-
ención pedagógica dirigida al desarrollo 
de la inteligencia en una forma oportuna. 

Desde esta perspectiva, es impor-
tante señalar que la aplicación del pro-
grama familia en la educación preescolar 
a temprana edad, tuvo una gran reper-
cusión a nivel de las áreas que integran 
el desarrollo infantil, específicamente en 
el área cognitiva y la psicomotora. 

Puesto que, la estimulación al desar-
rollo de la inteligencia facilita el afianza-
miento de las habilidades y destrezas en 
cada una de las etapas evolutivas del de-
sarrollo del niño, de acuerdo a su edad 
cronológica y a sus diferencias individu-
ales. Igualmente permite, detectar po-
sibles alteraciones en su desarrollo bio-

psico-social y a su vez poder canalizarlas 
antes de su ingreso a primer grado de 
educación primaria.

Este artículo orienta los esfuerzos 
en develar y comprender la educación 
inicial en el siglo XXI: un desafío para el 
desarrollo de las inteligencias múltiples 
a temprana edad, empleando las bon-
dades del paradigma interpretativo, a 
través de un enfoque esencialmente 
cualitativo, propio de la lógica inductiva, 
empleando el método fenomenológico 
hermenéutico, con el apoyo de una re-
visión sistemática de la literatura para 
generar conocimiento válido que sirva 
de aporte para la mejora sustancial del 
sistema educativo venezolano. 

Metódica
Para el desarrollo de esta producción 

científica, empleé las bondades de la 
corriente del paradigma interpretativo, 
apoyada en el enfoque cualitativo propio 
de la lógica inductiva, utilizando el méto-
do fenomenológico hermenéutico, con 
una revisión sistemática de la literatura 
con arqueos referenciales.

De acuerdo con Hammersley y At-
kinson (1994), este paradigma planteó 
que “el mundo social no puede verse ni 
entenderse en términos de relaciones 
casuales o eventos prescritos y regula-
dos por leyes universales. Debe ser así 
puesto que las acciones humanas están 
basadas e incorporadas por significa-
dos sociales: intenciones, motivos, ac-
titudes…”. (p.21). Para Martínez (2004), 
la fenomenología “es el estudio de los 
fenómenos tal y como son experimen-
tados, vividos y percibidos por el hom-
bre”. (p.137). De la misma forma, Sandín 
(2003) se refiere a la hermenéutica como 
el “significado e intenciones emergen a 
través de una mutua comprensión pro-
ducto del diálogo”. (p.61).

La realidad aquí descrita fue pro-
ducto de una investigación de alto nivel 
con información consistente y coherente 
ofrecida por (3) informantes claves, pro-
fesionales, especialistas con trayectoria 
y experiencia en el ámbito educativo, 
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además de observada espacialmente, 
como autora del quehacer educativo 
con funciones supervisora por lo que no 
fue objetivada, sino que la fui construy-
endo discursivamente, desde un mundo 
de vida que la textualidad reflexiva lo 
que coloca de relieve toda la rigurosidad 
metodológica. 

El desarrollo de las inteligencias 
múltiples a temprana edad

La educación inicial en este siglo 
representa una forma de cambio para-
digmático que implica la adopción de las 
nuevas corrientes pedagógicas que sur-
gieron a finales del siglo XX con diferen-
tes enfoques, dirigidos hacia la búsqueda 
de una nueva visión sobre la educación 
a temprana edad que conlleve a la refor-
mulación de la práctica educativa como 
un desafío o replanteamiento de pre-
sunciones equivocadas acerca de una 
enseñanza enmarcada en el desarrollo 
de la inteligencia en una forma global.

Desde esta perspectiva Gardner 
(1983), afirma que existe una visión plu-
ralista de la mente, que reconoce mu-
chas facetas distintas de la cognición 
que contrastan con diversos estilos de 
aprendizaje. Esta visión polifacética de la 
inteligencia se basa en los hallazgos que 
han surgido como resultado de los es-
tudios realizados por científicos de dife-
rentes áreas del conocimiento acerca de 
cerebro y la mente humana, los cuales 
contrastan en una forma muy marcada 
con las corrientes pedagógicas tradicio-
nales que han prevalecido a lo largo del 
tiempo, en relación a la enseñanza, para 
el desarrollo de las potencialidades del 
estudiante.

Partiendo de los resultados de es-
tos estudios, Gardner (1983) postuló la 
existencia de ocho (8) inteligencias (ver 
figura 1) y fundamentó su teoría en los 
hallazgos de diferentes disciplinas como: 
la neurología, la psicología evolutiva, las 
ciencias cognitivas, la antropología entre 
otras. Para este autor, la inteligencia es 
una realidad múltiple, pues hay muchas 

formas de inteligencia, por medio de las 
cuales se puede conocer y aprender so-
bre el mundo en el que se vive.

Según Gardner (1998), la inteligen-
cia no es una capacidad única o general 
que comprende muchas habilidades y 
que puede medirse con exactitud por 
una prueba de cociente intelectual. Sin 
embargo, en la actualidad la educación 
tradicional la ha valorado como una ca-
pacidad intelectual en una forma global, 
la cual es evaluada periódicamente de 
una manera general, haciendo énfasis en 
las áreas del lenguaje y de la matemática, 
sin considerar las otras capacidades que 
tiene el estudiante y que necesita desar-
rollar en el ámbito escolar.

Figura 1. Evolución del concepto de 
inteligencia. Elaboración propia.

Desde este punto de vista, con-
viene destacar que para este científico 
el ser humano posee ocho (8) tipos de 
inteligencias denominadas: lingüística, 
lógico-matemática, visual-espacial, mu-
sical, cinético-corporal, intrapersonal, 
interpersonal y naturalista. Ahora bien, 
cada una de estas inteligencias implica 
un cúmulo de habilidades que requieren 
de estímulos, a través de la educación 
para su desarrollo durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el aula de 
clase. 

Visto de este modo, las inteligencias 
se desarrollan mediante la realización 
de actividades pedagógicas y de juegos 
como estrategia de enseñanza que 
apunte a las áreas del desarrollo cogni-
tivo, del lenguaje, de la psicomotricidad y 
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de la afectividad. Porque las inteligencias 
coexisten en cada una de estas áreas 
que integran el desarrollo del niño. De 
igual manera, las inteligencias son capa-
cidades que se desarrollan, solo si se les 
provee una enseñanza adecuada y apro-
piada.

De allí que, el docente debe concebir 
las inteligencias como formas de cono-
cimiento que requieren de estímulos. 
Por lo tanto, los juegos, ejercicios o activi-
dades de estimulación deben estar aso-
ciados a las inteligencias que necesitan  
ser potencializadas en la infancia; ya que 
de lo contrario estas actividades solo 
servirán para ejercitarlas, pero no para 
desarrollarlas propiamente.

En este orden de ideas, se trata de 
utilizar aquellas actividades que estén 
acordes con las etapas evolutivas del 
niño o la niña, su edad cronológica, sus 
diferencias individuales, su nivel de mad-
uración  y su estilo de aprendizaje, para 
incrementar el desarrollo de cada una 
de las inteligencias a un nivel apropiado. 
También es importante seleccionar los 
materiales didácticos que se adecúen al 
tipo de actividad que se está realizando, 
para el estímulo de una inteligencia es-
pecífica.

Asimismo se deberá tomar en cuen-
ta, las habilidades  y destrezas que tiene 
el pequeño, a fin de evaluar los logros 
alcanzados cuando culmina la planifi-
cación de las actividades programadas 
por  el docente en un tiempo determi-
nado o al finalizar el lapso escolar.

Por otro lado, la educación a tem-
prana edad tiene una gran relevancia 
para el desarrollo de las inteligencias, 
considerando que los primeros años 
de la infancia constituyen  un periodo 
clave para el desarrollo del ser humano 
a nivel integral,  puesto que, a esta edad 
los niños presentan  un desarrollo ver-
tiginoso, denotando grandes cambios 
en sus etapas evolutivas  y la ausencia 
de una educación apropiada, viene a 
representar la escasa oportunidad de 
brindarles   una atención adecuada que 
facilite un óptimo desarrollo de sus es-

feras cognitivas, motrices, lingüísticas y 
afectivas. Igualmente, compensar a tem-
prana edad las posibles alteraciones del 
desarrollo que se puedan presentar en 
la etapa escolar.  

Al respecto, Blanco (2002), considera 
la existencia de numerosos estudios 
científicos, donde se evidencia la im-
portancia que tiene la educación en los 
primeros años de vida para el desarrollo 
humano y sus efectos preventivos. Con-
tinua argumentando la autora, que se 
debería dar prioridad a la etapa mater-
nal y  preescolar, las cuales forman parte 
de la educación inicial como primer nivel 
de la educación inicial bolivariana, para 
asegurarle a toda la población infantil 
una atención de calidad, especialmente 
a los niños y niñas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad.

Entre los estudios científicos acer-
ca de la importancia de la educación a 
temprana edad, destaca la investigación 
materializada por la neurofisióloga Dia-
mond (1998), sobre el cerebro maleable 
en la niñez. Para esta científica el cerebro 
durante la infancia es maleable, porque 
a esta edad existe una gran plasticidad  
neuronal que facilita cambios fisiológi-
cos, es decir, la capacidad que tiene el 
sistema nervioso para cambiar sus es-
tructura y funcionamiento como reac-
ción a los estímulos del entorno social, y 
a la educación.

Según la autora, al momento del 
nacimiento el infante trae todas las neu-
ronas que usará  el resto de su vida, 
pero duramente  el primer año de vida 
sus neuronas comienzan a  alambrarse 
en circuitos sinápticos con una  rapidez  
extraordinaria,  gracias a los estímulos 
externos y este alambrado alcanza su clí-
max a la edad de tres (3) años, cuando el 
cerebro del niño es más denso y activo 
que en ningún otro momento de la vida.

Sigue argumentado Diamond, (ob.
cit), que cuando el  bebé  nace muchas  
de las neuronas que trae,  ya están es-
pecializadas  con funciones  particulares,  
sin embargo, hay muchas más cuya or-
ganización y dedicación es bastante gen-
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eral. Por tal motivo, su especialización 
dependerá de los estímulos que reciba, 
mediante actividades pedagógicas y de 
su  interacción con el entorno ambiental.

Dentro de este contexto, otro estu-
dio investigativo que ha predominado 
con mucho auge, propiciando una nueva 
visión educativa en la primera infancia, 
se refiere al desarrollo del pensamiento 
en la temprana infancia realizado por Vil-
larini (2001:82), el cual señala: 

“Que la capacidad de pensamiento se desa-
rrolla socialmente  a partir de la base biológi-
ca que provee  el sistema nervioso y cerebral 
del ser humano y se relaciona con su mundo 
al transformar los estímulos, que recibe del 
ambiente que le rodea en imágenes, ideas, 
conceptos y en fin en conocimiento”. 

Puntualiza el autor, que el niño desar-
rolla su capacidad para pensar,  a partir 
de ciertos conocimientos biológicos na-
turales e históricos-culturales, los cuales 
forman parte de su proceso de adap-
tación  natural y apropiación cultural.  
De ahí, la importancia de una educación 
oportuna que le permita interactuar con 
objetos y personas en su entorno social, 
porque esto le facilita la construcción  de 
sus conocimientos  y de su propia  inteli-
gencia como lo afirma Piaget en su teoría 
del desarrollo cognitivo del niño.

 Siguiendo en  esta misma línea de 
estudios científicos, el teórico Piaget 
(1980), en su epistemología genética so-
bre la génesis del conocimiento afirma  
que la construcción del conocimiento, 
implica la acción  del sujeto sobre el ob-
jeto, lo cual le permite al niño construir 
esquemas mentales o estructuras cog-
nitivas que se producen a partir de pro-
cesos simultáneos  y complementarios  
de asimilación y acomodación,  en donde 
la interacción  con objetos o estímulos 
del medio ambiente es indispensable.

Significa entonces, que la asimilación 
es un proceso mediante el cual un or-
ganismo se enfrenta a un estímulo nue-
vo del entorno ambiental y lo incorpora 
sin modificarlo al esquema  mental  ex-
istente. Posteriormente la acomodación 
implica una modificación o cambio en la 
estructura mental previamente estab-

lecida hasta adaptarla a la nueva infor-
mación que percibe.

Por ende, este proceso interno de 
asimilación  y acomodación evidencia  
que la visión biológica y naturalista que 
tiene Piaget, surge de la interacción del 
niño como su medio ambiente.  Por lo 
tanto, en sus estudios hace énfasis en 
la relevancia que tiene el desarrollo  bi-
ológico y neurológico  para la construc-
ción del conocimiento, sin embargo no 
descarta  la interacción  ambiental en 
este proceso.

En virtud de ello, afirma categóri-
camente que el niño pasa por varias 
etapas evolutivas denominadas: senso-
rio-motriz, pre-operacional, operacio-
nes concretas y operaciones formales 
en    donde se  dan procesos  que son 
responsables de los cambios cognitivos 
y de las transformaciones de estructuras  
mentales que vienen a dar origen al de-
sarrollo de la inteligencia.

Bajo esta perspectiva, en el estudio 
mencionado se refleja la relevancia  que 
tiene el aspecto biológico y neurológico 
en el proceso de construcción  del con-
ocimiento que experimenta el niño  a 
temprana edad. Esto hace necesario y 
oportuno destacar  también la relevancia 
del estudio Vigotskiano, que enfatiza en 
la importancia del entorno social  para 
la construcción  del conocimiento  en 
la infancia, a fin de señalar que ambas 
posturas teóricas son relevantes para la 
construcción del conocimiento.

En efecto Vigotsky (1986), en su teo-
ría histórico-social-cultural enfatiza más 
en el  entorno social que en el  biológico 
como un aspecto sumamente impor-
tante  para el desarrollo de la inteligencia 
del infante  y puntualiza que el desarrollo 
de la psique humana (inteligencia) no pu-
ede buscarse  en las leyes de la evolu-
ción biológica, sino en la acción  de las 
leyes del desarrollo histórico social del 
individuo. 

Adicionalmente, el desarrollo psíqui-
co del niño, toda función aparece dos 
veces, primero en el plano social, es 
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decir, entre personas como una cat-
egoría interpsiquica.  Y luego en el plano 
psicológico, es decir, dentro del niño 
como una categoría intrapsiquica, esto 
evidencia que el proceso del pasaje de 
la información que asimila el infante de 
afuera (entorno social) hacia adentro 
(psique) transforma el proceso mismo  
y cambia su estructura  psíquica  y sus 
funciones, dando paso al desarrollo  de 
la inteligencia en una forma paulatina.

Sin duda que para Vigotsky, la con-
strucción  del conocimiento es producto 
de la vida social y de la actividad socio-
cultural del hombre, que se expresan a 
través de  la escritura, el lenguaje, el arte, 
la música y los números, entre otros. 
Todo esto tiene un gran significado, pues 
se ha formado en el desarrollo histórico y 
transmitido de generación en generación.

Desde esta óptica, el desarrollo de la 
inteligencia se enfoca en la actividad so-
cial del ser  humano. En el caso del niño  
el proceso se da cuando él logra apropi-
arse de la experiencia histórico-social de 
las personas, de los objetos y del mundo  
que lo rodea, haciéndolo suyo, es decir, 
se apropia de él. 

No obstante, para que esta apro-
piación se dé, es indispensable que se 
realice una actividad en la que el niño 
participe y el docente asuma el rol de 
mediador de aprendizaje, ya que solo 
mediante la acción del docente conjun-
tamente con el niño, es que sus capacid-
ades se van desarrollando. Este proceso 
se denomina zona del desarrollo próximo. 

Indudablemente  que, este autor 
considera la necesidad de la mediación 
del docente para que la función social 
del objeto sea asimilado, pues según él 
los objetos en sí mismo no transmiten 
la experiencia social que está implícita 
en ello. De allí que, solo a través de la 
enseñanza se promueve el desarrollo 
de la inteligencia, de este planteamiento 
surge la concepción  Vigotskiana de que 
el desarrollo psíquico siempre ocurre 
bajo la influencia de la enseñanza y que 
la educación va delante conduciendo al 
desarrollo.

En pocas palabras, para este en-
foque el factor social y cultural tiene más 
relevancia en el proceso de construcción 
del conocimiento del niño, que el factor 
biológico y neurológico, aunque ambos 
forman parte de ese proceso.  Estos 
planteamientos apuntan a la urgencia de 
forjar una nueva visión acerca de la edu-
cación  a temprana edad, con miras a im-
partir  una educación de calidad y este es 
un gran desafío que el sistema educativo 
debe asumir en este milenio,  porque el 
tiempo es crucial  para el desarrollo de 
las inteligencias y no hay una segunda 
oportunidad para la infancia.   

Por tal motivo, es imperiosa la nece-
sidad de que se genere una nueva con-
cepción educativa orientada hacia los 
cambios neurocientificos y tecnológicos 
que suceden con rapidez  a escala mun-
dial.

Desde esta cosmovisión, en el currí-
culo de educación inicial (2005), específi-
camente en sus fundamentos curricula-
res la concepción educativa de este nivel 
se refiere al entorno  social y cultural 
como prioridad para el desarrollo infan-
til,  además “tiene como centro al ser hu-
mano como ser social”  (p.18), y enfatiza 
en la experiencia humana como punto 
de partida para organizar la práctica 
educativa, dándole concreción al hecho 
pedagógico como praxis social para la 
transformación de la sociedad.

Esto evidencia que no existe un equi-
librio entre el aspecto biológico-neu-
rológico y el aspecto social-cultural, los 
cuales son indispensable para la trans-
formación  de una práctica  docente que 
apunte al incremento de las potenciali-
dades  que tiene el niño y su interacción 
con el medio ambiente, además de las 
herramientas tecnológicas que han sur-
gido en esta época.

En efecto, la concepción curricular de 
la educación inicial, valora más la partici-
pación y acción de las personas dentro 
de una comunidad, entidad federal o lo-
calidad destacando la producción social  
de significados culturales, sin darle gran 
relevancia al desarrollo de las capacid-
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ades del niño, desde el punto de vista 
multidimensional de la inteligencia con 
un enfoque pedagógico que tenga im-
plícitos contenidos escolares, dirigidos 
a incrementar el desarrollo de cada una 
de estas capacidades o inteligencias a 
temprana edad.

Al respecto Zabalza (2001), señala 
que aún cuando el desarrollo infantil es 
un proceso global e integral, no se pro-
duce en una forma homogénea y au-
tomática, pues cada área que lo integra 
requiere de contenidos específicos  que 
las potencialicen, para que vayan senta-
do las bases de un proceso equilibrado 
del conjunto. De ahí  que, será un gran 
desafío implementar en la estructura 
curricular cada una de las  áreas del de-
sarrollo como: el lenguaje, la psicomotri-
cidad, la cognición y la afectividad con 
sus respectivos componentes, pues las 
inteligencias  se encuentran inmersas 
dentro de ellas.

También es importante, que se in-
cluya una fundamentación  neurofi-
siológica basada en los hallazgos de los 
nuevos avances neurocientificos,  donde 
se afirman que en los primeros años de 
vida del niño y la niña, existen dos car-
acterísticas importantes del funciona-
miento cerebral: la plasticidad neuronal, 
que facilita la producción de una impre-
sionante cantidad de conexiones neuro-
nales, las cuales no dependen solo de la 
genética sino de una educación oportu-
na porque existen periodos críticos en el 
desarrollo, que vienen  a ser  momentos 
claves en el proceso de mielinización que 
cubre las áreas particulares del cerebro 
llamadas ventanas de oportunidades 
para el aprendizaje.

Dentro de este contexto, Molina 
(2002), señala que estas características 
son sumamente importantes por dos ra-
zones;  por un  lado porque se crean las 
condiciones neurológicas óptimas parar 
el aprendizaje  y  por el otro, porque ha-
cen que el cerebro sea específicamente 
susceptible a la influencia de la inter-
acción con las personas y  los objetos. 
Estas ventanas neurológicas, se cierran 
con relativa rapidez. Lo cual “obliga” al 

sistema educativo y a los educadores a 
brindar una educación oportuna y de 
calidad  a temprana edad. 

En atención a lo mencionado, es 
conveniente destacar que la educación 
inicial como primer  nivel del sistema 
educativo bolivariano,  deje de ser con-
siderada en el ámbito social  como una 
etapa simplemente  preparatoria para el 
ingreso a la educación primaria. 

Pues a pesar de que en el currículo 
(2005), uno de sus objetivos  se refiere 
a promover el desarrollo pleno de las 
potencialidades del niño y la niña, pero 
en la práctica educativa sigue predomi-
nando una educación tradicionalista, 
centrada en la enseñanza  de la lectura, 
la escritura y los números. Desde esta 
óptica, es inminentemente necesario 
buscar una mejor calidad de enseñanza, 
adecuando los objetivos, los contenidos, 
las estrategias y las actividades hacia el 
logro de aprendizajes significativos en 
los estudiantes.

Para ello, es indispensable tomar en 
cuenta las necesidades e intereses de 
los niños y niñas, además del entorno 
social donde se desenvuelven. De igual 
manera sostiene la formación y actual-
ización de los profesionales de la docen-
cia, que los motive a ser participantes de 
los cambios innovadores, que obedecen 
al surgimiento de nuevas tendencias 
pedagógicas  puestas en práctica en so-
ciedades desarrolladas con mucho éxito 
en el campo educativo.

Visto de este modo, será pertinente 
que los docentes de educación inicial, ac-
tualicen y profundicen sus conocimien-
tos  respecto a las nuevas teorías que 
estudian el desarrollo del ser humano, 
desde diferentes enfoques basándose 
en los avances neurocientíficos que sur-
gieron en las últimas décadas del siglo 
pasado.

Como en el caso de las  teorías de: los 
Hemisferios Cerebrales ( Roger Sperry),  
el Cerebro Triuno ( Magclein),  la Inteli-
gencia Emocional ( Daniel Goleman), la 
Inteligencia  Exitosa ( Robert Stemberg)  
y la teoría de las Inteligencias Múltiples 
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(Howard Gardner),  la cual viene a  deve-
lar  la nueva concepción de las inteligen-
cias  en los sistemas educativos  a nivel 
mundial, que implique el éxito escolar al 
promover el desarrollo de las capacid-
ades que poseen los estudiantes en sus 
ocho (8) inteligencias.     

Sobre el particular Sternberg (1996), 
expresa que conocer y aplicar la teoría 
de las inteligencias  múltiples  propuesta 
por Gardner, permite lograr el éxito en 
el aprendizaje. También argumenta, que 
es necesario mostrar explícitamente a 
los estudiantes la forma en que se pu-
eda utilizar sus conocimientos. Para  ello, 
se debe tomar en cuenta sus estilos de 
aprendizaje y su motivación. 

Desde la posición de este teórico, es 
relevante que los educadores conozcan 
esta teoría, para que planifiquen objeti-
vos y actividades  innovadoras que incre-
menten el desarrollo de las destrezas y 
habilidades que poseen los educandos 
en sus diferentes inteligencias,  porque  
hay estudiantes que son  muy brillantes 
con excelente rendimiento académico, 
sin embargo tienen poco éxito en la 
vida social, posiblemente, porque nunca 
descubrieron y desarrollaron el talento  
que se encontraba en algunas de sus in-
teligencias.

En el discurso de Goleman (1995), 
afirma que la contribución más   que pu-
ede hacer la educación al desarrollo del 
niño, es ayudarlo a acceder a un campo 
en el que sus talentos se desarrollen ple-
namente, donde se sienta satisfecho y ca-
paz. Con esta visión multifacética de la in-
teligencia se ofrece una imagen más rica 
de la capacidad y el potencial del infante 
para alcanzar el éxito, ya que Gardner en 
su teoría de las inteligencias múltiples, 
plantea que no existe una única y mono-
lítica clase de inteligencia fundamental 
para el éxito en la vida; sino que existe 
un amplio espectro de inteligencias con 
ocho variedades claves.

Es así que, la teoría de las inteligen-
cias múltiples le brinda un aporte signifi-
cativo al ámbito de la educación. Puesto 
que, le ofrece la oportunidad a los docen-
tes de incorporar en sus proyectos didác-

ticos  una amplia variedad de actividades 
y juegos que promuevan el desarrollo 
de cada una de las inteligencias, de tal 
manera que su impacto en el desarrollo 
infantil, permita descubrir los talentos 
que traen los pequeños al nacer y a la vez 
fortalecerlos durante el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en el aula de clase.

En tal sentido, Beltrán y Pérez (2003) 
opinan que la aplicación de la teoría de 
las inteligencias múltiples en el campo 
educativo “le permiten al individuo apre-
nder cómo utilizar e interpretar cada in-
teligencia durante el desarrollo de tareas 
en el marco de las experiencias significa-
tivas que son parte del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje” (p.160).

Siguen argumentando los autores, 
que durante el proceso de desarrollo 
de una inteligencia, un individuo se con-
vierte de novato en experto. Por lo tanto, 
el sistema educativo que fundamente 
sus políticas educativas en este enfoque 
teórico debe incluir las experiencias vivi-
das por los estudiantes en su entorno 
social, los patrones de crianza del hogar, 
además de los contenidos curriculares 
que están dirigidos al incremento de 
cada inteligencia.

Por otro lado,  Campbell y  Campbell 
(2.000) señalan que la teoría de las in-
teligencias múltiples no dicta pautas de 
cómo y qué enseñar a los estudiantes, 
solo ofrece un modelo mental complejo 
que sirve como  marco conceptual para 
el diseño curricular.

Porque la teoría no es un fin, sino un 
medio para el logro de la misión,  metas 
y objetivos de una institución educativa 
que tenga como alta prioridad el desar-
rollo del potencial humano integral.

Para estos autores, lo relevante de 
incluir esta corriente teórica en el diseño 
curricular es que le permite a los docen-
tes transformar las clases tradicionales 
en actividades multifacéticas de apren-
dizaje para los alumnos, con una diver-
sidad de contenidos académicos que le 
faciliten opciones de elegir las más apro-
piadas para el abordaje de la enseñanza. 
Pues no existe un modelo único y prede-
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terminado para el diseño de clases basa-
das en las inteligencias múltiples, porque 
los educadores pueden crear un marco 
didáctico  con un enfoque que impliquen 
numerosas estrategias relacionadas  con 
las actividades que están dirigidas al in-
cremento de cada inteligencia.

En las ideas de Gardner (1998), opina 
que la misión de la educación consiste 
en desarrollar plenamente el rango de 
las capacidades humanas, en identificar 
el talento que poseen los estudiantes y 
luego desarrollarlo por medio de la edu-
cación, ya que todos los niños merecen 
oportunidades para explorar sus capaci-
dades, profundizar sus intereses y llegar a 
ser legítimamente extraordinarios, lo cual 
redundará en beneficio de la sociedad.

Surge entonces la necesidad de una 
reestructuración curricular en la edu-
cación inicial, por una educación innova-
dora basada en el desarrollo de la inteli-
gencias múltiples que también implica 
un cambio en las políticas educativas de 
estados que se han  implementado en el 
país, porque la educación no es un hecho 
aislado, pues está vinculada al modelo 
político, social y económico del plan de 
la nación.

Reflexiones finales
Las inteligencias múltiples son cono-

cimientos que el educador dentro del 
quehacer cotidiano diario tiene el com-
promiso de promover para que los estudi-
antes desarrollen todo el potencial propio 
de la personalidad, allí entran en papel la 
dinamización de los esquemas mentales 
para que los procesos cognitivos alcance 
el mayor nivel de capacidades, habilidades 
y destrezas relacionadas con las diferen-
tes competencias de lenguaje, comuni-
cación, lógica, aritmética, sociales y demás 
áreas que integran el pensum de estudios 
y curriculum de la etapa inicial, focalizada 
en mejorar estándares de calidad aca-
démica y del aprendizaje significativo.

Es esencial una reforma para el cur-
rículo de educación inicial, que incorpore 
las diferentes teorías y enfoques relacio-
nados con los Hemisferios Cerebrales de 
Roger Sperry, el Cerebro Triuno de Mag-

clein,  la Inteligencia Emocional de Daniel 
Goleman, la Inteligencia Exitosa de Robert 
Stemberg y la teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner, para fo-
mentar desde allí programas de perfecci-
onamiento profesional para los docentes, 
que fortalezas las competencias y cono-
cimientos en este campo de las ciencias 
cognitivas que le permitan develar una 
nueva concepción de las inteligencias en 
el sistema educativo venezolano, centrado 
en el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes en sus ocho (8) inteligencias.    

En este escenario, se deberán estudiar 
los cambios educativos en consonancia 
con los aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales que forman parte 
del país, en función de la situación ac-
tual como un desafío importante que 
exige reconocer el deterioro en el que 
ha sucumbido la sociedad venezolana, 
caracterizado por la desarticulación de 
la familia, la crisis de valores morales y 
éticos, la pérdida de liderazgo y un mod-
elo educativo tradicionalista que obliga a 
reconstruir una sociedad más integrada, 
emprendedora, solidaria y altruista, que 
implique el fortalecimiento de la familia, la 
convivencia, los valores y la solidaridad en 
la búsqueda de impulsar el desarrollo de 
una mejor Venezuela, a través de un mod-
elo educativo innovador orientado hacia 
los descubrimientos provenientes del  in-
eludible avance científico y tecnológico de 
este siglo XXI.

Para finalizar, es preciso acotar que 
los centros de educación inicial, como es-
cenarios donde se lleva a cabo la praxis 
educativa también requieren de una mod-
ificación de su estructura física que se ad-
ecue a la nueva modalidad  de enseñanza, 
para dar  respuesta a los cambios que 
exige la innovación escolar y promover el 
pleno desarrollo de las potencialidades de 
los niños y niñas para su ingreso a la edu-
cación primaria.
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Abstract
The purpose of this study is to reveal the 
investigative competences manifested by 
environmental training with educational 
perception in university settings, under 
the domain demanded, possessed and 
demonstrated by teachers, incorporating 
various aspects such as: strategies, an-
dragogy, among others. Being environ-
mental training a necessity, considering 
that the causes fall directly on human be-
havior, since in order to reflect on it, the 
teacher must develop competencies to 
coordinate andragogic action that allow 
the adaptation of intragenetic environ-
ments, as well as must be related to The 
values of conservation and promotion 
of the environment are instrumental in 
favor of a critical awareness of environ-
mental problems. Where the knowledge 
society raises the training of teachers not 
only to accumulate knowledge but to in-
vestigate, think, communicate, have ini-
tiative, learn to work on their own or in a 
team, and in this way contribute to their 
personal, spiritual and affective develop-
ment, ecological, environmental and also 
to community development. Hence the 
importance of having broad challenges 
to achieve a paradigm shift in environ-
mental teacher training, a process where 
it is associated with critical andrology and 
with research from practice.

Keywords:Environmental Education, 
Competences, Training.

Resumen 
El propósito de este estudio es develar 
las competencias investigativas manifes-
tadas por la formación ambiental con la 
percepción educativa en los entornos 
universitarios, bajo el dominio exigido, 
poseído y demostrado por los docen-
tes, incorporando varios aspectos tales 
como: estrategias, andragogía,  entre 
otros. Siendo la formación ambiental una 
necesidad, considerando que las causas 
recaen directamente sobre el compor-
tamiento humano, ya que para poder 
reflexionar sobre este, el docente debe 
desarrollar competencias para coordinar 
la acción andragógica que permitan la 
adecuación de ambientes Intratégicos, 
así como deben estar relacionadas con 
los valores de conservación y promoción 
de ambiente instrumentales a favor de 
una conciencia crítica a la problemá-
tica ambiental. Donde la sociedad del 
conocimiento plantea la formación  de 
docentes no sólo para acumular cono-
cimientos sino para investigar, pensar, 
comunicarse, tener iniciativa, aprender a 
trabajar por su propia cuenta o en equi-
po, y de esta manera contribuir con su 
desarrollo personal, espiritual afectivo,  
ecológico, ambiental y también al desa-
rrollo comunitario. De ahí la importancia 
de disponer amplios desafíos para lograr 
un cambio de paradigma en la formación 
ambiental del docente,  un proceso don-
de  asociada con la andrología crítica y 
con la investigación desde la práctica.

Palabras clave: Educación Ambiental, 
Competencias, Formación.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de la educación; los im-

perativos en relación a formación ambi-
ental son de vital importancia debido a la 
crisis atraviesa el planeta, abordar el tema 
de la competencias investigativas del do-
cente universitario en un  enfoque desde 
la perspectiva ambiental,  es una necesi-
dad, considerando que las causas recaen 
directamente sobre el comportamiento 
humano, ya que para poder reflexionar 
sobre este, el docente debe desarrollar 
competencias para coordinar la acción 
andragógica que permitan la adecuación 
de ambientes Intratégicos, así como de-
ben estar relacionadas con los valores de 
conservación y promoción de ambiente 
instrumentales a favor de una conciencia 
crítica de la problemática ambiental, to-
mando en cuenta la formación ambiental 
del docente, siendo necesario buscar la 
armonía con los semejantes y la natura-
leza, supuestos apodíctico (incondicional-
mente cierto, necesariamente válido), que 
toma vigencia ante las desvalorización del 
hombre en el mundo que lo rodea, donde 
privan los intereses propios en deterioro 
de los intereses colectivos.

Por otra parte, el medio ambiente 
se convierte en una problemática de in-
vestigación debido al deterioro de los 
recursos naturales, y al afectar la vida 
humana a grandes y pequeñas escalas, 
centrándose la atención de la comunidad 
científica internacional en la búsqueda de 
alternativas que apuesten por la concien-
ciación como necesidad urgente ante la 
emergencia global. En este sentido resul-
ta necesario convocar de manera impera-
tiva a reflexionar el  saber en todos los 
campos de la ciencia, para poder  elevar 
respuestas contundentes a la creciente 
degradación   ambiental y otras deman-
das sociambientales  en cuanto a hábitos 
industriales que  contribuyen de manera 
desmedida a generar cada vez más la 
vulnerabilidad del ambiente, que no solo 
pone en crisis las condiciones de vida en 
el planeta, sino que se está dejando un 
precedente histórico de la falta de buena 
voluntad para apostar a sistemas socio-
económicos más equitativos y correspon-
sables con el medio ambiente.

Desde esa perspectiva, el saber am-
biental nace de una nueva epistemología 
donde se funden conocimientos, se 
proyecten valores y se internalicen sa-
beres. Para aprender a aprender la edu-
cación ambiental es necesario desapre-
nder y de sujetarse de los conocimientos 
consabido. Asimismo, es un proceso que 
se construye a través de la interpelación 
de las condiciones ecológicas de la sus-
tentabilidad, por ello es una construc-
ción y comunicación de saberes que se 
pone en juicio  las estrategias del poder 
y sus  efectos de denominación  que se 
generan a través de las formas de deten-
ción, apropiación y trasmisión de cono-
cimiento.

Ahora bien, uno de los propósitos 
de la universidad es hacer investigación 
para producir nuevos conocimientos ori-
entados a resolver los complejos prob-
lemas de una sociedad en particular, y 
de la humanidad en general. Por esta 
y otras razones, se espera que ante la 
situación de emergencia que atraviesa 
el medio ambiente, la Universidad tiene 
que sentar las bases necesarias para 
emprender nuevos  proyectos que lo-
gren dinamizar  la crisis ambiental. La 
investigación permanente como propu-
esta que contribuiría a elevar análisis 
científicos que logren la aplicación de un 
proceso transversal que logre equiparar 
la complejidades ambientales en toda la 
comunidad académica, de tal forma que 
se garantice su competencia  en general 
estatutos que hablen y dialoguen ele-
mentos de ética –integridad-correspon-
sabilidad del ambiente.

En este contexto y ante el recrudeci-
miento de la crisis socio-ambiental, las 
políticas públicas, los proyectos educati-
vos-científicos y las acciones en el campo 
de la formación ambiental pasan a ser 
una prioridad. En este sentido las inten-
cionalidades de este análisis , se asumen 
como categorías la formación ambiental 
en la educación universitaria como una 
diversidad de posibilidades que facilitan  
mecanismos y métodos, como propues-
tas de un proceso de criterios y políticas 
que se hacen explícitos, y que identificar-
los, así como ordenarlos permitirá pro-
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poner acciones necesarias que sirvan de 
orientación para  la formación ambiental, 
entendiendo que dicha formación  impli-
ca descontruir y reconstruir estructuras 
de pensamiento que generen actitudes y 
comportamientos favorables para tal fin.

Cabe desatacar, que la formación a 
través del aprendizaje socio ambiental 
implica el fortalecimiento de compe-
tencias investigativas relacionadas con 
un contexto situacional, de tal manera 
que se pueda poder dinamizar un saber 
ambiental construido social y cultural-
mente, lo que significa aprender a apre-
nder en un proceso dialógico abierto 
para la toma de conciencia en cuanto a 
la crisis ambiental,  que nos convoca a 
problematizar la dimensión del entorno 
inmediato como  vía de complementa-
riedad para abordar las problemáticas 
ambientales como forma de establecer 
estatutos de socialización del saber y 
proceso de aprendizaje,  desde un en-
foque de la complejidad de la educación 
ambiental.

Ahora bien, la formación ambiental 
propone un marco conceptual y opera-
tivo que contribuye al desarrollo de una 
práctica andragógica, organizada en 
torno al estudio, responsable y crítico 
de los recursos con los que dispone; 
donde las competencias investigativas 
es aquel proceso de desarrollo individ-
ual tendiente a adquirir o perfeccionar 
capacidades y actitudes específicas para 
la investigación desde el contexto de la 
actividad docente científico - estudiantil; 
a partir de la apropiación de estrategias 
y el desarrollo de los principales pro-
cesos psicológicos relacionados con el 
pensamiento científico que permitan la 
orientación y actuación competente del 
individuo en esta esfera, desde lo actitu-
dinal y lo aptitudinal.

Desde esta perspectiva, las compe-
tencias investigativas muestran que el 
docente universitario debe establecer 
estándares de competencias definidas 
para el nivel, constituyéndose en la to-
talidad e integración de conductas, habi-
lidades, destrezas, conocimientos, nivel 
de eficiencia del individuo para desarrol-

lar un proceso productivo que conlleven 
al logro exitoso de objetivos en la insti-
tución universitaria.

Para ello, Urquijo y Bonilla (2008), 
expresan que las competencias deben 
desarrollarse desde las destrezas y ha-
bilidades  que todo investigador debe 
poseer, se le debe adquisición de exigir 
y éstos deben demostrar; según la teoría 
de competencias por remuneración en 
el área gerencial, cuya teoría traspolada 
por la autora de esta investigación al ám-
bito educativa.

Desde este enfoque, se desarrolló la 
caracterización que hace Muñoz, y otros 
(2001) sobre el desarrollo de competen-
cias investigativas al enfatizar el perfec-
cionamiento en la búsqueda, el análisis, 
el pregunteo (comunicacionales), cogni-
tivas y todas éstas sobre la base de los 
valores, de la ética. Porque formar com-
petencia se debe hacer de la aptitud así 
como también desde la actitud.

En este sentido, para desarrollar 
dichas competencias se deben des-
encadenan a partir de esta formación 
ambiental, en un contexto institucional 
específico para liderar los procesos, con-
stituirá el principal reto en las próximas 
décadas. El principal desafío para los do-
centes y la universidades serán enton-
ces, generar  ámbitos específicos para 
conducir los procesos en una sociedad 
cambiante y dependiente del medio am-
biente, por lo cual el docente universita-
rio debe poseer la formación necesaria 
para evaluar el impacto que el hombre 
realiza sobre este.

Fundamentalmente habrá que in-
staurar niveles de mayor participación 
y consenso no sólo para la puesta en 
marcha de las transformaciones sino 
también para la formación de los ver-
daderos protagonistas así como ámbitos 
y contextos posibles del quehacer uni-
versitario, en los cuales se logren desar-
rollar la formación ambiental, es por ello, 
que el propósito de esta investigación 
será develar las competencias investiga-
tivas del docente universitario en un  en-
foque que pueda propiciar la formación  
ambiental.
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Fundamentación teórica
Competencias Investigativas

El concepto de competencias en el 
campo gerencial aparece ante la nece-
sidad de realizar predicciones acerca de 
la ejecución del sujeto en su desempeño 
laboral (McClelland, 1973) y es utilizado 
con fuerza a partir de los años 80 del 
pasado siglo asociado a las caracter-
ísticas psicológicas que posibilitan un 
desempeño superior. Es con esta con-
notación  que Rodríguez Trujillo (2007) 
al citar a los siguientes autores (Boyatzis 
1982, Spencer y Spencer 1993, Rodrí-
guez y Feliú 1996, Ansorena Cao 1996 y 
Wordruffe 1993) para definir las compe-
tencias profesionales  en lo siguiente:

• Son características que poseen 
las personas y que están relacionadas 
directamente con una buena ejecución 
de una determinada tarea o puesto de 
trabajo.

• Están relacionadas con un ren-
dimiento efectivo superior en una situ-
ación o trabajo definido en términos de 
criterio.

• El reconocimiento, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee 
una persona que permiten la realización 
exitosa de una actividad.

Como se puede observar, toda per-
sona en su formación profesional se ve 
en la necesidad de desarrollar compe-
tencias para la buena ejecución de su 
praxis. En ese orden de ideas, en el área 
gerencial Urquijo y Bonilla (2008), en re-
lación a lo que implica una competencia 
y el tipo de remuneración, además del 
reconocimiento,  que debe recibir una 
persona según sus atributos personales, 
innatos y adquiridos, la cual le permiten 
hacer frente satisfactoriamente a las re-
sponsabilidades inherentes a sus funcio-
nes.

Esta teoría de remuneración por 
competencias establece que no sólo es 
importante  la aptitud, idoneidad o capa-
cidad para hacer algo bien, en consider-
ación de los conocimientos y experien-
cias que se posee; sino que también es 

importante  no sólo la relevancia en sí 
mismas, éstas deben estar adecuadas 
a las exigencias o requerimientos de las 
funciones y roles que va a asumir en el 
puesto de trabajo; para ello hacen ref-
erencia a las competencias exigidas, las 
poseídas y las demostradas.

Ahora bien, si esa teoría de compe-
tencia por remuneración es extrapolada 
al ámbito educativo, se podían definir 
entonces, como la competencia poseí-
da en el que se desarrolló la habilidad 
de reconocer una necesidad de infor-
mación y la capacidad de identificar, lo-
calizar, evaluar, organizar y comunicarla. 
Donde se asienta y se tenga desarrollada 
actividades colaborativas tendientes a 
acrecentar  en el individuo habilidades 
personales y de grupo. Es decir, si esta 
competencia se relaciona con los cuatro 
pilares de la UNESCO se podría ubicar 
en el Aprender a conocer porque, se su-
pone aprender a aprender para poder 
aprovechar las posibilidades que ofrece 
la educación para el desenvolvimiento 
cotidiano de por vida.

