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EDITORIAL

La revista Educación emancipadora se constituye en medio para la 
divulgación de los resultados de la producción intelectual derivada 
del quehacer pedagógico, investigativo en el Área Educación Eman-
cipadora y Pedagogía Crítica de la UBV. Por lo tanto, reconoce la 
producción intelectual de los investigadores(as) a lo largo y ancho 
de todo nuestro territorio, y tiene fronteras abiertas para aquellos 
investigadores(as) en América Latina, El Caribe y el mundo, cuyo 
interés investigativo y divulgativo valora la pluralidad y multiplura-
lidad de las epistemologías educativas nuestras y otras en el marco 
de la praxis pedagógica revolucionaria.

La revista contiene cuatro (4) secciones para contribuir a la di-
vulgación y difusión tanto de la producción intelectual del Área 
Académica Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica y sus pers-
pectivas para la educación necesaria del siglo XXI, como de los re-
sultados de nuestros proyectos y jornadas de socialización. Esto se 
desarrolla a partir del debate ontoepistemológico, la socialización 
del conocimiento, y desde la sistematización de nuestras prácticas. 
Las características genéricas de cada una de estas cuatro (4) seccio-
nes, para todos los números de la revista, se explican a continuación, 
para luego hacer la caracterización del contenido de cada una en este 
primer número.

La sección DEBATES ONTOEPISTEMOLÓGICOS incluye ar-
tículos cuyo contenido ha sido elaborado por autores invitados: 
extranjeros o venezolanos de otras instituciones y también de la 
UBV, los cuales son propuestos por el comité editorial nacional del 
CEPEC.

ARTÍCULOS DESTACADOS, es una sección que contiene textos 
vinculados a investiga-ciones elaboradas por profesores(as), investi-
gadores(as) o por estudiantes adscritos(as) al Cepec, propuestos por 
el comité editorial de cada eje geopolítico regional.
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La sección RESÚMENES DE PROYECTOS culminados en el pe-
ríodo: son textos básicamente descriptivos e informativos sobre re-
sultados de proyectos Individuales, colectivos, regionales, nacionales.

RESEÑAS es una sección con textos básicamente descriptivos e 
informativos sobre libros, páginas, eventos, entrevistas, jornadas re-
gionales de: socialización PIDA, ascensos, socialización de proyectos 
y sus resultados, logros de adscritos(as) individuales y colectivos.

En este primer número, el debate ontoepistemológico se nutre de 
artículos elaborados por dos antropólogos, uno de Venezuela y otro 
de Colombia, quienes presentan resultados de sus investigaciones en 
referencia a la afroepistemología y a la epistemología indígena en su 
relación con lo educativo.

En la sección de artículos destacados, presentamos producción 
investigativa de profesores y profesoras de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela provenientes de las distintas regiones que con-
forman la estructura territorial ubevista, en esta oportunidad de 
los ejes Guaicaipuro (Distrito Capital, Miranda, Vargas), José Félix 
Ribas (Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico), Guerrillero Maisanta 
(Barinas, Portuguesa), Kerepacupai Vená (Bolívar) y Gran Mariscal 
Sucre (Sucre y Nueva Esparta). Estos trabajos vinculan con lo edu-
cativo, principios de lo ancestral, lo identitario, el espacio geográ-
fico, lo epistémico en el sujeto soberano e independiente, sin dejar 
de incorporar en lo comunitario y socioproductivo otras formas 
de andar en el Proyecto Académico Comunitario, como la senda 
agroecológica.

En los resúmenes de proyecto, emerge a partir de lo sociopro-
ductivo, el énfasis en la producción soberana y la formación perma-
nente, además de la caracterización de un proyecto que incorporó lo 
tecnológico con lo educativo ambiental en una escuela Añu.

La última sección de este número presenta por una parte la re-
seña del libro El educador neo colonizado del maestro Luis Bigott 
y la reseña de cuatro eventos que dan cuenta del protagonismo y 
participación de nuestra militancia investigativa; tres de ellos de-
nominados Jornadas regionales, organizados y desarrollados por el 
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CEPEC, en los ejes geopolíticos Cacique Guaicaipuro, Guerrillero 
Maisanta y José Félix Ribas, y el Congreso de investigación Militante 
desarrollado en el eje Guaicaipuro en coordinación con otros centros 
y sus investigadores(as).
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DEBATES ONTOEPISTEMOLÓGICOS
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EDUCACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA Y AFROEPISTEMOLOGÍA: 
UN ESTUDIO CON LA RED DE ORGANIZACIONES 
AFROVENEZOLANAS (ROA) EN CUYAGUA, VENEZUELA
Alberto Preciado1

•	 RESUMEN
Inicialmente debo señalar que mi motivación fue acercarme a la 
construcción de intersubjetividades con las/os cimarronas/es de la 
Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), a partir de la ex-
periencia educativa del Centro de Educación Integral Comunitaria 
(CEICO) que vivieron en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa 
de Oro del estado Aragua en la República Bolivariana de Venezue-
la. Esta experiencia educativa vista desde la orientación cualitativa 
sirvió de base para abordar una reflexión teórica-metodológica en 
relación con la presencia de la afroepistemología y afroepisteme-
tódica –categoría construida por el profesor afrovenezolano Jesús 
“Chucho” García y entendida como epistemología decolonial desde 
la perspectiva Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad–, además, 
los procesos históricos vinculados en las luchas por la educación en 
las comunidades afrodescendientes del país desde la perspectiva del 
maestro Luis Bigott. En este sentido, relacionarlos con la epistemolo-
gía del Sur de Boaventura de Sousa Santos y reconocer la diversidad 
en contra del racismo epistémico que solo ve en la academia la pro-
ducción de conocimiento objetivo, desconociendo otras formas. Asi-
mismo, el trabajo de campo a través del método de la investigación 
como un estudio de caso cualitativo cercano a la investigación cola-
borativa o cooperativa, permitió relacionar las categorías emergentes 
educación integral comunitaria, maestras/os pueblo, pedagogía de 
la oralidad, racismo epistémico y pedagogía del cimarronaje, visibi-
lizando los aportes de las/os afrodescendientes, lo cual me permitió 
concluir que es necesario construir en el país una educación crítica 

1 Sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia Medellín, Colombia. Doctor en 
Ciencias para el Desarrollo Estratégico egresado de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) Sede Caracas. Colombia. doprecia.alberto@gmail.com
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y política, ligada a las necesidades y contextos de las poblaciones a 
las cuales va dirigida.

palabras Clave: Educación integral comunitaria, afroepistemología 
y afroepistemetódica, Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad.

•	 INTRODUCCIÓN
Este artículo está orientado a presentar algunas reflexiones ontoló-
gico-epistemológicas, metodológicas y axiológicas desde la perspec-
tiva cualitativa en relación con la educación integral comunitaria y 
la afroepistemología, a partir de la recuperación de una experiencia 
vivida por sus habitantes en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa 
de Oro del estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela, 
entre los años 2002 y 2007. 

El acceso al conocimiento de esta experiencia se dio gracias a la 
construcción de intersubjetividades con la gente de la Red de Orga-
nizaciones Afrovenezolanas (ROA) desde el 2011, no obstante, como 
referente histórico desde la propia experiencia y según lo dialogado 
con los actores, estos participaron allí desde el Segundo Encuen-
tro Nacional de Mujeres Afrovenezolanas, realizado del 24 al 26 de 
mayo del 2002 en la Posada Casa Grande de Cuyagua, precisamente 
una de las principales promotoras para la creación del Centro Edu-
cativo Integral Comunitario Cuyagua (CEICO-Cuyagua).

•	 LA PERSPECTIVA TEÓRICA
En un primer momento de reflexión sobre el tema de estudio se pre-
sentaron infinidad de ideas, entre ellas la postura ontológica-epis-
temológica que de inmediato nos conduce a las distintas orienta-
ciones metodológicas interpretativas, asumiendo desde un principio 
la importancia del ser humano con un universo de conocimientos 
que refleja espontáneamente por sus vivencias cotidianas. Esto con-
duce a realizar la investigación desde la perspectiva cualitativa, lo 
cual implica un largo proceso de comprensión e interpretación de 
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EN CUYAGUA, VENEZUELA

intersubjetividades en el contexto social que conforma la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas (ROA). Es un estudio que se define 
alejado de lo apriorístico, en el sentido de que intervienen las visio-
nes compartidas, no solo desde la visión del investigador, ni con la 
pretensión de un camino claro y preciso desde el comienzo, por el 
contrario, prevalece la complejidad, depende del tiempo, los ritmos, 
los procesos y las múltiples opiniones de las/os otras/os y exige tratar 
de comprender sus experiencias desde su propio discurso, sin limi-
tarse a la hermenéutica que sin duda cambiaría en parte el sentido 
de lo que fue la vivencia de estos sujetos.

El tema de estudio está relacionado con la experiencia educativa 
del Centro de Educación Integral Comunitaria (CEICO) vivida por 
la comunidad en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa de Oro del 
Estado Aragua, pero que, en mi caso, no tuve la oportunidad de vivir 
directamente. En este sentido, retomé –con su consentimiento– el 
producto del esfuerzo realizado por las/os docentes–investigadoras/
es, que consistió en la construcción de los escenarios de Investiga-
ción-Acción en el mes abril del año 2002; durante el año 2003, en 
la constitución del CEICO, institución que funcionó desde el 26 de 
abril del 2003 hasta el 27 de julio de 2007 cuando pasó a llamarse 
Unidad Educativa Nacional Cuyagua, según el oficio emanado de la 
Zona Educativa de Aragua2.

Gran parte de esta idea compartida para la construcción de la 
tesis, tuvo y tiene mucho que ver con mis motivaciones surgidas a 
partir de la formación profesional en sociología obtenida en la Uni-
versidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, donde siempre tuve 
mucho interés en la investigación cualitativa de procesos sociales re-
lacionados con temas comunitarios, además, la necesidad de vivirlos 
como actor y sentir directamente los conflictos que allí se presentan.

Desde esta perspectiva, un grupo de profesoras/es investigadoras/
es de la ROA, participantes en ésta investigación, plantea que la aca-
demia tradicional, que es fundamentalmente eurocéntrica y positivista, 
no reconoce la afroepistemología y afroepistemetódica, esto es, no re-

2 Ministerio del Poder Popular para la Educación, Unidad Educativa Nacional “Cuyagua”, 
estado Aragua. (2008). Proyecto institucional del Centro Educativo Integral Comunitario 
Cuyagua, CEICO Cuyagua. Maracay: Autor.
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conoce sus prácticas y sus conocimientos, lo que constituye un epis-
temicidio. En este sentido, podemos decir que con las/os afrodescen-
dientes ocurrió lo mismo que con los pueblos indígenas desde 1492, 
reforzado con la conquista y colonización de América por parte de 
Europa. Igualmente, se trata de un onticidio (negación de la existen-
cia del otro), que incluye la negación de su capacidad lingüística.

En palabras del profesor puertorriqueño Ramón Grosfoguel, de 
la Universidad de Berkeley (California) y miembro del Grupo Mo-
dernidad/Colonialidad, se produce contra las/os afrodescendientes 
ellas/os un racismo epistemológico,3 es decir, la inferiorización de sus 
saberes y formas de producir conocimientos. Por ello, no se recono-
ce a la afroepistemología y afroepistemetódica como legítimas, pero 
que sí se hace con el positivismo, paradigma de investigación social 
hegemónico en Occidente e impuesto a Nuestra América y hoy día 
defendido por muchas instituciones que, de manera cíclica, presen-
tan su visión objetivista que finalmente terminan conociendo lo ex-
terno y medible del sujeto investigado.

En síntesis, el racismo en Venezuela y en el mundo pareciera un pro-
blema histórico, social, económico, político, cultural y territorial que va 
más allá de la discriminación racial, y tiene dimensiones que incluyen 
especialmente lo epistemológico como tema de esta investigación, ade-
más, que se recrudece cuando se reivindican las otras epistemologías, 
por ejemplo, la afroepistemología y las epistemologías del Sur.

problemática en torno al racismo epistémico

Como lo mencioné anteriormente, el desconocimiento del otro lleva 
al desconocimiento de su historia, de sus prácticas y conocimientos. 
La negación se genera en todos los planos: en el del lenguaje, el sim-
bólico y, más grave aún, en el epistemológico.

3 Grosfoguel, Ramón. (2011). La descolonización del conocimiento: Diálogo crítico entre 
la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa 
Santos. En Formas – Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de jóvenes 
investigadores en Dinámicas Interculturales [Libro en línea]. CIDOB Edicions, Barcelona. 
Disponible: http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/formas_
otras_saber_nombrar_narrar_hacer [Consulta: 2012, octubre 23].
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Directamente asociado con el problema del racismo epistémico, 
Aníbal Quijano (2009), peruano, plantea la noción de colonialidad 
del poder, entendida como:

Un patrón de dominación/explotación cuyo principio or-
ganizador reside en la clasificación etno-racial de las pobla-
ciones del mundo. La idea de raza viene a entenderse como 
principio organizador de la división internacional del traba-
jo y de la distinción de los Estados entre centros, periferias 
y semi-periferias en el sistema interestatal global. “Raza” no 
se refiere exclusivamente a diferencias de color, sino a una 
clasificación construida a partir de jerarquías sexuales, de 
género, lingüísticas, epistémicas donde el elemento articula-
dor y clasificador es la jerarquía etno-racial global entre Oc-
cidentales (como el lado superior) y no Occidentales (como 
el lado inferior) p. 39.4

Esta noción de colonialidad se enmarca en la modernidad occi-
dental que, a su vez, se compone de la colonialidad del poder, del 
saber y del ser. La del saber porque la epistemología eurocéntrica y 
sus procesos de producción de conocimiento han reproducido un 
sistema donde predomina una epistemología racista y, del ser, debi-
do a que se refiere a los grupos sociales que han sido invisibilizados 
desde esa concepción hegemónica moderna, eurocéntrica y racista. 

Otros autores, como el venezolano Jesús Herrera (2009), sostie-
nen que aunque se lo niegue, el “…racismo ha constituido un ele-
mento fundamental de la ideología y de las prácticas hegemónicas 
en Venezuela desde la Conquista hasta nuestros días” (p. 13). Este 
mismo autor cita a van Dijk, reconocido lingüista holandés, que sos-
tiene la existencia de un racismo académico, según él, tan antiguo 
como el racismo mismo.5

De acuerdo con el Foro Social Mundial Temático Venezuela: 

4 Quijano, Aníbal. (2009). Colonialidad del poder y clasificación social. En Ramón 
Grosfoguel y José Romero Lossaco (Comps.). Pensar decolonial. Caracas: La Urbana. 

5 Herrera Salas, Jesús María. (2009). Economía política del racismo en Venezuela. Caracas: 
Mihail Batjin. 
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que el racismo implica destrucción, desprecio, invisibilidad, 
distorsión de la imagen propia, muerte de las personas mismas, 
muerte de la memoria colectiva, muerte de la cultura y del eco-
sistema natural, integración al capitalismo e imitación de su mo-
delo de vida, neocolonialismo, despojo territorial, explotación del 
trabajo humano y de la naturaleza, estigmatización, entre mu-
chas problemáticas que es necesario visibilizar, denunciar, y con-
tribuir como movimientos, comunidades y personas a resolver.6

Esta visión se socializó en la convocatoria del Centro de Estudios 
Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (CELARG) para el Primer En-
cuentro “Visibilizando a los pueblos indígenas y afrodescendientes: 
por una estrategia para la erradicación de la discriminación, el neo-
colonialismo y el racismo en Venezuela”, realizado el 22 de febrero 
de 2013 en Caracas.

Desafortunadamente el racismo continúa vigente en el país a pe-
sar de los enormes esfuerzos que hacen las organizaciones sociales 
y políticas víctimas del mismo y el propio gobierno bolivariano por 
erradicarlo y aunque cuentan con una Ley Orgánica contra la Dis-
criminación Racial, por el contrario, en algunos casos, el racismo 
se ha afianzado como práctica social, política y económica desde el 
neocolonialismo.

Por ello, es muy importante la realización de este tipo de en-
cuentros donde se visibiliza, denuncia y se proponen acciones para 
enfrentarlo articuladamente, para comprender cómo tiene diversas 
dimensiones fundamentadas en cosmovisiones, ideologías, teorías 
y prácticas de grupos sociales y de pueblos que se consideran a sí 
mismos como razas superiores, con derecho a dominar a los otros, a 
partir de su origen étnico y cultural, de su procedencia y de la pureza 
de sangre y que han llegado a convertirse en leyes y paradigmas hege-
mónicos en la modernidad occidental, en detrimento de la historia, 
conocimientos y prácticas de otros pueblos y grupos sociales, en 
especial los de origen subsahariano.

6 Convocatoria al Primer Encuentro “Visibilizando a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes: por una estrategia para la erradicación de la discriminación, el 
neocolonialismo y el racismo en Venezuela”. Centro de Estudios Latinoamericanos 
“Rómulo Gallegos”, Caracas, febrero 22 de 2013.
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Valga precisar que no se trata de un estudio sobre el racismo 
en sí, sino de intentar comprender cómo y por qué las prácticas y 
conocimientos de unos pueblos y grupos sociales son considerados 
como superiores y en cambio otras invisibilizadas (inferiorizadas) 
históricamente.

En ese sentido, como investigador y, al mismo tiempo, con el rol 
de actor, junto a los demás actores en este contexto geopolítico y edu-
cativo, en conjunto, las/os miembros de la comunidad de Cuyagua, 
hemos llevado a cabo las primeras conversaciones que se sintetizan 
en proponer con énfasis integrar la afroepistemología y afroepisteme-
tódica en el currículo desde la educación básica hasta la educación 
superior, debido a que los aportes de las/os africanas/os arrancadas/os 
de sus tierras y esclavizadas/os para el trabajo forzado en América y 
sus descendientes nacidas/os en esta tierra, con sus propias prácticas 
y sus culturas, deberían ser reconocidos como parte fundamental de 
la configuración de la historia de la nación venezolana.

modernidad/Colonialidad/decolonialidad como nueva 
visión sociocrítica decolonial

Muchos de los argumentos considerados desde los referentes teó-
rico-conceptuales, pasan a formar parte de una problemática que 
cambia a cada instante; pero que sus raíces permanecen en las 
críticas de un mundo de incertidumbres donde la subjetividad e 
intersubjetividad parecieran inseparables de lo que observamos y 
lo que escribimos. Esta situación sirve un poco para interpretar la 
diversidad como un obstáculo en el momento de sistematizar ex-
periencias vividas, que en lo sucesivo se convirtieron en el camino 
para ver qué orientación podemos dar en relación con el objeto de 
estudio. En este caso, la situación problemática en continua interac-
ción teórico-empírica nos conduce a abordar la perspectiva teórica 
Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad en relación con la expe-
riencia educativa del CEICO en el pueblo de Cuyagua y cómo se 
dieron las interacciones con los sujetos de la investigación, como 
una propuesta de construcción desde el punto de vista cualitativo. 
Como sabemos, el tema de la investigación centrado en la educación 
integral comunitaria a través de la experiencia del CEICO de Cuya-
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gua, conduce a la mirada ontológica-epistemológica que más allá de 
lo meramente filosófico, es el espacio que buscamos, guiado en todo 
momento por un proceso de investigación con la gente.

La perspectiva teórica Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad 
es un proyecto y una apuesta epistémico política que surge del en-
cuentro no lineal ni sintético de múltiples miradas y que proporcio-
na respuestas alternativas a las preguntas que evidencian las limita-
ciones de la teoría crítica moderna.

Sus raíces están ancladas en un abanico que va desde la teología 
de la liberación y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, 
pasando por la teoría de la dependencia, grandes aportes del pensa-
miento latinoamericano, la semiología y la teoría del sistema-mun-
do de Immanuel Wallerstein, pero además representa un giro que 
pone en juicio la forma establecida de legitimar el conocimiento 
desde los paradigmas de investigación social tanto tradicional y he-
gemónico, el positivista, como los emergentes que para el caso del 
sociocrítico se encuentra ligado a la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt, fiel representante del eurocentrismo que aquí cuestio-
namos y aparece siempre conflictivamente en las reflexiones de los 
problemas latinoamericanos.

De la misma forma, esta perspectiva teórica corresponde al pen-
samiento de un conjunto de intelectuales de distintas procedencias, 
principalmente latinoamericanos como Edgardo Lander (venezola-
no), Arturo Escobar (colombiano) y Aníbal Quijano (peruano), entre 
otros, que hacen una relectura crítica de la modernidad y crean una 
teoría crítica decolonial que va más allá de la crítica eurocéntrica 
de la Escuela de Frankfurt, Alemania, en la cual se fundamenta el 
paradigma sociocrítico, a partir de lo que ellos consideran el giro 
decolonial como propuesta político-epistémica.