En el caso de la competencia dem-
ostrada es cuando se  utiliza de forma 
efectiva, tanto para la resolución de 
problemas como para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. El declarar a través de 
la acción un conjunto de estrategias que 
propician el desarrollo de habilidades 
mixtas (aprendizaje, desarrollo personal 
y social), en el cual se sea responsable 
tanto de su aprendizaje como del de 
los restantes miembros del grupo. Esta 
competencia alude no sólo al resultado 
esperado con el despliegue de la com-
petencia, sino a la calidad que ese resul-
tado debe presentar.

Al transferir la información con los pi-
lares de la UNESCO se podría expresar 
que se encuentra en el Aprender a hacer 
a fin de adquirir no sólo una calificación 
profesional sino, más generalmente, 
una competencia que capacite al indi-
viduo para hacer frente a gran número 
de situaciones y a trabajar en equipo. 
Además del pilar: Aprender a vivir juntos 
desarrollando la comprensión del otro y 
la percepción de las formas de interde-
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pendencia –realizar proyectos comunes 
y prepararse para tratar los conflictos- 
respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz.

Por último, la competencia exigida 
es la  referida a la capacidad creativa al 
promover la definición de un área prob-
lemática y la construcción de interrogan-
tes sobre la misma; la elaboración de 
hipótesis y/o interrogantes; la selección 
de instrumentos y modelos para elegir 
los más idóneos dentro de un conjunto 
determinado de posibilidades y el ejer-
cicio de inferencias, entre otros. Un es-
tado de preparación general donde se  
garantice (en la medida de las posibili-
dades) la exitosa planificación, ejecución 
y evaluación de investigaciones que es-
tén en consonancia con las característi-
cas y exigencias de los contextos.

Al igual que las otras competencias 
el Aprender a ser tiene concordancia 
porque se debe aflorar lo mejor de la 
personalidad y estar en condiciones de 
obrar con creciente capacidad de au-
tonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal. Potenciando su memoria, ra-
zonamiento, sentido estético, capacid-
ades físicas, aptitud para comunicar. Por 
su parte, Vargas (2001:79), destaca que 
las competencias:

“son características permanente de las per-
sonas que se ponen de manifiesto cuando se 
ejecuta una tarea un trabajo, están relaciona-
das con la ejecución exitosa de una actividad; 
tiene una relación causal con el rendimiento 
laboral, es decir no están asociadas con el éxi-
to sino que se asume que realmente lo causa; 
puede ser generalizado a más de una activi-
dad y combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, 
lo conductual.”

Adicionalmente, González (2002: 35) 
define la competencia profesional como: 
“una configuración psicológica compleja 
que integra en su estructura y funcio-
namiento formaciones motivacionales, 
cognitivas y recursos personológicos 
que se manifiestan en la calidad de la 
actuación profesional del sujeto, y que 
garantiza un desempeño profesional 
responsable y eficiente”. La competen-
cia profesional en una configuración 
psicológica compleja en tanto incluye su 
estructura componentes de orden mo-

tivacional e intelectual que se integran 
en diferentes niveles de desarrollo fun-
cional en la regulación de la actuación 
profesional del sujeto.

Esto quiere decir que un profesional 
es competente no sólo porque posee 
conocimientos habilidades que le per-
miten resolver eficaz y eficientemente 
los problemas profesionales sino tam-
bién porque manifiesta la motivación 
profesional sustentada en intereses y 
valores profesionales y dispone de re-
cursos personales lógicos que le permi-
tan funcionar con flexibilidad, reflexión 
personalizada, iniciativa, perseverancia, 
autonomía, perspectiva futura en su ac-
tuación profesional de manera tal que 
posibilita un desempeño profesional efi-
caz, eficiente y responsable.

En esa estructura de la competencia 
profesional participan, por tanto: las for-
maciones psicológicas cognitivas (hábito, 
habilidades), motivacionales (interés 
profesional, valores, ideales, la autoval-
oración) y las afectivas (emocionales, 
sentimientos).  De igual manera, Ibáñez 
(2004) señala que las competencias las 
agrupa en:

• Competencias generales: adap-
tación a los cambios, resolución de prob-
lemas, iniciativa y toma de decisiones, 
pensamiento crítico y análisis simbólico, 
interlocutores, autosuficiencia, explor-
atorias, creación e innovación.

• Competencia emocional y so-
cial: empatía y hacer vivas, autoanálisis 
de motivaciones y prejuicios, asumir 
liderazgo, generar clímax de confianza, 
trabajo en equipo cooperación, partici-
pación, comunicación en la organización, 
motivación, dinamización y mediación.

• Competencias metodológicas y 
técnicas: planificación y diseño de tarea, 
deontológicas, técnicas, metodologías, 
utilización de las nuevas tecnologías, 
exploración y acceso a recurso en for-
mación adecuada.

Con las ideas de los autores anteri-
ores se podría expresar que el concepto 
de competencia puede enunciarse tam-
bién como: “combinación dinámica de 



Pe
rs

pe
ct

iv
as

. R
ev

is
ta

 d
e 

hi
st

or
ia

, g
eo

gr
af

ía
, a

rt
e 

y 
cu

ltu
ra

49

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
in

ve
st

ig
at

iv
as

 d
el

 d
oc

en
te

 u
ni

ve
rs

ita
ri

o.
..

atributos o aptitudes personales, cono-
cimientos y habilidades, cuyo ejercicio 
evidencia resultados respecto de formas 
de desempeño de tareas y actividades 
específicas, que los estudiantes son ca-
paces de demostrar sistemáticamente 
durante todo su proceso formativo”.

Por otro lado, el Proyecto Tunning, 
(2004: s/n),  se designa como compe-
tencia a los desempeños en los que se 
manifiesta la evidencia de una aptitud, el 
desempeño de una habilidad. Alcanzar 
cierto nivel de calidad en un tipo de des-
empeño significa haber alcanzado deter-
minado nivel de competencia para una 
tarea o grupo de tareas específicas.

La competencia no se identifica con 
realizaciones aisladas y puntuales, sino 
con criterios de desempeño y sus cor-
respondientes evidencias, expresadas 
en el dominio o destreza de una de-
terminada aptitud. Además, la aptitud 
y su competencia se evidencian en un 
determinado contexto y generalmente 
son valoradas en ese mismo entorno. Al 
respecto, Corominas y otros (2006) han 
identificado las notas esenciales del con-
cepto de competencia:

• Tiene relación con la acción: se 
desarrolla, se actualiza en la acción.

• Está vinculada a un contexto, a 
una situación dada.

• Integra diferentes elementos: sa-
beres, procedimientos, actitudes, normas.

• Facilita la resolución eficaz de 
situaciones laborales conocidas o inédi-
tas.

Es educable. Para ello, el investigador 
debe conocer lo que va a ser; porque 
según Martí (1975):

“desarrollar actitudes  autodidactas, juega 
un papel primordial, a veces los docentes 
se atreven a decir que los estudiantes eran 
los encargados de enfrentar la solución de 
los múltiplos problemas que hoy se provo-
can en la producción y los servicios y que 
para ello es indispensable convertirse en 
un investigador dentro y fuera del aula y 
la pregunta es ¿cómo lograr en una persona 
actitudes investigativas, si fuese formada de 
un proceso donde predominó la reproducción 
y el formalismo? (p. s/n)”

Esto se debe, a que la investigación 
ha prestado mayor atención al método, 
procedimiento o camino a las técnicas 
y recursos a utilizar, así como a la re-
cogida de los datos, sus análisis y a las 
conclusiones, elementos importantes 
para la investigación; sin embargo para 
los tiempos que se vive y las exigencias 
del contexto, se debería hacer énfasis en 
la  orientación, la mejora y al cambio del 
mismo.

Razón por la cual, Ruiz Bolívar (2006, 
p. 58) define la competencia investiga-
tiva, como: «el nivel de desempeño que 
manifieste una persona en el proceso de 
llevar a efecto una investigación, como 
resultado del conocimiento adquirido 
sobre una disciplina y sobre los méto-
dos de investigación, y la habilidad para 
resolver problemas de motivación para 
investigar». En tal sentido, Ruiz Bolívar, 
(2006:58), la noción de competencia 
para investigar viene dada por el nivel de 
dominio que el individuo tiene sobre la 
tarea que típicamente realizó al investi-
gar, de las cuales se destacan:

“(a) la planificación de proyectos de investiga-
ción de cómo utilizan los diferentes enfoques y 
métodos. (b) buscar, procesar y organizar in-
formación relevante; (c) evaluar críticamente 
el estado del arte de la literatura en su área 
de especialización; (d) diseñar o seleccionar 
instrumento de técnicas recolección de datos; 
(e) analizar datos cuantitativo y cualitativo 
mediante el uso de software apropiado; (f) 
escribir reportes de  investigación de acuerdo 
a las  normas de edición aceptada nacional 
e internacionalmente; (g) resolver problemas 
usados con proceso investigación; (h) tomar 
decisiones orientadas el logro de la meta, es 
decir, orientar, mejorar y cambiar.”

Es por ello la importancia de desar-
rollar competencias investigativas, en 
este caso específico en los docentes en 
formación ambiental.

Habilidades investigativas: El tér-
mino de habilidades investigativas, aun 
cuando ha sido enunciado y trabajado 
en diversas investigaciones no cuenta 
con una amplia gama de definiciones. 
Los principales conceptos pueden agru-
parse en: 1. habilidad (es) investigativa 
(s) (Pérez &López, 1999; Moreno, 2005; 
Machado, 2008), 2. habilidad de investig-
ación (López, 2001), 3. habilidades cientí-
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fico investigativas Chirino, (2002:22).  En 
el primer grupo, Pérez y López (1999) de-
finen las habilidades investigativas como:

“Dominio de acciones (psíquicas y prácticas) 
que permiten la regulación racional de la acti-
vidad, con ayuda de los conocimientos y hábi-
tos que el sujeto posee para ir a la búsqueda 
del problema y a la solución del mismo por la 
vía de la investigación científica”.

Por su parte Moreno (2005:527) en su 
concepto significa el valor de la Zona de 
Desarrollo Próximo como base esencial 
del proceso de formación profesional:

“Con la expresión habilidades investigativas se 
hace referencia a un conjunto de habilidades 
de diversa naturaleza, que empiezan a desa-
rrollarse desde antes de que el individuo tenga 
acceso a procesos sistemáticos de formación 
para la investigación, que en su mayoría no se 
desarrollan sólo para posibilitar la realización 
de las tareas propias de la investigación, pero 
que han sido detectadas por los formadores 
como habilidades cuyo desarrollo, en el inves-
tigador en formación o en funciones, es una 
contribución fundamental para potenciar que 
éste pueda realizar investigación de buena ca-
lidad”.

Machado (2008: 164) define la habili-
dad investigativa como: “El dominio de la 
acción que se despliega para solucionar 
tareas investigativas en el ámbito docen-
te, laboral y propiamente investigativo 
con los recursos de la metodología de la 
ciencia”. En el trabajo se considera que 
este concepto es el que mayor relación 
guarda con el proceso de formación 
de pregrado puesto que muestra a las 
habilidades investigativas como un eje 
transversal dentro de los procesos sus-
tantivos.

Con relación al segundo grupo, 
López (2001:30) en otro trabajo aporta el 
concepto de habilidad de investigación 
definiéndola como:

“una manifestación del contenido de la ense-
ñanza, que implica el dominio por el sujeto 
de las acciones práctica y valorativa que per-
miten una regulación racional de la actividad 
con ayuda de los conocimientos que el sujeto 
posee, para ir a la búsqueda del problema y 
a su solución por la vía de la investigación 
científica”.

El concepto de habilidades cientí-
fico investigativas asumido por Chirino 
(2002: 92) se define como “dominio de 
las acciones generalizadoras del método 

científico que potencian al individuo para 
la problematización, teorización y com-
probación de su realidad profesional, lo 
que contribuye a su transformación so-
bre bases científicas”

Dentro de los principales aportes de 
los autores para definir las habilidades 
investigativas se significan: - Repre-
sentan un dominio de acciones para la 
regulación de la actividad investigativa. - 
Representan un conjunto de habilidades 
que pudieran considerarse como invari-
antes de la actividad investigativa. - Rep-
resentan un dominio del contenido de 
la enseñanza investigativa o lo que sería 
igual, de su sistema de conocimientos, 
hábitos, valores y actitudes. - Represen-
tan una generalización del método de la 
ciencia. Es importante mencionar que 
existen una serie de clasificaciones más 
generales de las habilidades investigati-
vas se encuentran:

a) habilidades básicas de investig-
ación, habilidades propias de la ciencia 
particular y habilidades propias de la 
metodología de la investigación ped-
agógica (López, 2001);

b) habilidades para problematizar, 
teorizar y comprobar la realidad objetiva 
(Chirino, 2002);

c) habilidades de percepción, in-
strumentales, de pensamiento, de con-
strucción conceptual, de construcción 
metodológica, de construcción social del 
conocimiento y metacognitivas (Moreno, 
2005);

d) habilidades investigativas de may-
or integración para la enseñanza del pre-
grado tales como: solucionar problemas 
profesionales, modelar, ejecutar, obten-
er, procesar, comunicar información y 
controlar (Machado, 2008).

En la primera clasificación se establ-
ece una relación entre la formación pro-
fesional y las habilidades investigativas. 
El análisis se realiza en una visión desde 
lo más general hacia lo más particular, 
a partir de las relaciones que se establ-
ecen entre disciplinas y asignaturas de 
una carrera.
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Las habilidades básicas de inves-
tigación hacen alusión a las relaciones 
multidisciplinarias que se establecen en 
el currículo. Y están representadas por 
habilidades lógicas del pensamiento 
(análisis- síntesis, comparar, abstraer y 
generalizar) (observar, describir, com-
parar, definir, caracterizar, ejemplificar, 
explicar, argumentar, demostrar, valorar, 
clasificar, ordenar, modelar y compren-
der problemas) y las habilidades do-
centes generales (realizar búsqueda de 
información y las comunicativas) López 
,(2001: 33).

Las habilidades básicas de inves-
tigación hacen alusión a las relaciones 
multidisciplinarias que se establecen en 
el currículo. Y están representadas por 
habilidades lógicas del pensamiento 
(análisis- síntesis, comparar, abstraer y 
generalizar) (observar, describir, com-
parar, definir, caracterizar, ejemplificar, 
explicar, argumentar, demostrar, valorar, 
clasificar, ordenar, modelar y compren-
der problemas) y las habilidades do-
centes generales (realizar búsqueda de 
información y las comunicativas) López, 
(2001: 33).

Las habilidades propias de la ciencia 
particular se refieren a las relaciones in-
terdisciplinarias del currículo. Están rep-
resentadas en “aquellas habilidades que 
tomando en consideración las bases del 
método científico y con un carácter in-
terdisciplinar deben desarrollar las dife-
rentes áreas del conocimiento” (López, 
2001: 33). Las habilidades propias de 
la metodología de la investigación ped-
agógica según  López, (2001:34), poseen 
una mirada mucho más transdiscipli-
naria:

“son aquellas habilidades de carácter general 
que se corresponden con el conocimiento de 
los paradigmas y enfoques de la investigación, 
la epistemología de la investigación y el estu-
dio, descripción y justificación de los métodos 
de investigación, las cuales constituyen las ha-
bilidades esenciales a desarrollar en el proce-
so de formación del profesorado” .

En cuanto a la segunda clasificación, 
la autora ha intentado un acercamiento 
entre la lógica del método científico y 
la formación del profesional de la edu-

cación desde un enfoque dialéctico ma-
terialista.  Para Chirino (2002) la prob-
lematización se asocia a la realidad 
educativa, entendida como la percep-
ción de contradicciones esenciales en el 
contexto de actuación profesional ped-
agógica, mediante la comparación de la 
realidad educativa con los conocimien-
tos científicos y valores ético- profesion-
ales que tiene el sujeto, lo que conduce a 
la identificación de problemas profesion-
ales pedagógicos.

Teorizar la realidad educativa, Chiri-
no, (2002:94). representa “la búsqueda, 
aplicación y socialización de los cono-
cimientos científicos esenciales para 
interpretar y explicara la realidad edu-
cativa, así como asumir posiciones per-
sonales científicas y éticas que le permi-
tan proyectarla de forma enriquecida”

Sin embargo, para Chirino, (2002:94), 
señala que la habilidad investigativa,  
comprobar la realidad educativa se cor-
responde con la “verificación perman-
ente del proceso y los resultados de la 
aplicación de propuestas educativas que 
constituyen alternativas científicas de 
solución a los problemas de la realidad 
educativa, lo que permite evaluar sus 
logros y dificultades desde posiciones 
científicas y éticas”

La tercera clasificación responde a 
un perfil de habilidades investigativas, 
donde se agrupan de manera interre-
lacionada las diferentes habilidades que 
constituyen eje central de la formación 
investigativa. Esta propuesta es el resul-
tado del criterio de un grupo de exper-
tos y se sustenta en la teoría constructiv-
ista desde un profundo reconocimiento 
al papel activo de los estudiantes en la 
construcción individual y social del cono-
cimiento.

Los tres primeros grupos reúnen 
habilidades asociadas a procesos cog-
nitivos desde la siguiente clasificación: 
habilidades de percepción, instrumen-
tales y de pensamiento. En los núcleos 
siguientes, Moreno, (2005: 530).se incor-
poran al perfil “habilidades cuya forma 
de planteamiento revela ampliamente 
el enfoque constructivo desde el que 
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es entendida la práctica de la investig-
ación en este estudio; se trata de las 
habilidades de construcción conceptual, 
de construcción metodológica y de con-
strucción social del conocimiento”

En el último núcleo Moreno, (2005: 
530) hace referencia a las habilidades 
metacognitivas que expresan metafóri-
camente “haber alcanzado la mayoría 
de edad intelectiva, la cual se refleja en 
la forma en que el investigador puede 
autorregular los procesos y los produc-
tos que genera mientras produce cono-
cimiento”

La cuarta clasificación está sustenta-
da en una concepción piramidal donde 
se estructura un sistema de habilidades 
a partir del reconocimiento de solucio-
nar problemas profesionales como la 
habilidad investigativa de mayor grado 
de integración; mientras que modelar, 
ejecutar, obtener, procesar, comunicar y 
controlar se definen como invariantes o 
acciones principales de la habilidad inte-
gradora.

La habilidad investigativa solucionar 
problemas profesionales se define como 
“el dominio de la acción tendiente a la 
solución de contradicciones del entorno 
técnico-profesional con el recurso de la 
metodología de la ciencia”. Esto es posi-
ble mediante la ejecución de las siguien-
tes acciones (Machado,  2008,165-166):

• Modelar: observar la situación; 
precisar los fines de la acción; establecer 
dimensiones e indicadores esenciales 
para ejecutar la acción; anticipar accio-
nes y resultados.

• Obtener: localizar; seleccionar; 
evaluar; organizar; recopilar la infor-
mación.

• Procesar: analizar; organizar, 
identificar ideas claves; re-elaborar la in-
formación, comparar resultados.

• Comunicar: analizar la infor-
mación; seleccionar la variante de estilo 
comunicativo según el caso; organizar la 
información; elaborar la comunicación.

• Controlar: observar resultados; 
comparar fines y resultados; establecer 

conclusiones esenciales; retroalimentar 
sobre el proceso y los resultados de la 
acción.

La concepción piramidal que susten-
ta esta propuesta posee una estrecha 
relación con las teorías de la Actividad de 
Leóntiev y de la Formación Planificada 
de las Acciones Mentales de Galperin, 
teniendo en cuenta que se basa esen-
cialmente en: 1. la identificación de un 
sistema de acciones y operaciones que 
componen la actividad investigativa y 
2.la derivación de la actividad investiga-
tiva en un sistema de acciones que van 
desde las más complejas a las de menor 
grado de complejidad. Existen dos direc-
ciones esenciales que han caracterizado 
las clasificaciones: la primera se orienta 
hacia el desarrollo de habilidades inves-
tigativas en relación con un modo de 
actuación profesional ya sea específico 
o generalizado; mientras que la segunda 
se distingue por la implementación de 
las teorías constructivista y metacogni-
tiva.

Formación como Desarrollo: 
López y otros (2002:58), expresan que 
tanto el término formación como el de 
desarrollo han sido interpretados de di-
versas formas, y ambos son categorías 
fundamentales de la Ciencia Pedagógica, 
que se encuentran interconectados:

“La categoría formación se interpreta como 
base del desarrollo y también como conse-
cuencia de este; algunos la refieren a la esfera 
afectiva solamente pero en otros casos le dan 
un mayor alcance incluyendo también en ella 
la esfera cognitiva. En el momento actual, la 
categoría formación ha adquirido una mayor 
fuerza entendida como la orientación del de-
sarrollo hacia el logro de los objetivos de la 
educación”. 

Como parte de esa diversidad de 
interpretaciones en el Diccionario Lati-
noamericano de Educación (s.f) pueden 
encontrarse las siguientes definiciones 
conceptuales: 1. La formación es toda 
actividad que contribuye directamente a 
desarrollar en el hombre conocimientos, 
habilidades y actitudes; 2. La formación 
está dirigida a desarrollar a una persona 
de manera íntegra, tanto en lo intelectual 
como en el desempeño de sus acciones; 
3. La formación es la acción de desarrol-
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lar, principalmente en los jóvenes, las vir-
tudes propiamente humanas: inteligencia, 
conciencia moral, sentido social, etc., (p. 
1676-1678).

Asimismo, Moreno (2005) a partir de 
Díaz Barriga y Rigo (2008:87) asume que 
“el proceso de formación de una persona 
lleva implícito el desarrollo de sus po-
tencialidades, las que se pondrán a dis-
posición de otras personas en la relación 
social cotidiana y en los distintos ámbitos 
en que convive o se desempeña”. En tal 
sentido, la formación y el desarrollo repre-
sentan etapas de la adquisición de la ha-
bilidad (Tejeda Díaz, 2000:14), para lo cual:

• La formación es la etapa en que 
el estudiante adquiere de forma consci-
ente los modos de actuar, cuando bajo la 
dirección del maestro o profesor recibe la 
orientación adecuada sobre la forma de 
proceder.

• El desarrollo es la etapa donde 
una vez adquiridos los modos de acción 
se inicia el proceso de ejercitación.

Ambiente y Educación: Ante esta 
crisis, se ha de emprender una búsqueda 
de solución que se alimente de un ejerci-
cio crítico y reflexivo, pues como lo recuer-
da Fontana (1992), citado por Vega (1999: 
21), “nuestra obligación es ayudar a que se 
mantenga viva la capacidad de las nuevas 
generaciones para razonar, preguntar y 
criticar, mientras, entre todos, reconstrui-
mos los programas para una nueva espe-
ranza”. La reconstrucción de esa nueva 
esperanza, exige, abordar lo Ambiental.

De la conceptualización que se haga, 
sobre lo Ambiental, dependerá el grado 
de compresión del fenómeno y la direc-
cionalidad de nuestra praxis que, en prin-
cipio, debe estar en pro de una ética del 
respeto a la vida en todas sus manifesta-
ciones.

Para afrontar las actuales problemáti-
cas ambientales, es necesario ingresar a 
un proceso de formación que fortalezca 
una nueva Ética que no esté “limitada al 
ser humano y sus actos, sino que trasci-
ende la relación que se establece entre 
la sociedad y la naturaleza, entre los eco-
sistemas y las culturas”(Bermúdez, 2005: 

35), situación posible a través de una edu-
cación que, desde una perspectiva crítica 
de lo curricular, medie entre los contextos 
culturales, sociales y naturales internos 
y externos al plantel educativo. Es decir, 
una educación vinculada a lo ambiental 
como sistema. En otras palabras, una 
Educación Ambiental.

Educación Ambiental: Las institu-
ciones de educación superior deben es-
tar preparadas para asumir los retos que 
impone una Educación Ambiental de este 
tipo. Para ello, la participación de los acto-
res sociales en las dinámicas instituciona-
les es esencial, no solo para producir con-
ocimiento, sino también para comprender 
de manera conjunta los problemas ambi-
entales presentes en el territorio donde 
están inmersas.

La articulación de los ejes misionales 
de la universidad, toma fuerza y se con-
vierte en un aspecto clave, dado que no 
se verá tanto la articulación sociedad – 
naturaleza – cultura, sino se fortalecen los 
procesos de formación de personas con 
conciencia ambiental y de educadores 
ambientales que faciliten en el ejercicio 
diario de su quehacer social, político, pro-
fesional y cultural, la consolidación de ese 
nuevo Ethos que es requerido para poner 
fin a esa mirada capitalista y tecnócrata 
del ambiente que “no cuestiona el modelo 
económico de corte neoliberal, ni la rel-
ación de la explotación que establece el 
hombre con la naturaleza” (Ibarra, 1998:. 
68-69).

Para que ello sea logrado, se requiere 
de un diálogo constante entre la investig-
ación y la intervención, permitiendo esta-
blecer “los vínculos con la problemática 
y/o potencialidades ambientales de una 
localidad y/o región en el país”. (Torres, 
2012:. 127). Éste dialogo provee a la uni-
versidad de los elementos necesarios 
para emprender una reflexión crítica en 
torno a la concepción educativo ambiental 
de un currículo en permanente construc-
ción, cuyo punto de partida “se ubique 
en los temas ambientales con proximi-
dad geográfica tanto a las personas que 
elaboran los planes de estudio, como a las 
personas a las que se involucra, en el de-
sarrollo del mismo” (Robottom, 2012: 45).
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Formación Ambiental
La formación ambiental dentro de la 

institución educativa y en muchos casos 
se hace alusión a las formas en las cuales 
se realiza dicha formación. Melendro 
(2009). se entiende por lugar un espacio 
físico en donde se realizan las acciones 
de formación ambiental, solo uno de 
los estudios revisados considera que la 
educación ambiental debe extenderse al 
campus y a sus centros de investigación

Esto significa entonces que, la for-
mación ambiental Herrero, (2006).no 
solo debe estar circunscrita a la docen-
cia, investigación y proyección de la in-
stitución universitaria, sino que además, 
debe permear los espacios físicos de la 
universidad, con el fin de hacer una lectu-
ra mucho más global e integral de lo am-
biental y que el ambiente se involucre en 
todos los aspectos de la vida universitaria

Otros autores hacen más énfasis 
en los ámbitos o esferas del quehacer 
universitario en los cuales se desarrolla 
la llamada formación ambiental. En el 
análisis hecho durante la revisión bib-
liográfica, estos ámbitos se clasificaron 
en siete categorías: a) la docencia, la in-
vestigación y la gestión; b) la docencia, la 
investigación, la gestión y la proyección 
social; c) la docencia y la investigación; 
d) todos los escenarios de la vida; e) la 
investigación; f) el plan de estudios y g) 
el currículo.

Por su parte, son más numerosas las 
investigaciones que insisten en la for-
mación ambiental desde todos los ámbi-
tos de la misión universitaria, incluyendo 
la docencia, la investigación, la gestión 
y la proyección social. La mayoría de 
los autores establece que la formación 
ambiental se debe realizar en todos 
los ámbitos en donde hay vida univer-
sitaria (Herrero, 2006), en las funciones 
que impliquen educación, extensión e 
investigación (Medellín 1993; Herrero, 
2005), y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio ambiente (PNUMA, 
2007) establece que se debe realizar en 
todos los marcos de actuación universi-
taria, con una democratización real de 
los procesos necesarios para lograr la 

formación ambiental en todas las dimen-
siones (PNUMA, 2007).

Según Ferrer. (2004:88), la formación 
debe establecerse en una política am-
biental en donde se formulen unas es-
trategias de acción ambiental. Debe 
prevalecer la ayuda y la cooperación con 
otras instituciones para resolver prob-
lemas conjuntamente y se debe tener 
una relación con el medio en la que la 
institución universitaria “no puede adap-
tarse a los procesos del medio, sino 
lograr mejorarlo y transformarlo sobre la 
base del desarrollo sostenible”

Formación de competencias in-
vestigativas.  De acuerdo a la Real 
Academia Española (REA), el término 
formación proviene Del lat. formatĭo, 
-ōnis como acción y efecto de formar o 
formarse, configuración externa, donde 
formar proviene de criar., educar, adi-
estrar. Dicho de una persona sería: Ad-
quirir más o menos desarrollo, aptitud o 
habilidad en lo físico o en lo moral.

Al respecto, se considera que la for-
mación de un individuo es un proceso vi-
talicio donde se conjugan esfuerzos en-
tre la institución educativa y la sociedad, 
brindando una serie de conocimientos 
culturales que logren su desarrollo. De 
igual forma, en este caso la actualización 
estará dirigida a los docentes en cuanto 
a las competencias investigativas, las 
cuales incluyen habilidades, aptitudes, 
entre otros aspectos. Por otro lado, To-
bón, (2006:25), se debe tener en consid-
eración que al actualizar, en este caso, 
en competencia investigativas, todo acto 
mental tiene tres fases y en cada una se 
aplican determinadas funciones mental-
es o cognitivas

“Fase de entrada (se recibe información tanto 
del medio interno como del externo; median-
te funciones de percepción, atención, uso de 
vocabulario y relaciones espacio-temporales); 
fase de elaboración (la información recibida 
se analiza y se organiza mediante funciones 
mentales de memoria a corto, mediano y 
largo plazo); fase de salida (se aplica el cono-
cimiento para abordar una tarea o resolver 
un problema mediante funciones mentales 
tales como comunicación por ensayo y error, 
precisión en la respuesta y control de las res-
puestas”.
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De igual forma, cuando se hace refer-
encia al desarrollo de las competencias 
investigativas, esto se entiende  como un 
proceso intencional que pretende fortal-
ecer al docente y se apoya en diversos 
procedimientos, dependiendo del obje-
tivo fundamental que lo orienta. Dicho 
proceso, según  Tobón, (2006:12-13), se 
debe asumir:

“… el plano pedagógico - andragógico, como 
un sistema estratégico que considere interro-
gantes como ¿quécompetencias fortalecer 
y por qué, cómo y hacia dónde orientar el-
fortalecimiento de las competencias y en qué 
espacios y bajo qué criterios?;”.

En cuanto a lo señalado, el mismo 
autor puntualiza que desarrollar compe-
tencias institucionales debe concretarse 
en cuatro procesos básicos: docencia, 
aprendizaje, investigación y extensión. 
Debiéndose considerar:

• Las competencias de entrada y 
salida de los participantes.

• La gestión del talento humano, 
refiriéndose a las personas encargadas 
de la formación.

• Los requerimientos de la vida 
cotidiana, la sociedad, las disciplinas, de 
la investigación y del mundo productivo.

Es importante señalar que los el-
ementos referidos a  las competencias 
investigativas que tiene que poseer un 
docente universitario, se hace necesa-
rio  vincular  que los rasgos de estudio 
de las competencias investigativas en la 
Universidad Nacional Experimental Ra-
fael María Baralt(UNERMB), entendiendo 
que el estudio de las competencias in-
vestigativas buscan generar un equilibrio 
que puedan deslastrarse del paradigma 
cartesiano, donde  se consideran las dis-
ciplinas de manera aisladas; para asumir 
un paradigma interdisciplinario y trans-
disciplinar, que permita articular diferen-
tes saberes.

Se hace importante precisar que la 
actualización de las competencias de los 
docentes no debe seguir insistiendo en 
propiciar procesos en  una perspectiva 
unidimensional, unívoca, ya que ello con-

duciría a una posición sesgada, sin em-
bargo, es preciso señalar que de alguna 
manera este estudio debe delimitarse; 
por lo que, es necesario para el fortaleci-
miento enfatizar las competencias inves-
tigativas, pero  desde una perspectiva que 
sea abarcante  la formación ambiental.

Lo anterior connota, tomar en cuen-
ta tres dimensiones básicas: lo personal, 
social y cultural en correspondencia con 
lo expresado por Delors (1996: 34) “La 
educación a lo largo de la vida se basa 
en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir jun-
tos, aprender a ser”.

Lo pedagógico en la formación 
ambiental universitaria: Hablar de 
lo pedagógico en la formación ambien-
tal exige tomar postura frente a lo que 
implica y define el término. Esto es, las 
implicaciones tienen que ver con las 
metas, los fines y las intenciones que se 
persiguen con la formación ambiental. 
En otras palabras, el tipo de ser huma-
no y de sociedad que se pretende con 
la formalización de una u otra apuesta 
pedagógica. Luego, los elementos que 
definen lo pedagógico en la formación 
ambiental son los conocimientos (con-
ceptuales, procedimentales y actitudina-
les) que se desarrollan y las intenciones 
que se persiguen con ello. En concor-
dancia, en este apartado, se analizará lo 
pedagógico en la formación ambiental 
desde proceso consistente y relacional.

Las intencionalidades de la for-
mación ambiental, existen muchas 
tentativas a ser abordadas por  inves-
tigadores que trabajan en el área de la 
formación ambiental, asumiendo una 
postura epistemológica e ideológica que 
condiciona su forma, no solo de ver y 
comprender lo ambiental, sino de esta-
blecer los mecanismos y las estrategias 
para abordarlo en las aulas.

Entre las investigaciones revisadas 
se encuentran comúnmente aquellas 
en que la intención de la formación am-
biental es: el despertar de la conciencia 
ambiental, el desarrollo sostenible, la 
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formación de una “nueva” ética, la ética 
asociada a la solidaridad, la protección y 
la conservación del medio, la solución de 
problemas ambientales, la asunción de 
la complejidad del mundo, la transfor-
mación de valores

Por otra parte, se encuentran las 
investigaciones que presentan como in-
tencionalidad de la formación ambiental 
el “desarrollo sostenible”. Dentro de ellas 
se encuentra Monrós (2008: 210) en un 
estudio de las acciones ambientales en 
diversas universidades españolas.,  re-
fiere que en la mayoría de universidades 
que revisó, el centro de la formación lo 
ocupa el desarrollo sostenible y con-
sidera que la universidad debe “[…] per-
seguir por todos los medios la formación 
y la educación en materia de desarrollo 
sostenible”.

De acuerdo con Vega (2009), el mod-
elo para la formación ambiental debe 
basarse en principios de sostenibilidad 
y para ello, es necesario comprender 
las conexiones entre los problemas 
económicos, políticos y los conflictos so-
cio ambientales.  Vale la pena resaltar el 
papel preponderante que juega el con-
cepto del desarrollo sostenible al cual se 
supedita la formación ambiental univer-
sitaria en muchos casos. Tal y como se 
menciona en uno de los trabajos citados 
(Reigota, 2002), la formación ambien-
tal contribuye con la estructuración del 
modelo de desarrollo que se pretenda 
consolidar y con ello la revolución o el 
anquilosamiento del aparato ideológico 
que mueve una estructura social.

Lo didáctico en la formación am-
biental universitaria: La didáctica en 
la formación ambiental escolar y particu-
larmente en la formación universitaria, 
cuenta con pocos estudios o investiga-
ciones que evidencien un avance rel-
evante en este tema. En consecuencia, 
en el presente estudio fue necesario 
extraer –de manera casi inferencial– las 
posturas didácticas asumidas por los 
diversos autores analizados para lograr 
identificar las tendencias abordadas en 
las aulas universitarias.

Para lograr un análisis relativamente 
completo, se clasifican las estrategias y/o 
modelos didácticos en las siguientes cat-
egorías: aquellas que proponen la multi, 
ínter y transdisciplinariedad para asumir 
la didáctica ambiental; las que apuestan 
a modelos que incluyen la resolución 
de problemas; las que intentan rescatar 
metodologías activas y participativas, y 
las que no se centran en modelos espe-
cíficos, sino que diversifican las estrate-
gias y proponen múltiples opciones.

En la primera opción se encuentra la 
investigación desarrollada por Gomera 
(2008), en donde se propone que la 
didáctica ambiental debe estar orien-
tada hacia las actividades de sensibi-
lización que pueden trabajarse desde 
el punto de vista de la multidisciplinarie-
dad. Por su parte Alfie (2002), asegura 
que se debe ir más allá de lo multidis-
ciplinar para abordar estrategias desde 
la interdisciplinariedad. “En las ciencias 
ambientales y del desarrollo, la interdis-
ciplinariedad es una necesidad obvia, to-
das las ciencias intervienen para aportar 
una visión de los problemas y plantear 
soluciones de manera objetiva” Alfie, 
(2002: 88).

Para Sató (2001), la interdisciplinarie-
dad debe ser entendida como lógica in-
terna de construcción democrática que 
logra romper con el individualismo para 
incluirse en la lógica de lo común. Rati-
fican esta idea Ferrer y Fuentes (2006: 
71), cuando afirman que en la formación 
ambiental universitaria “se deben usar 
[…] metodologías interdisciplinarias que 
superen la fragmentación del cono-
cimiento disciplinar” ya que estas per-
miten la interpretación contextualizada 
de la complejidad.

Lo didáctico en la formación 
ambiental universitaria: Una de las 
realidades a las que se enfrenta la for-
mación para la investigación es la ne-
fasta división entre sus partes procesual 
y la formal. Sobre esta idea Ruiz (s.f.  1) 
nos dice:
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“[…]la investigación se da en dos partes: la 
procesual y la formal y lo que sucede, en mi 
opinión, es que la mayoría de los investigado-
res están centrados en dominar la parte for-
mal, que es más mecánica y hace alusión a 
la forma cómo debemos presentar los resulta-
dos del proceso seguido en la investigación […]
por eso cuando el énfasis se pone en la parte 
formal la gente es capaz de resolver los pro-
blemas de su investigación en particular, pero 
no sería capaz de orientar y de investigar otros 
objetos de estudio, a no ser por mimesis o imi-
tación de lo que hicieron anteriormente, sin te-
ner en cuenta que la realidad es multivariada 
y compleja y que no toda investigación puede 
ajustarse a seguir los mismos cánones·.(p. 56)

Dar mayor valor a lo formal y obviar 
lo procesual también ha incidido en que 
exista una enseñanza investigativa orien-
tada al conocimiento enciclopédico, a lo 
que dicen los textos científicos o libros de 
metodología de la investigación, lo cual 
limita la visión real de los procesos y de la 
lógica investigativa.

En ese sentido, Moreno (2005) se acer-
ca a esta problemática desde el análisis de 
las lógicas prevalecientes en los procesos 
de formación para la investigación. Dentro 
de estas lógicas se presentan dos tenden-
cias: la primera expresada en los conteni-
dos y pasos a seguir que no sólo estuvo 
orientada en la impartición de cursos sino 
que también se incorporó en la formación 
en la práctica; la segunda formó parte de 
propuestas desarrolladas en 1991 por 
Martínez Rizo, Fortes y Lomnitz; así como 
de Sánchez Puentes en 1995, denomina-
da lógica de desarrollo de habilidades.

Esta lógica de desarrollo de habili-
dades se contrapone a la formación inves-
tigativa meramente teórica y se sustenta 
en los principios educativos de aprender 
a hacer y a aprender, a tono con las cre-
cientes demandas en el orden global de 
formar profesionales competentes y ca-
paces de dar respuestas a las diversas 
y complejas necesidades sociales.

En Los siete saberes necesarios para 
la educación del futuro, Morin (1999) 
reconoce un sistema de principios que los 
sistemas educativos deben asumir ante el 
logro de un conocimiento pertinente en 
correspondencia con los problemas cada 
vez más poli disciplinarios, transversales, 
multidimensionales, transnacionales, glo-
bales, planetarios a los que se enfrenta la 
humanidad y la ciencia de manera especí-

fica.  De este modo, la formación investi-
gativa no debe obviar habilidades para el 
estudio de lo complejo, del contexto junto 
a sus interrelaciones, de lo global (en su 
relación entre el todo con las partes) y de 
lo multidimensional.

La formación ambiental para la inves-
tigación pensada desde las habilidades 
investigativas supone una utilización cre-
ativa de los conocimientos y hábitos ad-
quiridos para brindar una solución exitosa 
a determinadas tareas teóricas o prácticas 
con un fin conscientemente determinado 
(Lanuez y Pérez, 2005: 6).

Las habilidades investigativas per-
miten a decir de Machado y Montes de 
Oca (2009),la introducción de la ciencia 
no como una exposición de contenidos, ni 
desde la enseñanza basada en métodos 
memorísticos o de asimilación mecánica 
de un conocimiento válido resultado de 
la investigación científica; sino como un 
proceso intelectual dinámico, mostrando 
los factores involucrados en la experi-
encia ya existente y proporcionando las 
herramientas con las que esa experiencia 
puede adquirirse de manera mucho más 
efectiva y menos compleja. En este pro-
ceso de formación para la investigación, 
las habilidades investigativas constituyen 
lo que Fiallo (2001:54) reconoce como eje 
transversal:

“Son objetivos priorizados que enfatizan en 
función de las necesidades sociales de cada 
momento histórico concreto, determinadas 
aristas de cada formación y que la propia 
evolución de la sociedad exigirá el análisis y 
remodelación de los ejes establecidos en co-
rrespondencia con las necesidades sociales 
futuras”.

Sobre esta base, Machado y Montes 
de Oca (2009:24) sintetizan el por qué las 
habilidades investigativas constituyen eje 
transversal de la formación investigativa, 
específicamente en la formación ambiental:

“El desarrollo de habilidades investigativas es 
una de las vías que permite integrar el conoci-
miento a la vez que sirve como sustento de au-
toaprendizaje constante; no solo porque ellas 
facilitan la solución de las más diversas con-
tradicciones que surgen en el ámbito ambien-
ta, laboral y científico, sino además porque 
permiten la autocapacitación permanente y la 
actualización sistemática de los conocimien-
tos, lo cual es un indicador de competitividad 
en la época moderna”.
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Abstract
The following article aims to raise inno-
vation as a principle that boosts compe-
titiveness in medium-sized companies 
in Ecuador, a study aimed at analyzing 
administrative management and organi-
zational growth of companies in Ecuador 
through a quantitative approach with a 
descriptive scope, the Cross-sectional 
design allowed data to be collected 
through the use of surveys directed at 
managers and owners of medium-sized 
companies in the cities of Machala, Gua-
yaquil and Cuenca.

Keywords: Innovation, competitiveness, 
medium-sized companies, administra-
tive management, organizational growth.

Resumen 
El siguiente artículo, tiene como propó-
sito elevar  la innovación como principio 
que dinamiza la  competitividad en las 
medianas empresas del Ecuador, estu-
dio orientado a analizar  la gestión admi-
nistrativa y el crecimiento organizacional 
de las empresas  del Ecuador a través del 
enfoque cuantitativo con un alcance des-
criptivo, el diseño transversal permitió 
recolectar datos mediante el uso de  en-
cuestas dirigidas a los gerentes y dueños 
de las medianas empresas de las ciuda-
des de Machala, Guayaquil y Cuenca.