Cabe aclarar que la perspectiva Modernidad/Colonialidad/Deco-
lonialidad no es ni un paradigma de investigación social ni represen-
ta una ruptura paradigmática, en términos tradicionalmente kuhnia-
nos, de cambiar un paradigma por otro, ya que estas dos visiones 
se corresponden con la ciencia occidental, moderna, por supuesto 
eurocéntrica, en profunda y generalizada crisis tanto en las ciencias 



25

en
er

o-
ju

ni
o 2

019

EDUCACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA Y AFROEPISTEMOLOGÍA: 
UN ESTUDIO CON LA RED DE ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS (ROA) 

EN CUYAGUA, VENEZUELA

sociales como en las naturales que pretenden dar soluciones totales 
y únicas a la complejidad del mundo social y físico, además, sin con-
siderar, por lo menos, que la del mundo de los seres humanos y sus 
relaciones sociales es mayor que la del mismo universo.

De lo que se trata, en esencia, es de reconocer que en el presente 
estamos viendo y viviendo nuevas emancipaciones, ya no de los mo-
vimientos sociales clásicos del siglo XX y que, por ende, requerimos 
de nuevas maneras de comprensión, esto es, ver el Sur desde el Sur 
y no solamente desde el Norte (Europa y los Estados Unidos) como 
se venía haciendo tradicionalmente. 

En este sentido, para la perspectiva teórica en la cual me ubico no 
puede separarse el eurocentrismo del colonialismo, porque ambos 
han estado presentes en la configuración de las ciencias sociales en 
todo el mundo. 

Una mejor argumentación la encontramos en esta reflexión de 
Lander:

El eurocentrismo y el colonialismo son como cebollas de múl-
tiples capas. En diferentes momentos históricos del pensamiento 
social crítico latinoamericano se han develado algunas de estas 
capas. Posteriormente siempre ha sido posible reconocer aspec-
tos y dimensiones (nuevas capas de ocultamiento) que no habían 
sido identificadas por las críticas anteriores.7 

Cada vez que se profundiza en lo que se ha denominado “teo-
ría crítica” se encuentra que corresponde a una visión eurocéntrica 
que poco dice de nuestras propias realidades, por eso es necesario 
superarla, a partir de una nueva visión sociocrítica decolonial, fun-
damentada desde la perspectiva teórica Modernidad/Colonialidad/
Decolonialidad, que me parece más pertinente para adoptar, desde 
los propios movimientos sociales con sus epistemologías otras, des-
de los diversos conocimientos situados en los distintos contextos la-
tinoamericanos y caribeños en la actualidad, en contra del racismo, 
el eurocentrismo y el colonialismo en todos sus niveles.

7 Lander, Edgardo. (Comp.) (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
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Esta perspectiva teórica me pareció, por ello, sin lugar a dudas, la 
más apropiada para abordar la temática, la problemática y el objeto 
de estudio de la investigación, porque las toca de manera directa y 
profunda, sobre todo cuando se refiere al racismo epistemológico, 
sin duda el mayor nivel de racismo al que se puede llegar desde el 
paradigma “científico” del pensamiento único, unidimensional que 
se otorga el derecho de validarse a sí mismo y de desconocer a todo 
lo que no se le parezca.

•	 CONCLUSIONES
1. Destacar la posibilidad de realizar una investigación con un 

movimiento social a partir de una temática y una problemática 
desde su necesidad e interés, descartando de entrada la posibi-
lidad de ser “objetivos” y “neutrales”, algo que por demás no se 
pretende en la investigación cualitativa. No obstante sí la rigu-
rosidad y la reflexividad, desde una postura política crítica; todo 
esto se convirtió en una gran oportunidad para acercarse a la 
comprensión de una experiencia educativa y pedagógica muy 
significativa para la ROA y que con esa visión sería muy intere-
sante abordar otras experiencias de ese tipo en otros contextos 
interculturales desde las epistemologías y pedagogías otras y de-
coloniales.

2. A pesar de que esta investigación surge desde una visión cuali-
tativa pero en perspectiva decolonial, debido al tema y objeto de 
estudio construido, por eso mismo, fue necesario ir más allá del 
paradigma de investigación social emergente sociocrítico, que, 
está basado en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sin 
dejar de reconocer sus aportes a la teoría social, hay que admitir 
que es fundamentalmente eurocéntrica y colonial, debido a lo 
cual tuve que optar por reconstruir la perspectiva teórica Mo-
dernidad/Colonialidad/Decolonialidad como una nueva visión 
sociocrítica decolonial, mucho más acorde con las transforma-
ciones que tienen curso en este siglo en América Latina y el Ca-
ribe y en el Sur global, además, recoge lo mejor del pensamiento 
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latinoamericano, como parte de una mirada fundamental para 
comprender una experiencia educativa y pedagógica como la 
que se vivió en el pueblo de Cuyagua.

3. En relación con la educación integral comunitaria combinada 
con la afroepistemología y afroepistemetódica, pude ver cómo 
esta propuesta educativa y pedagógica se convierte en una ver-
dadera alternativa a la educación tradicional, bancaria, en el 
sentido freiriano, aquella que se basa en el racismo epistémico 
donde por ejemplo solo se reconoce a la universidad (moderna, 
eurocéntrica, hegemónica y positivista) y por ello se convierte 
en el único lugar válido para la producción de conocimiento, 
esto, en contra de una educación propia, contextualizada, per-
tinente y descolonizada que visibiliza a la comunidad desde la 
pedagogía de la oralidad, con su inmensa sabiduría ancestral 
y para mí como las figuras más relevantes, a las/os maestras/
os pueblo quienes sin título académico pero con mucha con-
ciencia, experiencia y conocimientos ancestrales, transmitidos 
de boca a oído, de generación en generación, participaron en 
igualdad de condiciones con las/os profesoras/es en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del centro educativo en lo local.

4. La afroepistemología y afroepistemetódica como epistemología 
propia, reivindicada por la ROA, debido a su carácter crítico y 
decolonial y como categoría en construcción desde adentro, ba-
sada en el conocimiento y la investigación situada dentro de una 
geopolítica, constituye una episteme y una pedagogía cimarrona 
y que proponemos sea incorporada en todos los currículos del 
país, no solamente desde la Cátedra Libre África, porque contie-
ne aportes valiosísimos para reconstruir la historia de la nación 
venezolana desde la perspectiva afro con sus grandes aportes 
morales y políticos, en tiempos de revolución, como una pro-
puesta alternativa a la epistemología positivista que se considera 
la legítima, válida, la única, la científica, producto de la colonia-
lidad del saber, del poder, del ser y de la naturaleza. 

5. Creo que es un imperativo que las prácticas, conocimientos y 
saberes de las comunidades afrodescendientes se reconozcan 
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al mismo nivel de importancia y legitimidad otorgada al cono-
cimiento académico inclusive doctoral, producido en las uni-
versidades tradicionales y más aún en las creadas por la Re-
volución en las que urge romper esa jerarquización, impuesta 
históricamente que las mantiene invisibilizadas, producto del 
racismo epistémico. 

6. Queda claro, que aunque se argumente lo opuesto, no existe 
una sola vía para producir conocimientos, existe en el mundo 
una pluriculturalidad y diversidad epistémica, al igual que en la 
educación y la pedagogía, ésta no se limita a la que proporciona 
el sistema educativo oficial. 

7. Las comunidades afrodescendientes y sus organizaciones desde 
hace tiempo han dejado de ser objeto de estudio de las/os in-
vestigadoras/es positivistas y se han vuelto protagonistas de sus 
propios procesos de investigación acerca de sus propias realida-
des, han creado su propia escuela de pensamiento y su visión de 
la historia, son fundamentalmente sujetos políticos e intelectua-
les que, para fundamentar la experiencia educativa y pedagógica 
de Cuyagua, por ejemplo, hicieron uso de su afroepistemología 
y afroepistemetódica y del método de la Investigación-Acción de 
manera profunda y reflexiva.

8. Con mucha determinación, es el momento de trascender la edu-
cación tradicional en el país, esa donde el saber es fragmentado 
y disciplinario, descontextualizado y limitado a la reproducción 
del capital y la globalización neoliberal, aquella que reprodu-
ce el racismo epistémico con sus funestas consecuencias en la 
subjetividad de las/os estudiantes, dando como resultado la co-
lonización de las mentes. Por el contrario, queremos una edu-
cación que desde la primaria hasta el doctorado, sea política, 
crítica, liberadora y descolonizada, que emancipe, no discrimine 
e identifique el entorno y su contexto histórico, social, económi-
co, cultural, político y geográfico, con pertinencia y pertenencia 
desde lo local, de acuerdo con las características específicas de 
la población.
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EL PENSAMIENTO JURRIPAKO O MAJÍNKANALI Y LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EL 
CASO DE LOS NUMERALES)
Omar González Ñañez8

•	 RESUMEN
En este trabajo presentamos los epístemes relativos al conocimiento 
científico, en particular de pueblos indígenas Maipure-Arawakos de 
Venezuela, a saber, los kurripakos, warekena, baniva y wayuu. Des-
tacamos la visión y cosmovisión holística de esas ciencias indígenas 
y, en particular, la lógica de sus sistemas matemáticos donde el con-
texto semántico es el que rige la creación, por ejemplo, de los nu-
merales. Estas sociedades originalmente han sido de tradición oral 
y si bien no desarrollaron la escritura poseen gramáticas muy ricas 
y mecanismos para codificar, además de sus discursos, los significa-
dos de los aspectos fundamentales de su cosmovisión, por ejemplo, 
desarrollaron en los tiempos de su etnogénesis pinturas rupestres y 
petroglifos mediante los cuales significan los elementos principales 
de su religión y su sociedad, además de toda la creación mitohistóri-
ca y mitológica de esos pueblos.Pensamos que esa cosmovisión debe 
ser transmitida en los programas educativos no solo de los pueblos 
indígenas sino de todos los integrantes de los niveles y modalidades 
del sistema educativo ya que partimos de realidades interculturales 
e interétnicas. 

palabras Clave: Epistemes Indígenas, Sistemas Matemáticos, Cos-
movisión, Interculturalidad, Interetnicidad.

8 Antropólogo-lingüista. Doctor en Ciencias Sociales. Ex Director y fundador de la Escuela 
de Antropología de la UCV (1984 hasta julio, 2007). Universidad de los Andes -ULA, 
Universidad Central de Venezuela –UCV. Venezuela. wamudana@gmail.com



34

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
Omar González Ñañez

“Antes del presente no existía nada, lo que es objetos, sola-
mente existían:

• majínkanali “el secreto de la Creación

   • kurrídali “la Nada”

  • liúyawaka “el Abismo”

  • lidáuka “la Tiniebla”

Los maestros de la ciencia de la etnia kurripako, en sus es-
tudios científicos usando el yátu, ñúda y dúpa, polvo de la cien-
cia, usando estos elementos, usaron el ojo de la imaginación y 
visiones celestes, vieron y consideraron a la Nada como el MA-
JÍNKANALI...su traducción es majín materia, cerebro, principio; 
kaná, ilikanánia, resplandor, luz, calor dáli, jilidáuka “tiniebla, 
espíritu, figura...”