Palabras clave: Innovación, competiti-
vidad, medianas empresas, gestión ad-
ministrativa, crecimiento organizacional.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el entorno en el que 

se desarrollan las empresas es cada vez 
más complejo, por lo que resulta para 
muchas todo un desafío lograr mantener 
su posesión en el mercado a lo largo de 
los años. Poder competir en este mundo 
globalizado, provoca que las empresas 
tengan la necesidad de prepararse para 
satisfacer las necesidades del mundo 
actual. Al respecto de la competitividad 
empresarial Rubio y Baz (2015) manifi-
estan que no está íntimamente relacio-
nado con las características que posee 
las organizaciones como su tamaño o los 
años que tienen de actividad, que si bien 
es cierto estos aspectos contribuyen a la 
identificación de su marca, sin embargo,  
la competitividad se produce cuando las 
empresas tienen la capacidad de dife-
renciarse de otras a través de sus pro-
ductos o servicios, la disposición para 
adaptarse a los cambios que se produ-
cen en el entorno y el aprendizaje que 
estos le dejan. (Uribe , 2017) 

Según Porter citado por Salas y 
Hurtado (2014) las naciones logran ser 
competitivas cuando tienen una aptitud 
innovadora. Las empresas se benefician 
de tener fuertes competidores, puesto a 
que de ahí obtienen la motivación para 
establecerse retos que les permitan me-
jorar. Según Rubio & Baz (2015) expre-
san que algunos atribuyen, que la com-
petitividad de las naciones depende de 
la moneda de su pais o por su mano de 
obra, sin embargo, estas lo han logrado 
por la combinación de las habilidades 
empresariales y las politicas gubernan-
mentales de cada nación. Las empresas 
que logran ser competitivas lo hacen 
porque aprovechan sus fortalezas y las 
circunstancias del entorno en el que se 
desenvuelven, aunque la competitividad 
no es asunto de naciones si no de em-
presas sus politicas interfieren en que 
estas puedan lograrlo, por lo tanto una 
empresa puede ser exitosa si las condi-
ciones en la actividad que realiza le per-
mite acrecentar su competitividad y por 
lo contrario puede desaparecer si las 
condiciones no son favorables. 

La situación de las empresas en Lati-
noamérica fue estudiada por Lederman, 
Messina, Pienknagura, y Rigolini (2014) 
en su informe manifiestan que a pesar 
de que Latinoamercia es una región de 
emprendedores denota una gran infor-
malidad, en donde las empresas apare-
cen y desaparecen por su baja produc-
tividad. Además, poseen una debilidad: 
la ausencia de innovación, no solo en 
investigación y desarrollo, sino también 
en como funcionan sus procesos, lo cual 
no contribuye a lanzar productos nuevos 
o innovadores.

Las empresas que no buscan innovar 
carecen de competitividad, la cual es una 
de las razones por la que crecen lenta-
mente. La innovación es el primer paso 
que deben seguir las empresas para 
mantenerse en el mercado o mejor aun 
para lograr sobrevivir en el.

Dentro de este contexto, se encuen-
tran las medianas empresas del Ecuador, 
cuyo impacto en la sociedad es de gran 
relevancia en la economía nacional, pues 
generan un importante aporte al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). La estructura 
empresarial del país, según el INEC 2018 
existieron un total de 899.208 empresas, 
de las cuales el 7.13% y el 1.59% repre-
sentaron a las pequeñas y medianas em-
presas respectivamente; la actividad más 
reluciente es la de servicios y comercio, 
en donde las cinco principales provin-
cias Pichincha, Manabí, El Oro, Guayas y 
Azuay recaudan el 88.71% de las ventas 
anuales (INEC, 2019) 

Según la referencia del Observato-
rio de la PYME de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) el país se destaca 
en materia de emprendedores, sin em-
bargo, según estudios de la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral (ESPOL) los 
negocios creados sobreviven poco tiem-
po, tanto así que al cabo de tres meses 
desaparecen del mercado, dado a que 
estas nacen por una necesidad y antes 
que la oportunidad incluyendo además 
la exigua innovación. 

En un contexto específico en la pro-
vincia de Esmeraldas Quiñonez, Ruiz, & 
Parada (2017) refieren de algunas insu-
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ficiencias en las pequeñas empresas en 
el ámbito de la gestión, donde se identifi-
can aspectos de poca cooperación entre 
empresas, limitado crecimiento técnico y 
la carencia de   planificación; lo cual tam-
bién conllevó al cierre de actividades. 
Mientras que, en el Austro ecuatoriano 
Cuenca  tiene aunque cuenta con un 
representativo margen de tejido empre-
sarial de las pymes refleja limitada com-
petitividad, pero que de cierta manera 
tributan a generar empleo e ingresos 
(Tobar, 2015).En el caso de El Guayas, el 
panorama en torno a innovación y tec-
nología en las pymes demanda a fortal-
ecerse  (Carvache, Gutierrez, & Farías, 
2018); realidad similar en  la provincia de 
El Oro, donde la competitividad también 
demanda mejorar donde un aspecto 
clave según Maldonado & Franco (2018) 
está en el marketing, pues el área de co-
mercialización demanda fortalecerse a 
través de los planes estratégicos.

Con estos antecedentes, el propósito 
de este estudio está orientado a anali-
zar la competitividad de las medianas 
empresas desde el ámbito de la gestión 
administrativa y el crecimiento orga-
nizacional en las ciudades de Machala. 
Guayaquil y Cuenca. Para ello se pro-
cedió a realizar la revisión de la literatu-
ra, la metodología y por consiguiente los 
resultados y discusión de esta investig-
ación para finalmente plantear las con-
clusiones como resultado del estudio.

Metodología
El enfoque de la presente investig-

ación es de carácter cuantitativo con 
un alcance descriptivo, en cuanto se 
describe la relación de los factores que 
permite el desarrollo de innovación de 
las empresas y la competitividad que 
esto genera en el sector empresarial del 
Ecuador, el diseño transversal permitió 
recolectar datos mediante el uso de una 
encuesta dirigida a los gerentes y due-
ños de las medianas empresas de las ci-
udades de Machala, Guayaquil y Cuenca.

En cuanto a fiabilidad de la infor-
mación, se realizó una búsqueda en 
organismos gubernamentales oficiales 
tal como la Superintendencia de Compa-

ñías y Seguros y S.R.I (servicio de rentas 
internas) de donde se obtuvo bases de 
datos del total de las medianas empre-
sas de las 3 ciudades que a la postre 
serian estudiadas, lo que permitió tener 
resultados precisos.

En cuanto a la elaboración del instru-
mento de recolección de datos se plan-
teó la necesidad de realizar un estudio 
basado en dos tipos de variables:

Innovación: se enfocó en la capaci-
dad de las empresas que tienen para de-
sarrollar y sortear los cambios que pro-
ducen el reinventarse nuevas formas de 
producción. Por lo que se dividió a esta 
variable en 9 dimensiones tales como: 

• Talento Humano

• Crecimiento organizacional

• Condiciones del entorno

• Gestión Integral

• Proceso de transición 

• Sistematización de procesos 

• Inversión 

• Fidelización 

• Posicionamiento del mercado 

Competitividad: esta variable per-
mitió indagar los diferentes factores, que 
permiten desarrollar una ventaja com-
petitiva, de acuerdo a las capacidades de 
cada empresa las cuales pueden estar 
referidas a la calidad del capital humano, 
la infraestructura para el desarrollo de 
ciencia y tecnología, el nivel de desarrollo 
de los proveedores, entre otros factores 
( Ramírez J. & de Aguas P., 2015). Al igual 
que la variable anterior también se di-
vidió en 4 dimensiones tales como:

• Gestión Administrativa

• Función de producción 

• Diferenciación de Productos o 
Servicio.

• Planificación Estrategia.

Para lo cual hay que recalcar que 
para medir el impacto que tiene la com-
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petitividad sobre la innovación de las em-
presas de Machala, Guayaquil y Cuenca 
se realizó un total de 18 preguntas que 
abarcaron las 2 variables y las 13 dimen-
siones antes descritas.

Y finalmente para determinar la po-
blación y la muestra se tomó como ref-
erencia los datos tomados del Superin-
tendencia de Compañías y Seguros y el 
S.R.I en la cual se reconoce un total de 
879 medianas empresas, de las cuales 
el cantón Cuenca se concentran el 40% 
con un total de 354 empresas, seguido 
del cantón Guayaquil con un 33% que 
representa un total de 292 empresas 
y finalmente el cantón Machala con un 
27% que representa un total de 233 em-
presas oficialmente registradas. Luego 
de determinar la población total de las 
empresas, se realizó un muestreo proba-
bilístico donde todas las empresas tenían 
la misma probabilidad de e ser elegidas 
y para lo cual se estratifico para los 3 
cantones, por lo tanto, la muestra estuvo 
conformada de la siguiente manera:

• Cuenca. -  20 empresas

• Guayaquil. - 16 empresas

• Machala. -  14 empresas

Resultados y discusión
Esta investigación permitió establecer 

la relación existente entre la innovación 
como variable generadora de competi-
tividad en las empresas del Ecuador. En 
este sentido, la innovación ha sido un fac-
tor clave que ha permitido a las empresas 

alcanzar altos niveles de competitividad 
mediante el fortalecimiento del talento 
humano, el desarrollo de una cultura or-
ganizacional y sobre todo el acceso a un 
capital financiero acorde a sus necesi-
dades, las cuales se ven reflejados en las 
condiciones en las que se desenvuelven 
frente a sus competidores y la asimilación 
de las políticas gubernamentales que en 
muchos casos se convierten en un obstá-
culo que no permite estar a la par con la 
globalización.

Los resultados se lograron a través 
de la ponderación de las dimensiones de 
cada una de las variables estudiadas para 
establecer la línea de investigación, por 
lo que el estudio se enfocó en demostrar 
que la innovación influye en la competi-
tividad de las medianas empresas del Ec-
uador.

En la tabla 1 en torno a la percepción 
del nivel de competitividad, es importante 
destacar que, en Machala y Guayaquil, las 
empresas se califican así mismas como 
“altamente competitivas”, solo Cuenca 
es más conservadora respecto a su par-
ticipación en el mercado, pues la mayoría 
de los empresarios consideran que su 
posición se encuentra en un nivel medio. 
Aquellos resultados en las dos primeras 
ciudades, obedecen al hecho de que la 
apremiante diseminación de unidades 
económicas en el mercado, torna el hecho 
de crear y aplicar estrategias que permi-
tan la continuidad de las organizaciones 
para que en la medida de lo posible prev-
alezcan activas a través del tiempo

Tabla 1: Participación empresarial por lugar

Muy competitiva
Altamente competitiva

Participación empresarial

M e d i a n a m e n t e 
competitiva Total

Lugar de la 
encuesta

Machala
Recuento 3 10 0 13

% del total 6,1% 20,4% 0,0% 26,5%

Guayaquil
Recuento 6 7 3 16

% del total 12,2% 14,3% 6,1% 32,7%

Cuenca
Recuento 6 4 10 20

% del total 12,2% 8,2% 20,4% 40,8%

Total
% del total

Recuento 15 21 13 49

30,6% 42,9% 26,5% 100,0%
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Fuente: Encuestas aplicadas a los 
representantes de las pymes Machala, 
Guayaquil y Cuenca

En la tabla 2 se muestran que en las 
ciudades de Machala y Guayaquil las 
empresas medianamente competitivas, 
consideran que los principales campos 
para innovar radican en desarrollar nue-

vas opciones de valor agregado al pro-
ducto que ofrecen en el mercado; sin 
embargo, las empresas con la misma 
participación empresarial de la ciudad 
de Cuenca consideran importante de-
sarrollar innovaciones tecnológicas y re-
alizar cambios en cuanto al servicios que 
presta al consumidor final.

Tabla 2: Los principales campos para innovar y                                                                 
la participación empresarial

Lugar de la encuesta
Muy competitiva

Medianamente competitiva
Total

Participación empresarial

Machala

Principales 
campos para 

innovar
Producto

Recuento 3 3

% del total 100,0% 100,0%

Total
% del total

Recuento 3 3

100,0% 100,0%

Guayaquil

Principales 
campos para 

innovar
Producto

Recuento 3 3

% del total 100,0% 100,0%

Total
% del total

Recuento 3 3

100,0% 100,0%

Cuenca
Principales 

campos para 
innovar

Producto
Recuento 1 0 1

% del total 20,0% 0,0% 20,0%

Tecnología
Recuento 0 2 2

% del total 0,0% 40,0% 40,0%

Servicio
Recuento 0 2 2

% del total 0,0% 40,0% 40,0%

Total
% del total

Recuento 1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

Luego de un análisis general de la 
competitividad empresarial por sectores 
y los principales campos de innovación 
en la que las medianas empresas del 
Ecuador emplean esfuerzos, es preciso 
entender el funcionamiento interno y 
valorizar los aspectos que determinan el 
éxito, por lo tanto, es imprescindible el 
análisis de otras variables influyentes en 
la competitividad de las mismas. 

En la tabla 3 se puede observar que 
un factor de mayor incidencia tienen 

en las empresas es el talento humano, 
ya que estas ponen mayor énfasis en 
el fortalecimiento de sus capacidades 
enfocándose en el crecimiento orga-
nizacional, en donde un total de 42% 
de los encuestados afirman que hacen 
esfuerzos por fortalecer las habilidades, 
destrezas y conocimientos de todo el 
personal que labora al interior de las 
empresas, seguido de una buena comu-
nicación con un 19,8%  considerándose 
un factor importante dentro de la orga-
nización.
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Tabla 3: Factores internos que inciden en el crecimiento empresarial

N Respuestas
Porcentaje de 

casosPorcentaje

Factor 
interno

Sistemas de comuni-
cación

16 19,8% 32,0%

Cultura organizacio-
nal

15 18,5% 30,0%

Talento humano 34 42,0% 68,0%

Capital Financiero 8 9,9% 16,0%

Actualizaciones tec-
nológicas

7 8,6% 14,0%

Otros 1 1,2% 2,0%

Total 81 100,0% 162,0%

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

En la tabla 4, se evidencia la frecuen-
cia de los indicadores considerados más 
importantes por las empresas encuesta-
das, en donde se refleja que los princi-
pales campos de innovación son: en el 
servicio…. en un 44%,  sin dejar de lado 
el desarrollo de valor agregado en el  
producto que representa un 36% en rel-
ación a las demás opciones, lo que refleja 
que si no hay innovación en estos dos 
campos las empresas no lograrían ser 
competitivas, además se observa que  el 

nivel de ventas incide en la participación 
empresarial, las cuales se reflejan en las 
ventas con un 40.2% de las respuestas, 
sin dejar de lado la atención al cliente 
como base primordial para lograr un im-
pacto positivo en el cliente representado 
con un 37.8%,  ambos indicadores  están 
relacionadas con el fortalecimiento del 
talento humano debido a que este factor 
es el que principal generador de ideas, 
procesos y estrategias de innovación.

Tabla 4: Indicadores que inciden en la competitividad

INNOVACIÓN NIVEL DE VENTAS

N
Respuestas N

Porcentaje
Respuestas

Porcentaje

Innovación

Producto 32 36%

Nivel 
de 

Ventas

Ventas 33 40.2%

Tecnología 11 12% Aporte social 8 9.8%

Servicio al 
cliente 40 44% Servicio al cli-

ente 31 37.8%

Mercado 6 6.7% Proveedores 5 6.1%

Formación de 
los empleados 5 6.1%

Total 89 82

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca
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De acuerdo a los datos anteriores  se 
evidencia claramente que la competitivi-
dad depende de la relación existente en-
tre la innovación del servicio y el produc-
to que ofrecen las empresas y el nivel de 
ventas que está asociado a la capacidad 
de la empresa de generar confianza en 
sus cliente a través de la prestación de 
servicio, pero si se mira desde el punto 
de vista del entorno empresarial en la 
Tabla 5 se evidencia que el crecimiento 

organizacional asocia a otros campos 
muy importantes como el desarrollo de 
un sistema de comunicación interno y 
externo en las organizaciones, medi-
ante el cual se  pretende proyectar a la 
sociedad como un proyecto integral que 
asocia el desarrollo y la ejecución de una 
planificación adecuada que permita el 
posicionamiento en la mente del con-
sumidor como la mejor idea de marca y 
producto.

Tabla 5. La planificación estratégica y el crecimiento organizacional

Sistemas de comunicación
Cultura organizacional

CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Talento 
humano

Capital 
Finan-
ciero

Actual-
izaciones                       

tecnológicas
Total

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N
 E

ST
RA

TÉ
GI

CA Producto
Recuento 13 11 23 2 5 54

% porcentaje 41,9% 36,7% 37,1% 22,2% 31,3%

Tecnología
Recuento 4 4 6 1 3 18

% porcentaje 12,9% 13,3% 9,7% 11,1% 18,8%

Servicio
Recuento 12 12 30 6 6 66

% porcentaje 38,7% 40,0% 48,4% 66,7% 37,5%

Mercado
Recuento 2 3 3 0 2 10

% porcentaje 6,5% 10,0% 4,8% 0,0% 12,5%

Total Recuento 31 30 62 9 16 148

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

Las condiciones del entorno juegan 
un papel importante en la competitivi-
dad. El mercado ecuatoriano analiza con 
detenimiento el comportamiento de sus 
competidores directos con un 42,9% 
este factor es considerado importante 
para el crecimiento organizacional, es-

pecialmente para aquellas empresas 
que buscan permanecer en el mercado. 
Además, el 26,5% se enfoca en los con-
sumidores, buscando comprender sus 
gustos y preferencias con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades.

Tabla 6. Factores externos que influyen en el crecimiento organizacional

N
Respuestas

Porcentaje Porcentaje de 
casos

Factor 
externo

Competidores 42 42,9% 84,0%

Políticas Gubernamentales (restric-
tivas, económicas y ambientales 5 5,1% 10,0%

Factores sociales y culturales 14 14,3% 28,0%

Consumidores 26 26,5% 52,0%

Globalización 11 11,2% 22,0%

Total 98 100,0% 196,0%
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Fuente: Encuestas aplicadas a los repre-
sentantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

La relevancia que tiene el entorno en 
la vida de las empresas se refleja en la 
tabla 7 donde se observa que los con-
sumidores tienen gran expectativa sobre 
los productos innovadores en donde un 

41,2% de las empresas toman en cuenta 
la psicología del cliente al brindarle pro-
ducto acorde a sus necesidades, donde 
la globalización también ha influenciado 
en la estandarización de la calidad del 
servicio, donde el 47,4% de las empre-
sas procuran mejorar el servicio a sus 
usuarios.

Tabla 7. La planificación estratégica y las condiciones del entorno

Competidores
Políticas Gubernamentales

CONDICIOES DEL ENTORNO

Factores 
sociales y 
culturales

Consumidores Globalización Total

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N
 E

ST
RA

TE
GI

CA

Producto

Recuento 28 3 9 21 7 68

% porcen-
taje 35,9% 33,3% 34,6% 41,2% 36,8%

Tecnología

Recuento 11 1 4 5 0 21

% porcen-
taje 14,1% 11,1% 15,4% 9,8% 0,0%

Servicio

Recuento 34 4 12 21 9 80

% porcen-
taje 43,6% 44,4% 46,2% 41,2% 47,4%

Mercado

Recuento 5 1 1 4 3 14

% porcen-
taje 6,4% 11,1% 3,8% 7,8% 15,8%

Total Recuento 78 9 26 51 19 183

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

La competitividad existente en el 
mercado actual, exige no solo que las 
empresas logren posesionarse, si no, 
que mantengan una buena gestión ad-
ministrativa, la cual está estrechamente 
relacionada al crecimiento empresarial. 
La tabla 8 muestra que la cultura orga-
nizacional está relacionada a las ventas 
en un 48%, pues mantener un ambiente 
en donde los colaboradores se sientan 

parte importante de la empresa se ve 
reflejado en los resultados de la misma. 
Pero estas ventas también involucran of-
recer un buen servicio con un 66.7%, por 
tanto, invierten su capital financiero en 
mejorar las condiciones de este, a través 
de la formación de su personal.
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Tabla 8. La gestión administrativa y el crecimiento organización

Sistemas de                              
comunicación

Cultura organizacional

CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Talento 
humano

Capital 
Financiero

Actualizaciones 
tecnológicas Total

GE
ST

IO
N 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A

Ventas

Recuento 11 12 24 1 4 52

% por-
centaje 44,0% 48,0% 40,7% 11,1% 30,8%

Aporte 
Social

Recuento 2 3 5 1 2 13

% por-
centaje 8,0% 12,0% 8,5% 11,1% 15,4%

Servicio al 
cliente

Recuento 10 7 23 6 5 51

% por-
centaje 40,0% 28,0% 39,0% 66,7% 38,5%

Proveedores

Recuento 1 0 3 0 1 5

% por-
centaje 4,0% 0,0% 5,1% 0,0% 7,7%

Formación  
de los                    

empleados

Recuento 1 3 4 1 1 10

% por-
centaje 4,0% 12,0% 6,8% 11,1% 7,7%

Total Recuento 25 25 59 9 13 131

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca

Finalmente, en la tabla 9, se obtu-
vieron resultados de la relación existe 
entre las políticas gubernamentales y las 
ventas con un 44,4%, si bien es cierto, 
las políticas de cada país son modifica-
das al supuesto beneficio de la sociedad, 
en donde se toman decisiones sobre los 
impuestos, medidas reguladores, entre 
otras que afectan de una u otra mane-

ra los niveles de ventas, reduciendo la 
participación empresarial de algunas 
organizaciones. Por otro lado, observar 
el entorno es vital pues cada país tiene 
su propia singularidad, es ahí donde se 
reconocen los factores sociales y cultura-
les para brindar un servicio adecuado a 
la necesidad requerida, según el 41,7%.
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Tabla 9. Las condiciones del entorno frente a la gestión administrativa

Competidores
Políticas Gubernamentales                    
(restrictivas, económicas y                         

ambientales

CONDICIONES DEL ENTORNO

TotalFactores                  
sociales y 
culturales

Consumidores Globalización

GE
ST

IO
N 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A 

Ventas
Recuento 29 4 10 18 7 68

% por-
centaje 40,8% 44,4% 41,7% 40,0% 41,2%

Aporte 
Social

Recuento 7 2 3 4 1 17

% por-
centaje 9,9% 22,2% 12,5% 8,9% 5,9%

Servicio al 
cliente

Recuento 26 3 10 16 6 61

% por-
centaje 36,6% 33,3% 41,7% 35,6% 35,3%

Prov-
eedores

Recuento 5 0 0 4 1 10

% por-
centaje 7,0% 0,0% 0,0% 8,9% 5,9%

Formación 
de los                        

empleados

Recuento 4 0 1 3 2 10

% por-
centaje 5,6% 0,0% 4,2% 6,7% 11,8%

Total Recuento 71 9 24 45 17 166

Fuente: Encuestas aplicadas a los representantes de las pymes Machala, Guaya-
quil y Cuenca
CONCLUSIONES

El estudio develo que buena parte de 
las implicaciones históricas del Ecuador 
en relación a la dinámica empresarial, 
existe una variada representación que 
la mayoría de las empresas ejercidas en 
el mercado ecuatoriano no poseen una 
continuidad regular  de sus empresas, 
eso se refleja en la mayoría de la escala 
de la pequeñas empresas; tal como lo 
refiere Lederman, Messina, Pienkna-
gura, y Rigolini (2014); “Latinoamerica es 
una región de emprendedores denota una 
gran informalidad, en donde las empresas 
aparecen y desaparecen por su baja pro-
ductividad. Además, poseen una debilidad: 
la ausencia de innovación, no solo en in-
vestigación y desarrollo, sino también en 
como funcionan sus procesos, lo cual no 
contribuye a lanzar productos nuevos o in-
novadores”.

Entendiendo que el mundo global-
izado ejerce de manera sorprendente un 
proceso de interface que tiene que ser 

equiparable a una demanda económica 
mundial; lo cual arremete y causa un 
proceso de interferencia en la demanda 
de los servicios, las economías minoritar-
ias muchas veces se ven afectadas por 
no tener la sincronía equiparable., sur-
giendo economías informales lo que en 
sí, no se acoplan a una dinámica regular 
de los procesos estandarizados de par-
ticipación empresarial, por eso se evi-
dencia diversas variantes en su proceso.

Sin embargo a pesar de ello, el estu-
dio develo que tomar en cuenta las vari-
ables como la innovación y la competitiv-
idad podrían tener efectos decisivos que 
permitirán a las empresas permanecer 
y trascender en sus políticas de inver-
sión y transición en el tiempo y el espa-
cio, lo cual la innovación es un principio 
correspondiente con la máximas de la 
competitividad en el mercado, de acu-
erdo con los referentes de la Tabla nº1 
específicamente tenemos las encuestas 
realizadas en los diferentes contextos 
de Machala, Guayaquil y Cuenca las 2 
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primeras ciudades coinciden que sus 
empresas son altamente competitivas; 
debido a su participación en el mercado, 
lo cual; generan impacto preponderante; 
ejercidas como unidades económicas.  
Creando un precedente significativo en 
el PIB –ecuatoriano.

Los elementos que consideran las 
ciudades de Machala y Guayaquil para la 
variable innovación representada en la 
tabla nº2, tiene que ver con el producto a 
ser vendido, mientras que la apreciación 
de Cuenca toma en cuenta la innovación 
de tecnología en área de servicios al con-
sumidor.

Otro elemento que se toma en cuen-
ta en relación a la competitividad empre-
sarial como variable dependiente de la 
innovación tiene que ver con el talento 
humano como factor determinante en 
el crecimiento organizacional, lo cual el 
estudio determinó en la tabla nº 3 que 
factores internos  son vinculantes con 
el crecimiento empresarial; lo cual ten-
emos; sistemas de comunicación19,8%, 
talento humano obteniendo el rango 
mas considerable de 42% de las en-
cuestas afirman hacer esfuerzos para 
fortalecer los conocimientos, destrezas 
y habilidades del personal que labora en 
las empresas,  tales imperativos son una 
muestra representativa del valor otorga-
do factores internos genera un quehacer 
empresarial efectivo. 

La tabla nº4 propone 4 principales in-
dicadores  que son tomados en cuenta 
para ponderar el estudio tales como ; 
Producto, tecnología, servicio al cliente 
y mercado todos basados en la variable 
de innovación y nivel de ventas, lo que 
se refleja que la mayor demanda en cu-
anto a innovación se aplica a los servicios 
en un 44% igualmente seguido del pro-
ducto en un 36%  como elementos más 
importantes tomados en cuenta en la 
encuesta, muy por debajo del mercado 
con un porcentaje menor de 6%, lo que 
determina que la innovación en estos 
dos indicadores: como ; servicios y pro-
ducto son factores que tienen que estar 
siempre en movimiento.

La tabla nº6 en el estudio realizado 
devela que el 42%  de los encuestados 
se refleja el mayor porcentaje; toma en 
cuenta sus competidores, mientras que 
el menor porcentaje 11,2% es de la glo-
balización; igualmente, en la tabla nº7 en 
relación a los indicadores representa-
dos con la planificación estratégica y las 
condiciones del contexto, tenemos que 
dicta mucho procurar el mejor servicio a 
sus usuarios con un 47%,  y 41,2% con-
sideran las expectativas del consumidor 
tomando en cuenta que el producto este 
acorde a sus necesidades. 

En relación a las consideraciones de 
la tabla nº8 se toma en cuenta la gestión 
administrativa como sistema que englo-
ba todo los indicadores que determinan 
e inciden de manera proporcional en el 
crecimiento, tiene que ver con un siste-
ma administrativo que toma en cuenta 
los elementos que entran en juego con 
la variables de la innovación y la com-
petitividad, lo cual genera una cultura 
empresarial;  en la tabla nº 8 se pueden 
medir los indicadores que determinan 
un buen servicio 66.7% y las ventas eq-
uiparables a un 48% ,  interviniendo el 
capital financiero en la apuesta de me-
jorar las condiciones al máximo para la 
formación de su personal.

La relación existe entre las políticas 
gubernamentales en la tabla nº9, se ob-
tuvieron resultados donde las ventas 
obtienen  un 44,4%, si bien es cierto, las 
políticas de cada país son modificadas 
al supuesto beneficio de la sociedad, en 
donde se toman decisiones sobre los 
impuestos, medidas reguladores, entre 
otras que afectan de una u otra mane-
ra los niveles de ventas, reduciendo la 
participación empresarial de algunas 
organizaciones. Por otro lado, observar 
el entorno es vital pues cada país tiene 
su propia singularidad, es ahí donde se 
reconocen los factores sociales y cultura-
les para brindar un servicio adecuado a 
la necesidad requerida, según el 41,7%.

En relación a la tabla nº5, 6, 7, 8 y 9 en 
su generalidad tratan la forma de cómo 
generar un análisis referencial a la cadena 
de valorles que integran  la operatividad 
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del sistema empresarial de las medianas 
empresas del Ecuador y como operan 
sus capacidades de fortalecimiento 
empresarial, entendiendo que la orga-
nización empresarial dispone tanto de la 
operativización de un sistema comunica-
cional que tiene que tener miramientos 
tanto interno como externo; de allí se de-
tenta parte de su proyección, igualmente  
el crecimiento organizacional tiene que 
conjugar los  factores externos que inter-
vienen y que son parte de un correlativo 
esfuerzo integral con los estatutos refer-
enciales de sus competidores, políticas 
gubernamentales(económicas/ambien-
tales), consumidores, sistemas globales 
que forman parte del dinamismo del 
mercado interno y externo. Pero todo 
esto tiene que ser aunado en cómo esas 
proyecciones equiparan un sistema em-
presarial que tenga la capacidad de ges-
tionar estratégicamente, por un lado las 
necesidades de los consumidores y su 
buen servicio, por el otro, lo determinara  
la capacidad empresarial y su quehacer 
inventivo para posesionarse en un siste-
ma multidimensional que corresponda 
con el emprendimiento, inversión y man-
tenimiento en el tiempo y el espacio.
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Abstract
Mediation, as an alternative tool for con-
flict resolution, has been used by social 
workers as part of their professional ac-
tions, covering several levels in their in-
tervention, such as the family, characteri-
zing this unit, by the interactions of all its 
members, thus deriving different types of 
conflicts between them. Therefore, this 
article is important due to the need to 
analyze family conflict from the perspec-
tive of Mediation in social intervention in 
the La Mocorita Sector of the Santa Ana 
canton, Manabí province, Ecuador. It was 
oriented in the foundations of the qua-
litative postpositivist philosophy, under 
the method of the phenomenological 
interpretative paradigm of ethnographic 
type, using the interview addressed to 
three families that go through different 
types of family conflicts. It is essential to 
emphasize that the social intervention of 
the social worker through family media-
tion is fundamental in the resolution of 
family conflicts.

Keywords: Family conflicts, Mediation, 
Social Intervention, Social Work.

Resumen 
La mediación, como herramienta alter-
na de resolución de conflictos, ha sido 
utilizada por los trabajadores sociales 
como parte de su accionar profesional, 
cubriendo varios niveles en su interven-
ción, como lo es la familia, caracterizan-
do a esta unidad, por las interacciones 
de todos sus miembros, derivándose así, 
diversos tipos de conflictos entre ellos. 
Por tanto, este artículo reviste importan-
cia debido a la necesidad de analizar la 
conflictividad familiar desde la mirada de 
la Mediación en la intervención social en 
el Sector La Mocorita del cantón Santa 
Ana, provincia de Manabí, Ecuador. Estu-
vo orientado en los fundamentos de la 
filosofía postpositivista cualitativa, bajo 
el método del paradigma interpretativo 
fenomenológico de tipo etnográfico, em-
pleando la entrevista dirigida a tres fami-
lias que atraviesan por distintos tipos de 
conflictos familiares. Es imprescindible 
destacar que la intervención social del 
trabajador social a través de la media-
ción familiar es fundamental en la reso-
lución de los conflictos familiares.

Palabras clave: Conflictividad Familiar, 
Mediación, Intervención Social, Trabajo 
Social.
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 INTRODUCCIÓN
El conflicto es parte sustancial de 

las relaciones sociales, siendo uno de 
los más usuales de la vida en sociedad, 
aquellos que se originan dentro del seno 
familiar y donde, producto de aquellas 
disparidades, entran en juego los víncu-
los afectivos que unen a los integrantes 
de este grupo. En tal sentido, la medi-
ación en la intervención social, es un 
proceso innovador que introduce la con-
cepción del conflicto como un acontec-
imiento voluntario, imparcial, neutral y 
sobre todo confidencial, permite que los 
congéneres puedan ser los protagonis-
tas y partícipes activos en la resolución 
de los conflictos que atraviesan.

Es así que, desde la intervención so-
cial, la mediación como binomio coop-
erativo del Trabajo Social ante la conflic-
tividad familiar, guarda en su esencia la 
búsqueda del bienestar y una cultura de 
paz entre los individuos de una misma 
unidad familiar, a través del fortaleci-
miento del proceso comunicativo entre 
las partes enfrentadas o frente a una 
situación determinada, y a su vez, la me-
jora de las relaciones interpersonales, 
donde, el trabajador social es considera-
do el profesional idóneo como mediador 
para la búsqueda del consenso y recon-
ciliación entre quienes están en conflicto.

Por consiguiente, este trabajo reviste 
importancia debido a que la mediación 
de carácter familiar es una alternativa in-
novadora y eficaz en lo referente a la res-
olución de los problemas, en la que, con 
el apoyo profesionalizado de una ter-
cera persona imparcial y neutral quien 
concilia, se restablecen los vínculos 
afectivos, de modo que las partes con-
flictuadas pueden construir acuerdos 
en la búsqueda del bienestar individual 
y del grupo, así como la fraternidad, la 
armonía y la felicidad en el hogar y por 
ende, la cultura de paz.

Es preciso destacar que, esta dis-
quisición tuvo como objetivo principal 
analizar la conflictividad familiar desde 
la mirada de la Mediación en la Interven-
ción Socia en el Sector La Mocorita del 
cantón Santa Ana, provincia de Manabí, 

Ecuador; por ello, en aras de conocer 
la realidad vivida por cada sujeto, como 
informantes claves de su mundo y su 
cosmovisión de la forma más auténtica, 
estuvo orientada en los principios de la 
filosofía postpositivista cualitativa, bajo el 
método interpretativo-fenomenológico, 
de tipo etnográfico, descriptivo y bibli-
ográfico, empleando la entrevista como 
una de las técnicas propias de la inves-
tigación social.

La conflictividad familiar
    Evidentemente, los conflictos son 

considerados como aquellos elementos 
intrínsecos e inherentes de la vida en 
sociedad, debido a que son tan antiguos 
como la especie humana, siendo el cen-
tro de toda relación social. Siendo así que, 
cada individuo piensa, opina y actúa en 
base a convicciones propias, movilizán-
dose por intereses deseados y buscan-
do la forma de satisfacerlos, causando 
contradicciones para el resto de individ-
uos. Es por eso, resaltando los aportes 
desplegados por Illera (2017:36) que:

“El conflicto es parte de la sociedad huma-
na, donde los seres humanos se centran en 
el marco de las dinámicas presentes en las 
relaciones sociales que se establecen como 
miembros de grupos o comunidades sociales, 
tienen la necesidad y el deber de ponerse de 
acuerdo, buscar consensos y convivir en paz a 
efecto de lograr la armonía y equilibrio social. 
La satisfacción de sus necesidades o de sus 
intereses los enfrenta y envuelve en relaciones 
contradictorias, en las que es necesaria la bús-
queda de escenarios para lograr acuerdos”.

En virtud de lo anterior, dentro de 
las sociedades, se encuentran diferentes 
grupos sociales, uno de ellos es la fa-
milia, considerada como una institución 
primaria y básica de socialización, y a la  
vez como un sistema, caracterizado por 
la red de interacciones existentes entre 
quienes la conforman, y porque los mis-
mos están subdivididos en subsistemas 
que se interrelacionan entre sí, de mane-
ra que a los grupos familiares no se lo 
puede distinguir como una suma de indi-
vidualidades, sino como un conjunto de 
interacciones, de las cuales surgen los 
conflictos. En este sentido, el conflicto, 
en palabras de Torrego (2003:55), quien 
lo define como:
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“Una situación en la que dos o más personas 
entran en oposición o desacuerdo, porque 
sus posiciones, valores, intereses, deseos o 
necesidades son incompatibles. Donde juegan 
un papel importante los sentimientos y las 
emociones y donde la relación entre las par-
tes puede salir robustecida o deteriorada, en 
función de cómo sea el proceso de resolución”.

Por consiguiente, al conflicto se  
percibe más que una situación, como un 
proceso que da a inicio a discrepancias 
con un nivel de incompatibilidad en base 
a posiciones e intereses propios a causa 
de una ideología en concreta de dos o 
más partes que consideran tener la 
razón sobre algún tema o una situación 
en específica, y esto genera que las re-
laciones interpersonales se vean afecta-
das por dicha incompatibilidad.  

Por tanto, cuando surgen diferentes 
conflictos dentro de una unidad o grupo 
social determinado, se está haciendo 
referencia a un término que engloba 
todo este conjunto de situaciones que 
generan incompatibilidad, es decir, la 
conflictividad, misma que tiene una cau-
sa, un origen, un proceso y una solución, 
debido a que, al agrupar diversas clases 
de conflictos dentro de una unidad, 
grupo y contexto determinado, depende 
totalmente de lo que la caracteriza y la 
determina. 

Siguiendo el hilo conductual, es 
menester añadir que, los conflictos sur-
gen debido a la disparidad de intereses 
y relaciones que algunas veces son in-
compatibles que se encuentran en las 
sociedades, los cuales cuentan con la 
dimensión de la conciencia de los ac-
tores participantes, no solo de ideas y 
estrategias sino también de sentimien-
tos, que agrega matices singulares a la 
experiencia conflictiva, de disputa o co-
erción según lo exponen Guillén et al., 
(2017). Destaca que, esta diversidad de 
ideologías es la que hace que los conflic-
tos puedan existir y establecerse entre 
estos actores participantes, destacando 
la disconformidad entre los intereses, 
objetivos o valores entre personas con 
relaciones recíprocas entre sí, de forma 
que imposibilite que cada una pueda 
conseguir lo que desea sin contar con la 
otra.

Ahora bien, se señala que, el conflicto 
familiar es algo natural e inevitable, debi-
do a la convivencia de los miembros del 
grupo familiar, quienes se caracterizan 
por tener diferentes edades, pensamien-
tos y formas de ver la vida (Rovira, 2018). 
En otras palabras, el conflicto es parte in-
eludible de la convivencia familiar, en el 
que surgen elementos como la divergen-
cia de opiniones y pensamientos sobre 
diversos temas y situaciones, así también 
los roles que cada individuo cumple den-
tro de cada familia son cruciales para la 
generación de estos conflictos; y a esto 
es lo que se llama conflictividad familiar, 
al conjunto de problemas que se derivan 
exclusivamente desde el seno familiar y 
que tienen una carga afectiva durante 
la presencia de los mismos y que reper-
cuten en el bienestar de los miembros 
que conforman este grupo. En función 
de lo antes expuesto, se trae a colación 
los planteamientos de Ponce (2017:32), 
quien destaca que:

“Reconocer a la familia en sus diversos tipos 
no es una idea del todo renovadora, pues-
to que, al ser una institución natural que se 
desarrolla en la dinámica y contexto social, 
afronta procesos conflictivo-evolutivos, tanto 
en su propia estructura como dentro del gru-
po social”.

En tal sentido, sea cual sea el modo, 
los conflictos familiares son situaciones 
que contienen un alto grado de afec-
tividad, siendo los causantes de un de-
sequilibrio que trasciende hacia ciertos 
cambios o incluso, la potenciación de 
las capacidades adaptativas de todos los 
miembros del grupo cuando se tiene el 
conocimiento de que se atraviesa por 
una situación problema. Por ende, se 
concibe a la familia como una entidad de 
tipo conflictivo-evolutiva, siendo esta un 
organismo vivo y versátil que crece del 
conflicto, en forma similar al ser huma-
no; en la cual, existe la posibilidad que 
la familia pueda evolucionar mediante 
el conflicto, o, por el contrario, el grupo 
familiar se puede destruir en él Ponce 
(2017).

Bajo estos preceptos, cuando se pre-
sentan conflictos en el núcleo familiar, 
los congéneres se ven afectados en may-
or grado por las relaciones afectivas que 



Pe
rs

pe
ct

iv
as

. R
ev

is
ta

 d
e 

hi
st

or
ia

, g
eo

gr
af

ía
, a

rt
e 

y 
cu

ltu
ra

75

Co
nfl

ic
tiv

id
ad

 fa
m

ili
ar

 d
es

de
 la

 m
ir

ad
a 

de
 la

 m
ed

ia
ci

ón
...

los entrelazan, debido a que la familia, 
considerada como un sistema, da lugar 
a que todo lo que le perjudique a uno de 
sus integrantes, en efecto, perjudicará a 
los otros. En lo respecta, resaltando los 
argumentos señalados por la autora Ri-
vera (2014:14) la conflictividad familiar 
hace referencia a:

“Un producto social, consecuencia natural de 
la interacción humana. Es el resultado de un 
proceso interactivo particular que se da en un 
contexto determinado. Se lo describe como un 
sistema dinámico en el cual los eventos y las 
comprensiones constantemente reestructuran 
y reinterpretan el pasado, el presente y el futu-
ro. […] teniendo un origen, una dinámica, un 
proceso y un resultado”.

En el mismo orden de ideas, se se-
ñala que la conflictividad familiar se 
refiere a un proceso dinamizador que 
resulta de las acciones reciprocas en-
tre los miembros de la familia, así como 
también del conjunto de disidencias, dis-
paridades y divergencias que hacen que 
la relación afectiva, la comunicación, los 
valores, la contraposición de intereses 
e inclusive los roles que cada individuo 
cumple dentro de esta unidad social, 
sean elementos que formen parte de los 
diversos tipos de conflictos.

En este contexto investigativo, se 
trae las premisas de García (2019), quien 
señala que, por los vínculos que se es-
tablecen y las particularidades de los 
miembros que los conforman, existen 
diferentes tipologías del conflicto en el 
ámbito familiar, siendo estos de pareja, 
teniendo su origen en malos entendidos 
generados por el actuar, pensar y sentir 
de forma diferente entre que surgen en 
la cotidianeidad; así también, los con-
flictos entre padres e hijos, divididos en 
función de las etapas vitales: infancia, 
adolescencia y adultez; en el mismo hilo 
conductual, se encuentran los conflictos 
entre hermanos, que suelen durar poco 
y comúnmente resueltos por ellos mis-
mos; y, por último, los conflictos con las 
personas adultas mayores, tanto a nivel 
biológico, psicológico, como a nivel social.

La mediación como binomio                        
cooperativo en Trabajo Social
El Trabajo Social cubre varios ám-

bitos de intervención profesional y en 

cada uno de ellos, el profesionista de 
esta disciplina científica de las ciencias 
sociales, se encuentra inmerso en su 
labor con las personas, familias, grupos 
y/o comunidades, con el fin de lograr el 
cambio social, solventando conflictos y 
resolviendo diferentes problemáticas. 
Es por ello, que se puede señalar que “la 
función mediadora forma parte de la in-
tervención social” (Jiménez, 2020, p.31). 

Por consiguiente, es de importancia 
resaltar que la mediación es un nexo a 
través del cual las personas que se en-
cuentran inmersos en una situación con-
flictiva pueden gestionar positivamente 
y de forma voluntaria las divergencias 
que generan cierto nivel de malestar 
entre las partes. De tal forma que la 
mediación se caracteriza como una fór-
mula pacífica para la solución de los con-
flictos brindándoles el protagonismo a 
quienes atraviesan por aquella situación 
conflictiva, ofreciendo la notoriedad de 
los intereses en juego, favoreciendo al 
proceso de comunicación y potencian-
do la participación. En lo que respecta, 
resaltando los argumentos de Iglesias 
(2013:9), quien enfatiza lo siguiente:

“La mediación como un proceso novedoso 
que introduce la concepción del conflicto 
como situación neutral […], inherente a las re-
laciones humanas y cuyos resultados y efectos 
va a depender de la gestión que las personas 
desarrollen en torno a la situación conflictiva”.

En la misma tendencia del tema, se 
trae a colación los planteamientos ex-
puestos por De Tommaso (2004), quien 
enfatiza que la mediación es una tec-
nología social exitosa de intervención no 
judicial donde un tercero neutral, denom-
inado mediador, asiste a las partes en 
conflicto para lograr un acuerdo que les 
resulte mutuamente aceptable otorgán-
dole una voz y ser reconocidas por el otro.

De tal manera que, la mediación se 
basa en la idea de cooperación y no en 
la de oposición, debido a que pretende 
que las personas se puedan comunicar 
de forma educada y respetuosa y per-
mitir que el diálogo, sea un elemento 
crucial para exteriorizar sus necesidades 
e intereses; así pues, en todo ese pro-
ceso, la persona mediadora será parte 
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fundamental en deshacer los obstáculos 
que, a menudo, aparecen cuando se pre-
senta un altercado (García et al., 2010).

Por ende, la mediación permite a 
las partes que se encuentran ante un 
evento conflictivo, puedan sentirse en 
un ambiente de confianza para exponer 
sus posiciones y en el trayecto que dure 
la misma, que se conviertan en intere-
ses que luego serán cristalizados en 
un compromiso cooperativo, partiendo 
de la premisa ganar-ganar, que es lo 
que claramente se busca. Asimismo, es 
menester destacar que, la mediación 
guarda en su esencia, la cimentación de 
alternativas de solución propias de los 
mediados, por medio de la toma de de-
cisiones, en aras de edificar una decisión 
viable que les permita a ambas partes 
implicadas tener una homogeneidad en 
la resolución de sus conflictos. A esta 
idea, añade Iglesias y otros (2016:18) 
que la mediación:

“Se trata de una intervención que supone un 
conjunto de acciones realizadas para ayudar 
a los sistemas-cliente a conseguir sus objetivos 
y la metodología de intervención incluye la ac-
ción mediadora entre las distintas actividades 
que pone en práctica para la resolución de la 
situación problema”

Ahora bien, es necesario enfatizar 
que, desde el Trabajo Social, la medi-
ación es aquella que va a “trabajar con 
las circunstancias sociales que impiden 
el bienestar social de las personas y 
grupos sociales” (García, 2016, p.6).  De 
esta manera, tanto el Trabajo Social 
como la mediación persiguen un mismo 
propósito, la búsqueda del bienestar de 
las personas a través del fortalecimiento 
de la comunicación, la mejora de las rela-
ciones interpersonales y la conducta, en 
el cual, el trabajador social es considera-
do como el profesional idóneo para la 
búsqueda del consenso y reconciliación 
entre las diferentes personas, grupos y 
comunidades.

En efecto, el Trabajo Social en la 
mediación, tiene como finalidad, desta-
car las potencialidades de las personas, 
ayudándoles a mejorar la percepción 
que tienen de ellos mismos y el con-
cepto que tienen de la otra persona, de 

manera que, con esa responsabilidad 
que recae en la figura del mediador, se 
está obteniendo el cambio social y el 
bienestar de quienes se encuentran en-
frentados por un conflicto, a través de 
la generación de un acuerdo viable que 
beneficie a ambas partes.

En función de lo antes expuesto, 
se resalta que un profesional en Tra-
bajo Social tiene “competencia para la 
intervención en situaciones de conflic-
tos, para promover la conciencia social 
y para generar habilidades de gestión 
positiva y cultura de paz en la población” 
(Iglesias et al., 2016, p. 17). Por tanto, la 
competencia de actuar y mediar frente 
a un conflicto que se le faculta al traba-
jador social, es lo que hace que se utilice 
la mediación como una herramienta al-
ternativa de intervención, aunque tam-
bién podría darse el caso de que sea 
considerada como una acción profesion-
al definida en determinadas situaciones, 
pero teniendo un elemento en común, la 
cultura de paz.

Resaltando la labor profesional que 
realiza el Trabajador Social como me-
diador, quién direcciona su accionar en 
guiar de manera ordenada, metódica y 
operativa hacia el descubrimiento y la 
consecución de acuerdos ventajosos 
a las partes en conflicto (Álvarez et al., 
2002). En lo concerniente, el experto 
en lo social, es considerado como el ve-
hículo idóneo para la guía durante los 
procesos de toma de decisiones frente 
a los cambios familiares, hacia un acer-
camiento mutuo de ruptura de barreras 
que permita esclarecer el conflicto y ges-
tionar soluciones viables porque tienen 
un vasto conocimiento acerca de los 
métodos y herramientas eficaces para el 
manejo de las emociones que se liberan 
en los conflictos. De tal forma, como lo 
plantea Guillén et al., (2017:156):

“El mediador utiliza técnicas, habilidades y 
destrezas, facilitando la comunicación, no to-
mando decisiones ni imponer a los mediados 
cualquier acción. En tal sentido, la mediación 
se caracteriza por ser un modelo de interven-
ción social que genere un cambio en la prácti-
ca, en la vida real, donde los sujetos investiga-
dos participan como investigadores en todas 
las fases del proceso”.
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Ahora bien, llegados a este punto, 
es preciso resaltar que, la figura del me-
diador debe de realizar su intervención 
de acuerdo a los espacios de actuación, 
siendo uno de ellos, el ámbito familiar, 
debido al conjunto de diversos conflic-
tos que surgen en el seno de esta insti-
tución primaria básica, en el que juegan 
un papel importante la convivencia, la 
interacción, la divergencia de opiniones 
y los vínculos afectivos. Por consiguiente, 
“los procesos de Mediación Familiar se 
presentan como un espacio de diálogo 
y entendimiento entre familias, o miem-
bros de ellas, que por algún motivo han 
tenido o tienen conflictos que les impide 
llevar una convivencia satisfactoria para 
ellos” (Pérez y Rodríguez, (2014:199). 

De la misma manera, se enuncian 
las premisas teóricas de Refolio y Pérez 
(2017:270), quienes afirman que la me-
diación familiar “se trata, pues, de un 
aprendizaje para la vida, para el ciclo 
vital individual, de pareja y de todo el 
sistema familiar”. En este contexto, este 
aprendizaje indispensable abre paso 
al protagonismo y la participación ac-
tiva de los congéneres en aras de ges-
tionar eficazmente en la solución de 
sus conflictos actuales y posteriores.

En este mismo contexto, la mediación 
familiar como forma de intervención so-
cial, facilita a los grupos familiares un es-
pacio en el que priva la voluntariedad y 
a su vez, se convierta en una posibilidad 
de mejora tanto individual y grupal, en 
el que se tratan sobre la mesa aquellos 
temas que generan un grado de mal-
estar derivados del conjunto de conflic-
tos que atraviesan los congéneres, para 
luego a través de la generación de ideas 
y toma de decisiones que construyan 
los mismos miembros del grupo y con 
la ayuda profesionalizada de un tercero 
neutral, este proceso de negociación 
asistida tenga resultados favorables en 
pro de la resolución de conflictos famili-
ares basándose en la representativa di-
cotomía ganar-ganar.

Metodología
La presente disquisición se enmar-

có metodológicamente bajo la filosofía 
postpositivista, a través del paradigma 
interpretativo – fenomenológico, refirié-
ndose al autor Heidegger (2006:99), a la 
fenomenología como aquella que “radica 
en permitir y percibir lo que se muestra, 
tal como se muestra a sí mismo y en cu-
anto se muestra por sí mismo; que, como 
consecuencia, es un fenómeno objetivo, 
por lo tanto, verdadero y a la vez cientí-
fico”. Es decir, la fenomenología conduce 
a encontrar la relación entre la objetivi-
dad y subjetividad, que se presenta en 
cada instante de la experiencia humana.

En el mismo orden de ideas, este 
estudio se caracterizó por ser etnográ-
fico, por ello, en palabras de Restrepo 
(2016:16), la misma hace referencia a “la 
descripción de lo que una gente hace 
desde la perspectiva de la misma gente”. 
En este sentido, se estudian a un grupo 
de individuos pertenecientes a un mis-
mo grupo social, así como su cultura y 
costumbres, para luego de ello, asumir 
los hechos en el lugar donde se pro-
ducen, en aras de establecer una ima-
gen realista y fiel del grupo estudiado a 
través de la descripción e interpretación 
de las diversas realidades que fueron 
observadas desde el punto de vista con-
ceptual de sus protagonistas.

Ahora bien, para la recolección de 
información se seleccionó a tres (3) fa-
milias domiciliadas en el al sector La Mo-
corita, de la Parroquia urbana Santa Ana, 
del Cantón Santa Ana, de la Provincia de 
Manabí, Ecuador, quienes en todo mo-
mento estuvieron a disposición para lle-
var a cabo la presenta investigación. Por 
otro lado, se trae a colación lo planteado 
por los autores Hernández et al., (2014), 
quienes manifiestan que, los procesos 
de la recolección de información en in-
vestigaciones de tipo cualitativa y flex-
ible no se realizan de forma lineal, sino 
mediante una retroalimentación llevada 
a cabo durante el transcurso del estudio 
con el fin de dar respuesta a preguntas 
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determinadas y conseguir los objetivos 
trazados por el investigador.

En tal sentido, la técnica apropiada 
para obtener la información en esta 
disquisición fue la entrevista, que per-
mite el proceso de los datos del sujeto 
de estudio mediante la interacción oral 
con el investigador (Vargas, 2012). Por 
consiguiente, a través de la entrevista, la 
misma apunta hacia un diálogo orienta-
do entre el investigador y los entrevista-
dos, con el fin de comprender en detalle, 
la cosmovisión de los sujetos de estu-
dios, frente a situaciones ocurridas en 
el pasado o en la actualidad. En efecto, 
este instrumento fue diseñado bajo los 
parámetros relacionados con la temática 
en cuestión: Conflictividad familiar desde 
la mirada de la mediación en la interven-
ción social, dichas variables permitieron 
identificar las diversas realidades sobre 
el conjunto de conflictos que se presen-
tan en el seno familiar.

Posterior a ello, para el análisis de 
la información se realizaron una serie 
de pasos: la transcripción sucinta de los 
contenidos de información, la catego-
rización de los contenidos, a través de 
los resultados obtenidos mediante las 
entrevistas realizadas, luego de ello, se 
interpretaron y analizaron dichos resul-
tados y, por último, se procedió a ex-
traer toda la información que coadyuvó 
a formar el cuadro de categorización 
estructurada y emergente del estudio.

Seguidamente, se elaboró la trian-
gulación de la información, que según, 
los aportes realizados por los autores 
Aguilar y Barroso (2015:74) hace refer-
encia a “la utilización de diferentes es-
trategias y fuentes de información so-
bre una recogida de datos que permite 
contrastar la información recabada. […] 
puede ser: personal, tomada de diferen-
tes muestras de sujetos”. De tal forma 
que, se triangularon los datos desde la 
posición de los entrevistados, la obser-
vación del investigador, y el fundamento 
teórico de los autores citados dirigido a 
ofrecer una garantía de validez, credibili-
dad y rigor en los hallazgos encontrados. 

Luego de ello, se utilizó en la inves-
tigación el gráfico que según, Seidmann 
et al., (2014:183); “da cuenta de un mapa 
de relaciones interpersonales sociales. 
Esta traducción figurativa, sobre el es-
pacio social vivido se relaciona con el 
proceso de objetivación y anclaje de las 
representaciones sociales”. Por ende, de 
forma gráfica, señalan los conceptos que 
adquieren forma de proposición adqui-
riendo significados simbólicos diferentes 
según la pertenencia social y las signifi-
caciones subjetivas que emergen de las 
experiencias vividas propias de los suje-
tos de estudio, permitiendo comprender 
la forma como las personas internalizan 
el medio social donde se desenvuelven.

Análisis e Interpretación de                       
Resultados y Discusión

Los resultados de la presente inves-
tigación se obtuvo a través de las entrev-
istas realizadas a los informantes clave, 
quienes serán identificados como: Fa-
milia N°1, Familia N°2 y Familia N°3; los 
cuales presentan diversos escenarios 
conflictivos entre sus congéneres; pero 
antes, resulta menester caracterizar a 
los tres grupos familiares que fueron en-
trevistados en base a las informaciones 
recabadas por sus mismos integrantes y 
según lo corroborado a través de la ob-
servación

La Familia N°1 es de tipo nuclear, 
compuesta por la pareja y dos hijos, el 
hijo mayor y la hija menor, los cónyuges 
se encuentran separados, pero habitan 
en la misma casa, el padre presenta una 
personalidad tradicional, de carácter 
fuerte, controlador, quién es adicto al 
alcohol, debido a sentirse solo, unido a 
las deudas económicas y separado de su 
esposa, aun cuando viven en la misma 
vivienda, pero suspendido el deber de 
cohabitación entre ambos. En este sen-
tido, desde hace muchos años la figura 
materna recibe maltratos verbales por 
parte de su esposo, situación que dese-
quilibra la estabilidad física y emocional 
del grupo familiar. Es importante desta-
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car, que aun con este tipo de maltrato, 
la madre no recibe maltrato físico de 
parte del esposo. Además, el hijo mayor 
también ingiere bebidas alcohólicas, y 
en ciertas ocasiones se une con su pro-
genitor a deleitarse de este ambiente, lo 
cual genera situaciones problemas en el 
hogar, situación que siempre acontece 
considerándose como repetitiva, se pre-
senta altercados, discusiones, en sí esce-
narios de conflictos entre la familia.

En el mismo hilo conductual, la Fa-
milia N°2, caracterizada por ser extensa, 
está conformada por ocho (8) personas, 
el jefe del hogar y su esposa, quienes 
en sus treinta (30) años de matrimonio 
procrearon a tres (3) hijos, la hija mayor, 
el hijo mediano y la hija menor, un nieto 
cuya madre es la hija mayor, así también 
junto a ellos, vive la madre del jefe del 
hogar y un hijo de ella, quien es adicto a 
las sustancias psicoactivas y se encuen-
tra desempleado, por lo que este es uno 
de los factores que causan conflictos 
dentro de la familia. El jefe del hogar es 
comerciante de ganado porcino, y fre-
cuentemente se deleita de bebidas al-
cohólicas, por lo que genera discusiones 
con su esposa, quien labora como em-
pleada doméstica y, sus hijos tienen tra-
bajos informales. La abuela se encuentra 
en una edad avanzada por lo que tam-
bién su cuidado genera controversia y 
diferencias entre los congéneres.

Por consiguiente, la Familia N°3, se 
identifica por presentar características 
reconstituidas, debido a que los cón-
yuges tienen hijos con sus exparejas, la 
mujer tiene cuatro (4) hijos, de los cu-
ales, solo una vive con ella, y el esposo 
tiene tres (3) hijas, de las cuales, la hija 
mediana vive con ellos, y es separada de 
su esposo y tiene una niña, es decir, la 
nieta del jefe de hogar. Su dinámica es 
muy intensa, porque todos sus miem-
bros tienen temperamentos fuertes, lo 
que usualmente causa disparidades en-
tre los mismos en relación a opiniones, 
creencias, pensamientos, entre otros. 
Además, cuentan con una economía 
baja debido al desempleo del jefe de fa-
milia, quien presenta una personalidad 
tradicional y no permite que su cónyuge 
trabaje, por el hecho de ser mujer, lo que 
generan problemas en el hogar.

Ahora bien, se procede a presentar 
la siguiente tabla, misma que resalta de 
forma sucinta las categorías y aspectos 
relevantes en las respuestas obtenidas 
de los informantes claves, mismas que 
reflejan la realidad vivida por cada sujeto, 
como informantes claves de su mundo 
y situación en la forma más auténtica; 
en las cuales, se observaron respuestas 
análogas entre ellos que permiten inter-
pretarse a la luz de la posición de los ex-
pertos teóricos que cimentan la temática 
y del investigador.

Tabla 1. Entrevistas realizadas a las familias

Familia Preguntas                    
realizadas Respuestas Categorías

 
Familia N°1

¿Entre los 
m i e m b r o s 
de su familia 
cuando opinan 
se presentan 
diferencias de 
ideas?

¿Qué motivos 
los lleva a que 
se presenten 
discusiones entre 
ustedes mismos?

¿Cuáles son 
los problemas 
principales que se 
presentan en su 
familia?

¿Ustedes creen 
que estos 
problemas le 
afectan a su salud 
en el plano físico y 
emocional?

¿Te parece bien 
que ustedes 
como familia 
reciban ayuda 
de un trabajador 
social experto 
en mediación 
para tratar de 
ayudarlos a 
ustedes, y se 
estabilice su 
dinámica familiar 
con valores y 
respeto para 
que mejoren sus 
relaciones?

Hija: “Ufff, siempre, cuando mi 
mami o yo opinamos sobre 
algo, mi hermano o mi papá 
siempre rechazan la opinión, y 
eso me molesta cuando siento 
que tengo la razón o digo lo 
que pienso y no me hacen caso, 
porque solo los hombres hacen 
lo que les da la gana”.

Hijo: “Si, a veces se presentan 
diferencias de ideas, pero como 
toda familia, y cuando alguien 
quiere algo y el resto no está 
de acuerdo se desatan las dis-
cusiones”.

Madre: “… Si, aquí ellos, quieren 
hacer y deshacer en lo que se 
les dé la gana y nunca le hacen 
caso a uno”. 

Madre: Yo me siento amen-
azada   por el padre de mis hi-
jos, me dice que, si él se entera 
que tengo otro hombre, me va 
a matar, y cuando está borra-
cho me dice que soy una puta 
y zorra, y yo no permito eso y 
empezamos a alzarnos la voz”.

Hija: “…Bueno, aquí los prob-
lemas son las borracheras de 
mi papá, que mi papá no trae 
nada para la casa”.

Padre: “Yo reconozco que ten-
go un carácter fuerte, pero así 
me criaron mis padres, y aquí 
uno está endeudado y la madre 
de mis hijos me recalca que yo 
no aportó en la casa, pero es 
que no tengo plata”

Hija: “El consumo de alcohol de 
mi papá y las deudas”

Madre: “Las deudas del padre 
de mis hijos” 

Hijo: “Si afectan un poco a la 
parte de las emociones, pero 
uno se sabe controlar y sabe 
que todas las familias tienen 
problemas y peleas, discusio-
nes”.

Hija: “A mí me afectan la parte 
emocional porque soy débil de 
sentimientos, no me gusta que 
me griten, me insulten y eso 
hace mi papá y mi hermano cu-
ando están tomados”

Madre: “Si, pero es difícil con 
esta gente si no se dejan ayu-
dar, si ellos hacen y deshacen”
Padre: “Yo no sé mucho de eso, 
pero creo que la ayuda emp-
ieza por uno mismo con fuerza 
y la voluntad de uno”

Hija e hijo: “Si, sinceramente 

No se respeta la opin-
ión y normas de los 
miembros de la fa-
milia.

Irrespeto y controver-
sias constantes en la 
familia. 

No se respeta la opin-
ión y normas de los 
miembros de la fa-
milia

Madre amenazada, 
violencia verbal de gé-
nero.

Incumplimiento de 
responsabilidad con 
el hogar de parte del 
padre.

Modelo de crianza 
tradicional.

Problemas económi-
cos

El consumo de alcohol 
del jefe del hogar 

Los problemas fa-
miliares afectan en 
la salud de los miem-
bros de la familia

Los vínculos afectivos 
se deterioran por la 
conflictividad familiar

Intervención del tra-
bajador social en la 
conflictividad familiar
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Tabla 1. Entrevistas realizadas a las familias

Familia Preguntas                    
realizadas Respuestas Categorías

 
Familia N°1

¿Entre los 
m i e m b r o s 
de su familia 
cuando opinan 
se presentan 
diferencias de 
ideas?

¿Qué motivos 
los lleva a que 
se presenten 
discusiones entre 
ustedes mismos?

¿Cuáles son 
los problemas 
principales que se 
presentan en su 
familia?

¿Ustedes creen 
que estos 
problemas le 
afectan a su salud 
en el plano físico y 
emocional?

¿Te parece bien 
que ustedes 
como familia 
reciban ayuda 
de un trabajador 
social experto 
en mediación 
para tratar de 
ayudarlos a 
ustedes, y se 
estabilice su 
dinámica familiar 
con valores y 
respeto para 
que mejoren sus 
relaciones?

Hija: “Ufff, siempre, cuando mi 
mami o yo opinamos sobre algo, 
mi hermano o mi papá siempre 
rechazan la opinión, y eso me 
molesta cuando siento que ten-
go la razón o digo lo que pienso 
y no me hacen caso, porque solo 
los hombres hacen lo que les da 
la gana”.

Hijo: “Si, a veces se presentan 
diferencias de ideas, pero como 
toda familia, y cuando alguien 
quiere algo y el resto no está de 
acuerdo se desatan las discusio-
nes”.

Madre: “… Si, aquí ellos, quieren 
hacer y deshacer en lo que se les 
dé la gana y nunca le hacen caso 
a uno”. 

Madre: Yo me siento amenazada   
por el padre de mis hijos, me 
dice que, si él se entera que ten-
go otro hombre, me va a matar, 
y cuando está borracho me dice 
que soy una puta y zorra, y yo no 
permito eso y empezamos a al-
zarnos la voz”.

Hija: “…Bueno, aquí los prob-
lemas son las borracheras de mi 
papá, que mi papá no trae nada 
para la casa”.

Padre: “Yo reconozco que tengo 
un carácter fuerte, pero así me 
criaron mis padres, y aquí uno 
está endeudado y la madre de 
mis hijos me recalca que yo no 
aportó en la casa, pero es que 
no tengo plata”

Hija: “El consumo de alcohol de 
mi papá y las deudas”

Madre: “Las deudas del padre de 
mis hijos” 

Hijo: “Si afectan un poco a la par-
te de las emociones, pero uno se 
sabe controlar y sabe que todas 
las familias tienen problemas y 
peleas, discusiones”.

Hija: “A mí me afectan la parte 
emocional porque soy débil de 
sentimientos, no me gusta que 
me griten, me insulten y eso 
hace mi papá y mi hermano cu-
ando están tomados”

Madre: “Si, pero es difícil con 
esta gente si no se dejan ayudar, 
si ellos hacen y deshacen”
Padre: “Yo no sé mucho de eso, 
pero creo que la ayuda empieza 
por uno mismo con fuerza y la 
voluntad de uno”

Hija e hijo: “Si, sinceramente pu-
ede servir, aunque sea un poco”

No se respeta la opin-
ión y normas de los 
miembros de la fa-
milia.

Irrespeto y controver-
sias constantes en la 
familia. 

No se respeta la opin-
ión y normas de los 
miembros de la fa-
milia

Madre amenazada, 
violencia verbal de gé-
nero.

Incumplimiento de 
responsabilidad con 
el hogar de parte del 
padre.

Modelo de crianza 
tradicional.

Problemas económi-
cos

El consumo de alcohol 
del jefe del hogar 

Los problemas fa-
miliares afectan en 
la salud de los miem-
bros de la familia

Los vínculos afectivos 
se deterioran por la 
conflictividad familiar

Intervención del tra-
bajador social en la 
conflictividad familiar
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Familia N°2 ¿Entre los miembros 
de su familia cuando 
opinan se presentan 
diferencias de 
ideas?

¿Cuáles son 
los problemas 
principales que se 
presentan en su 
familia?

¿Usted se ha dado 
cuenta que su 
familia presenta 
conflictos entre sus 
miembros?

¿Ustedes creen que 
estos problemas le 
afectan a su salud 
en el plano físico y 
emocional?

¿Te parece bien 
que ustedes 
como familia 
reciban ayuda de 
un Trabajador 
Social experto en 
mediación para 
tratar de ayudarlos 
a ustedes, y se 
estabilice su 
dinámica familiar 
con valores y 
respeto para 
que mejoren sus 
relaciones?

Hija; “Normalmente suelen haber 
estas diferencias, aunque siempre 
se hace lo que mis padres o los 
demás dicen”

Madre: “A veces… casi no”

Abuela: “Si, muchas veces pasa”

Hija: “Siempre se discute más cuan-
do mi papá o mis hermanos llegan 
borrachos, o también cuando mi 
abuela no quiere comer, se porta 
necia por la edad, que ella dice que 
aquí no la ayudamos. Y mi padre an-
tes le era muy infiel a mi mamá y ella 
recalca eso”

Padre: “Por los problemas de drogas 
de mi hermano, ya lo hemos metido 
a esas clínicas (de rehabilitación), 
sigue recayendo, que él no trabaja 
de forma estable y no aporta con 
nada en la casa, también los prob-
lemas con mamá, una señora de 
edad que pasa deprimida.”.

Madre: “Si, como todas las familias”

Abuela: “Si, pero fíjense que uno 
aprende a vivir con los problemas 
[…] y uno por vieja les dice que me-
jor es llevarse bien”.

Hijo: “Si, al menos yo si digo tenemos 
problemas”

Hija: “Si, a veces hay días que yo 
caigo rendida con el dolor de cabeza 
de tanto estrés que uno pasa aquí”.

Hijo: “Yo sí creo, si siempre he dicho 
que todo es mental, si la mente falla, 
el resto falla también”

Madre: “Un poco, si te afecta tener 
tantas preocupaciones en la mente, 
que uno estalla a veces”.

Hija: “Sería muy bueno que poda-
mos mejorar esto, que ya no haya 
problemas, por mi parte sí, pero no 
sé el resto”.

Padre, Madre y abuela: “Si”

Hijo: “Si, yo si estaría de acuerdo 
en recibir ayuda de un trabajador 
social, para que nos dé charla, nos 
ayude, a que ya no haya tantos 
problemas”.

Irrespeto y controversias 
constantes en la familia.

El consumo de sustan-
cias psicoactivas afecta 
las relaciones familiares

Situaciones de infideli-
dad en la pareja

Reconocimiento de la 
conflictividad familiar 
por sus miembros

Los problemas famili-
ares afectan a la salud 
física y mental de sus 
miembros.

Intervención del Traba-
jador Social en la conflic-
tividad familiar
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Familia N°3 ¿Entre los 
miembros 

de su familia 
cuando opinan 
se presentan 
diferencias de 

ideas?

¿Qué motivos 
los lleva a que 
se presenten 

discusiones entre 
ustedes mismos?

¿En el momento en 
que suceden estas 
discusiones fuertes, 

se presentan 
maltrato físico, 

golpes, entre otros?

¿Usted se ha dado 
cuenta que su 

familia presenta 
conflictos entre sus 

miembros?

¿Te parece bien 
que ustedes 
como familia 

reciban ayuda 
de un trabajador 
social experto en 
mediación para 

tratar de ayudarlos 
a ustedes, y se 

estabilice su 
dinámica familiar 

con valores y 
respeto para 

que mejoren sus 
relaciones?

Hija del padre: “Si, entre nosotros siempre 
hay diferencia de opiniones”

Hija de la madre: “Si, tenemos ideas diferen-
tes siempre”

Madre: “Siempre pasa, es algo muy normal, 
porque todos queremos algo distinto, y 
tenemos un carácter fuerte, y siempre se 
quiere hacer lo que cada uno quiere, pero 
luego tomamos una decisión”.

Hija del padre: “Cuando mi papá se va a 
las apuestas, porque gasta todo el dinero, 
porque está desempleado y su esposa no 
puede entender que a veces se gana y a 
veces se pierde, y también porque ella qui-
ere trabajar en algo y mi papá no la deja. 
Porque mi hermanastra tiene novio y a mi 
papá le disgusta que a veces en la noche 
llegue tarde”.

Hija de la madre: “Las discusiones pasan 
siempre con mi mamá y el esposo, porque 
está cansada de que siempre es lo mismo, 
no hace nada por buscar un trabajo, por 
eso, mi mamá quiere trabajar en cualquier 
cosa, y el esposo no la deja”.

Madre: “Por una parte, la baja economía 
del hogar, el desinterés de mi marido en no 
buscar trabajo, yo le digo así sea de barrer 
calle, pero no, ahhh y otra que ese hombre 
es machista, también las malas calificacio-
nes de mi hija en el colegio”.

Hija del padre: “En los últimos días sí que 
discuten, pero no tan fuerte, y no, no ha ex-
istido maltrato físico ni mucho menos ver-
bal, mi papá tiene un carácter fuerte, pero 
nunca la ha maltratado”.

Hija de la madre: “…Él grita (a mi mamá), pero 
porque él se sube rápido, y le ha dicho a mi 
mami una mala palabra “Hija de p*t*”, pero 
fue por el calor del momento, y mi mami si 
le respondió “a ver pues pégame que yo no 
soy manca” pero nunca le hizo daño, porque 
dice que él no les pega a las mujeres.

Padre: “Si, yo si tengo claro que mi familia 
estamos atravesando por un mal momento”

Madre: “Si, últimamente hemos pasa-
do por conflictos, pero más es por la 
inestabilidad económica del hogar”.

Hija de la madre: “Si, porque últimamente 
se han desatado más problemas, y eso cau-
sa más conflictos y la tensión de vivir todos 
aquí está afectando más”.

Padre y madre: “Si… sería importante”

Hija del padre: “Si, si se pudiera creo que 
sería bien porque sería algo importante para 
mejorar nuestras relaciones familiares”.

Hija de la madre: “Sinceramente yo creo 
que no tanto, porque todos tenemos prob-
lemas, que es algo normal en cada familia”

Diferencia de opiniones 
en miembros de la fa-
milia

Irrespeto y controversias 
constantes en la familia.

Situaciones de desem-
pleo afectan al grupo 
familiar.

Modelo de crianza tradi-
cional.

Situaciones de desem-
pleo afectan al grupo 
familiar.

Situaciones de desem-
pleo afectan al grupo 
familiar.

Modelo de crianza tradi-
cional

Discusiones de la pareja 
de cónyuges

Maltrato verbal 

Reconocimiento de la 
conflictividad familiar 
por sus miembros

Intervención del traba-
jador social en la conflic-
tividad familiar
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Tal como se observa en la tabla, los hal-
lazgos encontrados en esta disquisición 
han permitido describir el significado 
de los mismos con referencia al sentido 
simbólico obtenidos de los informantes 
claves a través de sus creencias, motiva-
ciones, expectativas e interpretaciones, 
para luego interpretarlos frente a las 
posturas de los expertos teóricos so-
bre la temática y de los investigadores, 
quienes buscan la objetividad frente a 
los significados. 

Por ello, puede determinarse en la 
pregunta: ¿Entre los miembros de su 
familia cuando opinan se presentan 
diferencias de ideas?, los miembros 
de la familia N°1, respondieron que no 
se respeta la opinión y normas de los 
miembros de la familia, y al igual que los 
miembros de la familia N°2 que existe 
una situación de irrespeto y controver-
sias constantes en su grupo familiar; y la 
familia N° 3 mencionó que existen dife-
rencias de opiniones en miembros de la 
familia y al igual que las dos familias an-
teriores, que también existe el irrespeto 
y controversias constantes en su familia. 

Por ende, en base al foco de estu-
dio sobre la conflictividad familiar, se 
vislumbra que, la diferencia de ideas es 
un factor que incide en los conflictos fa-
miliares debido a que existe el irrespeto 
a la opinión y normas de los miembros 
de la familia, originando controversias 
constantes en la familia, y a su vez, esto 
es corroborado con lo planteado por el 
autor Arboleda (2017:83), quien destaca 
que los conflictos familiares “surgen de la 
divergencia, la contraposición de necesi-
dades, la búsqueda de intereses particu-
lares, la disputa de recursos de cualquier 
naturaleza, especialmente cuando estos 
son escasos y están personificados” de 
modo que, todos ellos producen irres-
peto y controversias de forma habitual 
entre los miembros de una familia por 
la existencia de la diferencia de ideas y/
opiniones entre ellos mismos frente a 
una situación determinada.

En referencia a la pregunta: ¿Qué 
motivos los lleva a que se presenten 
discusiones entre ustedes mismos? y 

¿Cuáles son los problemas principales 
que se presentan en su familia?, los 
informantes claves respondieron de 
manera análoga, y haciendo uso de la 
hermenéutica, uno de los motivos que 
desencadenan estas situaciones de 
discusiones y problemas, es la violen-
cia verbal de género debido al modelo 
de crianza tradicional de los hombres 
que componen una familia, siendo con-
trastado con un estudio realizado por 
Camacho (2014:55), quien enfatiza que 
muchos grupos familiares distan de ser 
un espacio de convivencia armónica, 
y más bien se caracterizan por un alto 
grado de autoritarismo y por una distri-
bución asimétrica del poder en la pareja 
y entre sus integrantes, siendo en ese 
micro entorno donde se perpetra la vio-
lencia contra las mujeres. 

De forma que, en el modelo tradicio-
nal de familia, siempre se ha evidenciado 
en cierta parte una cultura de imposición 
direccionada por los padres hacia los 
hijos, que ha generado la alteración de 
la dinámica familiar, con altercados y de-
savenencias no aceptadas por quienes 
la reciben. Aun cuando en la trayectoria 
de la estructura de la familia, la misma, 
según las investigaciones realizadas se 
viene caracterizando por el poder matri-
centrada, sin embargo, adicionalmente 
se percibe la presencia e imposición del 
hombre, ante el compromiso y respeto 
hacia él, de este modo se plantea que: 
“la masculinidad hegemónica tiene que 
ver con la cultura de la desigualdad, en la 
que algunas personas mantienen el con-
trol sobre otras para acaparar el poder” 
Valls (2019:2), Lo cual, puede producir 
un descontento y desvinculación afectiva 
entre los miembros del grupo familiar, 
generando situaciones incomodas en el 
seno de la familia por el estilo tradicional 
masculino existente aun en estos grupos 
sociales.

Otra de las respuestas extraídas de 
las categorías está relacionada con el 
incumplimiento de responsabilidad con 
el hogar de parte del padre, por ello se 
trae a colación lo investigado por Pérez 
(2015:39), quien afirma que, “cuando la 
familia no cumple con los deberes apa-
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rece entonces el conflicto, las relaciones 
se van deteriorando, se pierde la unidad 
hasta el punto de llegar a la desinte-
gración del grupo”. Por ello, se destaca 
que el incumplimiento y ausencia en las 
responsabilidades del hogar también se 
suma a los factores que desencadenan 
conflictividad familiar.

Aunado a ello, también se resalta que 
otro de estos motivos que generan discu-
siones son las situaciones de desempleo, 
las cuales afectan al grupo familiar y a su 
vez fundamentado en lo expuesto por 
Merayo (2015:15), quien destaca que “el 
desempleo suele aumentar los conflictos 
familiares, por lo que representa tam-
bién una amenaza a la principal fuente 
de apoyo social y de relaciones estables 
de que dispone”, es decir que la existen-
cia de desempleo es una situación inmi-
nente frente a un conflicto de carácter 
familiar, y aunque es un problema que 
tiene su origen en el ámbito laboral, re-
percute a la percepción social, alterando 
la dinámica que goza una familia.

De la misma manera, de esta pregun-
ta surgió como categoría que el consu-
mo de bebidas alcohólicas y sustancias 
psicoactivas, así como las situaciones de 
infidelidad por parte del jefe de hogar 
generan controversia en el núcleo famil-
iar, tal como lo señala las conductas adic-
tivas traen como consecuencia a la fa-
milia entre tantos: “discusiones violentas, 
llegando a la agresión física, […], conflic-
tos asociados: horarios, tareas domésti-
cas, cambio de roles, […], problemas de 
pareja, […], reducción o deterioro de los 
tiempos de interacciones o actividades 
positivas en familia. Roa (2019:44), En la 
misma línea se considera que la infideli-
dad como parte de los conflictos famili-
ares “es uno de los problemas que más 
enfrentan las parejas actualmente. Casi 
todas viven en crisis y la infidelidad es 
uno de los factores que más afectan a la 
relación entre dos personas” generando 
controversias y emociones negativas en-
tre la pareja y repercuten significativa-
mente a otros miembros”.

En referencia a la pregunta ¿En el 
momento en que suceden estas 

discusiones fuertes, se presentan 
maltrato físico, golpes, entre otros?, 
uno de los miembros de la familia N°1 
destacó que la madre se encuentra 
amenazada por parte de su ex convivi-
ente, es decir, del jefe del hogar, y que 
este la violentaba verbalmente, así como 
los insultos hacia su hija cuando se en-
cuentra bajo los efectos del alcoholismo. 
Sin embargo, es de importancia resaltar 
que, el patriarca nunca ha ejercido el 
maltrato físico ni para su ex conviviente, 
ni para sus hijos. Por otro lado, los miem-
bros de la familia N°2 señalan que cuan-
do suceden estas discusiones fuertes se 
presentan insultos, maltrato verbal, pero 
tampoco se ha perpetuado el maltratado 
físico entre el jefe del hogar y su cónyuge 
frente a una relación de poder. 

En correspondencia, trayendo a co-
lación lo expuesto por Sánchez(2019:13), 
quién menciona que “los conflictos [fa-
miliares] […] conllevan a que se genere 
violencia intrafamiliar”. Por tanto, cual-
quier forma de maltrato, ya sea verbal o 
físico, constituye escenarios de violencia 
dentro de una unidad familiar, los cuales 
incide significativamente en el deterioro 
de las relaciones familiares y se consti-
tuye como un problema de salud pública 
debido al conjunto de consecuencias 
negativas que parte de estos actos de 
maltrato y violencia.

Ahora bien, en base a la pregunta: 
¿Ustedes creen que estos problemas 
le afectan a su salud en el plano 
físico y emocional?, los informantes 
clave de la familia N°1 destacaron que 
sus problemas y controversias si afectan 
a la salud física y emocional, y que los 
vínculos afectivos se deterioran por la 
conflictividad familiar porque afectan 
al plano emocional; por otro lado, los 
miembros de la familia N°3 resaltaron 
que, si les afecta, les causa estrés y preo-
cupaciones, por ende, se unen a lo cat-
egorizado por lo expuesto por los otros 
grupos familiares. De este modo, se con-
trasta esta categoría debido a que los 
problemas familiares afectan tanto a la 
salud física y emocional de sus integrant-
es, en correspondencia con Woods et al., 
(2019:251), quienes también entre sus 
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resultados encontrados destacan que 
“el clima emocional familiar tiene un gran 
efecto en la salud general, incluido el de-
sarrollo o empeoramiento de afecciones 
crónicas como derrames cerebrales y 
dolores de cabeza”. Tal cual, como lo ha 
planteado una de los informantes claves, 
quien enfatizo que cuando ocurrían es-
tas fricciones familiares, sentía dolores 
de cabeza y estrés.

Todos estos factores descritos ante-
riormente han traído consigo una cat-
egoría emergente, misma que destaca 
que los vínculos afectivos entre los con-
géneres se deterioran por la conflictivi-
dad familiar y esto guarda relación por 
los diversos problemas o situaciones 
que se suscitan cuando están de por 
medio diferencias de ideas, controver-
sias y fricciones de carácter familiar, sien-
do este lazo de sentimiento y emociones 
una parte sustancial en el grupo, debido 
a que solo el conflicto como tal, “activa 
núcleos de sentimientos y emociones in-
tensas. Por lo general la carga sentimen-
tal y emotiva suele resultar muy elevada 
en los conflictos familiares” (García, 2017, 
p. 3). Plegado a ello, “el tratamiento de 
los conflictos en el contexto de la familia, 
está atravesado por condiciones que le 
son muy propias o específicas: las emo-
ciones y el afecto” Montoya (2013:169).

Por consiguiente, relacionado a la 
pregunta: ¿Usted se ha dado cuenta 
que su familia presenta conflictos 
entre sus miembros? Los integrantes 
de las familias 1, 2 y 3 señalaron que 
ellos sí reconocen los conflictos que se 
suscitan en su entorno; por consiguien-
te, se puede evidenciar la afirmación de 
la presencia de situaciones de conflictos 
en el grupo familiar, que desequilibran 
la dinámica de la convivencia, aprecián-
dose la existencia de escenarios de con-
flictividad. Por ende, el primer paso para 
resolver un conflicto es que las partes 
conflictuadas sean conscientes, reconoz-
can y acepten que tienen de por medio 
una situación conflictiva que los afecta 
de forma individual y grupal en su clima 
y dinamismo familiar cuando no existe 
una gestión plena e innovadora por par-
te de ellos. 

De dicha afirmación, se contrasta con 
lo expuesto en una Guía para la Solución 
de Conflictos emitida por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social del Ecuador 
(MIES), donde se destaca que el primer 
paso es “reconocer y aceptar las propias 
emociones e identificar y respetar las 
emociones de los demás” (2018:9), en 
relación a una situación que genera dis-
gusto como son los conflictos familiares.

En la última pregunta del cuestion-
ario: ¿Les parece bien que ustedes 
como familia reciban ayuda de un 
trabajador social experto en me-
diación para tratar de ayudarlos a 
ustedes, y se estabilice su dinámica 
familiar con valores y respeto para 
que mejoren sus relaciones?, los inte-
grantes de las tres familiares destacaron 
que si están de acuerdo con que se re-
ciba la ayuda profesionalizada de un tra-
bajador social para tratar sus conflictos 
a través de la mediación y que de esta 
forma puedan mejorar sus vínculos y re-
laciones interpersonales y se estabilice 
su dinámica familiar.

En concordancia con lo anterior, en 
un estudio realizado por Piguave et al., 
(2020:573) afirmó que “el Trabajador 
Social es una pieza fundamental como 
mediador neutro, con la finalidad de 
resolver situaciones donde existan con-
flictos familiares desde simples hasta 
complejas, llegando a aplicar métodos 
y herramientas muy eficaces”. Por ello, 
la intervención de un Trabajador Social 
en la conflictividad familiar es crucial, 
haciendo uso efectivo de la mediación 
de tipo familiar como método innova-
dor, partiendo de la filosofía intrínseca 
de su accionar profesional, la cual, conl-
leva a fomentar el bienestar de todos los 
miembros de una familia, a través de una 
adecuada intervención de carácter glo-
balizadora, identificando como primer 
punto, las dificultades que presenta el 
grupo, sus ideales, intereses e incluso su 
cosmovisión, para luego ser un nexo en-
tre ellos que promueva la dialogicidad y 
la comunicación efectiva entre las partes 
conflictuadas, conciliando también en la 
gestión de los sentimientos que están de 
por medio, así como de las emociones, 
los valores y cualidades que caracterizan 
al grupo. 
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CONCLUSIONES
La conflictividad familiar engloba a 

todo aquel conjunto de situaciones con-
flictivas que generan molestias entre los 
miembros de una familia, los cuales son 
originados a partir de diversos elemen-
tos que son característicos de un con-
flicto, es decir, el desacuerdo de ideas, 
opiniones, necesidades y/o intereses, 
los cuales crean controversia entre los 
congéneres, sin embargo, hay que de-
stacar que dicha conflictividad tiene un 
componente diferenciador de otra clase 
de conflictos, las emociones, sentimiento 
y en general, los vínculos afectivos que 
unen a este grupo primario de la socie-
dad.