(Filintro Rojas, filósofo kurripako, Sejal, río Guainía, 
Colombia, 1991)

El párrafo anterior forma parte de una reflexión de un importante 
ensayo escrito por FILINTRO ROJAS, un desaparecido filósofo Ku-
rripako de la región del Guainía, autor de la obra inédita titulada “La 
Ciencia Kurripako: Origen del Miyáka o Principio” la cual fue rese-
ñada por Vidal (IVIC-ULA, 2002). En su contenido puede observar-
se cómo este pueblo Arawako concibe los orígenes del conocimiento 
y la ciencia misma como “un polvo celeste”; para ellos—al igual que 
para otras civilizaciones amerindias y del Universo—la reflexión so-
bre el Hombre y sus Orígenes o etnogénesis está estrecha y holís-
ticamente articulada con la idea de la Creación del Universo. Los 
Warekena, (otra etnia Maipure-Arawaka del noroeste amazónico) 
comparten la misma concepción sobre el cosmos y la homovisión 
cuando usan la palabra Jálenisika (pensamiento, vida, resplandor).

Trasladándonos al ámbito de la educación indígena, Rojas en la 
reseña de la obra citada nos dice lo siguiente:
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El objetivo de la educación en nuestra cultura es apor-
tar al individuo las estrategias para la subsistencia, para la 
vida. Es decir, formar a un adulto, a un ser humano digno y 
autosuficiente. Para ello, nuestro modelo (Líikápakana) de 
pedagogía (Wakanánta) tradicional se basa en Wajínke (co-
nocimiento tradicional), el cual tiene su origen, sus normas, 
su plan y sus propias formas de transmisión mediante el 
iwáwaukapeti . Este último quizás podría traducirse como 
“socialización”, y de acuerdo con la edad del individuo tiene 
varios niveles o núcleos de interacción-transmisión: la fami-
lia (extendida), los maestros de sabiduría (chamanes, etc.).

Para hacer renacer nuestra cultura, la cual lamentable-
mente ha ido desapareciendo poco a poco, es necesario 
mostrar la importancia de nuestra ciencia o sabiduría tradi-
cional, tanto por derecho propio como si se la compara con 
la cultura centralista (criollo-occidental). La misma se basa 
en tres formas de conocimiento:

• Pensamiento Mágico (espiritual)

• Pensamiento Empírico (Relacional)

• Pensamiento Mariñái (Chamánico).

Este deberá ser el objetivo cuando se elaboren materiales 
y libros de lectura para los jóvenes de nuestra tribu y para 
los demás grupos que habitan el territorio. Ello permitirá 
sentar las bases de una verdadera educación indígena. (F. 
Rojas, 2000:166-167).

Nos parece pertinente conocer en palabras de un investigador 
wayuu, el profesor Jorge Pocaterra, entrevistado por Burgos (2002) 
cómo percibe este pueblo—también integrante de la familia lingüís-
tica Maipure-Arawaka como los anteriores—el problema del tujála 
wayuu o “el saber wayuu”:

“En primer lugar, todo tiene una situación es decir que 
se sitúa en el mundo que lo hemos llamado... digamos que 
ocupa una dimensión diferente a como somos nosotros los 
seres humanos, los que somos hoy wayuu... se sitúa en lo 
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que fue una etapa mucho más antes que nosotros que son 
los que hoy en día conocemos como los fenómenos natura-
les, donde se centra en tres grandes fenómenos: La Tierra 
(Mmá). Hoy nuestra madre tierra. Una mujer.

 El Viento y El Agua . El agua en nuestra concepción está 
representado por Juyá, es decir la lluvia como Ente que lo 
genera, que cuida de ella, que sabe sus orígenes y que sabe 
también las grandes cosas o lo que se pueda lograr de ahí, 
las consecuencias incluso de lo que puede ser la actuación 
en la vida; y el otro Ser que también es fundamental es el 
Tiempo mismo, lo llamamos weinshi, weinshi es una perso-
na, es sinónimo de lo eterno, o sea que estos cuatro elemen-
tos siempre van a estar constante en cada... en cada manifes-
tación del Saber wayuu, a medida que esto transcurra en el 
espacio, en donde circunda o en donde tiene lugares.

De manera que todo viene de ahí: la tierra, el viento, el 
tiempo y el agua todo viene de ahí: de la lluvia. La tierra es 
la mujer y juyá es el hombre.

Todos ellos en su momento tienen... van transmitiendo 
las formas de saber, la forma de enseñar, a su momento y 
hay partes también de todo ese saber que van ocultando 
también y que van diciendo sobre... , en cada momento que 
también ellos quieran decirlo, una parte oculta, a veces has-
ta inconocible para muchos de los wayuu.

La otra dimensión es lo que está formado ahora por las 
plantas y los hombres y en tercer lugar los animales, o sea 
los tres también están dotados de un mundo de saber, de 
transmitir a través del tiempo, en cada uno de ellos también 
se sitúan también los mismos cuatro elementos anteriores, 
se vuelve darse también en ellos o sea que tiene bastante 
relación unas con otras no se separa, ni la primera ni la se-
gunda; y otra cosa es el mundo espiritual que está presente 
también en las tres cosas.



37

en
er

o-
ju

ni
o 2

019

EL PENSAMIENTO JURRIPAKO O MAJÍNKANALI Y LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EL CASO DE LOS NUMERALES)

Ese mundo espiritual que nosotros le damos el nombre 
seyuu wayuu y esto está presente tanto en la tierra, en el 
agua, en las plantas, en los hombres y en los animales, y 
cuando estamos hablando de la tierra todos tienen vida, tie-
nen espíritu, todo lo que en ella está. Ves ahí tres dimensio-
nes, o sea... , lo que representa el cosmos, el universo, los 
fenómenos naturales, lo que representa al mundo animal, 
vegetal y la del hombre, y el mundo espiritual.

Esas son las tres dimensiones en las que están, pero aho-
ra, ¿Cómo se aprende?, ¿De dónde viene su origen?, es en 
la primera etapa. Las tres dimensiones están íntimamente 
ligadas, no se separan..., por ejemplo cuando hablamos de 
juyá está dotada de un gran espíritu, cuando hablamos de la 
tierra está dotada de un gran espíritu, además que lo vemos 
también como personas hay una profunda humanización de 
ellos en esa primera parte... (pausa).

Ahora nosotros los wayuu vemos que cuando se habla de 
religión y cuando se habla de arte, y cuando se habla del sa-
ber diario, y cuando se habla de todas estas cosas, nosotros 
lo vemos como si fuera una sola, por ejemplo en el arte está 
presente todas esas cosas, en la música por ejemplo, en el 
canto también está, todos los elementos se unen todos ahí, 
en cualquiera de las manifestaciones. Nosotros decimos: tu-
jala wayuu el saber wayuu, su fuente..., bueno lo que sabían 
los que antecedieron, lo que se trasmite a través del sueño, 
lo que se trasmite a través de la palabra, lo que se trasmite 
en la convivencia, la palabra es una mujer, es madre, y es 
autoridad,....ahí digamos entonces son tres cosas que están 
fundamentalmente para ir trasmitiéndote las cosas que se 
van planteando a través de los tiempos. 

Por ejemplo: Aquí está el tiempo, siempre está ahí, aquí 
está el viento, aquí está el agua, aquí está todo y el mundo 
de los espíritus se unen ahí en todas esas cosas, cada vez que 
eso se da. (pausa.) Quizás también se puede..., no sé cómo 
ustedes lo ven?, pero nosotros cuando hablamos de ese 
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mundo que nos circunda, cuando vemos el espacio, cuando 
vemos el sol, cuando vemos la luz, todo lo vemos a nuestro 
alrededor son producto de otros seres que antecedieron a 
ellos, (entiende) que hay unos que lo generaron, que son los 
que están viéndonos, o sea que para nosotros son las cosas 
que tienen que ver con lo vital, ¿si existen otras cosas que 
tienen que sea fuera de ahí?, Nosotros no lo hemos enten-
dido así, pero si... es la tierra, es el viento y es el agua, y por 
supuesto que los demás que los demás que se generan de 
ahí son consecuencias de estos, por ejemplo la luz, todo lo 
que se ve después éstos son consecuencia, producto de esa 
primera”. (Pocaterra en Burgos, 2002). 

En su interpretación de la matriz cultural wayuu a través de ésta 
y otras entrevistas o referencia a obras de importantes intelectuales 
de esa etnia (Ramón Paz Ipuana, M. A. Jusayú, Dorila Echeto, etc.) 
la profesora Burgos concluye que: 

El tejido que conforma el mundo de vida del wayuu es 
tan compacto que metodológicamente no permite referen-
cias separadas, de allí que al hablar de la noción de tiempo 
se esté aludiendo a que éste es eterno, que es una persona, 
que siempre está presente, siempre está ahí para trasmitir 
el saber wayuu: “tujala wayuu,” lo que sabían los que an-
tecedieron, lo que se trasmite a través del sueño, lo que se 
trasmite a través de la palabra, lo que se trasmite en la con-
vivencia, fundamentalmente trasmite las cosas que se van 
planteando a través de los tiempos”. De acuerdo con esto, 
el tiempo en sí mismo es fuente de saber, contiene la posi-
bilidad de lo que es y de lo que será, según Pocaterra “son 
cuatro los elementos que siempre van a estar constante en 
cada manifestación del saber wayuu: la tierra, el viento, el 
tiempo y el agua”. (Burgos, 2002).

Hace algunos años (1994) el educador y filósofo F. Mendoza 
(UPEL-El Mácaro), a raíz de un taller organizado por la Dirección de 
Asuntos Indígenas-ME donde compartimos con un grupo de maes-
tros y sabios indígenas de las etnias baniva, kurripako, warekena 
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y yeral en Maroa, Municipio Guainía, Edo. Amazonas, Venezuela, 
hizo una interesante reflexión sobre la necesidad impostergable de 
respetar, comprender y poner en práctica en la educación indígena 
(interpretada ya para entonces desde la perspectiva criolla con el 
nombre de “educación intercultural bilingüe”), el modelo pedagó-
gico propio de educación ancestral indígena, que en otras ocasiones 
hemos definido como “pedagogía aborigen” (González Ñ. 1993) 
frente al etnocida modelo de educación colonial occidental. Mendo-
za sostiene que:

“...es obligación nuestra, la de convertirnos en una instan-
cia que contribuya con la reafirmación de elementos cultura-
les propios como principios fundamentales que orienten los 
procesos educativos que encierran las culturas indígenas. La 
reafirmación requiere identificarse con la opción, a concien-
cia de que las herramientas que hemos aprendido a manejar, 
carecen de fundamento frente a una comunidad que nos han 
presentado como extraña. Sirva su saber como fundamentan-
te de las acciones por emprender y en el diálogo, constrúyase 
la base de los nuevos conocimientos” (1994: 24).