En particular, entre los hallazgos 
encontrados, se demuestra que en los 
grupos familiares constantemente sur-
gen situaciones donde no se respeta 
la opinión y las normas y responsabi-
lidades establecidas en un hogar, de las 
cuales surgen habituales controversias; 
también se ha podido verificar que estas 
familias, en especial los patriarcas tienen 
un estilo de crianza tradicional, que des-
encadena otras problemáticas dentro 
del seno familiar, como el maltrato y la 
violencia verbal intrafamiliar y de género, 
sin embargo cada familia tiene un prob-
lema distinto. Por otro lado, el consumo 
de alcohol y de sustancias psicoactivas, 
la baja situación económica y el desem-
pleo, el incumplimiento de responsabi-
lidades con el hogar, situaciones de in-
fidelidad entre la pareja son problemas 
factores causantes de conflictividad, 
debido a que entran en juego los com-
ponentes elementales, así como los dife-
renciadores.

Así también, el reconocimiento de 
la existencia de conflictividad por parte 
de los mismos miembros de una familia 
en su entorno, permite una adecuada 
gestión de las emociones, sentimien-
tos y actitudes presentes, debido a que 
los congéneres pueden identificarlas y 
aceptarlas no solo las propias sino la de 
otros, por ende, se puede resolver cual-
quier conflicto con mayor facilidad; inclu-
so también existe mayor predisposición 

a que sean asistidos por un mediador en 
tales casos. 

Por ello, es imprescindible destacar 
que la intervención social que realiza 
el trabajador social a través de la medi-
ación familiar es fundamental en la reso-
lución de los conflictos familiares desde 
los que tienen un carácter simple hasta 
los que tienen mayor grado de comple-
jidad, porque guarda en su esencia la 
búsqueda del bienestar globalizado en-
tre las partes conflictuadas, y de crear 
una atmósfera de paz  fortaleciendo y 
potencializando la dialogicidad, la comu-
nicación efectiva, las relaciones interper-
sonales de quienes concurrieron a esta 
herramienta alternativa de manera vol-
untaria para la solución de sus conflictos.
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Abstract
The participation of the family in the 
education of the children brings with it 
various advantages that allow to impro-
ve self-esteem, helps to develop positi-
ve attitudes towards school, hence the 
objective of this study is to identify the 
influence of family support on the aca-
demic performance of children. 4th year 
students of basic education from the Fla-
vio Alfaro N ° 52 school in the Flavio Al-
faro canton. This research process is mi-
xed, quantitative, descriptive, cross-field 
design. Qualitative with phenomenolo-
gical research. It was evidenced that ac-
cording to 65% of people, their children 
have very good academic performance 
so far this school year, while for 35% it is 
good, indicating that despite the pande-
mic situation, students have known how 
to maintain their school average, since 
parents have assumed the commitment.

Keywords: Family support, academic 
performance, education.

Resumen 
La participación de la familia en la edu-
cación de los hijos trae consigo diversas 
ventajas que permiten mejorar la auto-
estima, ayuda a desarrollar actitudes po-
sitivas hacia la escuela, de allí que este 
estudio tiene por objetivo Identificar la 
influencia del acompañamiento familiar 
en el rendimiento académico de los es-
tudiantes de 4to año de educación bá-
sica de la escuela Flavio Alfaro N°52 del 
cantón Flavio Alfaro. Este proceso de 
investigación es mixto,  cuantitativo de 
tipo descriptivo, diseño de campo trans-
versal. Cualitativo con investigación fe-
nomenológica. Se evidenció que según 
el 65 % de las personas, sus hijos tienen 
muy buen rendimiento académico en lo 
que va del año escolar, mientras para el 
35% es bueno,  indicando que a pesar de 
la situación de pandemia, los estudian-
tes han sabido mantener su promedio 
escolar, ya que los padres han asumido 
el compromiso de acompañamiento que 
les ha permitido   avanzar a lo largo de 
todo el ciclo escolar.

Palabras clave: Acompañamiento fami-
liar, rendimiento académico.

PP: 89-102
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INTRODUCCIÓN 
El acompañamiento familiar cumple 

con el rol de experiencia de los estu-
diantes ya que es un papel relevante 
desde el saber conocer; por ser la familia 
el primer lugar donde el niño se desen-
vuelve y quien transmite los conocimien-
tos como parte primordial dentro del de-
sarrollo de los aspectos fundamentales 
de su vida como personalidad, gustos, 
valores, modales, aprendizajes entre 
otros.

Minuchín (2013:38) plantea “el indi-
viduo influye sobre su contexto y es in-
fluido por éste por secuencias repetidas 
de interaccion”, por lo cual la  familia jue-
ga uno de los papeles más importantes 
en el desarrollo de los niños y niñas,  por 
ello, es fundamental la participación acti-
va del acompañamiento escolar, de esta 
manera permitirá que se desempeñe 
y a su vez establecer relaciones sanas, 
de esta forma, la familia y la escuela for-
man parte de un marco referencial im-
prescindible para la incorporación de un 
nuevo ser humano a la sociedad; pero, 
este marco se encuentra a merced de los 
avatares impuestos por transformacio-
nes diversas que han de asumir ambas 
instituciones si quieren responder a su 
tarea educativa y socializadora.

En este sentido, el porcentaje de los 
diversos estudios referentes al acompa-
ñamiento familiar en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes, en esta inves-
tigación se puedo observar que los niños 
y niñas de la institución actualmente a 
pesar de la situación del país han apre-
ndido a mantener un buen rendimiento 
académico junto con el apoyo de su fa-
milia. Es por ello que el objetivo de esta 
investigación es Identificar la influencia 
del acompañamiento familiar en el ren-
dimiento académico de los estudiantes 
de 4to año de educación básica de la es-
cuela Flavio Alfaro N°52 perteneciente al 
cantón Flavio Alfaro.

1. Aproximación conceptual                            
sobre el acompañamiento familiar 
desde la mirada del rendimiento                            

académico escolar
Según el diccionario de la Real Aca-

demia Española, (RAE, 2014) se entiende 

como acompañamiento a la “acción de 
estar o ir en compañía de otra u otras 
personas”. Por tanto, se comprende el 
concepto de ir con alguien, en el trasegar 
de un lugar a otro, con la mediación del 
camino. En otras palabras, este significa-
do permite una implicación, una inclu-
sión, involucración y relación con el que 
acompaño, como una acción dialéctica, 
dinámica y participativa. Por consiguien-
te, se trae a colación el planteamiento 
del autor Cerril (1993), citado por Flórez 
y otros (2017:8) en la siguiente cita:

“Al hablar de acompañamiento familiar, es in-
dispensable tener en cuenta, lo que el mismo 
hecho significa, es decir, cumplir con la fun-
ción educativa desde los valores y principios 
que son útiles y funcionales para el sano des-
envolvimiento de la persona en su dimensión 
comunitaria resaltando así dos aportes vítales 
a saber: el tiempo y el apoyo reciproco”.

Es por ello, que, a partir de estos dos 
aportes, se puede comprender varios as-
pectos relacionados, como lo son el tipo 
de prácticas que se recomienda tener 
en las diferentes etapas de crecimiento 
para que el niño aprenda a valerse por sí 
mismo y el cómo realizar ciertos proced-
imientos ante las cosas y situaciones que 
los rodean. De este modo, el acompaña-
miento familiar es desarrollado a través 
de diversos factores que a lo largo del 
proceso educativo han permitido la in-
teracción profesional en el ámbito famil-
iar y personal, realizando un seguimiento 
a los procesos de corresponsabilidad, a 
la participación y evaluando los logros al-
canzados, de esta manera la interacción 
profesional busca una mayor autonomía 
familiar, por ello, la participación social y 
económica pretende transformar com-
portamientos y practicas familiares para  
una mejor  organización de los recursos 
y ejercicio de derechos. 

En este sentido, la familia juega un 
rol importante dentro del proceso de 
aprendizaje escolar de los niños y niñas, 
siendo en ella donde se adquieren los 
valores, que permiten adquirir compe-
tencias de educación, respeto, formación 
hacia la vida, entre otras. De este modo, 
es de importancia destacar que el acom-
pañamiento familiar dentro del proceso 
escolar da lugar al trabajo que se realiza 
en triada entre docentes, estudiantes y 
la familia.
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Por otra parte, el rendimiento aca-
démico escolar representa un motivo de 
preocupación en nuestro país, puesto 
que, la calidad de la educación en los 
primeros años de escolaridad repercute 
significativamente en la vida de los indi-
viduos. Es relevante mencionar, que ex-
isten numerosos estudios acerca de los 
factores que influyen en el rendimiento 
académico escolar, siendo que en mu-
chas casos se puede evidenciar el bajo 
rendimiento académico de ciertos alum-
nos, situaciones esta que trae consigo 
aspectos complejos, que influyen nota-
blemente en el rendimiento académico 
del menor,  donde interviene una gran 
variedad de factores provenientes del 
propio alumno, de los profesores, del 
currículo, de la familia, entre otros, que 
pueden alterar el ritmo educativo de 
los alumnos. En este sentido, Guevara 
(2013:29) citando a Morales y otros 
(1999): refiere;

“Manifiesta que el rendimiento académico es-
colar es el resultado de un complejo mundo 
que envuelve al estudiante, a sus cualidades 
individuales como la inteligencia, aptitudes y 
capacidades, su medio socio familiar (familia, 
amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 
escuela, profesores y compañeros) por lo que 
su análisis resulta sumamente complejo”.

De este modo, cuando se describen 
las acciones educativas hay un proceso 
dialógico, el cual permite dirigirse a las 
personas y a los miembros significativos 
responsables de su proceso de acom-
pañamiento y en su interacción con el 
cuidado, el apoyo y la orientación que 
deben recibir los estudiantes para fortal-
ecerlos como ciudadanos integrales, per-
sonas críticas, autónomas y democráti-
cas que respondan a las exigencias que 
le impone el contexto social en el cual se 
encuentran. Puesto que, para algunos 
autores, entre ellos Chomsky (2017:4) 
quién manifiesta:

“Que la educación es, en varias ocasiones, una 
forma más de manipulación, pues esta se en-
tiende como “correcta” dentro de algunas so-
ciedades cuando, en referencia a los estudian-
tes, “limita sus expectativas y su comprensión 
de las cosas, desalentando el pensamiento 
libre e independiente, e instruyéndolos para 
que obedezca “.

Por consiguiente, es importante re-
saltar que el aspecto educativo esta in-

trínsicamente relacionado con la familia, 
la cual juega un papel preponderante 
en la misión formadora educativa, de 
valores, entre otros, siendo ella quien 
construye y promueve el andamio sig-
nificativo en la dinámica familiar a sus 
miembros. De tal forma, que los mismos 
sean actores proactivos en los contextos 
de participación en los cuales se encuen-
tran inmersos.

1.1. La educación en familia y en la 
sociedad 

La educación proviene de ideales 
cercanos a la tradición, las leyes, las nor-
mas y la cultura, y su concepción cambia 
de acuerdo con las características socia-
les. Es natural que la sociedad conserva 
los valores mediante la tarea educativa, 
pero es claro también que la misma edu-
cación se orienta a superar las caracter-
ísticas culturales. De allí,  como lo expre-
san Suárez y Vélez (2018) la educación es 
uno de los factores influyentes en el de-
sarrollo del ser humano debido a que es 
la forma de integrarlo a los grupos socia-
les, al medio ambiente y al entorno social 
que los rodea, esto facilita el desarrollo 
personal del ser humano, porque desde 
el nacimiento se le debe  proporcionar 
los cuidados adecuados no solo cuida-
dos físicos de protección, sino convertir-
los en sujetos de derechos, cuestión que 
se empieza a moldear en el hogar. 

Hoy en día, uno de los grandes pun-
tos de discusión en materia de edu-
cación es el rol de la familia. Desde hace 
décadas se puede percibir lo contro-
versial entre las responsabilidades de 
la escuela y de la familia a la hora de 
socializar la formación académica a los 
alumnos. Por cuanto, en muchos casos 
se puede evidenciar que los padres pre-
sentan debilidad en el cumpliendo de su 
rol de acampamiento en la educación de 
los niños y niñas. De igual forma, ciertos 
padres omiten las observaciones o apre-
ciaciones realizadas por el docente ante 
la conducta y rendimiento escolar del 
alumno.

La educación, es uno de los ejes es-
enciales de la sociedad, es fundamen-
tal para contribuir a que los sujetos se 
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desarrollen e integren plenamente en 
el contexto en que viven. En este esce-
nario, los profesores son los principales 
agentes formativos que preparan a los 
sujetos para la vida comunitaria, al en-
cargarse durante toda la escolaridad 
de la formación integral de sus miem-
bros. Así, afianzan actitudes y conduc-
tas democráticas, en equilibrio con la 
adquisición de conocimientos que equi-
pe al conjunto, para afrontar la vida en 
libertad, equidad y responsabilidad so-
cial, con conciencia crítica, de manera de 
conformar a un individuo creativo, pleno, 
útil y comprometido, con conciencia de 
sí mismo y de su entorno.

En el hilo conductual de lo anterior-
mente descrito, se hace relevante por 
la imperiosa necesidad de mantener el 
fortalecimiento de la educación de to-
dos los miembros de la sociedad, lo cual 
encuentra sustento en los lineamientos 
que propone la pedagogía social, dado 
su marcada transformación social. De 
esta manera, la Pedagogía Social como 
lo menciona Mendizábal (2016: 62) 
“tiene que entrar de lleno no sólo en el 
ámbito extraescolar, no formal, sino en 
el ámbito escolar si realmente se pre-
tende llevar a cabo una sólida formación 
social dentro de una educación integral”, 
al procurar educar al hombre, como lo 
ordena la sociedad.

Por consiguiente, es de importancia 
resaltar el dinamizar los procesos de 
participación de la familia, la sociedad 
en cuanto a los valores relacionados en 
la formación de la familia, en el acompa-
ñamiento a sus miembros en todos los 
aspectos, que van de la mano en con-
sideración a las necesidades e intereses 
configurados en la sociedad, reflexion-
ando acerca de las condiciones históri-
cas y sociales en las que se enmarca. 
En tal sentido  (Habermas (1994),refiere  
citado por Guzmán (2011: 112);

“La educación, es la concepción que adopta 
un enfoque globalizante y dialéctico de la 
realidad educativa, a partir de proponer una 
visión democráticamente compartida del co-
nocimiento, en atención al contexto real en 
que ocurren los procesos involucrados en la 
elaboración de éste. (Habermas (1994), citado 
por Guzmán”.

Continuando con el hilo conductual 
de la siguiente investigación se plantea 

que la sociedad busca que la educación 
sea transformadora para reinventar 
otros sistemas de organización económi-
ca y social con mayor sustantividad 
democrática y pluralidad, que aseguren 
la convivencia y biodiversidad. Además, 
modelos educativos favorecedores de 
diálogos fecundos y pensamientos in-
novadores que puedan ofrecer alterna-
tivas transformadoras y sostenibles: una 
economía social y solidaria capaz de in-
corporar en la gestión de sus actividades 
los valores universales que debieran re-
gir la sociedad y las relaciones entre la 
ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad, 
solidaridad y democracia. De acuerdo, a 
lo expuesto Cardona y otros (2015:21) 
consideran;

“La familia es la primera red de apoyo de las 
personas y la más cercana, por esta razón es 
importante promover un ambiente familiar 
sano en donde se brinden los recursos necesa-
rios para un buen desarrollo personal y social 
de los individuos”

Seguidamente, en los aspectos que 
envuelve  el entorno familiar trae consigo 
la convivencia diaria de los estudiantes 
en su hogar donde muchos de ellos en-
frentan situaciones conflictivas que pu-
eden alterar el rendimiento académico 
de los estudiantes y como consecuencia 
una inadaptación a las pedagogías del 
docente; la buena práctica pedagógica 
permite resolver problemas sin impor-
tar su complejidad, sin embargo, cuando 
no se tiene un apoyo inmediato de los 
padres, los estudiantes tienden a tener 
problemas académicos que ven refle-
jados en la evaluación. De esta manera 
para Latre (2017:103) refiere;

“La variable familia es un elemento determi-
nante en los procesos académicos, si bien 
los hallazgos revelan que el acompaña-
miento, la permanencia y dedicación de las 
familias es decisivo no solo para el logro de 
óptimos resultados académicos, lo es ade-
más en la formación de un individuo sano 
emocionalmente, que supera todo tipo de 
barreras sociales, culturales y económicas, 
que tiene la capacidad de estar seguro de 
sus actuaciones, mostrar autocontrol, tener 
hábitos y disciplina bien forjada y ser capaz 
de comportarse y vivir en comunidad”.
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     En este sentido, como lo contem-
pla la Constitución de la República del 
Ecuador (2008) en el Art. 67.- Capítulo 
sexto, Derechos de libertad, manifiesta 
que se reconoce la familia en sus diver-
sos tipos. El Estado la protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y 
garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus 
fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la 
igualdad de derechos y oportunidades 
de sus integrantes. El matrimonio es la 
unión entre hombre y mujer, se fundará 
en el libre consentimiento de las perso-
nas contrayentes y en la igualdad de sus 
derechos, obligaciones y capacidad legal.

La Constitución de la República del 
Ecuador señala que el Estado protegerá 
como núcleo fundamental de la sociedad 
y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de esos 
fines, de la misma manera, este artículo 
reconoce que la familia se constituye por 
vínculos jurídicos que han sido basados 
en la igualdad de derechos y oportuni-
dades de cada miembro de la familia. 

1.2. Unidad educativa Flavio Alfaro 
N° 52. Manabí

Este presente estudio se realizó en  
La Unidad Educativa Flavio Alfaro N°52, 
la cual está ubicada en el cantón Flavio 
Alfaro de la provincia de Manabí, es un 
centro educativo de Popular Perman-
ente y Sostenimiento Fiscal, con juris-
dicción Hispana, esta institución ofrece 
un nivel educativo inicial y  educación 
general básica, se encuentra confor-
mada por 20 docentes distribuidos en 
cada asignatura y con 430 estudiantes, 
la jornada en la que se labora es tanto 
la matutina como la vespertina, en la in-
stitución existen 2 paralelos de 4to año 
de educación básica, pero para la real-
ización de la investigación se trabajó con 
uno de ellos.

El Ministerio de Educación ante la 
emergencia sanitaria optó por llevar a 
cabo un plan de aprendizaje continuo 
desde casa, capacitando a los docentes 
de las instituciones públicas para que 

sean ellos quienes puedan continuar 
impartiendo sus conocimientos. De esta 
manera, es importante mencionar que 
la institución está laborando a través de 
diversos grupos de WhatsApp con cada 
paralelo, es decir, los docentes tutores 
son los encargados del mismo y son el-
los quienes envían las tareas semanal-
mente de acuerdo a las materias que les 
corresponde, así,  cada estudiante debe 
realizar un portafolio donde se archivan 
cada una de las tareas y actividades para 
al finalizar el quimestre presentarlos y  
obtener las notas del alumno. 

Misión 
Entregar una educación integral y de 

calidad, donde se fomenten habilidades, 
aprendizajes y valores, desarrollando 
conciencia por el bienestar y el cuidado 
del medio ambiente, incluyendo a la co-
munidad educativa para cumplir con el 
proyecto educativo de nuestro estableci-
miento.

Visión
Formar estudiantes integrales, com-

prometidos con el medio ambiente, con 
actitudes, conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollarse en la so-
ciedad.

2. Metodología 
El marco metodológico del presente 

estudio estará orientado bajo los en-
foques positivistas y pospositivista, con 
una investigación de tipo cuantitativa y 
cualitativa. Se aborda una metodología 
descriptiva transversal, con un diseño 
de campo, estadística y bibliográfica.  De 
igual forma, se abordó el método fenom-
enológico a nivel cualitativo. Este pro-
ceso metodológico permitió, la revisión, 
análisis y recolección de la información 
a través de la encuesta y las entrevistas 
realizadas. La primera fue obtenida a 
través de los padres y representantes de 
los niños y niñas, y la segunda se obtuvo 
por medio de los docentes entrevista-
dos, sobre el acompañamiento familiar a 
los menores de 4to grado de educación 
básica de la escuela Flavio Alfaro N°52 
cantón Flavio Alfaro. 
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En relación a la población y muestra 
objeto de estudio se seleccionaron alea-
toriamente 20 padres o representantes, 
a quienes se les realizó la encuesta, la 
cual estuvo conformada por dieciséis 
(16) ítems. Por otro lado, además, se 
entrevistó al rector, vicerrector y dos (2) 
docentes de la institución educativa. Es 
importante resaltar, que la información 
fue obtenida a través de las herramien-
tas virtuales y redes sociales como for-
mularios de Google y videollamadas.  

El presente estudio se direccionó, 
bajo el paradigma interpretativo o 
fenomenológico, que replantea los prin-
cipios del empirismo, dándole nueva 
vida y significado al analizar lo obser-
vado y escuchado mediante entrevistas, 
siendo el observador parte del objeto de 
estudio y la vivencia de éste es parte del 
proceso de comprensión del fenómeno, 
con las vivencias que suceden en la con-
ciencia. La fenomenología es para Hus-
serl (1993), citado por Lamber (2006), un 
movimiento filosófico preocupado por 
la experiencia vivida, defendió la idea 
de ocuparse de la experiencia humana, 
pero en sus propios términos, lo cual im-
plica dejar suspendidas categorías pre-
determinadas y permitir que el fenóme-
no se exprese en sus propios términos.

Se trae a colación, los planteamien-
tos de Jiménez y Delgado (2002), quienes 
enuncian que el método cualitativo parte 
del supuesto básico que el mundo social 
está construido de significados y símbo-
los, así visto está hecha de significados 
compartidos de manera intersubjetiva. 
La investigación cualitativa puede ser 
el intento de obtener una comprensión 
profunda de los significados y definicio-
nes de la situación tal como la presentan 
las personas, más que la producción de 
una medida cuantitativa de sus caracter-
ísticas o conducta.

Por otro lado, se resaltan los aportes 
enunciados por Hernández, y otros  
(2014), quienes señalan que el enfoque 
cuantitativo se utiliza en la recolección y 
el análisis de datos contestando pregun-
tas investigativas planteadas de acuerdo 
a los objetivos ya establecidos, probando 

hipótesis realizadas con anterioridad si 
lo amerita el investigador, la medición 
numérica se la considera confiable ya 
que el uso de estadísticas establece con 
precisión los modelos de conducta en 
una población.  

La disquisición se orientó con una 
metodología descriptiva, resaltando 
los postulados expuestos por Hurtado 
(2015),quién plantea que la descripción 
precisa del evento de estudio, siendo su 
propósito el exponer el evento estudia-
do, haciendo una enumeración detallada 
de sus características, de modo tal que 
en los resultados se puedan obtener 
dos niveles, dependiendo del fenómeno 
y el propósito del investigador: un nivel 
más elemental, en el cual se logra una 
clasificación de la información de fun-
ción de características comunes y un 
nivel más sofisticado que se coloca en 
relación a los elementos observados a 
fin de obtener una descripción más de-
tallada. El método Bibliográfico, es aquel 
que permite conocer la teoría de los as-
pectos e información mediante fuentes 
como revistas, libros, web, entre otros. 
En este sentido para Tamayo y Tamayo 
(2013:113) considera;

“Cuando recurrimos a la utilización de datos 
secundarios, es decir, aquellos que han sido 
obtenidos por otros y nos llegan elaborados 
y procesado de acuerdo a los fines de quienes 
inicialmente los elaboran y manejan, y por lo 
cual decimos que es un diseño bibliográfico”.

El método analítico da cuenta del 
objeto de estudio del grupo de inves-
tigación que en este trabajo se ocupa, 
con una rigurosa investigación docu-
mental, del método mismo que orienta 
su quehacer. Este método, empleado 
particularmente en las ciencias sociales 
y humanas, se define en el libro como un 
método científico aplicado al análisis de 
los discursos que pueden tener diversas 
formas de expresión, tales como las cos-
tumbres, el arte, los juegos lingüísticos 
y, de manera fundamental, la palabra 
hablada o escrita como lo plantean Lop-
era y otros (2010).

3. Resultados 
Las encuestas realizadas a los padres 

de familia de la Unidad Educativa Flavio 
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Alfaro N°52 perteneciente al cantón Fla-
vio Alfaro, permitieron realizar las tablas 
estadísticas donde se visualizan las alter-
nativas, su frecuencia absoluta y relativa, 

sin embargo, se resaltan a continuación 
las preguntas más relevantes de las en-
cuestas del tema de estudio: 

Tabla 1  
¿Cómo considera usted que es el rendimiento académico de su hijo o represen-

tado?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

muy bueno 13 65%

bueno 7 35%

regular 0 0%

insuficiente 0 0%

no responde 0 0%

total 20 100%

     En la primera tabla se puede ob-
servar que, el 65% de los encuestados 
manifestó que el rendimiento escolar de 
sus hijos es muy bueno, mientras que el 
35% de ellos menciono que su aprove-
chamiento académico es bueno. En el 
rendimiento académico intervienen fac-
tores como el nivel intelectual, la person-
alidad, la motivación, las aptitudes, los 
intereses, los hábitos de estudio, la au-

toestima o la relación profesor-alumno; 
cuando se produce un desfase entre el 
rendimiento académico y el rendimiento 
que se espera del alumno, se habla de 
rendimiento discrepante; un rendimien-
to académico insatisfactorio es aquel 
que se sitúa por debajo del rendimiento 
esperado. En ocasiones puede estar re-
lacionado con los métodos didácticos 
según lo establece Martí (2003: 376).

Tabla 2 
¿Tiene en su hogar normas establecidas en relación a horarios a las tareas esco-

lares, de su hijo o representado?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

si 18 90%

no 2 10%

no responde 0 0%

total 20 100%

     En la tabla 2 se evidenció que el 90% 
equivalente a 18 de los padres encuesta-
dos mencionaron que tienen normas 
establecidas para que sus hijos realicen 
las tareas escolares mientras que el 10% 
al que pertenecen 2 encuestados mani-
festaron que no es necesario establecer 
horarios para la ejecución de tareas y 
otras actividades. Es por ello, que Santos 
(2020), indica que es importante tener 
un horario de tareas establecido en casa 
ya que este ayuda a los niños a dar prio-

ridad a los deberes que tienen por hacer 
y a estructurar el tiempo que tienen que 
dedicar a cada una de las asignaturas. 
Sirve para que los niños no se olviden 
de nada de lo que tienen pendiente al 
día siguiente y les ayuda a trabajar va-
lores como la responsabilidad, la orga-
nización y el orden, sin olvidarnos de su 
autonomía.
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Tabla 3 
¿Cuál de las siguientes normas tiene establecida en su hogar para el fortaleci-

miento académico de su hijo o representado?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Un lugar específico para estudiar 8 40%

Brindar apoyo en la realización de tareas 6 30%

Horario establecido para realizar las tareas 4 20%

Revisar diariamente sus trabajos académicos realizados 2 10%

total 20 100%

     De acuerdo a lo observado en la tabla 
3, el 40% de los encuestados manifiesto 
que una de las principales normas que 
tienen los padres de familia para fortal-
ecer el rendimiento académico de sus 
representados es tener un lugar especí-
fico para estudiar, el 30% de ellos tam-
bién supo mencionar que es brindar 
apoyo en la realización de las tareas, por 
otro lado un 20% indico que sus hijos 
tienen un horario establecido para reali-
zar sus actividades escolares, finalmente 
el 10% restante comento que la norma 
principal en su hogar es revisar diari-
amente los trabajos académicos que sus 
hijos realizan. La disciplina familiar es 
una de las funciones de los padres. 

Estos son gestores del clima social fa-
miliar y del futuro de sus hijos. Esta fun-
ción es compleja al tener que integrar 
las conductas de los hijos teniendo en 
cuenta el estadio evolutivo en que se en-
cuentran y las tareas a realizar. Crear el 
clima familiar propicio para el desarrollo 
evolutivo de sus hijos, facilitar la comuni-
cación e interacción, potenciar el apre-
ndizaje, interiorizar las normas sociales 
son las variables privilegiadas en la disci-
plina del hogar y que han de ejecutar los 
padres, tal como lo mencionan  García y 
García (2009).

Tabla 4 
¿En qué lugar realiza las tareas o estudia su hijo o representado?

Alternativa Frecuencia Porcentaje

En la sala 13 65%

En el comedor 4 20%

En su dormitorio 2 10%

En el cuarto de estudio 1 5%

En el patio de la casa 0 0%

Otros 0 0%

Total 20 100%

     En la pregunta N°4 se realizó la inter-
rogante que permitió conocer el lugar 
donde realizan las tareas los estudiantes 
donde el 65% de los encuestados in-
dico que sus representados trabajan en 
la sala del hogar, mientras que el 20% 
menciono que realizan sus tareas en el 

comedor, un 10% de los encuestados 
manifestó que, en el dormitorio, final-
mente el 5% comento que su hogar está 
adaptada y tiene un cuarto de estudio 
para que puedan realizar las tareas de 
una manera más practica y cómoda. 
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Destacando el aporte de Freire y 
otros (2019)quienes consideran que 
las familias están implicadas en el pro-
ceso educativo de sus hijos e hijas, de-
stacando algunos indicadores de com-
portamiento como animarlos a que se 
esfuercen, ofrecerles un lugar tranquilo 
para estudiar, propiciar que desarrollen 
hábitos de alimentación y descanso ap-
ropiados, compartir tiempo para comen-
tar lo que ha ocurrido durante el día en 
el centro, participar en las actividades 
que organiza el centro, ayudarles con 
sus tareas escolares. 

Por otra parte, a continuación, se 
presentará los resultados de las entrev-
istas a los docentes de la institución: 

Entrevista realizada a los docentes 
de la Unidad Educativa  

La entrevista fue realizada a cuatro 
(4) docentes de la unidad educativa Fla-
vio Alfaro N°52 los cuales respondieron 
de la siguiente manera:

Preguntas Entrevistado 1
Docente 1

Entrevis-
tado 2
Docente 2

Entrevis-
tado 3 
Rector 

Entrevis-
tado 4
Vicerrector 

Categoría                    
emergente 

1.-¿Cómo con-
sidera usted 
el rendimiento 
académico de sus 
estudiantes? 

Bueno, ya que 
los estudiantes 
junto a sus rep-
resentantes han 
mostrado gran 
responsabilidad 
al momento 
de realizar las 
actividades

Normal, 
cumpliendo 
con todo 
lo que se 
indica en la 
institución 

Aceptable, 
debido que 
a pesar de la 
situación no 
se despreo-
cupado por 
las activi-
dades

Bueno 
porque ellos 
se cumplen 
con la may-
oría de las 
actividades

Cumplimiento 
de respon-
sabilidad 
escolar 

2.-¿Cómo califica 
del 1 al 10 el apre-
ndizaje alcanzado 
de los estudiantes 
en las áreas bási-
cas del cuarto 
año de educación 
básica? 

6 5 6 7 Aprendizaje 
mediana-
mente ob-
tenido 

3.¿Cómo visualiza 
usted el interés 
de aprendizaje de 
sus alumnos en el 
cumplimiento de 
las actividades?

Buena, debido a 
que si se re-
alizan las activi-
dades

Buena Buena, ya 
que se ha 
eviden-
ciado que 
si cumplen 
con las 
actividades 
a pesar de la 
situación

Buena Demostración 
de interés, 
de cumplir 
con las tareas 
asignadas. 

4. ¿Quién es 
la persona del 
grupo familiar que 
mantiene comu-
nicación perman-
ente por el grupo 
de WhatsApp de 
docentes y padres 
para que el estu-
diante realice sus 
tareas asignadas?

Normalmente es 
la madre 

La mamá La madre de 
familia 

La mamá  Figura ma-
terna: como 
represen-
tación en 
el fortaleci-
miento de la 
educación de 
los hijos 
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5.¿Cómo con-
sidera usted la 
relación que los 
padres de familia 
o representante 
legal tiene con los 
directivos y docen-
tes de la Unidad 
Educativa?

Buena  Buena Buena, 
porque de 
esta manera 
se pueden 
realizar 
de mejor 
manera las 
actividades

Buena Relaciones in-
terpersonales 
satisfactorias 
de compro-
miso.

6. Según su crite-
rio ¿Cómo califi-
caría la calidad de 
la institución en 
materia educativa 
en relación a la 
modalidad virtual 
implementada en 
el presente año 
escolar de las 
Instituciones Edu-
cativas Fiscales?

Regular Buena Aceptable 
porque a 
pesar de la 
situación 
están cum-
pliendo.

En estos 
momentos 
regular, ya 
que necesitan 
de una buena 
pedagogía 
para un mejor 
aprendizaje

1.Adiestra-
miento vir-
tual para los 
docentes 
2. Forta-
lecimiento del 
docente para 
el aprendizaje 
de las TICS.
2.
Responsabi-
lidad y com-
promiso de 
los docentes 
en el espacio 
educativo 
virtual 

7. ¿Considera 
usted que el 
acompañamiento 
familiar es 
importante en 
el rendimiento 
escolar de sus 
estudiantes?

 Si Si  Claro que si Si Responsabi-
lidad de la 
familia en 
educación de 
los hijos 

Puede determinarse en la pregunta 
1 ¿Cómo considera usted el rendimiento 
académico de sus estudiantes? Que para 
el entrevistado 1 es considerado bueno, 
porque los estudiantes junto a sus rep-
resentantes han mostrado gran respon-
sabilidad al momento de realizar las 
actividades, el entrevistado 2 mencionó 
que normal, debido a que se está cum-
pliendo con todo lo que se indica en la in-
stitución, por otro lado, el entrevistado 3 
manifiesta que en la actualidad es acept-
able, ya que a pesar de la situación no se 
ha despreocupado por el cumplimiento 
de las actividades, finalmente el  entrev-
istado 4 comentó que bueno ya que ellos 
están cumpliendo con la mayoría de las 
actividades a pesar de la situación. 

De esta manera, el cumplimiento 
de las tareas, para lograr con respon-

sabilidad un aprendizaje efectivo, en la 
cual los estudiantes deben manejar un 
horario de estudio dentro del hogar, con 
el acompañamiento de los padres de fa-
milia en específico, en donde los hijos se 
sientan apoyados y motivados por la re-
alización de las tareas escolares creando 
un hábito de estudio en casa para en-
riquecer sus conocimientos de manera 
efectiva coincidiendo con León (2015).

Haciendo referencia a la pregun-
ta 2 donde se realizó la interrogante 
¿Cómo califica del 1 al 10 el aprendizaje 
alcanzado de los estudiantes en 
las áreas básicas del cuarto año de 
educación básica? El entrevistado 1 y 
el entrevistado 3 consideraron que su 
calificación es 6 debido a que no ven 
todo el empeño en las tareas realizadas, 
así mismo, el entrevistado 2 supo mani-
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festar que él le daría una calificación de 5 
por la misma razón anterior, finalmente 
el entrevistado 4 nos mencionó que él le 
daría una calificación de 7 ya que ponen 
su esfuerzo a pesar de no contar con 
todo los materiales y recursos necesa-
rios debido a la situación del país. 

Perdomo y Perdomo (2012), consid-
eran que enseñar y aprender desde la 
virtualidad hoy día requiere docentes 
capaces de transformar su praxis ped-
agógica utilizando las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
para atender a sus estudiantes y enfren-
tar los desafíos culturales y técnicos que 
lleven a un cambio dinámico y complejo 
en el que enseñar, cómo enseñar y para 
qué enseñar. Estas condiciones propi-
cian un proceso de aprendizaje per-
sonalizado y colaborativo y una acción 
docente que busca satisfacer las nece-
sidades e intereses de los estudiantes 
para el desarrollo de sus capacidades 
mediante la interacción con el con-
texto virtual, por tanto, aunque parezca 
contradictorio, la educación virtual, sí 
permite un contacto personal entre el 
profesor y el estudiante: el intercambio 
de mensajes escritos y la posibilidad de 
seguimiento detallado del progreso pro-
porciona al profesor un conocimiento 
del aprendiz muchas veces mayor que 
en cursos presenciales; también la infor-
mación puede adaptarse a los usuarios 
debido a la modalidad de los contenidos.

Al observar la pregunta 3 ¿Cómo 
visualiza usted el interés de aprendizaje 
de sus alumnos en el cumplimiento de 
las actividades? Los entrevistados coin-
cidieron al dar su respuesta es por ello 
que mencionaron que el interés de los 
alumnos en relación al cumplimiento de 
las actividades realizadas es bueno ya 
que los representantes han prestado at-
ención y a su vez han colaborado para 
que cada una de estas sean realizadas 
con éxito, es por ello, que es de gran 
importancia tener una diversidad de es-
trategias de enseñanza según la ocasión, 
entre otras cosas además de tener un 
programa preparado en el cual hay una 
cantidad de temas (algunos obligatorios 
y otros relacionados o satélites) siempre 

dejando lugar en el armado de clases 
para temas que surgen, muchas veces 
en forma espontánea, por curiosidad 
de los alumnos de acuerdo a los plant-
eamientos de Belver (2013).

Con respecto a la pregunta 4 ¿Quién 
es la persona del grupo familiar que 
mantiene comunicación permanente 
por el grupo de WhatsApp de docentes 
y padres para que el estudiante realice 
sus tareas asignadas? Los docentes en-
trevistados también coincidieron con su 
respuesta de esta manera manifestaron 
que normalmente las madres son quien 
está al pendiente de todo lo relacionado 
con actividades asignadas a los estudi-
antes. Es importante considerar que es 
esta implicación parental en función del 
género de los progenitores. Fúnez (2014) 
plantea que son las madres quienes 
ayudan más a sus hijos e hijas, aunque 
dispongan de menos tiempo que los 
padres, siempre son ellas las que están 
más presentes dentro de los procesos 
educativos.

En la interrogante 5, ¿Cómo considera 
usted la relación que los padres de 
familia o representante legal tiene con 
los directivos y docentes de la Unidad 
Educativa? Los entrevistados menciona-
ron que es buena ya que de esta manera 
se pueden realizar de mejor manera las 
actividades, es por ello, que las relacio-
nes interpersonales en el aula a través 
de la percepción subjetiva de los acto-
res educativos y del propio investigador 
como lo explica Sandín (2003), citado 
por Molina y Pérez (2006), quien manifi-
esta, que dentro de la corriente teórica, 
se adopta la fenomenología y algunos 
conceptos del humanismo según los cu-
ales se considera al ser humano como 
una criatura fabulosa, tanto en natura-
leza como en formación, cuya relación y 
cooperación  plena son requeridas para 
el mejor funcionamiento y mayor bien-
estar de todos.

En cuanto a la pregunta 6: según su 
criterio ¿Cómo calificaría la calidad de 
la institución en materia educativa en 
relación a la modalidad virtual imple-
mentada en el presente año escolar de 
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las Instituciones Educativas Fiscales?, el 
entrevistado 1 y el entrevistado 4 men-
cionaron que es regular ya que necesi-
tan de una buena pedagogía para un 
mejor aprendizaje, por otra parte, el 
entrevistado 2 manifestó que esta es 
buena, finalmente el entrevistado 3 co-
mentó que es aceptable porque a pesar 
de la situación se están cumpliendo con 
las actividades, coincidiendo con Briones 
y otros (2011), citados por Suasnabas y 
Juárez (2020),  quienes consideran que 
uno de los principales problemas es la 
falta de infraestructura adecuada, poca 
preparación en los docentes, sistema 
centralizado, salarios bajos, entre otros. 

Además, se observa claramente en 
la actual tasa de analfabetismo que se 
vive en el país. Todas estas causas af-
ectan de manera directa la calidad de 
la educación, a pesar de los esfuerzos 
por parte de los sistemas educativos en 
implementar estrategias para la mejora 
continua de la educación, si no se toman 
en cuenta los puntos mencionados, la 
educación seguirá presentando fallas. 

Finalmente, en la pregun-
ta 7 ¿Considera usted que el 
acompañamiento familiar es importante 
en el rendimiento escolar de sus 
estudiantes? Los entrevistados mencion-
aron que, si es importante, debido a que 
las calificaciones son muy importantes, y 
como se ha dicho antes son resultados 
de procesos que ocurren en la escuela 
y en la casa, de vivencias personales de 
los estudiantes y de las experiencias 
múltiples que van ocurriendo en sus vi-
das. Concuerdan los resultados con la 
posición de Delgado (2016) quien le da 
importancia de la participación del pa-
dre de familia en cuanto a la educación 
escolar de sus hijos en todos los niveles, 
de lo importante de una buena comuni-
cación, de una buena relación entre pa-
dres y maestros; los padres deben estar 
atento a lo que su hijo va a aprender, de 
los apoyos que necesita, de la pertinen-
cia de lo que aprende, de estar en la po-
sibilidad de ayudar, a la vez puede exigir 
y pedir una buena educación a sus hijos. 

CONCLUSIONES
En este sentido, la familia ha sido 

considerada como los responsables de 
satisfacer las necesidades biológicas, 
además de la formación de los valores 
que se deben impartir a los niños, es 
decir, es la encargada de brindar pro-
tección si bien es cierto la familia es la 
responsable de la educación del niño, 
por otra parte, la escuela es la institución 
que se ha encargado de las necesidades 
académicas y a su vez ayuda a preparar 
a los estudiantes ya que permitirán re-
lacionarse mejor en la sociedad y que 
en muchos casos no son aprendidos en 
el hogar. Es importante mencionar que 
acompañamiento familiar en la actuali-
dad ha jugado un rol importante en el 
proceso educativo de los niños ya que 
poco a poco se han acoplado y cumplido 
con las actividades propuestas. 

En definitiva, la Unidad Educativa 
Flavio Alfaro N°52, tras cumplir con las 
normativas brindadas por el Ministerio 
de Educación aprendieron a sobrellevar 
el procedimiento con el cual se está 
trabajando, resaltando que se realizó 
una entrevista a los docentes de la insti-
tución donde una de sus interrogantes 
fue ¿Cómo califican del 1 al 10 el apre-
ndizaje alcanzado de los estudiantes en 
las áreas básicas del cuarto año de edu-
cación básica? Donde ellos manifestaron 
que su calificación promedio es de 5 a 7 
ya que aún falta mejorar diversos aspec-
tos para que el proceso educativo virtual 
sea más fructífero.