Luego de esta introducción transversal y multicultural hacia una 
lectura occidental de los contenidos etnográficos tan ricamente ex-
presados en los saberes indígenas lo que pretendemos es incentivar a 
los investigadores indígenas a reforzar y aumentar la producción de 
materiales de lectoescritura tanto en forma tradicional como digital 
para aprovechar la especial coyuntura histórica que brinda a los pue-
blos indígenas originarios el actual proceso político Bolivariano en su 
nueva Constitución Nacional y en los nuevos Decretos aprobados por 
el Presidente Chávez para apuntalar la educación indígena, a saber los 
Decretos N° 1.795 sobre el uso obligatorio de los idiomas indíge-
nas tanto en forma oral como escrita en los planteles educativos 
públicos y privados ubicados en hábitats indígenas....y el N° 1.796 
que crea el Consejo Nacional de Educación, Culturas e Idiomas In-
dígenas como órgano asesor del Ejecutivo Nacional para la consulta 
de las políticas de las comunidades indígenas en el ámbito históri-
co, cultural y lingüístico, ambos decretos del 27 de mayo de 2002. 
Uno de los contenidos curriculares poco trabajados para la educación 
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indígena, ha sido su propia reflexión acerca de la diversidad de sus 
matrices culturales; el caso de las ETNOCIENCIAS y las ETNOTEC-
NOLOGÍAS. En esta nueva etapa se debe tratar también de rescatar las 
investigaciones de los no indígenas que iniciamos este tipo de estudios 
hace ya algún tiempo a los fines de que los propios maestros y sabios 
indígenas continúen profundizándolos o los re-elaboren.

En el sentido señalado es que queremos aprovechar este evento 
para introducir un tema para los nuevos programas del REIB. Hemos 
tomado como ejemplo un aspecto referido a una parcela cognitiva 
de la matriz cultural kurripako como es el caso de los numerales. 
En un trabajo casi inédito a pesar de haber sido publicado en el Bo-
letín de Lingüística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UCV en 1985, cuando formábamos parte del Proyecto de Lin-
güística Indígena de Venezuela del Instituto de Investigaciones de 
dicha Facultad, señalábamos:

“El Curripaco es una de las primeras Lenguas Arawakas 
del Sur de Venezuela donde se detectan elementos semánti-
cos del tipo correspondiente a las llamadas “LENGUAS DE 
CLASIFICADORES” (J. Lyons, 1968). Ya en 1981, J. Hill 
y L. Domínguez habían hecho un esbozo de los numera-
les en los dialectos ãja (Kûrri) y õjo (kãrro) del Curripaco, 
y aún cuando no estudiaron sistemáticamente el problema 
pues ellos son antropólogos culturales, se encontraron sin 
embargo con los primeros atisbos de los que consideramos 
un problema de crucial importancia para la semántica no-
minal del Arawak. En esos dialectos, al igual que en el êje2, 
se encuentra en funcionamiento un complicado sistema de 
clasificadores numerales...

Según Lyons (1968:465): “Los principios que determi-
nan la asociación de un clasificador determinado con una 
clase de entidades, son de carácter semántico y parecen ser 
más o menos los mismos en todas las lenguas de clase, de 
aquí que las clasificaciones pueden explicarse dadas las ba-
ses parcialmente culturales y universales de las lenguas. El 
mismo autor reconoce que entre estos principios hay unos 
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que son muy generales, ya que se basan en el reconocimien-
to de grandes grupos, tales como animados, inanimados, 
humanos, no humanos, animales, pájaros, peces, plantas, 
etc., y también hay otros principios, como propiedades fí-
sicas, ubicación y función—culturales estos últimos—, que 
permiten agrupar entidades que no forman parte de las cla-
ses naturales.....” (González Ñáñez, 1985:16). 

No continuaremos exponiendo el citado artículo ya publicado 
sino que preferimos anexarlo como material de consulta a esta po-
nencia y solo incorporar algunos ejemplos. Lo importante a destacar 
es que es precisamente el ámbito de los referentes etnoculturales, 
es decir, los principios culturales de los cuales nos habla Lyons, las 
características visualizadas en la matriz cultural respectiva, la que 
arroja esa riqueza léxico-cognitiva que permite agrupar los objetos, 
las cosas, las evocaciones, los hombres mismos y el cosmos en su 
entorno cultural-ambiental. Así, por ejemplo, sabemos que un curri-
paco êje, partiendo de un sistema básico de los numerales:

apa-  Uno

dzáma- Dos

máda- Tres

utiliza determinados numerales que se corresponden con las pro-
piedades físicas de los objetos, los seres, la naturaleza, etc., a ser 
nominalizados (volumen, forma, material del cual está hecho, apa-
riencia, transformaciones hechas por el hombre, etc.). A saber, 

apâtji dzamâtji madalîtji aplicado a objetos covados que tengan 
forma de hueco o agujero.

 Ejemplos:

 apâtji irrîrri “un hueco”

 apâtji ventana “una ventana”

 apâtji takjâkjeti “una cortada”  

 ..../...etc. 
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ápjèvi dzâjmevi madâjlivi Este numeral se usa para clasifi-
car objetos delgados, finitos y cortos;  por ejemplo, un bejuco, un 
lápiz. También se usa para referirse el órgano sexual masculino.

Ejemplos:

ápjèvi jáikufi “un palito”

ápjèvi âvi “una aguja”

ápjèvi jnâiti “un pene”

.../.... (En González Ñáñez, 1985: 19)

Estamos conscientes que lo que habíamos indagado hace años 
entre las etnias indígenas venezolanas, ya había sido abordado en 
otras etnias como los inuit de Alaska o los tzeltal de Centroamérica 
por semiólogos ya clásicos en la literatura lingüística como Berlin & 
Brent (1966, 1969); el caso es que ahora lo que cuenta no solo es 
la coyuntura académica para llegar a estos importantes reflexiones 
sino que se trata de aprovechar el nuevo escenario legislativo que se 
le presenta a los pueblos indígenas latinoamericanos para poner en 
práctica una verdadera educación propia de las etnias hasta ahora 
tan excluída, en articulación con la educación no indígena o criolla, 
dentro de una auténtico perfil intercultural.

NotAs

1) Los Curripaco êje-Kûrri son los actuales habitantes 
del caserío Victorino en el río Guainía justo en la frontera 
con Colombia, a tres horas a motor desde Maroa, Municipio 
Guainía del Estado Amazonas.
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DESCOLONIZANDO LA ENSEÑANZA, APORTES DE LOS 
PRINCIPIOS ANCESTRALES INDÍGENAS (CASO PUEBLO KARIÑA, 
VENEZUELA)
Nelson S. Herrera Blanco9

•	 RESUMEN
Es destacable, poder visibilizar la contribución ancestral al mundo 
no indígena de lo que siempre ha sido una manera de enseñar que 
ha estado presente en los pueblos originarios y jamás se ha valoriza-
do, el pueblo indígena Kariña en este estudio coloca una evidencia 
central de lo que esos saberes que se han mantenido resguardados 
por muchos años, donde lo que se integra es el sujeto con la natu-
raleza y todos son una unidad del pensamiento del cual se aprende, 
del cual se siente y se produce más que pensamiento sino sentires, 
respaldado por relatos vividos por todos los ancestros, siendo el mis-
mo una educación distinta a la escolarizada e instuticionalizada.

palabas Clave: Antropología del sur, educación ancestral, descolo-
nización, saberes, pueblo Kariña de los estado Bolívar, Anzoátegui 
y Sucre.

•	 La interculturalidad principio educativo o fin de una 
educación ancestral
Tal diatriba, cuyo precepto conceptual y su aplicabilidad ha gene-
rado tantas controversias, es interesante, sobre todo para desde una 
posición poder tener una mirada clara que acopie la idea que nos 
permita comprender si la interculturalidad, es un hecho que es in-
trínseco a los pueblos indígenas o es una alternativa estratégica que 

9 Antropólogo egresado de la UCV, Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico 
egresado de la  Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Sede Caracas. MPPE.  
Investigador adscrito al Centro de Estudios Educación Emancipadora (CEPEC-UBV), y 
al Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC-UBV.) Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro. Venezuela. nelsonherrera@yahoo.com
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algunos investigadores han visto en ella como la única vía posible de 
acercar las culturas. 

En esta idea, algunos ancianos indígenas proporcionan su visión 
y exclaman que hasta el momento que lejos de poder interrelacio-
narse con el otro mundo más bien han quedado invisibilizados, en 
todo el proceso educativo. Reconocemos que las instituciones edu-
cativas e incluso el mundo académico el escuchar o tratar temas 
propios de la interculturalidad le remite a pueblo indígena, olvidan-
do también que existen otras procedencias culturales tales como los 
afrodescendientes que hacen vida en nuestro territorio venezolano. 

En este orden de ideas la institución pública educativa desde 
los años 1979 con el decreto 283 sobre el Régimen de Educación 
Intercultural y Bilingüe10, pensó plantearse el desafío que implica 
avanzar hacia una educación más justa y democrática en tanto, la 
preexistencia de las comunidades indígenas al Estado Nación de 
permitirles, sin notarlo de ascender a una educación lo más pare-
cida a la occidental pero para indígenas. Evidentemente jamás se 
discutió tal estrategia con los pueblos indígenas sino que se aplicó 
sin consulta alguna, lo que el principio de consentimiento previo 
informado no hacia vida entre las políticas de estado, así que tene-
mos allí una tipo de colonialidad del saber, incluso solicitada por 
los pueblos indígenas, cuando aún sus derechos aún sus derechos 
no estaban claramente definidos, ni visibilizados. Es posible que 
más que el principio se haya convertido en el fin de una educación 
ancestral que hasta el momento, no se podía pensar en pueblos y 
comunidades indígenas.

Tenemos entonces, desde este pequeño esbozo un punto bas-
tante álgido y bastante complejo asunto que el psicólogo y lucha-
dor social Frantz Fanón en su trabajo “Piel negra, mascaras blan-
cas” publicado en 1952 decía, parafraseando su contenido que: la 
gente colonizada en el fondo rendía honores a símbolos que no 
le eran propios que no significaban nada, para ellos pero que sin 
otra intención que parecerse lo más posible al otro le daban vida 

10 Decreto 283 promulgado bajo la presidencia de Luis Herrera Campins en 1979 para ser 
aplicado en todo el territorio nacional con carácter de régimen, es decir, obligatorio sin 
considerar las características históricas sociales de cada pueblo indígena.
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inconsciente a esos símbolos, cuando los de ellos vivían al interior 
de sus pensamientos ancestrales.

•	 Cómo descolonizar la enseñanza desde los principios 
educativos propios ancestrales.
Pensar en la ancestralidad es pensar en lo que la memoria histórica 
contiene, es como lo ontológico, axiológico y epistemológico se con-
juga y distinto a lo que pensamos desde occidente este se integra en 
acciones frente a la naturaleza y constituye el aporte medular sobre 
el carácter político estratégico de la educación, sobre todo desde la 
visión indígena, que dentro de sus conceptos, tienen presente algo 
que parece olvidado pero que está allí siempre presente y que los 
pueblos indígenas, logran divisar con facilidad y es que el modelo 
propuesto, desde la institucionalidad, está cargado de eurocentrismo 
colonial, tal como ellos lo sienten desde sus reflexiones.

Aunque este trabajo de investigación, no es un aporte acabado 
por sus complejidades culturales, logra ofrecer una vía que pueda 
ser considerada como principio generador de cambio, ya que la in-
terculturalidad como política educativa, sigue sin dar respuesta con-
tundente a la educación indígena, por su debilidad en los procesos 
de aplicación y sobre todo por el poco impulso que le ha sumi-
nistrado las distintas instituciones que diseñan políticas educativas 
en el país, aun se sigue sin comprender con claridad la perspectiva 
intercultural, se sigue la tendencia a la estandarización de la cultura 
y en especial de la educación, también las repetidas asambleas con 
los indígenas siempre se profundiza sobre el carácter invisibilizador 
de la educación intercultural, que hace mucho esfuerzo en el cual los 
indígenas debe aprender castellano y nosotros no estamos obligados 
a saber el idioma materno ancestral, eso por una parte, para adelan-
tar algunas cosas que veremos a continuación. 

Otro asunto es la escritura que tratan con mucha frecuencia como 
política educativa, de ello están convencidos de la necesidad de des-
colonizar la educación. Para ello el horizonte político es el terreno 
para poder ampliar y diversificar los criterios, así como el intento de 
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hacerlo comprendido, en el hecho fundamental de la espiritualidad 
en la ritualidad dentro de las acciones de enseñanzas ancestrales. Se 
continúa pensando en la “superioridad” de las sociedades que hacen 
contundente la reproducción de la condición colonial, y es la insti-
tucionalidad la que se destaca en esta reproducción, sobre todo en 
las expresiones simbólicas, lamentablemente incluso en este proceso 
revolucionario, de donde surge la educación propia desde la cenizas, 
del Régimen Intercultural Bilingüe (REIB, 1979). 

En el mismo orden de ideas, el hecho de que esté presente el 
saber educativo indígena acompañado de su ritualidad dentro de los 
pueblos y culturas indígenas, se refiere desde lo conceptual, a un tipo 
especial de comportamiento, porque desde lo político, el espíritu es 
una especie de requerimiento, no es así en lo indígena aunque es 
una forma ética y una manera que formaliza la relación de vida con 
el cosmos y su vínculo con los espacios. Dice Linda Smith (2012, 
p.71) que el concepto de disciplina se vuelve interesante cuando 
pensamos en ella como una forma de sistemas de organización de 
conocimiento, sino también como una forma de organización de las 
personas u organismos, entendiendo este como instituciones, en el 
caso que nos ocupa en las comunidades, debemos superar de alguna 
manera esta condición de colonizar el pensamiento ancestral, con-
virtiéndolo en los saberes de una disciplina.

Por otra parte, el supuesto modernismo capitalista suele ser un 
elemento central para que sus efectos respondan directamente a la 
necesidad de un espíritu que manifieste el capitalismo, como tal. 
Entonces, desde esta visión, podríamos señalar que dentro de los 
pueblos indígenas la manifestación del saber educativo indígena y 
de su Educación Propia, deja como resultante un tipo de compor-
tamiento que coloca en entredicho el hecho de la “modernidad”, si 
bien vamos, porque se piensa que aquello que pertenece al pasado 
histórico Latinoamericano, tiene un efecto arcaico dentro la reflexión 
teórica de lo que somos y de paso sus efectos son poco eficaces en 
un mundo que hace énfasis a los aspectos materiales de la existencia, 
dejando supuestamente de lado a lo humano. 
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Para afirmar mucho más esto, podemos señalar que Max Weber, 
para citar un clásico, puntualizó desde sus investigaciones que la rique-
za social, de un tipo especial de comportamiento requiere de un tipo 
especial de humanidad que se adecue al mejor funcionamiento de la 
vida capitalista (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2013).

De tal forma, que estamos ante una falsa conciencia que se plan-
tea desde la modernidad, que se llena de simbolismos para fortalecer 
su espíritu capitalista. Ellos afirman que el desarrollo de la humani-
dad necesita de un espíritu que llene todos los espacios vacíos de la 
modernidad capitalista.

Así de esta manera, lo que potencia políticamente hablando la 
modernidad, es la creciente espiritualidad de los que se sabe como 
indígena y del blanqueamiento en la condición que sobrepasa la 
identidad nacional del Estado-nación, de esta manera debemos 
comprender esta reflexión en el sentido de que esta apunta a enseñar 
lo que se requiere para entrar en el modernismo y lo que permite re-
producirse como efecto de una identidad. Así vemos, con este enfo-
que, lo difícil que ha sido comprender el caso de Evo Morales como 
presidente de Bolivia, dentro de un mundo que intenta sostener la 
globalización mundial, garantizando así, relaciones de dominación 
como una visión necesaria para el sostenimiento de una identidad 
única planetaria (Cf. López-Sanz, 2006, p. 157, en adelante).

Se entiende, entonces, para resaltar la idea, que la formación del 
sujeto indígena ha diferenciado profundamente, un colonialismo in-
terno que los convierte en indígenas buenos e indígenas malos. Los 
buenos se vuelven o participan más de cierta blancura, se vuelven 
sumisos y se subordinan totalmente al supuesto modernismo, los 
malos se mantienen en estado arcaico y sus prácticas ancestrales son 
arcaicas, creyentes de espíritus para todo. Será que en esta parte al 
tener un espíritu para su ejercicio les hace distintos y que su reflejo 
deba ser la intolerancia a la diversidad.

La modernidad de esta manera, no ha podido propagar su es-
píritu del capitalismo, de tal manera que las elites en sus ejercicios 
de dominación, cada vez están más enfermas de sus fetiches de ser 
señoriales y son ellos los que están centrados en su arcaísmo mental.
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Así que la institucionalización, ha hecho de las prácticas la nue-
va realidad en la cual vivimos, es una seudo realidad, en la cual se 
muestra o se hace vivo, la razón del colonialismo y las formas de 
reproducirse por medio de la institucionalidad educativa. 

Los que se reconocen como indígenas buenos que han estado en 
academias formándose, ya que se considera el aprendizaje en la cul-
tura como algo que no tiene valor alguno sino un valor rechazable. 
Es así que para ellos sea razonable rechazar todo el pasado histórico 
y todo lo rechazable, no se considera el pasado cultural, ya que para 
el modernismo capitalista todo lo pasado es atraso es alejarse cada 
vez más de la cultura de la superioridad, lo que solo se puede enten-
der en la necesidad de “civilizarse”.

Lo expuesto hasta ahora pertenece a reflexiones constantes den-
tro de las asambleas y trabajo de taller realizado con los pueblos 
indígenas, que de alguna manera, hacen constantes a referencias con 
la dependencia institucional que les impide manifestar la riqueza de 
su ancestralidad, desde lo ritual. 

El conocimiento hegemónico, sobre todo el occidental, rechaza 
por completo el saber, ya que lo que se enseña en las instituciones 
en general, está basado en contenidos y estos son de tipo incuestio-
nable, en el sentido de que se manejan como criterios absolutos de 
verdad. No se pueden poner en evidencia algo que no sucede entre 
los pueblos indígenas, porque su educación propia, es el reflejo de 
su relación con el pasado histórico, sobre todo con los espacios geo-
gráficos, así como de lo humano y lo natural, en si, la vida.

En comprensión a eso, la mayor cantidad de los idiomas indíge-
nas señalan los lugares como espacios, para la transformación social 
del sujeto, vemos como en el Kariña, cada dueño de los espacios son 
la manera profunda de hacer tangible lo que no se ve y desde su con-
cepción cada espacio responde a los momentos de formación que se 
expresan, en sí, como un sistema que se forma de manera constante 
en cada sujeto indígena.

Así, la propuesta indígena es poder transcender de una educa-
ción alienante a una educación, que pueda dar la transición a una 
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educación que valore la vida, en los aspectos fundamentales de la 
naturaleza, el valor por lo comunitario y sobre todo una alianza pro-
ductiva con la tierra, comprensión está que dibujan los indígenas en 
sus largos intercambios de saberes.

Lo histórico, en si mismo, debería ser superado desde la nefas-
ta idea de la dicotomía de los vencedores y los vencidos de poder 
comprender la historia con todos sus pliegues, así como de todos 
sus espacios, para poder dar el valor necesario a quienes la comen-
tan, desde su vivencia suministrando desde su experiencias, la vida 
como se produjo desde el principio así como de los procesos y como 
sus saberes, constituyen el centro de su cultura, además de que los 
momentos para la narrativa le suministra vida a los sucesos, los hace 
profundamente cercanos, hace que las perspectivas sean otras, ya 
que de esa manera ellas adquieren color, sobre todo que no se puede 
apreciar de manera sencilla. La atención que dedican los sabios o 
ancianas y ancianos, dejan en su narrativa la emoción de lo vivido, 
dejando mayor profundidad en las mentes de los pequeños que se 
forman, así como dan cada vez más centralidad al idioma, con los 
que se señalan espacios, lugares, personajes y sucesos que hacen de 
la vida el recuerdo sentido.

De tal manera que, el discurso histórico constituye el principal me-
canismo de legitimación y reproducción tanto de la cultura, en el caso 
de los pueblos indígenas, como de la colonialidad, en el caso de los 
esfuerzos modernos del capitalismo, de tal forma que, es necesario 
entonces dejar en el aire ¿si es por medio de una educación propia 
que se puede alcanzar o sería la forma de ir comprendiendo nuestra 
diversidad del pensamiento? ¿Así como la diversidad de saberes y si el 
asunto es completamente político o depende de la emergencia de un 
paradigma que pueda colocarse en el escenario de la vida social vene-
zolana? Sobre todo, desde categorías propias, de cada pueblo indíge-
na, en especial, del pueblo Kariña, quienes someten sus reflexiones a 
los procesos concretos del entorno, en sí al contexto.
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•	 Elementos centrales de una contextualización para 
la educación propia indígena
Para entrar en este punto de vista, que trata sobre los elementos de 
la identidad como la suma de los saberes que se aprende en su con-
junto y se componen desde una serie de guardianes que son funda-
mentales, en las mentes de los Kariña, tales como: Kaaputaano, Ako-
dummuo, Maabare, Kuruupi y Morichal11. Veremos, más adelante, 
como muchos de estos dueños de los espacios, se traducen también 
en momentos de formación que responden a diversos lugares que 
son cada vez más específicos y que particularizan los saberes, desde 
la confrontación espacial que se conforma a partir del reconocimien-
to de los mismos. Se trata entonces, de espacios de formación que 
tiene sus caracterizaciones definidas, en los cuales cada sujeto que 
se está formando debe asumir para responsabilizarse, como valor 
orientado, en concreto, a la vida.