Finalmente, hay que añadir que gra-
cias a los resultados de las encuestas re-
alizadas se pudo evidenciar que un alto 
porcentaje de los encuestados mani-
festó que una de las principales normas 
que tienen los padres de familia para 
fortalecer el rendimiento académico de 
sus representados es tener un lugar es-
pecífico para estudiar, además, brindar 
apoyo en la realización de las tareas, por 
otro lado, que sus hijos tienen un horario 
establecido para realizar sus actividades 
escolares, finalmente comentaron que la 
norma principal en su hogar es revisar 
diariamente los trabajos académicos 
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que sus hijos realizan, de esta manera es 
que a lo largo del periodo escolar se han 
obtenido buenos resultados los cuales 
se evidencian al momento de ver las cali-
ficaciones de los estudiantes.
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Abstract
This article is part of an educational cha-
llenge that seeks to raise the working 
memory and the autonomous perfor-
mance of metacognition as imperatives 
that could influence the academic per-
formance, particularly in the history sub-
ject, of pre-university students located 
in the city of Riobamba - Ecuador. The 
principle of the research was to carry 
out a documentary analysis having as 
references the three corresponding va-
riables; working memory, metacognition 
and academic performance, the Wechs-
ler intelligence scale (WAIS-IV) was also 
applied, the Lickert scale to measure the 
performance of metacognition develo-
ped by Jaramillo & Osses (2012), while 
the evaluation In relation to academic 
performance in the area of History, a test 
provided as part of a follow-up process 
was designed considering the guideli-
nes of the Ministry of Education of the 
Republic of Ecuador. The conclusions 
that can be related taking into account 
both the bibliographic research and the 
empirical analysis have to do with an al-
ternative pedagogical process that must 
bet on incorporating metacognition as a 
strategy for greater student performan-
ce in learning, granting new perspectives 
tending to equate the socio-educational 
demands of Ecuador.

Keywords: Working memory, metacog-
nition, Academic performance, History.

Resumen 
El presente  artículo, es parte de un 
desafío educativo que busca  elevar la 
memoria de trabajo y el desempeño au-
tónomo de la metacognición como im-
perativos que podrían influir en el rendi-
miento académico, particularmente en la 
asignatura de historia, de los estudiantes 
preuniversitarios ubicados en la ciudad 
de Riobamba – Ecuador. La investigación 
tuvo como principio ejercer un análisis 
documental teniendo como referentes 
las tres variables correspondientes ; la 
memoria de trabajo, la metacognición y 
el rendimiento académico, igualmente se 
aplicó la escala de inteligencia de Wechs-
ler (WAIS-IV), la escala Lickert para medir 
el desempeño de la metacognición de-
sarrollada por Jaramillo & Osses (2012), 
mientras que  la evaluación en relación 
al rendimiento académico en el área de 
historia, se diseño  un test provisto como 
parte de un proceso de seguimiento con-
siderando los lineamientos del Ministerio 
de Educación de la República del Ecua-
dor. Las conclusiones que se pueden re-
lacionar tomando en cuenta  tanto la in-
vestigación bibliográfica, como el análisis 
empírico tienen que ver con un  proceso 
pedagógico alternativo que debe apostar  
por incorporar la metacognición como 
estrategia para  un mayor rendimiento 
estudiantil en el aprendizaje, otorgando 
nuevas perspectivas  tendientes a equi-
parar las demandas socioeducativas del 
Ecuador.

Palabras clave: Memoria de trabajo, 
metacognición, Rendimiento académico, 
Historia
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INTRODUCCIÓN
El análisis documental de algunos 

hallazgos científicos en el área de la 
neuropsicología aplicada a la educación, 
puede dar cuenta de la  debilidad que 
muestran los docentes ecuatorianos 
en cuanto a las estrategias pedagógicas 
para impulsar un aprendizaje pertinente 
en sus estudiantes, de cara a la realidad 
social y tecnológica en este siglo XXI. En 
tal sentido, nos encontramos con una 
educación rutinaria y repetitiva donde el 
único gestor del aprendizaje es el docen-
te en una repetición rutinaria y ahistórica 
de los viejos paradigmas docentes, en 
los que el centro del proceso enseñanza-
aprendizaje, no terminan siendo los es-
tudiantes, como demandan los actuales 
perspectivas de la pedagogía, independi-
entemente del área que se trate. 

En este orden de ideas, al examinar 
la estructuración curricular del bachil-
lerato general unificado que, en la edu-
cación ecuatoriana conduce hasta el 
nivel preuniversitario, nos encontramos 
que existen asignaturas consideradas 
ejes fundamentales, como es el caso de 
Historia. Esta asignatura centra su es-
tudio en el análisis de los sucesos que 
han permitido al ser humano, alcanzar 
su estado actual, enfrentando para ello, 
cualquier cantidad de circunstancias ad-
versas y, demostrando en cada una de 
ellas, su capacidad de adaptación y cre-
atividad para mantenerse en constante 
evolución, aun cuando, en algunos casos 
haya tenido que afectar seriamente su 
entorno natural. En todo caso, en el Ec-
uador, la enseñanza de la Historia tiene 
como función teleológica, mantener la 
identidad y la conciencia plurinacional 
(Guaman et al., 2020).

Por supuesto, al pensar estrategias 
pedagógicas para la asignatura de Histo-
ria, por su propia naturaleza, suele surgir 
como una primera opción, los métodos 
que centran su uso en el trabajo memo-
rístico. Lo reprochable es que este tipo 
de metodología de enseñanza-apren-
dizaje, se convierta en la única opción 
para el manejo curricular de la asigna-
tura en el aula de clases de bachillerato, 
siendo que, como señala Lara (2019),  

hay suficientes argumentos y estudios 
en el terreno de la pedagogía que reco-
miendan el uso del trabajo memorístico 
pero, acompañado de otras herramien-
tas que cultiven la autonomía e indepen-
dencia estudiantil y descarten, las activi-
dades de tipo repetitivo y monótonas 

Tomando en cuenta estas considera-
ciones de orden pedagógico, esta inves-
tigación pretende describir la forma en 
que, herramientas neuropsicológicas 
como: la memoria de trabajo verbal y 
desempeño autónomo de la Metacog-
nición, influyen en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes preuniversita-
rios ubicados en la ciudad de Riobamba 
– Ecuador. El proceso investigativo im-
plica la identificación de los procesos 
neurológicos que intervienen en el apre-
ndizaje, para comprender que es lo que 
afecta directamente a la comprensión 
de la asignatura. Allí, es importante es-
tablecer la relación de la memoria y la 
comprensión lectora, con la aprehensión 
de la materia, para saber cómo es que 
la memoria de trabajo puede aliarse con 
la metacognición para lograr mejores re-
sultados en la comprensión de la asigna-
tura de Historia y, finalmente, como esa 
relación positiva favorece el rendimiento 
de los estudiantes.

Ahora bien, es preciso contextualizar, 
desde la teoría, pero tambien desde las 
coordenadas geotemporales, porque es 
necesario hacer un esfuerzo analítico 
que, detenido en la realidad ecuatoriana, 
pueda permitirnos una aproximación a 
la descripción de los avances, obstáculos 
o parálisis que ha experimentado la do-
cencia en el país, sobre todo, tomando 
en cuenta la competitividad tecnológica 
que, tanto para profesores como para 
estudiantes, demanda las circunstancias 
socioculturales de la sociedad global. En 
lo que sigue, nos detenemos, en el prob-
lema del que nos ocupamos, su con-
textualización, precedentes y procesos 
metodológicos del estudio.

 Problema, delimitación y finalidad 
de este estudio

Actualmente, el docente ecuatoriano 
se enfrenta a un escenario complejo 
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y exigente que pone a prueba su for-
mación, en muchos aspectos, marcada 
por la enseñanza de disciplinas parce-
ladas, por ende, desconectadas de una 
realidad que es holística y que requiere 
esa misma característica para ser com-
prendida. Siendo así y, de acuerdo con 
Espinosa et al.,  (2017), la docencia actual 
impone al docente la necesidad de ir 
más allá de la enseñanza de contenidos, 
requiriendo que se fortalezcan las capa-
cidades creadoras de saberes que toda 
mente estudiantil representa.  

En este sentido, la actualización de 
contenidos pedagógicos en Ecuador, 
exige que el profesorado se mantenga 
actualizado en su manejo y el desarrollo 
de estrategias educativas desde las cu-
ales pueda combatir el rezago que pu-
eda estar presentando el estudiantado 
que requiere apoyo psicopedagógico. 
En ese terreno es donde se han detecta-
dos algunas debilidades, incluso retro-
cesos educacionales, por lo que adqui-
ere una vital importancia, el desarrollo 
de investigaciones que apoyen al uso y 
reconocimiento de características neu-
ropsicológicas como herramienta que 
influyan en la mejora educativa y que 
puedan ser utilizadas dentro de las aulas 
de clases ecuatorianas.

Para contribuir con este propósito, la 
investigación que origina este artículo, ha 
tomado a la MT y metacognición como 
instrumentos de estudio, para compro-
bar si alguna de ellas, o juntas tiene in-
fluencia en la mejora del desempeño 
escolar, en la asignatura de historia en 
estudiantes preuniversitarios en un cen-
tro educativo del Ecuador. En ese sen-
tido nos hemos planteado como objeti-
vos, lo siguiente: analizar la relación de la 
memoria de trabajo y la metacognición 
con el rendimiento académico de la asig-
natura de Historia en estudiantes univer-
sitarios. En ese esfuerzo, se procederá 
en dos áreas, en el campo de lo teórico, 
se realiza una investigación documental 
para darle profundidad a los conceptos 
fundamentales del análisis propuesto y; 
en una instancia empírica, se desarrollan 
los procesos de recolección y análisis de 
datos de una realidad específica para lle-
gar a las conclusiones sobre el tema

 Algunos precedentes del estudio
Sistemáticamente, la educación ha 

mejorado en muchos aspectos, la ap-
ertura de fuentes tecnológicas para 
apoyar la pedagogía  y la circulación de 
la información globalmente ha permitido 
que el docente latinoamericano pueda 
amoldarse a la educación vanguardista 
de la escuela moderna. Sin embargo, las 
condiciones socioeconómicas presen-
tes en el Ecuador, ha visibilizado las vul-
nerabilidades de su sistema educativo, 
frente a estas exigencias, por lo que, aún 
después de las reestructuraciones cur-
riculares llevadas a cabo las limitaciones 
en la disponibilidad de tecnología y en 
las competencias digitales de los docen-
te, generan dificultades para avanzar en 
la actualización de la enseñanza. De cual-
quier forma, el contexto actual, en Ecua-
dor y en cualquier otra realidad educa-
tiva, exige una mayor profesionalización 
docente en su actualización constante, 
incluyendo, por supuesto, las competen-
cias digitales (Tejada & Pozos, 2018).

En ese proceso de resignificación de 
la docencia, en el Ecuador y, en otras 
partes del mundo, algunos investiga-
dores, han explorado y validado el uso 
herramientas neuropsicológicas para 
apoyar el rendimiento académico es-
tudiantil. Una de esas investigaciones 
recientes  es la propuesta de interven-
ción mediante el empleo de estrategias 
metacognitivas, aplicada en Oviedo, Es-
paña en el año 2017. Esta intervención 
educativa se realizó con estudiantes de 
2°, de educación secundaria obligatoria 
en las asignaturas de Física y Química, 
logrando resultados positivos al mejorar 
significativamente su proceso de apren-
dizaje y su rendimiento académico (San-
chez, 2017).

Por otra parte, en Colombia, también 
se realizan importantes esfuerzos para 
adecuar las estrategias pedagógicas a 
los nuevos retos que impone la realidad 
actual. Es así como, en Bogotá, en el año 
2016 se realiza un estudio a un grupo de 
estudiantes de 4° primaria, que analiza 
la relación de la MT verbal y viso-espacial 
con la mejora significativa de resultados 
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académicos, para esta investigación se 
utiliza la prueba de dígitos inversos de 
la escala de inteligencia de Wechsler que 
mide la MT verbal y la prueba de cubos 
de Corsi inversa mide la MT viso-espacial, 
resultando en una relación positiva de 
mejoras entre el rendimiento académico 
en la asignatura de Ciencias Sociales y 
los altos resultados MT verbal que pre-
sentaron algunos estudiantes (Medina, 
2016).

Un precedente ubicado en Ecuador, 
nos lo representa una investigación re-
alzada en la Ciudad de Quito, en el año 
2017. Su interés fue la determinación 
de la correlación entre la MT y las habili-
dades verbales, obteniendo como resul-
tado que el rendimiento académico alto, 
en algunas asignaturas entre ellas Histo-
ria, se manifiesta en aquellos estudiantes 
que puntuaron alto en las pruebas de 
memoria de trabajo, lo que quiere decir 
que los estudiantes con mejor desarrollo 
en la lectura y escritura son buenos co-
nectando información nueva de forma 
clara y congruente (Villagoméz, 2017).

Además de servirnos como referen-
tes teórico conceptuales y antecedentes 
de nuestra investigación, los trabajos 
encontradas nos ratifican que la me-
moria de trabajo y la metacognición no 
han sido investigadas en conjunto o, al 
menos, no hay estudios recientes que 
se hayan detenido en esa relación, lo 
que permite que esta investigación sea 
innovadora, pretendiendo descubrir si 
estas variables tienen una vinculación 
e influencia o no sobre el rendimiento 
académico de los jóvenes estudiantes 
preuniversitarios, en el Ecuador, espe-
cíficamente en la asignatura de Historia.

 FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES
La memoria

La neuropsicología no ha sido con-
siderada como una herramienta para 
el desarrollo de un aprendizaje integral 
que maneje todos los procesos neu-
ropsicológicos a favor del estudiante y 
llevarlo hacia una educación optima ad-
ecuada que atienda sus necesidades ya 

sea físicas o psicológicas. En el aula de 
clases, pueden existir  un sin números 
de factores que hacen que el estudiante 
no registre la información, afectando la 
memoria. Tal como la define Bernabéu, 
(2017), la memoria, “…se refiere a la ca-
pacidad que presentan los seres vivos 
para adquirir y retener información de sí 
mismos, de su entorno y de las conse-
cuencias de su comportamiento” (p.18).

Desde la antigüedad la memoria 
fue causante de fuertes controversias, 
muchos autores tenían argumentos y 
contraargumentos sobre el comporta-
miento de la memoria humana y llegaron 
a clasificarla según diversas tipologías. En 
general, esas tipologías concluyen, que la 
memoria no es un elemento pragmático 
unitario en el cerebro, la memoria requi-
ere un proceso complejo de activación 
neuronal, es decir, necesita de toda una 
red neuronal que se formó inicialmente 
con dos neuronas que se estimularon 
paralelamente y formaron una conexión 
funcional (Portellano, 2005).

 La memoria de trabajo (MT)
La memoria a corto plazo, conocida 

también como memoria de trabajo o 
funcional, es importante en el proceso 
educativo porque nos ayuda a recoger 
información manipularla a nuestro en-
tendimiento y más tarde utilizarla para 
comprender un tema correlacionado. 
Como dirían González y otros, (González 
et al., : 2016) este tipo de memoria es 
muy importante para el desarrollo de los 
procesos de carácter cognitivo. Su papel 
está relacionado directamente con el 
almacenamiento y manejo de la infor-
mación, específicamente, aquella que se 
adquiere y se usa en periodos de tiempo 
cortos. 

La MT, está vinculada a muchos as-
pectos de la vida del ser humano, porque 
interviene al momento de recogida de 
información a través de los estímulos y  
fomenta la  relación entre la nueva in-
formación procesada y la preexistente 
en el cerebro. No obstante, la mayoría 
de los autores  nos hablan del concepto 
de memoria de trabajo resaltando su rol 
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en el almacenamiento temporal de infor-
mación, asi como, en el razonamiento, la 
compresión y el aprendizaje. Particular-
mente, se le asocia al número promedio 
de representaciones mentales que una 
persona puede conservar y manejar de 
forma simultánea, de manera que esa 
habilidad le facilita interactuar en los es-
pacios de socialización donde se desen-
vuelve (Sibaja et al., 2019).

En lo que respecta a sus componen-
tes, La MT comprende tres dispositivos 
especializados de cognición que facultan 
a las personas a interpretar y represen-
tar mentalmente su entorno mediato, 
permiten retener información acerca 
de sus experiencias pasadas, facilitando 
de esta forma la adquisición de nuevos 
conocimientos, propicio para resolver 
problemas y tomar acción con respecto 
a los objetivos de su proximidad. Dichos 
componentes incluyen un sistema de su-
pervisión denominado ejecutivo central 
y un completo sistema de memoria tem-
poral especializada que comprende a los 
elementos bucle fonológico, la agenda 
visoespacial y retén episódico. (Tirapu & 
Muñoz, 2005).

 La Metacognición
La metacognición se asume como 

una habilidad del pensamiento mediante 
la cual, el ser humano es capaz de re-
flexionar sobre su propio pensamiento. 
Implica la capacidad de autoevaluarse, 
pues se trata de valorar los procesos 
cognitivos en los que nos introducimos, 
teniendo en perspectiva, el contexto que 
rodea esos procesos y la influencia de 
ese contexto sobre el conocimiento que 
se está obteniendo. En la medida en que 
se piensa sobre nuestro propio pensar, 
se desarrolla la capacidad para la autor-
regulación, lo que permite un pensam-
iento cuidadoso, minucioso, critico, cre-
ativo, flexible y reflexivo, por lo cual se 
vuelve indispensable en la resolución de 
problemas, convirtiéndolo en una herra-
mienta indispensable en el aprendizaje 
(Valenzuela, 2019).

La  Metacognición  fue introducida 
por Flavell  (1971), quien la define como 

un proceso de regulación cognoscitiva, 
es decir que el individuo es  consien-
te de sus propias capacidades, así como 
también de sus limitantes, lo que implica 
un control y regulación de lo aprendido, 
sus investigaciones se basan en la 
etapa infantil observando que los niños 
reconocen su error y paulatinamente los 
corrigen, dando una respuesta cognitiva 
frente a una situación cotidiana, esta 
puede ser pronunciar una palabra 
correctamente o reconocer los colores y 
diferenciarlos, entonces, ellos tienen una 
mejora memorística significativas con el 
paso del tiempo.

En este punto fue indispensable que 
se dividiera el nivel de conocimiento del 
ser humano en tres: el primer nivel es el 
conocimiento individual y colectivo, lu-
ego el nivel de conocimiento de tareas 
y por  último  el nivel de conocimiento 
de estrategias. El conocimiento individu-
al y colectivo, puede concebirse como el 
conocimiento que el individuo tiene so-
bre sí mismo sus aptitudes y destrezas, 
una persona conoce sus habilidades, un 
orador sabe perfectamente que tiene 
una capacidad lingüística desarrollada. 
Por otro lado este mismo individuo pu-
ede reconocer habilidades de su col-
ectivo, así como sus debilidades como 
humanidad un ejemplo práctico es sa-
ber que la respiración es un proceso bi-
ológico imprescindible para vivir (Guerra, 
2003).

En cuanto al nivel de conocimiento 
de tareas se puede denotar cuando el in-
dividuo recuerda de forma generalizada 
la conceptualización de cualquier temáti-
ca, o recuerda como culminar una tarea 
sin mayor esfuerzo, un ejemplo de este 
conocimiento es la respuesta casi invol-
untaria al conducir un vehículo, el con-
ductor a programado su cerebro de tal 
modo que no razona todas las acciones 
a realizar, sino que las ejecuta automáti-
camente. El nivel estratégico será más 
para resolver problemas, se puede decir 
que desde la época primitiva existen es-
trategias por ejemplo matar a animales 
gigantescos como un Mamut para ali-
mentar a toda la Tribu (Guerra, 2003).
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La metacognición refiere entonces, 
a que el individuo conozca su propia 
manera de captar información para lu-
ego memorizar y por consiguiente apre-
nder a fijar esta información nueva para 
usarla a su conveniencia y que la pueda 
recordar cuando la necesite. Ese mismo 
proceso, posibilita que los individuos, 
sean capaces de controlar sus propias 
actividades, planificarlas, comprender 
el proceso de resolución de problemas 
y evaluar los resultados que obtuvo du-
rante este proceso (Gutiérrez, 2005). 
En ese contexto, la metacognición se 
relaciona con las funciones ejecutivas 
de la MT, que dan lugar al control de 
otras áreas así como el desempeño aca-
démico, el aprendizaje, la motivación, las 
inteligencias múltiples, capacidad visual, 
entre otras (Castellanos, 2016). 

 MT, metacognición y rendimiento 
académico

La menciona de trabajo ha sido con-
siderada como un resultado evolutivo, 
apelando a que los animales presentan 
algún tipo de MT. Sin embargo, es un 
desarrollo primitivo en relación al que 
tienen los seres humanos para resolver 
sus propias dificultades de supervivencia 
y hoy posicionarse como un ente domi-
nante de la naturaleza. En ese sentido, 
algunos elementos de la MT podrían hac-
er que los estudiantes puedan minimizar 
las limitaciones de memoria a través del 
desarrollo del componente ejecutivo 
central, mejorando su rendimiento aca-
démico, facilitando la retención de infor-
mación y recuperación de lo aprendido.

En el aula de clases, el estudiante 
debe ser guiado, y para ello, es preciso 
que los docentes consideren las carac-
terísticas de la MT. Sobrecargar de infor-
mación a los estudiantes, puede afectar 
su  capacidad atencional y de retentiva 
pues la misma tiende a ser limitada. 
Una manera efectiva para tener activa 
la información es a través de la atención 
controlada, reconociendo los pasos de 
resolución de problemas desde su expe-
riencia, así se logrará enlaces neuronal 
que aseguren que la información pueda 
recordarse durante un tiempo no tan 
limitado. (Solaz & Sanjosé, 2009)

En lo que respecta a la Metacog-
nición, de esta se sabe que otorga al 
estudiante características diferentes; lo 
hacen reflexivo y consiente del apren-
dizaje independiente. Es por esto, que la 
metacognición, se define como un mod-
erador que interviene en las actividades 
que llevan al cumplimiento de aquellas 
tareas cognitivas, que requieren la eval-
uación y la toma de decisiones  por un 
corto periodo de tiempo. Dentro de las 
tareas académicas con las que colabora 
la metacognición, se encuentran: la mo-
tivación, la concentración, el desempeño 
y, la imperatividad baja; contribuyendo 
a su vez, al progreso verbal, espacial y 
matemático (Ordonez, 2016).

PROCESOS METODOLÓGICOS
Como ya se dio unas páginas antes, 

el trabajo empírico realizado en este pro-
ceso de investigación, estuvo orientado 
a demostrar, en función de la obtención 
de datos y su tratamiento analítico, las 
relaciones que pueden darse entre MT, 
metacognición y rendimiento estudiantil; 
visto todo esto, desde la realidad de un 
centro educativo ecuatoriano, en el que 
se preparan estudiantes para ingresar 
al sistema universitario y, centrando la 
atención, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Historia.

 Hipótesis de trabajo, población, 
muestra y muestreo

Hipótesis 1: Se espera encontrar una 
correlación significativa entre la memo-
ria de trabajo de tipo verbal con el ren-
dimiento académico en la asignatura de 
Historia.

H0: No existe una correlación signifi-
cativa y directa entre la memoria de tra-
bajo de tipo verbal y el alto rendimiento 
académico de los estudiantes en la asig-
natura de Historia.  

H1: Existe una correlación significa-
tiva entre la memoria de trabajo de tipo 
verbal con el rendimiento académico de 
los estudiantes en la asignatura de His-
toria.

Hipótesis 2: Se espera encontrar una 
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correlación significativa entre la meta-
cognición y el rendimiento académico 
de los estudiantes en la asignatura de 
Historia. 

H0: No existe una relación significati-
va y directa entre las variables metacog-
nición y el rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura de Historia.  

H1: Existe una relación significativa y 
directa entre las variables metacognición 
y el rendimiento académico de los estu-
diantes en la asignatura de Historia.

Para este trabajo se cuenta con una 
población total de 250 estudiantes, 
comprendidos en edades de 16 a 23 
años que, en su mayoría, aún cursan la 
educación secundaria, mismos que se 
encuentran próximos a graduarse del 
bachillerato general unificado y candi-
datos a ingresar a las distintas univer-
sidades del país. Están inscritos en el 
preuniversitario “Genios Trabajando”, 
que es un centro de educativo privado 
extracurricular, de la ciudad de Riobam-
ba.

Para el proceso de obtención de 
datos, se toma una muestra no proba-
bilística, de 40 estudiantes, los cuales 
corresponden a dos cursos diferentes 
del preuniversitario. El criterio de elec-
ción de los cursos para la investigación 
fue por su edad, ya que comprenden 
edades entre 16 y 18 años, además ho-
mogéneamente la muestra presentaba 
un estatus económico catalogado como 
medio alto y pertenecen a colegios pen-
sionados de la ciudad, el género está 
distribuido en 25 alumnas de género 
femenino y 15 alumnos de género mas-
culino, y han aceptado ser parte del pro-
ceso investigativo.

Diseño, variables e instrumentos
La investigación se desarrolla bajo el 

enfoque cuantitativo, con predominan-
cia del diseño no experimental: siendo 
también de tipo descriptivo y correla-
cional, ex post facto. Descriptivo porque 
se selecciona una serie de variables y se 
mide cada una de ellas independiente-
mente de las otras, correlacional porque 

la finalidad es medir el grado de relación 
que existen entre las variables de estu-
dio y, finalmente, se trata de un estudio 
ex post facto, porque no posee ningún 
tipo de control determinado de variables 
independientes, solamente se pueden 
establecer relaciones entre ellas.

En cuanto a las variables, se trata 
de tres que ya fueron conceptualizadas 
en el marco teórico: la MT, la metacog-
nición, en su relación, ambas, con el ren-
dimiento académico, específicamente en 
la asignatura de Historia. La medición de 
estas variables se realiza en función de la 
aplicación de una serie de instrumentos, 
seleccionados por las investigadoras, 
dada su pertinencia respecto al tipo de 
relación que se busca determinar. 

El instrumento para medir la MT es 
la escala de inteligencia de Wechsler 
(WAIS-IV), que evalúa la inteligencia en 
las personas de 16 a 89 años de edad 
en el funcionamiento intelectual en dife-
rentes áreas cognitivas como compren-
sión verbal, visoespacial, razonamiento 
perceptual, memoria de trabajo y velo-
cidad de procesamiento. La muestra de 
estudiantes universitarios encaja dentro 
del rango de edad permitida del WAIS-IV, 
por ello se elige el test como instrumen-
to de medida de la MT verbal.

Para evaluar la MT verbal de los es-
tudiantes universitarios se usan los test 
de la memoria de trabajo: prueba de 
retención de dígitos junto la prueba de 
sucesión de letras y números. La prueba 
de retención de dígitos “dígitos” se com-
pone por 3 tareas independientes con 8 
ítems que se aplican por separado. En 
cada ítem de las tres pruebas se lo real-
iza a la velocidad de una palabra por se-
gundo y tono normal, con el objetivo de 
evaluar su concentración, planificación y 
retención a los estímulos cognitivos de la 
información (Medina, 2016). 

Respecto a la metacognición, el test 
desarrollado por Jaramillo y Osses se 
implementó para obtener datos cuanti-
tativos de la metacognición de un grupo 
de estudiantes de la región de Chile. Se 
evalúa en las interacciones motivacio-
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nales dentro del área académica, con-
formado por 33 ítems de tipo escapa 
Likert (Jaramillo & Osses, 2012). A su 
vez, es implementado a 30 estudiantes 
de bachillerato superior en la ciudad de 
Bogotá para evaluar el desarrollo de la 
metacognición y base para sustentar un 
plan de entrenamiento hacia los estudi-
antes y profesores (Castellanos, 2016). 
Tomando en cuenta que la muestra de la 
presente investigación son estudiantes 
universitarios y que el test de Jaramillo & 
Osses (2012) tiene un valor alfa de cron-
bach de 0,860 respaldando su confiabili-
dad y prestigio, es útil como instrumento 
para la variable metacognición. 

El instrumento para medir el nivel 
en la asignatura de historia es un cues-
tionario elaborado por la investigadora 
de este trabajo y acoge 50 preguntas. El 
cuestionario contiene una calificación de 
10 puntos y cada ítem es valorado con 
0.2 décimas, toma un tiempo de resolu-
ción de 1 hora. Para elaborar este instru-
mento se ha tomado en cuenta todos 
los contenidos curriculares de Educación 
General Básica (EGB) y del Bachillerato 
General Unificado (BGU), correspondi-
ente a la asignatura de Historia.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El propósito de este estudio fue anal-

izar la posible relación de la MT y la meta-
cognición con el rendimiento académico 
de la asignatura de Historia en los estu-
diantes preuniversitarios, en este sen-
tido, se plantea la primera hipótesis que 
se esperaba encontrar, una correlación 
positiva entre la MT de tipo verbal con el 
rendimiento académico de la asignatura. 
Con la ayuda de una relación estadística 
en el parámetro de Pearson, se acep-
taría las hipótesis alternativas como una 
relación entre las variables, indicando +1 
como relación directa y -1 como relación 
inversa.

La primera hipótesis de esta investig-
ación fue encontrar una correlación sig-
nificativa entre la memoria de trabajo de 
tipo verbal con el rendimiento académi-
co en la asignatura de Historia. Coinci-
dentemente el trabajo investigativo de 

Schmallbach (2016) quien realizó un es-
tudio correlacional entre variables neu-
ropsicológicas, concluye que mientras 
exista una mejor comprensión verbal y 
memoria de trabajo se obtendrán altas 
calificaciones, en este caso se analiza en 
la asignatura de lengua castellana, en ni-
ños de primaria de 6 a 8 años. A partir 
de esta investigación se podría aceptar la 
hipótesis alternativa H1, afirmando que 
si existe una correlación directa entre la 
memoria de trabajo de tipo verbal y el 
rendimiento académico.  

Además, en la investigación de López 
(2013), se reafirma que, a pesar de existir 
muchas investigaciones que articulan 
a la memoria de trabajo de tipo verbal 
como herramienta para la mejora del 
desempeño escolar, su estudio anuncia 
que no son todos los componentes de la 
memoria de trabajo los que intervienen 
en la obtención de buenas calificaciones 
en asignaturas como lengua y matemáti-
cas en estudiantes de 6 y 8 años de pri-
maria, declarando que el ejecutivo cen-
tral es el componente principal para la 
obtención de buenas calificaciones. Tras 
todas estas conclusiones podríamos 
considerar que MT se relaciona con las 
asignaturas sociales, rechazando la hipó-
tesis nula Ho de la primera hipótesis de 
la investigación. 

Por otra parte, no existen investiga-
ciones científicas ni argumentos sus-
tentados por la neuropsicología que 
relacione la MT directamente con la 
asignatura de Historia en los estudiantes 
preuniversitarios, aún asi un estudio pre-
dictivo transversal que mide la memoria 
operativa o también conocida como de 
trabajo, la comprensión lectora y el ren-
dimiento académico en jóvenes de terc-
er año de educación superior, llegan a 
la conclusión que la memoria de trabajo 
es capaz de predecir la compresión de 
la lectura y aquellos estudiantes que han 
desarrollado esta característica, han lo-
grado obtener un buen rendimiento aca-
démico obteniendo altas calificaciones  
(Guzmán, Véliz, & Reyes, 2017). Así volv-
eríamos aceptar la hipótesis alternativa 
H1 y justificando que la relación entre 
MT verbal es muy notoria al relacionarse 
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con ciertas asignaturas que impliquen la 
compresión lectora como la Historia.

En cuanto la segunda hipótesis de la 
investigación, fue encontrar una correl-
ación significativa entre la metacognición 
y el rendimiento académico de los estu-
diantes en la asignatura de Historia.  Se 
utiliza una correlación estadística bajo el 
predominio del parámetro de Pearson 
para aceptar o rechaza la hipótesis 2 de 
la presente investigación.

 Castellanos (2016) manifiesta que 
tanto la memoria de trabajo como la 
metacognición son considerados como 
factores que influyen en el rendimiento 
académico en general, considerando 
desde las Ciencias Sociales y humanísti-
cas hasta las ciencias.  Por otra parte, 
Ramirez (2016) define en su investig-
ación dirigida a 47 jóvenes de sexo fe-
menino, entre los 16 y 18 años de edad 
de la ciudad de Medellín, que existe una 
relación positiva en cuanto la metacog-
nición en la motivación en el rendimiento 
académico en el área de Ciencias Socia-
les y Economía, tras luego de aplicar una 
prueba de medición MAI y evaluaciones 
académicas. Por lo tanto, podríamos 
considerar que la metacognición se rela-
ciona con el desempeño de las Ciencias 
Sociales, por lo tanto, esta investigación 
podría rechazar la hipótesis nula Ho.

 Por otra parte, Gómez (2017) con-
cluye que la metacognición aporta a 
los estudiantes un criterio que permite 
reflexionar y cuestionar acerca del pro-
ceso de aprendizaje, permitiendo buscar 
nuevas estrategias de auto desempeño 
y mejorar el rendimiento académico por 
medio de reprogramación de las tareas 
cognitivas, luego de realizar una inves-
tigación e implementar un plan de inter-
vención a un grupo de 20 alumnos de 2° 
de bachillerato en el área de Química y 
Física en un centro académico de Ovie-
do. Bajo estas conclusiones, se aceptaría 
la hipótesis alternativa H1, encontrando 
una correlación entre el rendimiento 
académico en la asignatura de Historia y 
la metacognición. 

Tomando en cuenta las dos hipóte-
sis de la investigación y justificando por 

medio de antecedentes científicos, acep-
taríamos las hipótesis alternativas de 
cada una, indicando que existe una cor-
relación significativa entre la memoria de 
trabajo verbal y la metacognición con el 
rendimiento académico en el área de His-
toria en los estudiantes preuniversitarios.

CONCLUSIONES
Se podría concluir que, si existe una 

relación entre la memoria de trabajo 
y la metacognición con el rendimiento 
académico de la asignatura Historia, 
la planta docente de la institución de-
bería hacer más énfasis a los estudios y 
metodologías de enseñanza que brinda 
la neuropsicología, con el objetivo de 
contar nuevos métodos catedráticos del 
aprendizaje para elevar el desempeño 
de la MT y de las tareas cognitivas de la 
metacognición.

La neuropsicología podría determi-
nar el uso de la memoria de trabajo para 
incrementar el rendimiento académico 
en el área de Historia, cumpliendo el ob-
jetivo de la investigación, los docentes 
del dominio de las Ciencias Sociales, po-
drían sustentar las futuras cátedras en 
función de los resultados de esta inves-
tigación para incrementar el rendimiento 
académico.

Por otra parte, si se podría relacionar 
la MT verbal y la metacognición dentro 
del aula de clase, podría ayudar directa-
mente a otras asignaturas de Ciencias 
Sociales y Verbal – Lingüístico, aplicando 
estrategias e intervenciones para mejo-
rar el desempeño de la MT y metacog-
nición, incrementando así significativa-
mente el rendimiento académico.

El área de la psicología se podría 
beneficiar por resultados de la presente 
investigación, tomando en cuenta que 
la metacognición y memoria de trabajo 
verbal se relacionan indirectamente, la 
psicología podría emprender investiga-
ciones de comportamiento social, comu-
nicación, psiquiatría y motivación, toman-
do como base la reprogramación de las 
tareas cognitivas de la metacognición en 
función de actividades de intervención. 
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Abstract
This essay constitutes a brief theoreti-
cal-critical approach to the problematic 
situations associated with the manage-
ment of historic centers in the context 
of Latin America and the Caribbean, it 
seeks to reflect on the role that innova-
tion and creativity  play   in lifestyles of 
the cities, which is a process that implies 
understanding the centrality of the polis 
as a scene of socialization, satisfaction 
of objective and spiritual needs, it is ne-
cessary to determine the meaning that 
subjects give to customs / daily life to its 
immediate surroundings. Understanding 
that the public space becomes a close 
universe, where human beings in their 
different statutes respond many times 
to a struggle of hegemonic powers insta-
lled as part of the effects of a globalized 
process; which allows raising the need to 
consider cultural heritage in its different 
perspectives, its essence in its material 
and immaterial nature, through a reflecti-
ve process that encourages a hermeneu-
tical analysis of cultural knowledge.

Keywords: management, historic cen-
ters, sustainable development, tangible 
and intangible heritage.

Resumen 
El presente ensayo constituye un breve 
acercamiento teórico-crítico de las si-
tuaciones problemáticas asociadas a la 
gestión de los centros históricos en el 
contexto de América Latina y el Caribe, 
se busca  reflexionar acerca del papel 
que juegan la innovación y la creatividad 
en los estilos de vida de las ciudades, lo 
cual  es un proceso que implica com-
prender la centralidad de la polis como 
escenario de socialización, satisfacción 
de necesidades objetivas y espirituales., 
a sí mismos se hace necesario determi-
nar el significado que otorgan los sujetos 
a  las costumbres /vida cotidiana a su 
entorno inmediato. Entendiendo que el 
espacio público se convierte en un uni-
verso cercano, donde los seres humanos 
en sus diferentes estatutos  responden 
muchas veces  a una lucha de poderes 
hegemónicos instalados como parte de 
los efectos de un proceso globalizado; 
lo que permite elevar la necesidad de 
considerar  el patrimonio cultural en sus 
diferentes perspectivas, su esencia en su 
naturaleza material e inmaterial, a través 
de un proceso reflexivo, que propicie un 
análisis hermenéutico del conocimiento 
cultural.  

Palabras clave: gestión, centros histó-
ricos, desarrollo sostenible, patrimonio 
material e inmaterial. 
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INTRODUCCIÓN
El propósito de la investigación con-

stituye el panorama de muchos instru-
mentos normativos, resoluciones, con-
venciones y otros pronunciamientos 
históricos  y programas internacionales 
que  han conferido al sistema de las Na-
ciones Unidas el mandato de participar 
activamente en la conservación y orde-
nación del patrimonio natural y cultural 
del mundo, proceso que se puso de 
manifiesto con  mayor claridad en la De-
claración y Plan de Acción aprobados en 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972. Otros ejemplos de 
ello son la Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natu-
ral  y el Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera de la UNESCO y, más reciente-
mente, la Estrategia Mundial para la Con-
servación la más reciente reafirmación 
de la necesidad de lograr un proceso de 
desarrollo ecológicamente sostenible se 
ha incorporado en la Estrategia Interna-
cional.

     En este mismo sentido, la preser-
vación y promoción del patrimonio ha 
sido objeto de análisis en numerosas 
investigaciones, que constituyen impor-
tantes referentes, entre los que sobre-
salen, desde el trabajo social y cultural, 
así como de las formas contemporáneas 
de patrimonio y preservación, las explo-
radas  por A. Basail y D. Álvarez (2006-
2007), A. Borrell y C. Tarragó (2008), G. 
Ayes (2011), C. Matamoros (2013), I. 
Rigol, y Á. Rojas (2012) y R. Macías (2014); 
quienes proyectan la cultura popular 
tradicional  en la estructucturación  de 
la cultura ; así como importantes defini-
ciones y variantes metodológicas en 
función de contribuir a la solución de la 
problemática investigada del patrimonio 
cultural material e inmaterial en el con-
texto histórico. 

      Otras fuentes importantes son las  
de O. González (2008) y G. Ávila (2012), 
que hacen un extraordinario aporte; 
ya que  una gran parte del patrimonio 
edificado se encuentra deteriorada, y en 
situación de alta vulnerabilidad.

En la mayoría de los casos es nece-
sario acotar que no existen políticas 
públicas que proporcionen proyectos de 
envergadura necesarios para la preser-
vación, ni la inversión de  recursos míni-
mos para su mantenimiento. 

La regeneración del patrimonio 
edificado representa una oportunidad 
única hacia la sostenibilidad de nuestras 
ciudades. La gestión de las áreas urba-
nas patrimoniales son imprescindibles, 
lo cual permite además de conservar el 
patrimonio cultural,  también pueda ren-
ovar y revitalizar la infraestructura de las 
ciudades, trayendo beneficios para su 
mejor funcionamiento con el medio am-
biente, además de lograr importantes 
retornos económicos para la ciudad. 
El patrimonio urbano se concentra en 
tejidos urbanos densos y compactos ya 
que su preservación conlleva ventajas no 
solo urbanas sino también ambientales, 
climáticas y fiscales.

Asimismo, las ciudades son un ac-
tivo valioso de América Latina y el Caribe 
para desarrollar y dinamizar su base 
económica. El potenciar el patrimonio 
urbano podría  impulsar el desarrollo 
socioeconómico de sus ciudades, diver-
sificando actividades como el turismo, la 
construcción y las industrias culturales y 
creativas en este contexto latinoameri-
cano y caribeño.

Preservarlo fortalece la identidad in-
clusiva, no solo integrar la comunidad 
de un territorio en torno a su identidad 
común, sino que aumenta el sentido de 
pertenencia e incentiva los valores socio-
históricos.

En ese sentido,  la era actual de la 
globalización, la defensa y mantenimien-
to del patrimonio y la identidad cultural 
son elementos que requieren servir de 
sustento y marco referencial histórico 
para la  connotación del patrimonio 
como elemento de valor inagotable que 
marca la representación de las ciudades, 
posicionando la riqueza patrimonial de 
los lugares.

Su protección promueve el 
cumplimiento de las responsabilidades 
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locales en las agendas globales de de-
sarrollo. Durante los últimos años, la cul-
tura y el patrimonio se han consolidado 
como pieza fundamental de la agenda 
de desarrollo internacional. Desde la 
incorporación de metas relacionadas 
a la cultura dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana de las Naciones Unidas, hasta el 
acuerdo de París lo cual,  reconoce las 
amenazas del cambio climático al patri-
monio cultural, y  eleva  el llamado a pro-
teger el patrimonio como una respon-
sabilidad prioritaria y compartida.

La preservación del patrimonio lati-
noamericano es una responsabilidad 
de todos, pero la inversión requerida 
apunta a un liderazgo comprometido 
y responsable de los gobiernos y sus 
instituciones, de tal forma que los ben-
eficios cosechados sean compartidos y 
repartidos equitativamente. Además de 
un financiamiento en línea con las nece-
sidades, este compromiso exige una co-
participación estableciendo nuevas rela-
ciones de cooperación entre lo público y 
lo privado.

El referente incendio en el Museo 
Nacional de Brasil, en Río de Janeiro,  en 
cuestión de horas, la memoria histórica 
de buena parte del país sudamericano 
se convirtió en cenizas. Por lo menos 20 
millones de piezas invaluables desde el 
punto de vista científico y cultural ya no 
existen. La pérdida de este valioso lega-
do es sin duda una tragedia para el país 
y para el mundo. 

Igualmente se hace necesario hacer 
mención del terremoto en el Valle de 
México en el 20l7 además de las  lam-
entables perdidas humanas se suman  
cuantiosas pérdidas económicas, el de-
sastre afectó a más de 1.800 inmuebles 
del valioso acervo cultural mexicano, po-
niendo en riesgo su acervo histórico.

Más allá de esta casualidad en las 
fechas estas catástrofes culturales sus-
citan todo tipo de interrogantes: ¿So-
mos los latinoamericanos realmente 
conscientes de la riqueza patrimonial de 
nuestro continente? ¿Somos capaces de 
valorar ese legado y de protegerlo adec-

uadamente para generar desarrollo? ¿A 
quién le corresponde la responsabilidad 
de impulsar y liderar su protección y pu-
esta en valor?