Según las experiencias, primeramente, a partir de los talleres 
desarrollados en la Reconstrucción Histórica de pueblo indígena, 
Kaaputaano, es la expresión de lo oral, en sus lógicas siderales, de 
la conversación dialógica entre el que está en el cielo y los aprendi-
zajes de los sujetos sociales que conforman la comunidad, digamos 
que desde esta concepción, es la estructuración de la mente, de lo 
profundo del saber constituido por el lugar, el que está arriba. En 
si, sintetiza de manera armónica, la relación del cielo y la tierra con 
carácter complementario.

El segundo elemento, les permite contextualizar sus saberes para 
responder directamente a los intermediarios de los espacios que 
conforman el entorno natural entre la tierra, la selva y sus animales. 
La tierra es representada por sus farallones, el pantano y el barro 
como también Akodumon, cuyo dominio es el agua, los lagos y los 
ríos junto con todos los animales que forman parte de ese espacio 
tales como los peces, las tortugas y el vital líquido. La historicidad y 
todo el proceso social del Kariña en su conjunto, permiten la vida en 

11 Estos personajes que hacen vida en los distintos espacios geográficos de las comunidades 
indígenas son dueños de los mismos y viven junto a ellos dan permiso protegiendo cada 
uno, forman el cosmos de los Kariña y están allí para inspirarlos.
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desarrollo es el proceso histórico en pleno, donde el aprendizaje se 
fortalece con los conceptos derivados de esa relación con los espa-
cios fundamentales de su educación. 

Estos espacios dan la relación conceptual y práctica de la vida en 
comunidad, en si es la Praxis Educativa. Sus instancias se fortalecen 
con el árbol del saber dentro de sus espacios también, como el mo-
richal cuyo centro es el ejercicio pedagógico constante de toda niña 
y todo niño Kariña.

Para complementar lo que venimos desarrollando, las comunida-
des indígenas, para esta comprensión compleja de su realidad, ela-
boran sus propuestas para la gestión de las políticas públicas desde 
su visión de pueblo presente en el Artículo 119 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Otro principio fundamental de su contextualización, es hacer de 
la historia un proceso vivido creado y cocreado que nos permita 
entender que la educación indígena es propia no por ser original, ni 
por ser de su propiedad, ni por ser única; sino por ser en su esencia 
emergente que surge de su letargo que deja claro su profundidad. 
Muchos de los proyectos chavistas se centraron en esta visión fun-
damental de los pueblos indígenas, que concretan su aspecto en la 
biofilia por tratarse de proyectos unidos, concretamente a la vida, 
sobre todo a la prolongación de la misma, cuyo eje fue sus relaciones 
humanizantes entre si y entre los demás. 

Esta visión indígena adquiere su valor sobre todo en la contex-
tualización de sus espacios, como el barrio, la comunidad o las co-
munidades aporte principal a los procesos políticos del Estado ve-
nezolano.

La historia e incluso, las historias como debe reconocerse den-
tro de las comunidades indígenas, es importante mostrarlas como 
el surgimiento permanente de epistemes vinculadas a sus realida-
des. Esta diversidad constituye el primer acervo que debe anclar la 
presencia actual de las comunidades indígenas, hasta el presente de 
todas las sociedades y la naturaleza, ellos la han establecidas como 
una unidad, no como pares separados, sino como complementos 
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necesarios desde la visión indígena, que viven en permanente y con-
tundente procesos de transformación, donde muchas veces, tal pro-
ceso es irreversible e inexorable, cuyas consecuencias pueden verse 
en distintos momentos. 

De tal manera que, la realidad no es una concepción nueva y 
tampoco obedece a saltos históricos casuales. Entre las concepciones 
indígenas más resaltantes, se dice que los pueblos ancestrales, siem-
pre y mucho antes del contacto colonial mantuvieron su desarrollo, 
que respondieron a comportamientos de las realidades sobre todo, 
de sus aspectos socio ambientales con la Madre Tierra, en este caso 
lo que los Kariña denominan, Nono (Tierra).

Axiológico 
Lo sociológico y 

lo psicológico 
desde lo socio 

cultural indígena 

Construcción 
del saber

Ontológico 

Educación 
Propia 

Indígena 

figura 1. Espacio sociocultural de formación Kariña. 

fuente: Nelson Herrera, 2014

En el mismo orden de ideas, las condiciones socio culturales in-
dígenas, están íntimamente relacionadas con su contexto histórico, 
aquí podremos apreciar en este gráfico que los elementos fundamen-
tales de su educación, su centro se puede caracterizar como procesos 
sociológicos y lo psicológicos, en base a sus relaciones orales enri-
quecido por su saber. Este movimiento está presente en sus expe-
riencias que les aporta mucho de sus saberes, lo que se aprende con 
lo que se cuenta deja profundas marcas de las experiencias del otro, 
convirtiéndose así, en conceptualizaciones que pueden ser repensa-
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das por el que aprende, a partir de lo que les enseñan los ancianos. 
Ellos relatan situaciones que dieron vida a la comunidad, así este re-
lato permite que culturalmente puedan potenciar los saberes de los 
docentes dentro de sus realidades y de hecho es así. El que aprende 
enseña a otro agregando algo más de su experiencia adquirida.

Por lo tanto, la oralidad no simplemente transmite conteni-
dos, también transmite procesos, que se hacen diferentes y discer-
nientes. Para el indígena la oralidad en la escuela no simplemen-
te transmite saberes también sanciona saberes no es simplemente 
tradición, es futuro por eso procesa saberes (Fornet-Betancourt, 
2007, p. 38).

Con esta aseveración, podemos comprender que el saber indí-
gena se orienta a contextualizar la vida. Más claramente, sus relatos 
y prácticas, ya que la oralidad es igualmente una forma de juicio 
porque en ella se deciden o se prefiguran procesos. Estos hacen que 
los Kariña consideren que la escuela no sea el único lugar para el 
desarrollo del saber.

La sociedad no indígena considera que el único espacio para 
aprender está dentro del sistema de sus instituciones tales como: la 
universidad, la escuela y otras instituciones reconocidas, por usar 
una manera de comprender el sistema. Las culturas cuyo potencial 
está centrado en la oralidad reconocen que estas instituciones, de-
ben generar los procesos para el diálogo ya que la oralidad es una 
manera de organizar la vida, como se puede comprender la materni-
dad, paternidad y las cuestiones públicas, así la potencialidad de la 
oralidad debe comprenderse en una mejor forma, en especial como 
una unidad para el impulso de los proyectos políticos, al menos este 
debate ha surgido del seno de las asambleas indígenas.

Así los Kariña siempre desde sus experiencias expresan que un 
texto no puede superar la experiencia contextual, ya que esta es el 
encuentro directo que permite materializarse desde la narrativa. 
Pero el contexto debe ser entendido como la situación antropológica 
y no como el simple lugar donde podemos estar, el mismo es más 
complejo porque tiene su relación a partir de las configuraciones 
simbólicas que se puedan construir a partir de las relaciones socia-
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les. Los indígenas son contextualidad como situación antropológica 
que viven, ya que como parte de él, se vuelve corpóreos cuando se 
vuelven mediadores ante los espacios; cuando el mismo se convierte 
en Kaaputaano, Akodummuo, Maabare, Kuruupi, entre otros me-
diadores reconocidos por ellos como dueños de los espacios.

De tal forma que sus relatos siempre interaccionan con los es-
pacios, el contexto no está fuera, el mismo está dentro, es decir ex-
plican los Kariña: “somos seres contextuales”. La filosofía indígena 
tiene su fundamento pedagógico en la historia y sobre todo en su 
contexto cuyos referentes responden a las configuraciones que se 
constelan en sus saberes vinculados a los espacios geográficos. Estos 
espacios adquieren vida, se vuelve parte de sí y se introyectan en su 
psique como familia, les transmuta en unidad.

La filosofía occidental por otra parte, es una forma de saber den-
tro de una determinada constelación del conocimiento, lo que la 
filosofía occidental atacó para transformar y pasar al olvido. La filo-
sofía indígena fue hecha víctima de un proceso disciplinar, que atacó 
el saber, destruyendo el principio del contexto para que él dejase de 
ser una manera de ver el mundo, eliminado de sus recuerdos el siste-
ma educativo, donde no todo se enseña, ni todo pasa a la generación 
siguiente como en el caso indígena.

Dicen los Kariña que es importante señalar que la cuestión no 
es solamente que podamos desarrollar el saber ante el otro mundo, 
sino que ese otro mundo los obligó a entender que se sabe lo que 
se quiere enseñar. En el caso de la enseñanza de las matemáticas, el 
contexto del pueblo Kariña define certeras estrategias para su com-
prensión, lo impulsan en el hecho de que para cada objetivo se debe 
tener presente subterfugios que imprimen elementos que componen 
el cuerpo humano para contar, sumar, restar, multiplicar y dividir; 
todo depende, sobre todo del contexto, de donde se desempeñan, 
las numeraciones con el uso de sus manos y pies para llevar los con-
teos pero muchos más allá, la naturaleza contiene diversos elemen-
tos que se suman a la comprensión de las matemáticas. 

Los indígenas reflexionan en el hecho de que se puede aprender 
mucho de matemática, ciencias, políticas, entre otros. Pero es im-
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portante reconocer que lo que se aprende en su saber indígena, no 
tiene el mismo poder vital que el saber que se puede transmitir des-
de el conocimiento de una abuela, abuelo, madre, padres e incluso 
dese el mismo grupo etario. Dicen que eso y esa personalidad del 
conocimiento, es la esencia humana particularmente sobre lo que se 
ha perdido en la filosofía occidental. Los sujetos indígenas aprenden 
con mayor velocidad, los saberes prácticos que se les proporciona 
día a día, les enseña las faenas fundamentales de cómo producir en 
el conuco, ya que esos espacios no se producen solo, ellos son es-
pacios económicos para el sustento, un espacio que sirve para pen-
sar para sentir la sabiduría de la Madre Tierra. Estamos entonces, 
presenciando la comunicación de saberes prácticos que sirven para 
establecer el puente de la reciprocidad social comunitaria, donde las 
experiencias educativas se traducen.