Las eventualidades recientes ponen 
de manifiesto el alto grado de vulnerabili-
dad del patrimonio latinoamericano ante 
los desastres naturales y ante aquellos 
provocados por la acción desmedida del 
ser humano.

 Expolio, saqueo, robo, pillaje, com-
ercio ilegal, tráfico ilícito..., son términos 
muy utilizados para designar y carac-
terizar un grave problema: la pérdida 
patrimonial con que muchos países del 
mundo se ven afectados. Este es un 
fenómeno de escala internacional, difícil 
de frenar, según el análisis de  expertos 
en la materia, estas prácticas delictivas 
suponen el tercer negocio ilícito más 
rentable del mundo, después del tráfico 
de drogas y armas.

 Los casos de Grecia y los mármoles 
de Partenón, Egipto y el busto de Nefer-
titi, Italia, España o México, países que 
fueron, y aún siguen siendo, despojados 
de un patrimonio que luchan por man-
tener y recuperar. 

 Elevar y poner de manifiesto el prob-
lema que representado en los países 
centroamericanos la pérdida patrimonial 
de arte precolombino, se hace es necesa-
rio realizar una breve búsqueda a través 
de Internet, donde encontramos titular-
es como: “El tráfico de piezas arqueológi-
cas en Centroamérica es un problema 
muy serio , “Costa Rica sigue siendo muy 
vulnerable al tráfico de bienes arque-
ológicos , “Incautadas 228 piezas de arte 
precolombino de gran valor que habían 
sido expoliadas en Nicaragua” , “Piezas 
Precolombinas están en la mira de trafi-
cantes”, y un largo etcétera. Asimismo, la 
Lista Roja de Bienes Culturales en peligro 
de Centroamérica y México.

 Un buen ejemplo de tensiones Euro-
pa-Centroamérica reside en la ya extinta 
colección particular de arte precolombi-
no Barbier-Mueller, expuesta en Barce-
lona, España, hasta el año 2012. Una col-
ección que un año más tarde se ofertó, 
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al menos en parte, en la casa de subasta 
Sotheby’s de París, a pesar de las rec-
lamaciones de distintos gobiernos, como 
los de Guatemala, México o Perú por su 
presunta salida ilegal. 

Se hace necesario recordar que las 
primeras reclamaciones a la colección 
barcelonesa se remontan al año 2001, 
cuando Guatemala denunció el supues-
to saqueo de una máscara de jade pro-
cedente del sitio arqueológico Río Azul. 
Ante las reclamaciones recibidas por la 
celebración de la subasta parisina, Fran-
cia argumentó que sus actos se rigen úni-
camente por su legislación nacional, así 
como por las convenciones internacio-
nales ratificadas. De modo que, aunque 
desde el punto de vista legislativo de los 
países de origen, las piezas se adquiri-
eron de modo ilegal, en esos años el go-
bierno francés aún no había ratificado la 
Convención de la UNESCO de 1970, por 
lo que la restitución no está justificada.

Ciertamente, evitar la pérdida pat-
rimonial que sufren los países cen-
troamericanos no es tarea sencilla, pues 
conlleva la aplicación de múltiples me-
didas como leyes, inventarios, unidades 
de policía especializada, seguridad en 
los sitios arqueológicos y museos, edu-
cación patrimonial a distintos niveles, a 
pesar de ello se exponen algunas de las 
disposiciones que podrían ayudar en la 
lucha a favor del patrimonio; al mismo 
tiempo que se ejemplifica ciertas accio-
nes llevadas a cabo por los países cen-
troamericanos hasta el momento.

En la lucha contra el expolio, saqueo 
y tráfico ilícito de bienes culturales, no 
solo basta con la implementación de un 
corpus legal adecuado, o con la impli-
cación de distintas instituciones guber-
namentales; sino que es absolutamente 
necesario contar con el apoyo de la ciu-
dadanía. De tal manera que la educación 
patrimonial tiene mucho que aportar en 
lograr generar espacios para dinamizar 
el involucramiento elevando la concien-
cia en torno a la necesidad de proteger 
el patrimonio cultural que resulta un 
proceso abarcante e indispensable para 
el mantenimiento de referentes socio 

históricos comunes. Los países cen-
troamericanos,  han tomado distintas 
medidas con el objetivo de se generar 
acciones donde la población pueda in-
terpelar y generar debates contunden-
tes en relación al patrimonio cultural. 

Así mismo en Guatemala se ha inten-
sificado la información que aparece en la 
prensa, se intenta dar a conocer la legis-
lación nacional y se han elaborado una 
guía aduanera, un sistema general de 
identificación y un folleto para repartir en 
aeropuertos. Del mismo modo que se ha 
apostado por la elaboración de distintas 
publicaciones, como la Lista de Bienes 
Guatemaltecos en Peligro, el Manual de 
Procedimientos Básicos contra el Trá-
fico Ilícito de Bienes Culturales, o la Guía 
de identificación de Bienes Culturales.

En Costa Rica, el Museo Nacional, en 
una fabulosa labor de divulgación, llevó 
a cabo entre mayo y noviembre de 2015 
la exposición: El Retorno de lo Nuestro 
Patrimonio Recuperado en la que se 
mostraron un total de 80 objetos recu-
perados de Canadá, España, Francia y 
Estados Unidos gracias al apoyo de dis-
tintas instituciones como el Organismo 
de Investigación Judicial, la Policía de 
Aduanas, la Interpol y la Protección Fron-
teriza de los Estados Unidos. Con esta 
exhibición el Museo Nacional de Costa 
Rica hace un llamado a la reflexión sobre 
la importancia de recuperar.

En este sentido,  también es necesa-
rio señalar que resulta de vital importan-
cia la implementación y vinculación de 
referentes sociales que promuevan la  
enseñanza patrimonial desde los niveles 
educación ¡primaria!, para elevar la con-
ciencia colectiva en relación al patrimo-
nio cultural.

No obstante, y a pesar de los notables 
esfuerzos realizados en  Centroamérica, 
la pérdida patrimonial continúa siendo 
un grave problema, pues cada día dis-
tintos objetos abandonan sus lugares de 
origen para formar parte de museos y 
colecciones particulares en el extranjero.

Varios autores en relación a las inves-
tigaciones abordadas con énfasis en los 
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bienes históricos, han destacado el tema 
de la destrucción de los manuscritos 
indígenas por parte de los conquistado-
res militares y religiosos españoles, ale-
gando que no se les presta la atención 
debida.

Tal como lo señala Báez (2006:13)  
hace referencia en una de sus visitas a 
México, durante la cual intentó rastrear 
sin mucho éxito, documentos sobre la 
destrucción de códices mayas, seña-
lando que hay un ‘silencio letal’ sobre el 
tema y por el contrario, no hay un estu-
dio detallado sobre los materiales perdi-
dos. A raíz de esta problemática, afirma 
que “a pesar de los esfuerzos evidentes 
por entender el pasado desde una per-
spectiva más plural, los latinoamericanos 
todavía sentimos vértigo a la hora de ex-
aminar nuestra historia” .

Por otra parte, Meneses (2011:20) 
sostiene que:

El estudio de la bibliografía mexicana 
considera tradicionalmente que su inicio 
parte de la época colonial (1521-1810), 
tanto por desconocimiento u omisión 
del hecho que en esta época ocurrió 
una destrucción masiva de obras in-
telectuales indígenas elaboradas por 
las distintas civilizaciones autóctonas de 
la región, como los mayas, mexicas (az-
tecas), mixtecos, otomíes, purépechas, 
toltecas, totonacas, zapotecas y de otras 
civilizaciones mesoamericanas de raíces 
milenarias. 

De lo expuesto por Meneses, las 
civilizaciones prehispánicas ya poseían 
métodos para elaborar los libros que 
hoy conocemos como códices y además 
contaban con ciertas palabras asocia-
das a la producción informativa, como 
los vocablos azteca ‘tlamatinis’ (sabios), 
‘tlacuilo’ (escribano), ‘amoxtli’ (libro) y 
‘amoxcalli’ (casa de libros).

En cuanto a las obras intelectuales 
autóctonas, nunca se ha mencionado 
con exactitud lo contenido en las obras 
que se perdieron. Sin embargo, Men-
eses (2011:29) nos acerca en cierta  for-
ma al razonamiento de dicha pérdida: 
“se perdió una cantidad incalculable de 

la sabiduría cosmogónica y acervos con 
testimonios, valores y conocimientos 
necesarios que habían logrado acumular 
aquellos pueblos originarios en relación 
sus circunstancias históricas, acontec-
imientos e ideas que entrañaron su su-
pervivencia durante siglos; colecciones 
de códices o libros autóctonos con infor-
mación referente a asuntos administrati-
vos, educativos, religiosos, astronómicos, 
genealógicos, cronológicos, mineros, 
metalúrgicos, militares, políticos, geográ-
ficos, medicinales, históricos y sociales 
de diversa índole”.

Mientras más se investiga al respecto 
de la destrucción a la que fueron someti-
das estas culturas, surge un profundo 
sentimiento de desolación al estar frente  
a una pérdida incalculable del patrimo-
nio cultural y la sabiduría.

El proceso de conquista fue catastró-
fico,  la historia contemporánea  debería 
tener como misión  poder avanzar en 
procesos educativos que visibilicen  aún 
más las dimensiones de estas civilizacio-
nes cuyo desarrollo se vio truncado o al 
menos profundamente alterado, hace 
más de 500 años; lo cual se podría decir 
que la educación formal debido a la 
transgresión del saber universal/euro-
centrismo tiene más referentes cultura-
les de otras civilizaciones a través de 
obras como el Poema de Gilgamesh, el 
Libro Egipcio de los Muertos, Beowulf, 
los Manuscritos del Mar Muerto, el Can-
tar de Mio Cid, el Cantar de Roldán, el 
Cantar de los nibelungos, las Fábulas de 
Esopo, el Romance de los Tres Reinos, la 
Divina Comedia, el Decamerón, el Prín-
cipe, por citar algunas obras que sí tuvi-
eron el privilegio de sobrevivir. Lo cual se 
desconoce  totalmente los aportes de la 
diversidad  autóctona de las regiones del 
Sur Global, 

Durante la época de dominación de 
América, su dominio e instauración co-
lonial, distintos reinos europeos imple-
mentaron nuevos órdenes socio-políti-
cos en los territorios a los que llegaron; 
territorios que no estaban desocupados 
ni tampoco eran habitados por culturas 
poco desarrolladas. En un brevísimo re-
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cuento sobre la pérdida de las obras in-
telectuales de los pueblos autóctonos de 
la región latinoamericana, es necesario 
destacar primero que el ímpetu destruc-
tivo conquistador impactó a la región de 
muchas otras maneras.

Báez (2006) señala algunos datos 
sobre la devastación ocurrida en 
América Latina, como por ejemplo que 
se extrajo el equivalente a 500 toneladas 
de oro solo hasta 1560, las plantaciones 
se usaron para obtener productos a 
bajos costos al utilizar mano de obra de 
esclavos y se arrasó con los bosques y 
la fertilidad de los suelos. Este autor 
agrega que ninguna de estas actividades 
contribuyeron al desarrollo de estos 
‘nuevos’ países, al contrario le costó 
vidas, ya que los soldados españoles 
redujeron drásticamente una población 
de cien millones de indígenas, quedando 
26 millones para el día de hoy; además, 
estima que se extinguieron más de 
quinientas lenguas autóctonas de la 
región.

De acuerdo a lo planteado por Báez  
en el estudio de las políticas culturales 
es importante distinguir  la estrecha 
relación de la política y la cultura que 
ocurre desde el origen de la civilización 
y la enunciación precisa de acciones de 
gobierno en el espacio sociocultural. 
Estas últimas son una innovación pos-
terior a la segunda guerra mundial que, 
en términos generales, consistió en 
definir de manera integral los valores y 
los principios a partir de los cuales actúa 
cualquier entidad pública dedicada a los 
asuntos culturales.

Con respecto a los antecedentes más 
recurridos de la época de entreguerras 
para reflexionar sobre la política cultural 
que son las intervenciones de la época 
nazi y del sistema soviético en el arte y 
los medios de comunicación, las políticas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
se diferenciaron por el objetivo explícito 
de contribuir al mantenimiento de la paz 
y a la lucha contra cualquier forma de 
discriminación y prejuicio Contra un gru-
po o nación. En otras palabras, las políti-
cas culturales que se construyeron con 

posterioridad al terrible conflicto bélico 
y el Holocausto, se inspiran en la reafir-
mación de los principios democráticos 
de la dignidad, la igualdad y el respeto 
mutuo de los seres humanos. 

La asunción de responsabilidades 
públicas en el campo de la cultura tuvo 
un signo notablemente distinto al de 
otras épocas en cuanto;  sólo se pueden 
entender en el marco de la democracia. 
América Latina vivió este viraje en la 
forma de intervenir la cultura de una 
manera propia. La ruptura con las formas 
autoritarias y discriminatorias de acción 
pública en la cultura no fue tan radical 
como en Europa porque la experiencia 
del fascismo y el antisemitismo fue, en 
general, lejana. En cambio, un cierto 
autoritarismo surgido del nacionalismo 
cultural se mantuvo por un tiempo hasta 
que las corrientes democratizadoras en 
el campo de la cultura se impusieron en 
forma definitiva a principio de los ochenta.

Es por esto que el concepto de políti-
ca cultural no se asoció inmediatamente 
con la democracia, sino lo hizo con el 
proyecto de la modernidad. En efecto, si 
ha habido un lema compartido por todas 
las vanguardias políticas latinoamerica-
nas, sean de izquierda o de derecha, es 
su lucha por modernizar la región, am-
bición que dominó en gran parte de la 
intelectualidad  latinoamericana hasta 
el último tercio del siglo XX y que fue 
pensada como proceso de ruptura con 
el pasado por considerarlo lastrado por 
una sociedad pobre o indígena acechada 
por las tradiciones y los mitos.

      Por tanto, los efectos de la  mod-
ernidad latinoamericana era de imaginar 
que el dominio de la cultura occidental 
tendrían un camuflagiado aporte “posi-
tivo”. Ésta era una tarea a cargo de las 
élites, de la gente letrada, aquella que 
podía asomarse al universo europeo con 
el suficiente acervo educativo y reflejar 
en parte el alma de la cultura popular. 
Desde el punto de vista de la reflexión 
social y económica, la mirada estaba pu-
esta en los obstáculos que afectaban el 
despliegue de la modernidad.
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En este sentido, el “giro” cultural en 
América Latina ha tenido matices pro-
pios. En primer lugar por la forma en la 
cual se ha estructurado la modernidad, 
la cual se caracteriza por procesos simul-
táneos de alto desarrollo tecnológico en 
materia de comunicaciones que conviven 
con formas tradicionales de organización 
cultural provenientes de las culturas 
populares e indígenas. Se calcula que en 
América Latina, la penetración de la tele-
fonía celular, por ejemplo, es en extremo 
amplia y en 2010 podría haber alcanzado 
al 70% de la población de la región. El 
acceso a otras tecnologías de comuni-
cación como Internet es menos extenso 
(25%)5, pero su ritmo de crecimiento es 
igual de espectacular, como lo es tam-
bién la expansión de las nuevas formas 
de consumo: en México, por ejemplo, el 
crecimiento de las grandes superficies 
comerciales, fue durante 2005 y 2006 
superior a 10%   un triunfante reporte 
reciente señalaba que a ese “ritmo de 
crecimiento, el inventario de centros co-
merciales en México se habrá duplicado 
para el 2009”. Por otro lado, el peso de-
mográfico de las poblaciones indígenas 
en América Latina era, en los noventa, de 
más de 28 millones de personas  , pero 
su importancia social y política es mucho 
mayor, sea por el alarmante azote de la 
pobreza y enfermedad de las que son 
víctimas esas poblaciones o por la rele-
vancia de sus acciones y reivindicaciones.

La gestión del patrimonio cultural 
edificado tiene como objetivo proteger y 
difundir. La mejor formar de proteger los 
Bienes Culturales es la prevención. Esta 
tarea pretende evitar la destrucción del 
patrimonio cultural, ya que forma parte 
de nuestro legado, nuestra cultura social 
y, por tanto, hay que proteger. En cuanto 
a difundir, esta es una tarea un tanto ab-
stracta. ¿Cómo se difunde?

En definitiva se trata de establecer 
conexión con la gente, de educar, reflex-
ionar y difundir el patrimonio cultural, 
entendiendo que buena parte de los el-
ementos representados en las ciudades 
podría florecer un proyecto que logre  
que el patrimonio cultural sea un refer-
ente histórico de las ciudades.

Una de las estrategias para represen-
tar el patrimonio consistiría en realizar 
convenios socioeducativos que generan 
proyectos mancomunados donde se  in-
tegre la formación del patrimonio local 
como compromiso identitario, lograr in-
volucrar a los estudiantes, a las familias  
y las comunidades, otorgar la oportuni-
dad de que se reconozca el patrimonio 
y la necesidad imperiosa de preservarlo, 
tiene que lograr ser una tarea de todos.

Igualmente se podría extender  un 
programa de formación para estamen-
tos públicos. Se debería formar a los 
cuerpos y miembros de seguridad del 
Estado (principalmente Policía y Guardia 
Civil) en materia de patrimonio histórico 
para otorgarles el conocimiento de lo 
que hay que hacer en caso de que se 
produzcan actos delictivos en contra el 
patrimonio.

Los medios de comunicación deben 
jugar un papel importante en la pro-
moción y la  difusión. No cabe duda de 
que las herramientas tecnológicas de 
nuestro tiempo son claves fundamental-
es para propiciar el vinculo con el patri-
monio, pero a pesar de ello no debemos 
renunciar a los medios de comunicación 
tradicionales como radio, prensa y tele-
visión pues llega a un público determi-
nado que quizás no tiene acceso o no 
utiliza internet. A través de programas, 
especiales, anuncios y tertulias etc.

El internet es una herramienta fun-
damental. Es una de las máximas alter-
nativas para incentivar la promoción/
difusión del patrimonio, lo cual, podría 
generar posibilidades de acceso a mu-
cha gente. Sin lugar a dudas la diversidad 
de herramientas que podrían significar la 
apertura a otra dimensión sociocultural 
es valida para integrar nuevas perspec-
tivas al quehacer patrimonial  de nuestro 
tiempo. 

El blog educativo es una herramienta 
tecnológica efectiva para difundir el pat-
rimonio histórico, igualmente lo es el 
podcast o las diferentes redes sociales 
como Facebook, Twitter o pinterest son 
herramientas muy válidas para hacer 
llegar nuestro mensaje a favor del pat-
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rimonio. No todas se aplican por igual. 
No todas se usan del mismo modo, pero 
ayudan en la labor de difusión si son 
bien utilizadas. Y el objetivo primordial 
tiene que ser educar/proteger. Si se con-
oce/ se aprecia. Si se aprecia/ se quiere 
y protege.

En este sentido el dinamismo cultur-
al de un territorio es considerado como 
una potencialidad  de desarrollo, esto  
ha conducido a un proceso de  instru-
mentalización de la cultura y la comuni-
cación pero tambien podría contrarre-
star  las capacidades de transformación 
intrínsecas en ellas,  se puede afirmar 
que  las ciudades compiten como ter-
ritorios para captar todo el capital hu-
mano y económico, pero en escenarios 
de absoluta desigualdad entre ellas, ya 
que el dinamismo cultural de un territo-
rio depende de muchos factores, como 
las inversiones culturales, las compe-
tencias profesionales articuladas en red 
que posean, la existencia de un espacio 
mediático autorreferencial y/o la trans-
versalidad de temáticas que concurran 
en el espacio.

Esta desigualdad esta determinada 
también por la división del mundo en 
países centrales y periféricos que con-
duce a la validación del modelo domi-
nante de valores culturales positivos 
donde las expresiones de la creatividad 
en espacios subalternos son muchas 
veces desvalorizadas frente a la produc-
ción simbólica global, se expresa en las 
pocas posibilidades de innovar y crear 
que se verifican en los países de América 
Latina y el Caribe. Asimismo, en estos 
escenarios también se expropian las in-
novaciones a partir de leyes de derechos 
de autor y el carácter transnacional de la 
inversión, la producción y distribución de 
los productos de la innovación  del patri-
monio cultural.

La idea del surgimiento de un solo 
mundo globalizado sin reconocer la 
multiplicidad de valores culturales y el 
sentido de pertenencia de cada región, 
tiende a desvalorizar la identidad cul-
tural. En nuestro mundo moderno en 
conflictos, el concepto de identidad se 

ha vuelto ambiguo en la mayoría de los 
países, un proceso que genera poca re-
ceptividad debido a la compleja realidad 
latinoamericana y, a pesar de todo, se 
hace necesario  ejercer criterios consus-
tanciales que propicien modos de sub-
jetividades sociohistóricas,  que aviven 
la conciencia del valor que tiene el patri-
monio en las formas de pertenecer a un 
lugar(es) que resulta común para todos.

Estos imperativos destacan  una ur-
gente  necesidad    de  realzar  la iden-
tidad cultural como valor que determina 
el patrimonio  cultural en la Naciones de 
América Latina y el Caribe.

Resaltar la  importancia vital de con-
servar y enriquecer la identidad cultural 
latinoamericana y caribeña forma parte 
de un compromiso histórico, atendiendo 
a que Latinoamérica forma parte de una 
diversidad cultural donde se ha definido 
en muchos países como sociedades  mul-
ticulturales, pluriversales y plurilingües 
atendiendo a  gran coexistencia real que 
la determinan, lo cual, estas sociedades 
han pervivido en el tiempo y en el espa-
cio a pesar de las grandes desigualdades 
sociales, políticas, creando racismo étni-
co, con el establecimiento de clases so-
ciales,  la sociedad consumista, la violen-
cia; la ignorancia; la pobreza moral que 
es notoria en el desprecio por los valores 
éticos; la pérdida del amor al trabajo de-
bido a la inseguridad y flexibilidad de los 
puestos de trabajo de la sociedad actual.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Perspectivas: Revista de historia, geo-

grafía, arte y cultura es el órgano de 
difusión de trabajos (científicos, artísticos 
y humanísticos) arbitrados de la Universi-
dad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (UNERMB),   auspiciada   por  el  
Proyecto Ciencias Sociales del Programa 
Educación y el Centro de Estudios Geo-
históricos y Socioculturales. Aparece dos 
(2) veces al año en los meses de enero y 
julio, si bien recibe trabajos a lo largo del 
año, y abarca la HISTORIA (Historia Gen-
eral, Nacional, Regional, Local, Actual, 
Oral, Didáctica de la Historia y otras ten-
dencias de la disciplina histórica), GEO-
GRAFÍA (Física, Humana, Social, Cultural, 
Local, Económica, Didáctica de la Geo-
grafía, así como otras corrientes de los 
saberes geográficos), ARTE (Bellas Artes, 
todo tipo de manifestaciones artísticas, 
museología, Arte Popular, entre otras) 
y CULTURA (Manifestaciones culturales, 
Tradiciones populares, Perspectivas so-
ciológicas, antropológicas, económicas y 
psicológicas de los procesos culturales). 
Se publican investigaciones ensayos, 
documentos y reseñas de libros y revis-
tas (sean impresas o web).

1. Consideraciones generales sobre 
el envío de los trabajos

Los   investigadores y   público en 
general interesados   en   publicar sus 
trabajos en  Perspectivas: Revista de his-
toria, geografía, arte y cultura deberán 
remitir tres copias del mismo sin identi-
ficación de los autores en sobre cerrado 
a la siguiente dirección: municipio Cabi-
mas, parroquia Germán Ríos Linares, 
Sector los Laureles Sede de la Universi-
dad Nacional Experimental “Rafael María 
Baralt” (UNERMB), primer piso, apartado 
postal 4013. Procederán a buscar las ofi-
cinas del Centro de Estudios Geohistóri-
cos y Socioculturales (CESHC) y hacer la 
entrega de los ejemplares.

Estos sobres deben estar acompaña-
do de otro, el cual contendrá el original 

del trabajo (físico y digital) con la iden-
tificación del autor o autores (máximo 
cuatro autores), indicando: nombre (s), 
apellido (s), institución que representa 
(universidad, instituto, centro de inves-
tigación, fundación), dirección postal, 
correo electrónico y teléfono.

En este sobre se presentará una co-
municación escrita firmada por los au-
tores y dirigida al Consejo editorial de la 
revista en la que autoriza (n) proponer 
su trabajo para la publicación en Per-
spectivas: Revista de historia, geografía, 
arte y cultura, previa evaluación del 
Consejo de Arbitraje. En dicha comuni-
cación también señalará (n) que el tra-
bajo propuesto es original, inédito y no 
está sometido simultáneamente a pro-
ceso de evaluación y arbitraje en otra re-
vista; así como manifestará (n) la cesión 
de derechos de publicación y difusión 
bajo la licencia de Creative Commons. 
Para mayor información sobre la comu-
nicación planteada, se sugiere guiarse 
por el modelo de carta de autorización 
y cesión presente en esta edición de la 
revista o descargar la plantilla en el sitio 
web de la misma.

Desde el momento que el (los) au-
tor (es) envía (n) su trabajo y el mismo 
es aceptado y publicado en Perspectivas: 
Revista de historia, geografía, arte y cul-
tura, éste (éstos) acepta (n) la cesión de 
derechos autorales, razón por la cual la 
revista puede publicar el artículo en for-
matos físicos o electrónicos, incluido In-
ternet, bases de datos y otros sistemas 
de información vinculados a la revista. 
Perspectivas: Revista de historia, geo-
grafía, arte y cultura se rige bajo la licen-
cia de Creative Commons, con la cual los 
trabajos recibidos son de acceso abierto. 
La publicación de originales en Perspec-
tivas: Revista de historia, geografía, arte 
y cultura no da derecho a remuneración 
alguna, los autores recibirán en forma 
gratuita dos (2) ejemplares de la revista 
y podrán usar la versión final de su artí-
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culo en cualquier repositorio o sitio web 
o impresos.

Asimismo, se incluirán los archivos 
presentados en versión física en un dis-
positivo de almacenamiento óptico (CD 
o DVD) y enviados a la  siguiente direc-
ción perspectivasunermb@gmail.com. 
En caso de no residir en la ciudad de 
Cabimas, se puede enviar la documen-
tación solicitada en líneas anteriores a 
los correos mencionados. Asimismo, los 
datos del autor o los autores deben ser 
enviados en un documento adjunto en 
elque se debe incluir nombre, dirección, 
teléfono, dirección física y electrónica, 
títulos académicos, afiliación institucio-
nal, cargos actuales, sociedades a las 
que pertenece, estudios realizados o en 
curso y publicaciones recientes.

2. Presentación de los trabajos
Los trabajos deben presentar un re-

sumen de 150 palabras como máximo 
y cuatro (4) palabras clave. Tanto el re-
sumen como las palabras clave estarán 
en español e inglés. Igualmente, el título 
y el subtítulo del trabajo serán presen-
tados también en los idiomas anterior-
mente mencionados. La extensión incluir 
gráficos ilustraciones y anexos, la exten-
sión máxima puede ser hasta veinte (20) 
cuartillas. Todos los trabajos serán pre-
sentados en hoja tipo carta, impresos 
por una sola cara, con numeración con-
tinua y con márgenes de tres (3) centí-
metros a la izquierda y de dos (2) centí-
metros al resto de los lados. El texto se 
presentará a espacio y medio, en fuente 
Times New Roman, tamaño 12. Para las 
notas a pie de página, el tamaño será en 
fuente Times New Roman tamaño 10, 
con interlineado sencillo. 

3. Evaluación de los trabajos
Todos los trabajos serán evaluados 

por parte de una Comisión de Arbitraje, 
conformada por especialistas de recono-
cido prestigio, bajo la modalidad de doble 
ciego, seleccionado por el Consejo Edito-
rial de la revista, externos a la Universi-
dad Nacional Experimental “Rafael María 
Baralt”. Los trabajos propuestos deben 
ser originales, inéditos (ver el apartado 

sobre “redundancia” en estas normas 
para más detalles) y no podrán ser 
sometidos simultáneamente a proceso 
de evaluación y arbitraje en otra revista. 
Los originales de los artículos propues-
tos no serán devueltos. La evaluación de 
los árbitros se realizará mediante el pro-
cedimiento conocido como doble ciego: 
los árbitros y los autores no conocerán 
sus identidades respectivas. Los criterios 
de evaluación son los siguientes:

a.- Criterios formales o de present-
ación: 1) originalidad, pertinencia y ad-
ecuada extensión del título; 2) claridad 
y coherencia del discurso; 3) adecuada 
elaboración del resumen; 4) organización 
interna del texto; 5) todos los demás cri-
terios establecidos en la presente nor-
mativa.

b.- Criterios de contenido: 1) dominio 
de conocimiento evidenciado; 2) rigurosi-
dad científica; 3) fundamentación teórica 
y metodológica; 4) actualidad y relevan-
cia de las fuentes consultadas; 5) aportes 
al conocimiento existente.

Una vez recibidos, los trabajos siguen 
el siguiente proceso: a) inicialmente, se 
acusa recibo del manuscrito vía correo 
electrónico; b) seguidamente, el Consejo 
Editorial realiza una evaluación prelimi-
nar para determinar si cumple con las 
Normas para la presentación de traba-
jos; b) si las cumple, pasa al arbitraje, 
proceso en el cual especialistas califica-
dos evalúan los trabajos de acuerdo con 
criterios de pertinencia, originalidad, 
aportes y virtud científica y académica, 
previamente establecidos por Perspec-
tivas: Revista de historia, geografía, arte 
y cultura y emiten un veredicto sobre 
la publicación o no del trabajo, el cual 
consistirá en: b-1) Publicable. b-2) 
Publicable con ligeras modificaciones, 
que implican aquellas de forma y estilo, 
en miras de adaptarse los criterios for-
males o de presentación de la revista. 
b-3) Publicable con modificaciones 
sustanciales, que implican aquellas de 
fondo y construcción del manuscrito, en 
miras de adaptarse a los criterios de con-
tenido de la revista. b-4) No publicable. 
c) si el trabajo no cumple con los crite-
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rios mínimos presente en estas normas, 
el Consejo Editorial propondrá que no 
sea enviado al proceso de arbitraje; d) en 
cualquier caso, se le notificará al autor o 
autores, por escrito, la decisión 

Los autores tendrán un máximo 
de veintiún (21) días para el envío de 
las modificaciones al Consejo Edito-
rial a la siguiente dirección: perspec-
tivasunermb@gmail.com. En caso de no 
enviarse dichas correcciones en el lapso 
establecido, se asume desinterés por 
parte de los autores de no publicar su 
trabajo en Perspectivas: Revista de histo-
ria, geografía, arte y cultura. En caso de 
que el (los) autor(es) decida no publicar 
su trabajo, deberán presentar una comu-
nicación en la cual dejen claro la no pub-
licación del material enviado en la revista.

4. Proceso editorial
El Consejo Editorial Perspectivas: Re-

vista de historia, geografía, arte y cultura 
de se reserva la última palabra sobre la 
publicación de los artículos y el número 
en el cual se publicarán. El orden de la 
publicación y la orientación temática de 
cada número lo determinará el Consejo 
Editorial, sin importar el orden en que 
hayan sido recibidos y arbitrados los 
trabajos. Con base en ello, se les infor-
mará a los autores el número y las fechas 
aproximadas de su publicación. Durante 
este proceso, el Consejo Editorial se 
reserva el derecho de hacer los ajustes 
y cambios que aseguren la calidad de la 
publicación. No se devolverán originales.

El autor deberá estar presto a las co-
municaciones de la revista por medio de 
correo electrónico. También deberá pro-
porcionar información de la investigación 
que soporta el artículo, certificar que el 
escrito es de su autoría y que en este se 
respetan los derechos de propiedad in-
telectual de terceros, mediante el envío 
de las comunicaciones mencionadas en 
el punto 1.

5. Cuerpo del artículo
Título: Debe ser corto, explicativo y 

contener la esencia del trabajo. Este tí-
tulo debe proporcionarse tanto en el idi-

oma español como inglés. Se establecen 
los siguientes criterios para la redacción 
del título: a) claridad; b) brevedad (se su-
giere entre 10 y 15 palabras); c) especifi-
cidad; y d) originalidad.

Autor(es): Indicar los nombres y 
apellidos completos, sin títulos profesio-
nales, el nombre de la institución donde 
se realizó el trabajo o de la institución 
a la cual pertenece el autor. No colocar 
ningún signo de puntuación.

Resumen: No mayor de ciento cin-
cuenta (150) palabras, en español y en 
inglés en un solo párrafo con interlin-
eado sencillo. En caso que el trabajo se 
presente en otro idioma, el resumen 
debe redactarse en ese mismo idioma, 
en español e inglés. La redacción del 
resumen es libre, si bien se sugiere que 
en el mismo se reseñen el objetivo del 
trabajo, los métodos utilizados, resulta-
dos y conclusiones. Se establecen los 
siguientes criterios para la redacción del 
resumen: a) preciso; b) completo; c) con-
ciso; y d) específico.

Palabras clave: Deberán incluirse 
palabras clave en español y en inglés, 
con cuatro (4) palabras clave. Estás pa-
labras descriptoras facilitan la inclusión 
del artículo en la base de datos interna-
cionales.

Apartados y Sub-apartados: Los 
trabajos deberán dividirse en introduc-
ción, desarrollo y conclusión. En el de-
sarrollo, los sub-apartados deberán 
tener numeración arábiga, siendo de 
libre titulación y división por parte del 
autor, procurando el mantenimiento de 
coherencia interna tanto de discurso 
como de temática. Se sugiere, en tanto 
sea pertinente de acuerdo con la temáti-
ca planteada en el trabajo, subdividir el 
desarrollo en: fundamentos teóricos, 
metodología y análisis o discusión.

Citas: El citado se realizará en el 
texto utilizando la modalidad autor fecha 
indicando, en caso de ser cita textual, 
se ubica dentro del paréntesis: apellido 
(s) del autor, coma, año de publicación 
de la obra, seguido de dos puntos y el 
(los) número (s) de la (s) página (s), por 
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ejemplo: de acuerdo a (García,1998:45); 
si no es cita textual sino una paráfrasis 
no se indicará el número de año, ejem-
plo: de acuerdo a García (1998) o (García, 
1998). Si hay varias obras del mismo au-
tor publicadas en el mismo año, se orde-
narán literalmente en orden alfabético; 
por ejemplo, (García, 2008a:12), García 
(2008b:24). Si son dos autores, se colo-
carán solamente el primer apellido de 
cada uno, por ejemplo: Según Reyes y 
Díaz (2008:90) o (Reyes y Díaz, 2008:90), 
siguiendo el mismo criterio explicado an-
teriormente para las citas textuales y las 
paráfrasis. En caso de ser tres autores 
o más se colocará el apellido del autor 
principal seguido de “y otros”, ejemplo: 
(Rincón y otros, 2008:45). Deben evi-
tarse, en lo posible, citas de trabajos 
no publicados o en imprenta, también 
referencias a comunicaciones y docu-
mentos privados de difusión limitada, a 
no ser que sea estrictamente necesario. 
En caso de fuentes documentales, elec-
trónicas u otras que por su naturaleza 
resulten inviables o complejas para la 
adopción del citado autor – fecha, sug-
erido en estas normas, puede recurrirse 
u optarse por el citado al pie de página. 
En casos más específicos, puede recur-
rirse a las normas APA en su 6ta edición.

En el caso de documentos en archi-
vos, los autores pueden recurrir al uso 
de notas al pie de página o a las normas 
APA para la referencia del contenido de 
los mismos, siempre y cuando manten-
gan coherencia en el estilo de citado a 
lo largo del trabajo. Independientemente 
del método de citado para los docu-
mentos en archivos, éstos igualmente 
deberán aparecer en la sección docu-
mentales de las Referencias.

Referencias: Las referencias de-
berán ir al final del artículo. Estas se sub-
dividirán en: bibliográficas, hemerográfi-
cas, documentales, electrónicas, orales y 
otras que se hayan utilizado. Deberán ir 
a espacio sencillo y con sangría francesa 
de 1cm, con un interlineado de 1,5 espa-
cios entre obras referenciadas. El orden 
de las referencias es alfabético por apel-
lido. Las diferentes obras de un mismo 
autor se organizarán cronológicamente, 

en orden ascendente, y si son dos ob-
ras o más de un mismo autor y año, se 
mantendrá el estricto orden alfabético 
por título. Se referirán únicamente a las 
citadas en el trabajo. Los autores son 
responsables de la fidelidad de las refer-
encias. Si un autor es citado más de una 
vez debe evitarse colocar la tradicional 
raya que substituía los apellidos y nom-
bres del autor o autores. Ello se explica 
porque los buscadores electrónicos de 
los repositorios institucionales leen pal-
abras y la raya no posee ningún significa-
do alfabético.

Libros
APELLIDO(S), Nombre (s) completo 

(s) del (de los) autores (año). Título de 
la obra (Nsima edición [si aplica]). Lugar 
de publicación: Casa o ente editorial [no 
debe llevar la palabra “editorial” a menos 
que forme parte del nombre de la insti-
tución editora].

Ejemplos de libros con un autor
VERA, Magdelis     (2013).   Proyecto 

educativo   republicano   e   instrucción   
pública en Maracaibo (1830-1850). Cabi-
mas: Fondo Editorial UNERMB.

BRICEÑO-IRAGORRY,     Mario   (1997).     
Mensaje   sin    destino      (3ra edición). 
Caracas: Monte Ávila Editores.

Ejemplo de libro con dos autores
ACOSTA, Nora y ARENAS, Owen 

(1999). América Latina en el Mundo. Ma-
racaibo: Ediluz.

Ejemplo de libro con más de dos 
autores

GONZÁLEZ, Pedro y otros (1999). La   
innovación   es   un    tema para    discu-
tir en países no desarrollados. Valladolid: 
Kopena.

Ejemplo de libro obtenido de la web
Real Academia Española (2011). Nue-

va gramática  de  la l e n -
gua española. Manual. Madrid: Espasa. 
Recuperado de http://www.revistas.unal. 
edu.co/index.php/psicologia /article/
view/27899/43273.
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Capítulos de libros o parte de una 
compilación

APELLIDO(S),      Nombre (s) comple-
to (s)   del    (de los)    autores   (año).   
Título  del capítulo   o    sección;    en    
APELLIDO(S),   Nombre     completos    
del    (de los) editores   -   compiladores    
(Ed.,   Comp. o   Coord.).    Título de la 
obra   (Nsima edición   [si aplica]). Lugar 
de publicación: Casa o ente editorial.

Ejemplo de capítulo de libro
ABRIC, Jean-Claude  (2001).    Las   

representaciones    sociales:   aspectos     
teóricos; en ABRIC, Jean-Claude (Comp.).     
Prácticas   sociales   y     representaciones 
(pp 25-41).   México:   Ediciones Coyo-
acán.

Artículo en revista arbitrada
APELLIDO(S), Nombre (s) completo (s) 

del (de los) autores (año). Título del artí-
culo. Título de la revista, volumen o año, 
número, número de páginas.

Ejemplo de artículos en revista arbi-
trada impresa

GARCÍA DELGADO,     Julio y COLINA,     
Adeyro (2013). Mapas cognitivos: estrate-
gia de enseñanza-aprendizaje en las cien-
cias sociales. Perspectivas: Revista de 
Historia, Geografía, Arte y Cultura, Año 1 
N° 1, pp. 65-79.

Ejemplo de artículo en revista arbi-
trada con DOI (Digital O ject Identi-

fier)
RAMÍREZ MÉNDEZ, Luis Alberto 

(2015). El cultivo del cacao venezolano a 
partir de Maruma. Historia Caribe, Vol. 
10, N° 27, pp. 69-101. doi:10.15648/
hc.27.2015.3

Ejemplo de artículo en revista arbi-
trada en línea sin DOI

CASTILLO  HERRERA,     Luis    Fer-
nando     y     BORREGALES,       Yuruari 
(2015). Más allá del pergamino: la pintura 
histórica y la caricatura política en el estu-
dio historiográfico venezolano. Procesos 
Históricos, Nº 027, Año XIV, pp. 126-141. 

Recuperado de http://www.saber.ula.
ve/ bitstream/123456789/39640/1/arti-
culo6.pdf

Trabajos de grado/tesis inédito
APELLIDO (s), Nombre (s) del autor 

(es) (año). Título del trabajo. (Trabajo de 
grado/tesis de maestría/Tesis doctoral). 
Institución, Lugar./Recuperado de

Ejemplo de trabajo de grado/tesis 
inédito

LOZANO PARGA, Emiliano (1999). 
Casos de mercadeo en empresas colom-
bianas. Trabajo de grado). Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Bogotá(Colombia).

Ejemplo de trabajo de grado/tesis 
inédito en línea

LOAIZA, Manuel (2015). Casos de 
mercadeo y publicidad en empresas ecu-
atorianas. (Tesis de maestría). Recuper-
ado en http://www.dspace.uce.edu.ec/
simple-search?location=&query=&filter_
f i e l d _ 1 = s u b j e c t & f i l t e r _
type_1=equals&filter_value_1=MERC
ADO&filtername=title&filtertype=equ
als&filterquery=tesis&rpp=10&sort_
by=score&order=desc.

Trabajos presentados en eventos 
científicos y/o conferencias

APELLIDO (s), Nombre (s) de los au-
tores (mes, año). Título del trabajo. Tra-
bajo presentado en <nombre de la con-
ferencia> de <Institución organizadora>, 
lugar. 

Ejemplo de trabajos presentados en 
eventos científicos y/o conferencias

GARCÍA DELGADO, Julio y DURAN, 
William (mayo, 2013). Empoderamiento 
comunal y gestión de riesgos en espacios 
comunales de   la Costa Oriental del Lago 
de Maracaibo.  Retos   y propuestas.  Tra-
bajo presentado  en   las Jornadas Ries-
gos Naturales y Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Uni-
versidad del Zulia, Maracaibo (Venezu-
ela).
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Artículo de periódico
APELLIDO(S),     Nombre (s)      com-

pleto (s) del    (de los) autores   (año, 
mes    y día). Título del artículo. Título 
del periódico, página. Ejemplo de artí-
culo de periódico SOTO, Andreína (23 
de septiembre de 2015).    PNL    logra    
cambios de conducta en 20 minutos. 
Versión final, p. 14.

Ejemplo de artículo de periódico en 
línea

CHIRINOS, Paulina     (22 de    sep-
tiembre de 2015).    Caminata    por un    
corazón sano. La Verdad. Recuperado de 
http://www.laverdad.com/ zulia/105830-
caminata-por-un-corazon-sano.html

Constituciones
Título    de    la     constitución    [Const.].    

(fecha de promulgación). número de 
ed. Editorial/ Recuperado de Ejemplo 
de constitución Constitución     de la 
República    Bolivariana de Venezuela      
[Const.]. (1999).    3ra edición. Ex Libris.

Leyes
Organismo que    la decreta. (día,    

mes y    año).     Título de la ley. DO o GO: 
[Diario o Gaceta oficial donde se encuen-
tra]/ Recuperado de

Ejemplo de leyes
Asamblea Nacional de la    República    

Bolivariana de Venezuela. (15 de agosto 
de 2009). Ley Orgánica de Educación. 
Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinaria. 
Documentos en archivo Nombre del ar-
chivo. Sección    en    donde   se   ubica. 
Libro   o tomo. Legajo, Título o asunto del 
documento. Folio (s).

Ejemplo de documentos en archivo
Archivo General de Indias.    Audiencia     

de     Caracas.    Ayudas   de costa.     Le-
gajo 943. Nº 267. Informe d la contaduría 
general favorable a una petición de las 
Clarisas del Convento de Mérida de Ma-
racaibo en el sentido de que se les diese 
de expolios del obispo Ramos de Lora lo 
necesario para hacer reparaciones. Ma-
drid, 31 de marzo de 1796. ff. 1r-2v.

Entrevistas
Nombre del entrevistado, realizada el 

día, mes año en Lugar (Lugar). Ejemplo 
de entrevistas Humberto Chirinos, real-
izada el 07 de febrero de 2016 en el bar-
rio Punto Fijo (Cabimas).

Páginas de Internet
APELLIDO (s), Nombre (s) (año). Título 

de la entrada. Recuperado de Ejemplo de 
página de Internet Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (2014). Colec-
ción Bicentenario. Recuperado de http://
www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bi-
centenario/index.php Entrada de blog

APELLIDO (s), Nombre (s) (año). Título 
del post. [Entrada de blog]. Recuperado 
de Ejemplo de entrada de blog MORENO, 
Duglas (2014). Libro de trucos    “Distribu-
ciones   basadas en Debian GNU/Linux”. 
[La web del profesor Duglas Moreno]. 
Recuperado de http://blogs.unellez.edu.
ve/duglasmoreno/archives/85

Podcast
APELLIDO (s), Nombre (s)    Produc-

tor).   (día,    mes y    año). Título   del 
post [Audio en podcast]. Recuperado de 
Ejemplo de Podcast LETO, Josías (18 de 
Enero de 2015) “Las Moscas” de Horacio 
Quiroga en Noviembre Nocturno [Audio 
en podcast]. Recuperado de http://www.
ivoox. com/las-moscashoracio-quiroga-
audiosmp3_rf_3967422_1.html.

Película
APELLIDO (s), Nombre (s) (produc-

tor) y APELLIDO (s), Nombre (s) (director) 
(año). Título de la película [Película]. País 
de origen: Estudio. Ejemplo de película 
JÁCOME, María Eugenia (productora) y 
ARVELO, Carlos (director) (2007). Cyrano 
Fernández [Pellícula]. Venezuela: Indigo 
Media.

Audio
APELLIDO (s), Nombre (s) del escri-

tor (año de copyright). Título de la can-
ción. [Grabada por APELLIDO (s), Nom-
bre (s) (si es distinto del escritor)]. En 
Título del álbum [Medio de grabación 
(CD, Vinilo,etc:)] Lugar: Sello discográfico. 
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(Fecha de grabación si es diferente a la 
de copyright) Ejemplo de audio FUEN-
TES, Rubén (1964). La Bikina. [Grabada 
por Gualberto Ibarreto]. En 32 Grandes 
Exitos [CD] Caracas, Venezuela. (1998). 
Imagen (fotografía, pintura)

APELLIDO (s), Nombre (s) del artista 
(año). Título de la obra [Formato]. Lugar: 
Lugar donde está expuesta. Ejemplo de 
imagen KAHLO, Frida (1944). La columna 
rota [Pintura]. México: Museo Dolores 
Olmedo Patiño.

Imagen o video en línea
APELLIDO (s), Nombre (s) (año). Título 

o nombre de la imagen o video[Archivo 
de video/imagen]. Recuperado de Ejem-
plo de video en línea SANTOS, Danilo 
(2012). Apocalipsis ecológico [Archivo de 
video]. Recuperado de https://www.you-
tube.com/watch?v=JzAektg101M.

Twitter
APELLIDO (s), Nombre (s) [Usuario 

en twitter] (día, mes y año). Conteni-
dodel Tuit [Tuit]. Recuperado de Ejemplo 
de Twitter TEATRO MAYOR, Julio Mario 
Santodomingo [teatromayor] (19 de en-
ero de 2015). Vangelis, compositor de las 
partituras originales de Blade Runner y 
Carros de fuego es autor de la música de 
Paisajes http://bit. ly/luzcasalenvivo [Tuit]. 
Recuperado de https://twitter.com/teat-
romayor/ status/557272037258186752

Facebook
APELLIDO (s), Nombre (s) [usuario en 

facebook] (día, mes y año). Contenido 
del post [Estado de facebook]. Recu-
perado de Ejemplo de Facebook HAWK-
ING,   Stephen  . [stephenhawking]  (19 
de diciembre   de   2014).   Errol Mor-
ris’ A Brief History of Time is a very   re-
spectful    documentary, but upon a view-
ing last night, I discovered something 
profound and warming. The real star 
of the film is my own mother. [Estado 
de Facebook]. Recuperado de https://
www.facebook.com/stephenhawking/
posts/749460128474420

Anexos: los anexos constituyen el-
ementos complementarios del texto que 

refiera el lector a una parte del trabajo o 
fuera de él, con el propósito de ilustrar 
las ideas expuestas en el texto, ampliar 
o aclarar o complementarlo allí expresa-
do. Los anexos son contabilizados como 
parte del número de páginas del escrito.

En el caso de figuras y cuadros, el 
autor podrá acompañar el original con 
las ilustraciones que estime necesarias. 
Las fotografías e ilustraciones deben ser 
enviadas en formato jpg con un mínimo 
de 300 dpi de resolución. Las leyendas 
o pie de foto no deben hacer parte de 
las imágenes, por tanto, deben indicarse 
separadamente. Los anexos deberán 
estar numerados (Imagen 1, Ilustración 
2, entre otros) y reseñados dentro del 
texto (Ver ilustración x). El fondo de los 
gráficos, tablas y cuadros deberán ser 
en blanco. Es responsabilidad del autor 
conseguir y entregar a la revista el per-
miso para la   las imágenes que así lo re-
quieran. Si bien se permiten los anexos 
a color, debe tomarse en cuenta que la 
revista en físico se imprime a escala de 
grises; en tanto que la versión electróni-
ca aparece a color.

6. Observaciones en cuanto a redac-
ción y estilo

• Las    subdivisiones    en    el   cuerpo   
del   texto (capítulos,      subcapítulos,      
entre otras) deben tener numeración 
arábiga, excepto la introducción y la 
conclusión que no se numeran. Los sub-
capítulos se reseñarán en decimales(1.1, 
1.2, 5.6,) en tanto que las subdivisiones 
de estos últimos deberán presentarse 
en letras consecutivas (a,b,c,d, sucesiva-
mente).

• Los    términos   en    latín, extran-
jerismos,   así   como   títulos   de    obras 
científicas, artísticas y literarias deberán 
figurar en letra itálica o cursiva.

• La primera vez que se use una abre-
viatura, esta   deberá    ir   entre  parén-
tesis después  de la fórmula completa; 
sucesivamente se recurrirá únicamente 
a la abreviatura.

• Las citas  textuales que    sobrepas-
en    las cuarenta (40)   palabras    deben    
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colocarse en formato de cita larga, sin 
comillas, a espacio sencillo, con margen 
de 1cm a la izquierda.

• El inicio de cada párrafo no lleva 
sangría.

• Las notas de pie de página deberán 
aparecer en números arábigos.

• Si   bien    se      permite   el    uso 
de   las nota  s al pie  de página,   éstas   
tendrán   un  carácter explicativo y am-
pliatorio (si amerita el caso) de las ideas 
planteadas en el trabajo. No se aceptará 
el uso de pie de página para los datos de 
citas ni referencias, a excepción de refer-
encias de documentos en archivos.

• Los   cuadros,    gráficos,    ilustracio-
nes,    fotografías,    mapas    y    similares   
deben  aparecer referenciados y explica-
dos en el texto. Deben estar, asimismo, 
titulados, numerados e identificados se-
cuencialmente y acompañados por sus 
respectivo pies de imagen y fuente(s), de 
la siguiente manera: Fuente: Apellido (s), 
año. Ej.: Fuente: Márquez, 2012.

• Los   cuadros,  tablas, gráficos, ilus-
traciones y   similares   deben ser, prefer-
entemente, de elaboración propia (salvo 
que el trabajo presentado implique el 
análisis de anexos de autoría externa). 
La inserción de los mismos debe estar 
plenamente justificada y guardar estricta 
relación con la temática y/o aspectos 
tratados en el trabajo presentado ante 
Perspectivas, Revista de historia, geo-
grafía, arte y cultura.

7. Buenas prácticas
Acerca del plagio: El   plagio   impli-

ca la no  originalidad de los trabajos. Per-
spectivas, Revista de historia, geografía, 
arte y cultura entiende como original a 
“aquella obra científica, artística, literaria 
o de cualquier otro género, que resulta 
de la inventiva de su autor”, acorde a la 
definición de la Real Academia Española. 
Por su parte, plagio constituye la acción 
de copiar obras ajenas y atribuirse la au-
toría de las mismas. Se incurre en plagio 
al tomar una idea, texto ajeno, e incluso 
la obra completa. Estas acciones se con-
sideran un comportamiento improce-

dente, que puede dar lugar a sanciones, 
como el veto temporal o permanente 
a los autores de publicar en Perspec-
tivas, Revista de historia, geografía, arte 
y cultura, según la gravedad del caso. Si 
el plagio se descubre antes de la publi-
cación del artículo, se procederá a no 
publicarse y ser descartado; si es descu-
bierto después de su publicación, se 
procederá a retirarse de la versión elec-
trónica, con la notificación de su retiro 
por plagio comprobado.

Redundancia: Los trabajos deriva-
dos de un mismo proyecto iniciativa no 
serán considerados “redundantes” en la 
medida que la interrogante o aspecto 
planteado sea diferente. El abordaje de 
los datos, aspectos no considerados en 
trabajos anteriores (una etapa de mayor 
avance o resultados definitivos), la apli-
cación de una misma metodología en 
otros espacio, mayor reflexión sobre  un 
aspecto abordado previamente. En caso 
de la existencia de trabajos previos de-
rivados de un mismo proyecto, deberán 
ser citados (no hacerlo se considerará  
plagio o “autoplagio”) y, asimismo, aclarar 
las diferencias existentes con respecto al 
trabajo presentado a evaluación medi-
ante nota explicativa.

 Los trabajos enviados a la revista 
deben ser originales e inéditos, a menos 
que se haga constar claramente que se 
vuelve a publicar un trabajo con expre-
so conocimiento del autor y del equipo 
editorial de las revistas o publicación, 
previa aprobación del Consejo editorial 
de Perspectivas, Revista de historia, geo-
grafía, arte y cultura. No se aceptarán 
trabajos que hayan sido escritos sobre 
información que ya haya sido comen-
tada extensamente en una publicación 
anterior, o que forme parte de un ma-
terial ya publicado en cualquier medio 
(impreso o electrónico). Sólo se consid-
erarán aquellos artículos que hayan sido 
rechazados por otras revistas, o que 
estén basados en una publicación pre-
liminar (un resumen publicado en actas 
de congresos, un poster o un extenso 
en memorias arbitradas en un evento 
científico). 
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Conflictos de intereses: Los au-
tores deben revelar en su manuscrito 
cualquier conflicto de tipo    financiero u 
otro    tipo de intereses que   pudiera    in-
fluir en   los resultados  o interpretación 
de su trabajo.    Ejemplos de posibles    
conflictos de interés    que   deben ser de-
scritos    incluyen     empleos y    salarios,     
consultorías,    propiedad    de        ac-
ciones, honorarios,   testimonio   experto 
remunerado y     subvenciones    u otras     
financiaciones que estén en relación di-
recta con la investigación desarrollada. 
Es necesario, por tanto,  que los autores 
informen, preferiblemente como nota de 
autor en el   material    enviado,       los po-
sibles conflictos de interés en el trabajo 
de investigación.

8. Otras disposiciones
Se aceptan también los   siguientes 

trabajos de corta extensión (máximo 
quince cuartillas): conferencia ,   en-
sayos, reseñas, comentarios de lectura 
reciente, entrevistas. Recensiones: análi-
sis      (o comentario) crítico    de    la 
lectura  reciente, documentos, textos 
de carácter histórico, jurídico, acuerdos,   
declaraciones,   entrevistas:    realizadas     
con    fines      de investigación. Todos 
estos trabajos deben estar referidos a 
las áreas temáticas de la revista Ensayos:    
Las normas generales también aplican 
para los ensayos (originalidad ,arbitraje, 
citado, manejo de referencias), si bien en    
cuanto a   organización interna del texto   
y  en cuanto a presentación de avances 
o resultados de  la    actividad investiga-
tiva   es de   libre manejo por parte de los 
autores. En esta   sección pueden    inclu-
irse comentarios extensos sobre temas 
de actualidad, reflexión   sobre la    epis-
temología y    didáctica de las ciencias so-
ciales, entre otras ideas, condicionadas a 
que guarden relación con las temáticas 
de la revista.

Entrevistas: Esta sección implica la 
publicación de entrevistas a personali-
dad eso colectivos que: a) hayan contri-
buido significativamente a las ciencias 
sociales en general, fundamentalmente 
en historia, geografía, arte y cultura, 
que guarde relación con la línea edito-

rial de Perspectivas, Revista de historia, 
geografía, arte y cultura; y b) que hayan 
aportado significativamente a su comu-
nidad a través de producción literaria, 
artística, así como cultores populares, 
innovadores, o que haya tenido un im-
pacto en su comunidad.

Arte: Consiste en un comentario 
sobre la obra de un artista, grupos de 
artistas o escuelas de arte, con especial 
enfoque a los residentes o quienes hay-
an tenido su trayectoria en la región zuli-
ana y el occidente venezolano. También 
caben en esta sección críticas de arte, 
entrevistas, reflexiones sobre el estado 
de la cuestión de las distintas ramas del 
arte, en especial artes plásticas, pintura, 
escultura, fotografía, entre otros.

Reseñas o recensiones: Son co-
mentarios breves (máximo tres cuartil-
las), análisis críticos de lectura reciente 
con el fin de divulgar las publicaciones 
Perspectivas. Revista de Historia, Geo-
grafía, Arte y Cultura304 Año 6 N° 11/ 
Enero-Junio e 2018 / ISSN: 2343-6271ac-
tualizadas en el área de ciencias sociales. 
Para el envío de reseñas, se pide la por-
tada digitalizada del libro en formato jpg 
con un mínimo de resolución de 330 dpi, 
a todo color. Cualquier otra situación no 
prevista será resuelta por los editores 
según estimen apropiados a los intere-
ses de Perspectivas: Revista de historia, 
geografía, arte y cultura, sin derecho de 
apelación por parte de los autores. 
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Instructions for authors
Perspectivas: Revista de historia, geo-

grafía, arte y cultura is the disseminator 
of work (scientific, artistic and humanistic) 
arbitrated by the National Experimental 
Rafael Maria Baralt University (UNERMB), 
sponsored by the Social Sciences Project 
of Education Program and the Center 
sociohistorical and Cultural Studies. two 
(2) times a year appears in the months of 
January and July, although it receives jobs 
throughout the year, and covers HISTO-
RY (General History, National, Regional, 
Local, Current, Oral,

Teaching History and other trends 
in historical discipline), GEOGRAPHY 
(Physics, Human, Social, Cultural, Lo-
cal, Economic, Teaching Geography, as 
well as other streams of geographical 
knowledge), ART (Fine Arts, all kinds of 
art forms, museology, art Popular among 
others) and culture (economic and psy-
chological processes of cultural cultural 
events, popular traditions, sociological, 
anthropological,). Researches, essays, 
papers and reviews of books and maga-
zines (either printed or web) are pub-
lished.

1. General considerations on                    
sending jobs

Researchers and the general public 
interested in publishing their workin Per-
spectivas: Revista de historia, geografía, 
arte y cultura should submitthree cop-
ies of it without identifying the authors 
in a sealed envelope to the following 
address: Cabimas municipality, parish 
Germán Rios Linares, los Laureles Sec-
tor, Headquarters of the National Experi-
mental University “Rafael María Baralt” 
(UNERMB), first floor, PO Box 4013 pro-
ceed to search the offices of Center for 
Historical Studies and Cultural Partner 
(CESHC) and make delivery of the copies.

These envelopes must be accompa-
nied by another, which contain the origi-
nalwork (physical and digital) with the 
identification of the author (maximum-

four authors), indicating: name (s), name 
(s), institution representing(university, in-
stitute, research center, and foundation), 
mailing address,email and phone.

Authors must submit a written com-
munication directed the editorial board 
of the journal, declaring their  propose 
for publication a paper in Perspectivas: 
Revista de historia, geografía, arte y cul-
tura, after evaluation of the Committee 
Arbitration. This communication also 
points that the proposed work is original, 
unpublished and not submitted simulta-
neously and evaluation process in anoth-
er journal; and manifest (n) transfer of 
rights of publication and dissemination 
under the Creative Commons license. 
For more information on the proposed 
communication, it is suggested to be 
guided by the model letter of authoriza-
tion and assignment present in this edi-
tion of the magazine or download the 
template on the website of the same. 

From the moment the author sent 
their work and it is accepted and pub-
lished in the Perspectivas: Revista de 
historia, geografía, arte y cultura, they 
accept the transfer of copyright, so the 
magazine can publish the article inphysi-
cal or electronic formats, including the 
Internet, databases and other informa-
tion systems linked to the magazine. Per-
spectivas: Revista de historia,geografía, 
arte y cultura is governed under the 
Creative Commons license, with which 
the received works are open access. The 
publication of originalsin Perspectivas: 
Revista de historia, geografía, arte y cul-
tura does not entitle to any remunera-
tion, authors will receive two (2) copies of 
the journal free of charge and may use 
the final version of their article in any re-
pository orwebsite or printed.

Beside files presented in physical 
version, those must also be presented 
in optical storage (CD or DVD) and sent 
to the following address also beincluded:   
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perspectivasunermb@gmail.com. If au-
thors don’t reside in the city of Cabimas, 
requested documentation can be sent in 
the e-mail addresses mentioned above. 
Also, data of the authors should be sent 
in an attached document which should 
include name, address, telephone num-
ber, physical and e-mail address, aca-
demic degrees, institutional affiliation, 
current positions, companies to which 
they belong, studies or ongoing and re-
cent publications.

2. Presentation 3of work
Papers   must contain    an   abstract 

of 150 words  with  a  maximum   of      
four keywords. Both the abstract and 
keywords will be in Spanish and English.   
Similarly, the paper’s title and subtitle will 
be also presented in the aforementioned 
languages. Papers must have an exten-
sion between 10 and 15 pages. If graph-
ics and illustrations are included, the 
maximum length can be up to 20 pages. 
All papers will be presented in letter size 
sheet, printed on one side, with continu-
ous pagination and with margins of three 
centimeters to the left and two centime-
ters to the other sides. The text will be 
presented in 1/5 spacing, font Times 
New Roman, size 12. For footnotes page, 
the size will be in Times New Roman font, 
size 10.

3. Evaluation of Paper
All   papers   will    be evaluated    by a 

Commission   of Arbitrators,    renowned 
specialists,  in  the form of double-blind 
system,    selected    by the   journal’s  
Editorial Board, outside the National 
Experimental University “Rafael María 
Baralt”. The proposed work must be orig-
inal, unpublished (see the section on “re-
dundancy” in these rules for details) and 
may not be submitted simultaneously to 
evaluation in another journal. The origi-
nals of the proposed articles will not be 
returned.

The evaluation of the arbitrators shall 
be made by the procedure known as 
double-blind system: the referees and 
the authors don’t know their identities. 
The evaluation criteria are:

 a.- formal criteria or presenta-
tion: 1) originality, relevance and appro-
priate   extension    of   the   title; 2)    clar-
ity and     coherence of speech; 3) proper 
Preparation   of the summary; 4) internal 
organization of the text; 5) All the other 
criteria set out in these instructions.

b. - content criteria: 1) demonstrat-
ed mastery of knowledge; 2) scientific 
rigor; 3) theoretical and methodological 
approach; 4) timeliness and relevance of 
the sources; 5) contributions to existing 
knowledge.

Once received, the work follows the 
following process: a) initially receipt of 
the manuscript via email is accused; b) 
below, the Editorial Committee makes a 
preliminary assessment to determine if 
it meets the standards for the presenta-
tion of papers; b) if so, goes to arbitra-
tion, a process in which qualified experts 
evaluate the work according to criteria 
of relevance, originality, contributions 
and under scientific and academic, previ-
ously established by Perspectivas: Revista 
de historia, geografía, arte y cultura and 
issue a verdict on the publishing of the 
work, which will consist of: b-1) Publish-
able. b-2) Publishable with slight modifi-
cations, involving those of form and style, 
so they adapt or formal presentation 
of the journal criteria. b-3) Publishable 
with substantial changes, those involv-
ing background and construction of the 
manuscript in order to adapt to the crite-
ria of magazine content. b-4) Do not pub-
lishable. c) if the work does not meet this 
minimum criteria in these instructions, 
the Editorial Board will propose that will 
not be sent to the arbitration process; d) 
in any case, authors will be notified about 
the decision through written communi-
cation.

The authors will have a maximum of 
twenty (21) days for submitting amend-
ments to the Editorial Board at the fol-
lowing addres: perspectivasunermb@
gmail.com. If these corrections are not 
sent in the period established, lack of 
interest is assumed by the authors on 
publishing their work in Perspectivas: Re-
vista de historia, geografía, arte y cultura. 
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If the authors decide not to publish their 
work, they must submit a communica-
tion which makes clear the non-publica-
tion of the material sent in the journal.

4. Editorial process
The Editorial Board of Perspectivas:    

Revista de    historia,   geografía,   arte  
y cultura reserves the last word on the 
publication of the articles and the num-
ber in which they will be published. The 
order of the publication and the themat-
ic orientation of each issue will be deter-
mined by the Editorial Board, regardless 
of the order in which the works were re-
ceived and arbitrated. Based on this, the 
authors will be informed of the number 
and approximate dates of its publica-
tion. During this process, the Editorial 
Board reserves the right to make the ad-
justments and changes that ensure the 
quality of the publication. Originals will 
not be returned.

The author must be ready to the 
communications of the magazine by 
means of electronic mail. You must also 
provide information on the investigation 
supporting the article, certify that the 
document is your own and that the in-
tellectual property rights of third parties 
are respected by sending the communi-
cations mentioned in point 1.

5. Article Body
Title: Should be short, clear and 

contain the essence of the work. This 
title should be provided in both Span-
ish and English. The following criteria for 
the wording of the title are set: a) clarity; 
b) soon (suggested between 10 and 15 
words); c) specificity; and d) originality. 
Authors: Indicate the full names without 
professional titles, the name of the insti-
tution where the work or the institution 
to which the author belongs was per-
formed. Do not put any punctuation.

Abstract: Must not exceed 150 
words, in Spanish and English in a single 
paragraph with simple line spacing. If the 
paper is present in another language, 
abstract should be written in the same 
language, Spanish and English. The 

wording of the abstract is free, although 
it’s suggested the presence of objective 
or purpose, used methods, results and 
conclusions. Criteria for drafting the 
summary are: a) accurate; b) full; c) con-
cise; and d) specific.

Keywords: keywords should be in-
cluded in Spanish and English, with a 
maximum of four. Keywords are descrip-
tive words which facilitate the inclusion 
of the article in the international data-
base.

Sections and sub-sections: Papers 
should be divided into introduction, de-
velopment and conclusion. In develop-
ment, the sub-sections should be paged 
in Arabic numerals, being free titling and 
division by the author, trying to maintain 
internal coherence of both speech and 
thematic. It is suggested, as appropri-
ate, according to the thematic of work, 
subdivide development in: theoretical 
foundations, methodology and analysis 
or discussion.

Citation: The above will be made in 
the text using the author-date indicating, 
in case of quote form, is located within 
the parentheses: name of the author, 
comma, year of publication of the work, 
followed by a colon and page numbers, 
for example, according to (Garcia, 1998: 
45); according to Garcia (1998) or (Gar-
cía, 1998): if not a direct quote, but a 
paraphrase, the year must be indicated, 
nut page number is not. If there are sev-
eral works by the same author published 
in the same year, literally they arranged 
in alphabetical order; for example, (Gar-
cia, 2008a: 12), Garcia (2008b: 24). If 
there are two authors, will be placed only 
the first surname of each, for example: 
According to Reyes and Diaz (2008: 90) 
or (Reyes and Diaz, 2008: 90), follow-
ing the same criteria explained above 
for quotations and paraphrase. In case 
of three authors or more lead author’s 
surname followed by “and others” will be 
placed, for example: (Rincón and others, 
2008: 45). Quotations from unpublished 
papers or printed matter, including ref-
erences to private communications and 
documents of limited circulation should 
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be avoided, if possible, unless strictly 
necessary. If documentary, electronic 
or other which by their nature are not 
possible or complex to adopt sources 
cited author - date, suggested in these 
standards, it may be used or opt for the 
aforementioned footnotes. In specific 
cases, it may be used to APA standards in 
its 6th edition. In the case of documents 
in archives, authors may resort to using 
footnotes page   or APA standards for 
reference of their preference, although 
maintain consistency in style in citation 
throughout the work. Regardless of the 
method cited for documents in files, they 
also must appear in the documentary 
section of the References.

References: References should go 
to the end of the article. These are subdi-
vided into: bibliographic, hemerographic, 
documentaries, electronic, oral and oth-
ers that have been used. They must be 
single spaced and hanging indent 1 cm 
with a spacing of 1.5 spaces between ref-
erenced works. The order of references 
is alphabetical by name. The different 
works by the same author organized 
chronologically, in ascending order, and 
if two or more works by the same author 
and year, strict alphabetical order by title 
will remain. They cover only those cited 
in the work. The authors are responsible 
for the accuracy of the references. If an 
author is cited more than once should 
be avoided placing the traditional stripe 
replacing the surnames and names of 
the author. This is because the electron-
ic finders institutional repositories read 
words and the line does not own any al-
phabetic meaning.

Books
SURNAME (S), Name (Year). Title (# 

of edition [if applied]). Place: Publishing 
house. Book example with one author

VERA, Magdelis (2013). Proyecto edu-
cativo republicano e instrucción pública 
en Maracaibo (1830-1850). Cabimas: 
Fondo Editorial UNERMB.

BRICEÑO-IRAGORRY, Mario (1997). 
Mensaje sin destino (3ra edición).Cara-
cas: Monte Ávila Editores. Book example 

with two authors

ACOSTA, Nora y ARENAS, Owen 
(1999). América Latina en el Mundo. Ma-
racaibo: Ediluz. Book example with more 
than two authors

GONZÁLEZ, Pedro y otros (1999). La 
innovación es un tema para discutir en 
países no desarrollados. Valladolid: Ko-
pena. Book example obtained in the Web 
Real Academia Española (2011). Nueva 
gramática de la lengua española. Manual 
Madrid: Espasa. Recuperado de http://
www.revistas.unal.edu.co/index.php/psi-
cologia /article/view/27899/43273 Book 
chapter o part of a compilation

SURNAMES, Names (Year). Title of the 
chapter or section; In SURNAMES, Names 
of compilators-editors (Ed., Comp. or 
Coord). Whole work title (# of edition [if 
applied]). Place: Publishing house. Book 
chapter o part of a compilation example 
ABRIC, Jean-Claude (2001). Las represen-
taciones sociales: aspectos teóricos; en 
ABRIC, Jean-Claude (Comp.). Prácticas 
sociales y representaciones (pp. 2541). 
México: Ediciones Coyoacán.

Paper in an academic journal
SURNAMES, Names (Year). Article 

title. Academic journal title. Volume or 
year, page numbers. Paper in an aca-
demic journal example

GARCÍA DELGADO, Julio y COLINA, 
Adeyro (2013). Mapas cognitivos: estrate-
gia de enseñanza-aprendizaje en las cien-
cias sociales. Perspectivas: Revista d e 
Historia, Geografía, Arte y Cultura, Año 
1 N° 1, pp. 65-79. Paper in an academic 
journal with DOI (Digital Object Identifier) 
example

RAMÍREZ MÉNDEZ, Luis Alberto 
(2015). El cultivo del cacao venezolano 
a partir de Maruma. Historia Caribe, 
Vol. 10, N° 27, pp. 69-101.doi:10.15648/
hc.27.2015.3 Paper in an academic jour-
nal online without DOI (Digital Object 
Identifier) example

CASTILLO HERRERA, Luis Fernando 
y BORREGALES, Yuruari(2015). Más allá 
del pergamino:    la     pintura    histórica 
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y la    caricatura   política     en el estu-
dio historiográfico venezolano. Procesos 
Históricos, Nº 027, Año XIV, pp. 126-141. 
Recuperado de http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf 

Unpublished thesis/dissertations
SURNAMES, Names (Year). Paper’s 

title. (Thesis/Dissertation). Institution, 
place./Retrieved fromUnpublished the-
sis/dissertations example LOZANO PAR-
GA, Emiliano (1999). Casos de mercadeo 
en empresas colombianas. (Trabajo de 
grado). Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá (Colombia). Unpublished thesis/
dissertations retrieved online example

LOAIZA,  Manuel (2015). Ca-
sos   de    mercadeo    y      publicidad   
en    empresas ecuatorianas.    (Tes-
is   de    maestría).    Recuperado   en 
http://www.dspace.uce.edu.ec/sim-
ple-search?location=&query=&filter_ 
f i e l d _ 1 = s u b j e c t & f i l t e r _
type_1=equals&filter_value_1=MERCAD 
O&filtername=title&filtertype=equa
ls&filterquery=tesis&rpp=10 &sort_
by=score&order=desc. Papers present-
ed in scientific events

SURNAMES,    Names    (month,   year). 
Paper’s    title. Paper   presented    in 
<event’s name> de <Organizar>, Place. 
Papers presented in scientific events ex-
ample

GARCÍA DELGADO, Julio y DURAN,    
William (mayo, 2013).    Empoderamiento 
comunal  y gestión   de   riesgos   en    es-
pacios     comunales    de   la    CostaOri-
ental del Lago de Maracaibo. Retos y 
propuestas. Trabajo presentado en las 
Jornadas Riesgos Naturales y Educación 
de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación de la Universidad del Zulia, Mara-
caibo (Venezuela). 

Newspaper article
SURNAMES, Names (Year, month, 

day). Article’s title. Newspaper’s title, 
page.Newspaper article online example 
SOTO, Andreína (23 de septiembre de 
2015). PNL logra cambios de conducta 
en 20 minutos. Versión final, p. 14. News-
paper article online example

CHIRINOS, Paulina (22 de septiem-
bre de 2015). Caminata por un corazón 
sano. La Verdad. Recuperado de http://
www.laverdad.com/ zulia/105830-camina-
ta por-un-corazon-sano.html

Constitution
Constitution’s title [Const.]. (date pre-

sented). # of edition. Publisher/Retrieved  
from  Título de la constitución [Const.]. 
(fecha de promulgación). número de ed. 
Editorial/ Recuperado de Constitution 
example Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela [Const.]. (1999). 
3ra edición. Ex Libris. 

Law/Act
Organism who decrees. (Year, 

month, day). Law’s title. OD o OG [Official 
Diary or Gazette in which is found]./Re-
trieved from Law/Act example Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. (15 de agosto de 2009). Ley 
Orgánica de Educación. Gaceta Oficial N° 
5.929 Extraordinaria

Archive document
Archive’s name.   Section in    which    

document   is    found. Book.   Collection, 
title or subject of the document. Foil. Ar-
chive document example Archivo General   
de   Indias.    Audiencia    de Caracas.   
Ayudas   de   costa.    Legajo  943. Nº 267.    
Informe de   la   contaduría general favor-
able   a una petición   de las Clarisas del 
Convento de Mérida de Maracaibo en el 
sentido de que se les diese de expolios 
del obispo Ramos de Lora lo necesario 
para hacer reparaciones. Madrid, 31 de 
marzo de 1796. ff. 1r-2v.

Interview
Interviewed’s name, held in day, 

month, year in Place (Location). Interview 
example Humberto Chirinos, realizada el 
07 de febrero de 2016 en el barrio Punto 
Fijo (Cabimas).

Web pages
SURNAME, Name (Year). Web entry 

title. Retrieved from Web page example 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (2014). Colección Bicentena-
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rio Recuperado de http://www.me.gob.
ve/sistemas/coleccion_bicentenario/ in-
dex.php

Blog entry
SURNAME, Name (Year). Post title 

[Blog’s entry]. Retrieved from Blog entry 
example

MORENO, Duglas (2014). Libro    de  
trucos “Distribuciones  basadas   en   
Debian GNU/ Linux”.    [La web   del   pro-
fesor   Duglas   Moreno].      Recuperad de 
http://blogs.unellez.edu.ve/duglasmore-
no/archives/85

Podcast
SURNAME, Name of producer (Year, 

month, day). Post’s title [Podcast audio 
Retrieved from Podcast example

LETO, Josías (18 de Enero de 2015) 
“Las Moscas” de Horacio Quiroga en 
Noviembre Nocturno [Audio en pod-
cast]. Recuperado de http://www.ivoox.
com/las-moscashoracio-quiroga-audi-
osmp3_rf_3967422_1.html

Movie or documentary
SURNAME,   Name   (producer)   &  

SURNAME,     Name        (director)    (Year).
Movie’s title [Movie]. Country of origin: 
Studio. Movie example

JÁCOME,           María    Eugenia   (pro-
ductora)   y    ARVELO,   Carlos   (direc-
tor)(2007). Cyrano Fernández [Pellícula]. 
Venezuela: Indigo Media.

Audio
SURNAME, Name of   composer/  au-

thor  (copyright    year).    Song’s title. [Re-
cordedby SURNAME, Name (if different 
of composer/author)]. In  Album’s title 
[Recording media] Place: record label. 
(Date of record if different than copy-
right).

Audio example:
FUENTES, Rubén (1964). La Bikina. 

[Grabada   por   Gualberto   Ibarreto].   
En     32 Grandes Exitos [CD] Caracas, 
Venezuela. (1998).

Image (photograph, painting)
SURNAME,      Name      of   artist   

(Year).   Piece’s title   [Format]. Place:    
Location where piece is held. Image ex-
ample

KAHLO,   Frida   (1944).    La columna   
rota    [Pintura]. México:     Museo    Dolo-
res Olmedo Patiño.

Image/video online
SURNAME,    Name (Year). Image’s/

Video’s    title [video  /   image   file].   Re-
trieved From. Image/video online exam-
ple

SANTOS, Danilo (2012).    Apocalipsis   
ecológico [Archivo   de   video].   Recu-
perado de https://www.youtube.com/
watch?v=JzAektg101M

Twitter
SURNAME, Name [Twitter’s user] 

(month, day, year). Tweet content 
[Tweet]. Retrieved from Twitter example 
Teatro Mayor    Julio Mario   Santo  do-
mingo   [teatro   mayor] (19 de enero 
de2015). Vangelis, compositor de las par-
tituras originales de Blade Runner y Car-
ros de fuego   es autor   de   la música de 
Paisajes http://bit.ly/ luzcasalenvivo [Tuit]. 
Recuperado de https://twitter.com/teat-
romayor/ status/557272037258186752

Facebook
SURNAME, Name [Fabebook user] 

(month, day, year). Post’s content [Face-
book status]. Retrieved from Facebook 
example

HAWKING,     Stephen.   [stephen-
hawking]   (19    de diciembre de     2014).        
Errol

Morris’ A Brief History of Time is a 
very respectful documentary, but   upon   
a viewing last night, I discovered some-
thing profound and warming. The real 
star of    the    film    is   my    own   moth-
er.   [Estado de Facebook]. Recuperado 
de https://www.facebook.com/stephen-
hawking/posts/749460128474420

Annexes: Annexes are complemen-
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tary elements of the text that refers the 
reader to a part of the job or outside it, 
so it illustrates the ideas in the text, ex-
pand or clarify or supplement it there ex-
pressed. Annexes are recorded as part 
of number of pages within the text.

In the case of figures and tables, 
the author may accompany the original 
with the illustrations if necessary. Photo-
graphs and illustrations should be sent 
in jpg format with a minimum resolution 
of 300 dpi. Legends or captions should 
not be part of the images, therefore, they 
should be indicated separately. The an-
nexes shall be numbered (Figure 1, Fig-
ure 2, etc.) and outlined in the text (see 
illustration x). The background graphics, 
tables and charts should be blank. It is 
the   responsibility of    the author get 
and deliver the journal permission for 
the publication of the images that re-
quire it. While color annexes are allowed, 
it must be noted that the physical jour-
nal is printed in grayscale; while the elec-
tronic version appears in color.

6. Observations regarding wording 
and style

• The    subdivisions   in    the   text   
body    (chapters,    subchapters,   etc.) 
must  have  Arabic numerals, except for 
the introduction and conclusion, that are 
not numbered. Subchapters should be 
described in decimal (1.1, 1.2, 5.6) while 
the subdivisions of the latter must be in 
consecutive letters (a, b, c, d, etc.).

• Latin terms and foreign words, ap-
pear in italics.

• The   first    time   an    abbreviation   
is used,   it must be enclosed in paren-
theses after  the complete formula; it will 
be used on only the abbreviation.

• The   quotations   in   excess   of    
forty   (40)   words   should   be placed   in       
long  quotation format, single spaced, 
with 1 cm margin on the left.

• The   beginning    of    each   para-
graph   is   not   indented.   Instructions  
for   authors  Año 6 N° 11/ Enero-Junioe 
2018 / ISSN: 2343-6271 317

• The footnotes should appear in Ara-
bic numerals.

• While   using   footnotes   is   al-
lowed,   they   will   have   an   explanatory    
character  and investigation expansion 
(if the case warrants) of the ideas raised  
at work. Using footer for citation data or 
references will not be accepted, except 
for references to documents in archives.

• Pictures,      graphics,   illustrations,   
photographs,   maps    and   the       like     
should  appear referenced and explained 
in the text. Must be also titled, numbered 
sequentially identified and accompanied 
by their respective captions and source 
(s), as follows: Source: Name (s), year. Ex 
.: Source: Márquez, 2012.

• The charts,   tables,   graphics   and   
the   like  should be preferably home-
made (unless the work presented in-
volves the analysis of external authoring 
annexes). The insertion of these must be 
fully justified and keep strictly related to 
the subject and / or issues addressed 
in the paper presented at Perspectives, 
Journal of history, geography, art and cul-
ture.

7. Good Practices
About Plagiarism:   Plagiarism   im-

plies  a   paper’s   lack  of originality. Per-
spectivas:

Revista de historia, geografía, arte y 
cultura assumes as the original to “sci-
entific work that literary, artistic, or any 
other genre, resulting from the ingenuity 
of its author,” according to the definition 
of the Royal Spanish Academy. Copying 
others’ works and attribution of author-
ship is considered and plagiarism. Pla-
giarism is incurred when taking an idea, 
someone else’s text, even the complete 
work. These actions are considered an 
inappropriate behavior, which can lead 
to sanctions, Perspectivas: Revista de his-
toria, geografía, arte y cultura temporary 
or permanently vetoes, depending on 
the severity of the case. If plagiarism is 
discovered before the publication of the 
article, it shall not be published and dis-
carded; if discovered after publication, 
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it will proceed to withdraw from the elec-
tronic version, with notification of retirement 
checked for plagiarism.

Redundancy: Works   derived   from    a    
project   initiative    will   not  be considered 
“redundant” to the extent that the question 
raised or aspect is different. Addressing  data 
issues not considered in previous works (a 
stage of greater progress or final results), ap-
plying the same methodology in other space, 
further reflection on an aspect discussed 
previously. If the existence of previous works 
derived from the same project, should be 
mentioned (do not be considered plagiarism 
or “self-plagiarism”) and also clarify the dif-
ferences with respect to work submitted for 
evaluation by explanatory note.

Papers submitted to the journal must 
be original and unpublished, unless clearly 
stated that republishes a job with express 
knowledge of the author and the editorial 
staff of the journal or publication, prior of the 
editorial board Perspectivas: Revista de histo-
ria, geografía, arte y cultura approval. Papers 
that have been written about information 
that has already been discussed extensively 
in a previous publication, or part of a material 
already published in any medium (paper or 
electronic) will be accepted. Only those items 
that have been rejected by other journals, or 
are based on a preliminary publication (sum-
mary published in conference proceedings, a 
poster or extensive memories arbitrated in a 
scientific event) will be considered.

Conflicts of interest: The authors 
should disclose in their manuscript any fi-
nancial conflict of type or other interest that 
could influence the results or interpretation 
of their work. Examples of possible conflicts 
of interest that should be disclosed include 
jobs and wages, consultancies, stock owner-
ship, honoraria, paid expert testimony and 
grants or other funding that are directly relat-
ed to the research carried out. It is necessary, 
therefore, that authors report, preferably as 
note copyright in the material submitted, po-
tential conflicts of interest in research work.

8. Other provisions

Lectures, essays, book reviews: read-
ing recent comments the following works of 
short extension (maximum fifteen pages) are 

also accepted. Book Review: analysis (or com-
ment) critical of recent reading documents, 
text character historical, legal, agreements, 
statements, interviews: conducted research 
purposes. All these jobs must be referred to 
the thematic areas of the magazine.

Essays: The general rules also apply for 
essays (originality, arbitration, cited reference 
handling), although in terms of internal or-
ganization of the text and in presentation of 
progress and results of the research activity is 
free handling by of the authors. This section 
may include interviews, extensive comments 
on topical issues, reflection on epistemology 
and didactics of social sciences, among other 
ideas, conditional relevant to the issues of the 
magazine.

Interviews: This section involves the 
publication of interviews with personalities or 
groups that: a) have contributed significantly 
to the social sciences in general, mainly in 
history, geography, art and culture, which is 
related to the editorial line of Perspectivas: 
Revista de historia, geografía, arte y cultura; 
and b) that they have contributed significantly 
to their community through literary, artistic 
production, as well as popular, innovative, or 
impactful cultures in their community.

Art: This is a commentary on the work of 
an artist, group of artists or art schools, with 
special focus on residents or who have had 
their trajectory in the Zulia region and west-
ern Venezuela. Also fit in this section art re-
views, interviews, reflections on the state of 
affairs of the various branches of art, espe-
cially visual arts, painting, sculpture, photog-
raphy, among others.

 Book reviews: These are short com-
ments (maximum three pages), critical analy-
sis of recent reading in order to disseminate 
updated publications in the area of social sci-
ences. For the sending of reviews, the cover 
of the book scanned in jpg format is required 
with a minimum of 300 dpi resolution, full 
color.

Any other unforeseen situation will be 
resolved by the editors as appropriate to the 
interests of Perspectivas: Revista de historia, 
geografía, arte y cultura without right of ap-
peal by the authors deem.
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