•	 Experiencias de una formación indígena desde la 
perspectiva Kariña
Todas las sociedades tienden a responder a la historia de sus cultu-
ras, ya que las mismas están inmersas en esos procesos que general-
mente se centra en la fortaleza del idioma y por ende, en sus con-
diciones de oralidad fundamentándose, en los relatos sobre hechos 
que ocurrieron en el pasado, se desprenden de aquí, las experiencias 
de unas realidades imaginarias exclusivas de la cultura que le asig-
na, valores sutiles de cómo se debe comprender, pensar, actuar y 
reflexionar en contextos definidos. Los ancianos e incluso, los sabios 
Püüdai son los que plantean sus experiencias relatadas, de manera 
poética, como propuesta educativa.

Entonces, el aprender del otro es una propuesta central para des-
tacar experiencias y colocarlas en escena social, darle vida por medio 
de sus mediadores, tomar del árbol del saber los símbolos que le dan 
sentido al desarrollo de la comunidad, que a su vez aportan valores 
para la vida, así como la energía que puede transmitir en la forma-
ción social y pedagógica de un sujeto iniciándose sobre todo dentro 
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de su contexto suministrando desde esa praxis la incorporación ne-
cesaria para crear la individualización colectiva.

De esta manera el ser o el sujeto indígena sustenta sus saberes 
desde ciertas estructuras que le dan sentido a su vida, ellas devienen 
de ese ejercicio reciproco de experiencias contextualizadas que le 
permiten superar momentos de crisis o de quiebre, de las biogra-
fías individuales y sociales que solo les da orden y sentido la fuerte 
condición humana que se adquiere desde la cultura, así cada expe-
riencia contada tiene diversos valores. Lo adquirido por medio de 
un proceso de enseñanza se vuelve particularidad desde lo sentido, 
se enriquece hacia lo interno del sujeto que aprende y el mismo, las 
transforma desde su propia visión para convertirlas en nuevas expe-
riencias vividas en su práctica cotidiana.

Estas experiencias, han surgido repetidas veces en los trabajos 
desarrollados desde instituciones tales como el Centro de Estudios 
Indígena de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y desde otros 
espacios institucionales, siendo las mismas el fiel reflejo de cómo los 
aprendizajes dependen estrechamente, de la personalidad viva de 
cada anciana o anciano, en la enseñanza de sus saberes ancestrales.

Comprendiendo esto muchas de las ideas emergieron como re-
flexión dentro de los talleres de historia local por pueblo indígena 
(2007) y desde la formación de la música indígena como educa-
ción, que permitió dejar a la luz considerables experiencias en la 
enseñanza, también de los aportes que se manejaron como soporte 
teórico en la formación del doctorado para el Desarrollo Estratégico 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela que señalaron distintos 
rumbos sobre los movimientos Latinoamericanos en los pueblos in-
dígenas, sobre la colonialidad del saber y la crítica eurocéntrica de 
los distintos aportes teóricos sustentados en visiones disímiles a las 
realidades de nuestra América.

De esta manera, lejos de ser experiencias nuestras en la forma-
ción de cuarto nivel se fueron convirtiendo, a partir de algunas ob-
servaciones, en propuestas orientadas a los cambios que se venían 
experimentando desde el reconocimiento legal en un capítulo com-
pleto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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(1999), así como de poder revisar los aportes de la teoría crítica a la 
exploración emergente de otras maneras de ver el mundo.

En el mismo orden de ideas, la aproximación teórica sobre el 
tema, abrió una ventana distinta para pensar y colocar en el tapete 
de la crítica el proyecto de modernidad como concepción globali-
zante de los pueblos, no como un proceso nuevo, sino como un pro-
ceso que fue usado como pretexto para desarrollar, sociedades que 
se pudieran ser manejadas incluso que se pudieran someter como 
periferia de explotación internacional, desde el desarrollo de la Re-
volución Industrial del siglo XIX, y mucho antes durante el proceso 
de colonización forzada en América.

Así la postura decolonial que emergía desde la modernidad y la 
colonialidad como contrapartida, en el hecho de poder someter los 
saberes a un pensamiento subyugante que dejara por fuera de com-
bate a los saberes ancestrales (El giro decolonial, 2007).

Para enfatizar mucho más la importancia de estos aportes damos 
una mirada a las experiencias del pueblo indígena Kariña, quienes 
dieron ideas para poder pensar en su educación como aportes a los 
saberes así como, las recreaciones de su propia condición cultural, 
ocultas pero presentes en la memoria histórica de su pueblo. Así para 
los Kariña una educación implica la construcción de sensibilidades y 
conocimientos que permitan trascender, de lo propio para poder com-
prender lo distinto, así como por ser críticos ante lo que no favorece a 
sus elementos principales que es la exaltación de la vida.

Desde esta perspectiva se puede superar la visión de pensar des-
de nuestras lógicas que las sociedades indígenas, son exclusivamen-
te sociedades de costumbres o tradiciones, estamos ante reflexiones 
que sobre pasan esas lógicas, que nos colocan en el camino de valo-
rar la existencia de ese complejo cultural con todo su aportes, para 
superar las acciones depredadoras del planeta, sacudiendo el poder 
imperial y de la colonialidad.

Por otra parte, la experiencia indígena en su proceso permite 
comprender los referentes geográficos como fuerza espiritual que 
se organiza de alguna manera, en los sentidos y en el pensamiento 
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como un ejercicio que supera, lo intelectual, teniendo presente la 
energía ancestral de su concepción, recordando constantemente el 
movimiento estelar en el cual estamos todos.

El autor Tyson Kaawoppa Yunkaporta en su paper sobre An Over-
view of Aboriginal Pedagogy Models and a Proposal for a Workable Com-
mon-ground Framework (sf) cita a Harris (1980) quien define las ca-
racterísticas de aprendizaje de “los aborígenes” como la observación, 
la imitación, ensayo y error, el rendimiento en la vida real, las tota-
lidades en vez de partes, la resolución de problemas y la repetición 
de aprendizaje, como también inclinada a desarrollar como funda-
mento epistémico “being Holistic, Imaginal, Kinaesthetic, Coopera-
tive, Contextual and Person-oriented”. De tal manera que aunque 
algunos modelos pedagógicos indígenas en esencia están presentes 
muchos de estos elementos se manifiestan en las especificidades que 
son latentes, en especial, en la particularidad de su cultura. 

Centra aquí su atención en el cuerpo en movimiento, el cuerpo 
no solo individual sino la generalidad corpórea de la comunidad, 
aumentando el alcance de los saberes como entidad en movimiento, 
elaborado para potenciar la conexión entre la Madre tierra y la edu-
cación, así como la importancia de la narrativa en el desarrollo de las 
historias de la vida real para el fortalecimiento de los aprendizajes en 
las comunidades.

Muchos de los procesos observados y sobre todo expuestos en 
sus autorreflexiones, durante las asambleas de trabajo y sobre todo 
en la elaboración de las políticas públicas indígenas expresaban que 
la formación, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje indepen-
diente, la observación, la escucha, la mínima intervención o ins-
trucción, aprendizaje directo por ver y hacer , la introspección, la 
reflexión, la narración, el modelado, la instrucción individualizada, 
conexión con los valores locales, corresponden a auténticas expe-
riencias que permiten aprender a aplicar los conocimientos en las 
distintas circunstancias cambiantes, impulsando la posibilidad de 
potenciar de manera fundamental la relación de educativa en cada 
sujeto indígena. 
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Lo individual, en ese proceso, debe comprenderse como el centro 
del equilibrio como se armoniza la naturaleza, en reflexión del Kari-
ña, es el árbol del saber, que se expresa lo kinestésico donde lo edu-
cativo se concentra como el centro invariable de Confucio (1990, p. 
4) con su debida distancia pero con su valor en el saber “Cuando el 
centro y el equilibrio son perfectos, el cielo y la tierra están tranqui-
los: todas las cosas crecen”.

Es así como la propuesta indígena, tiene que ver directamente 
con esa necesidad equilibrada de sostener su imagen educativa a 
partir de la observación de su árbol del saber12, ya que de desapare-
cer los morichales la tendencia sería el fin de la cultura y por ende el 
fin de los sujetos Kariña. Así el cosmos construido desde sus saberes, 
explica como el sostenimiento de los excesos debe ser regulado por 
los sabios en su enseñanza, nada debe sobrepasar los límites del 
contenido entre el cielo y la tierra, tales que deben mirarse como 
complementos inseparables incluyéndose como totalidad no nece-
saria sino inexorable, desde aquí emergen las categoría de educación 
propia que son centrales para diseñar su sistema propio educativo 
indígena, en la transformación estratégica de las políticas públicas 
para los pueblos indígenas.

•	 Consideraciones Finales
Finalmente, mucho de lo que se considera propio es decir que tiene 
particularidades culturales que son direccionadas por la fuerza inte-
lectual que produce la naturaleza son definidos por la carga simbó-
lica que emerge desde sus espacios geográficos donde se encuentran 
sus protectores dueños de esos espacios. El eminente antropólogo, 
Levis-Strauss, en su obra el Totemismo en la Actualidad, define al 
respecto que los asuntos que se plantean en la vida diaria que se 
presentan simbólicamente en distintas direcciones y que muchas ve-

12 Este árbol del saber se centra en una imagen simbólica que responde a un árbol de gran 
utilidad dentro del pueblo indígena y que en los últimos tiempos ha venido sufriendo los 
embates de la contaminación, perdiendo así su durabilidad. El mismo sigue presente en 
el pensar de este pueblo, sin él deja de existir, fue desde siempre el contacto directo con 
sus antepasados.
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ces parecen incomprensibles para cualquiera que se aproxime como 
observador, no solo sirve para representar más que eso sirve para 
pensar, es decir, lo que se ve en la vida objetiva tiene sentido solo en 
el pensamiento.

El árbol del saber, los dueños de los espacios son en primera 
instancia espacios del pensamiento, aspectos que trata lo sentido, lo 
que se va elaborando como episteme de donde emerge para ellos la 
formación inclusiva por la que pasan todos, y la formación relacio-
nada topofilica y basada en la biofilia, en todo lo que está vivo donde 
la naturaleza se antropomorfiza adquiriendo la carga fundamental 
de la cultura. Es desde aquí que puede estar oculto ese pensamiento 
pedagógico que aún Venezuela sigue buscando en otros autores.
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LOS SABERES ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
COMO HERRAMIENTA DE UNA PEDAGOGÍA NUESTRO-
VENEZOLANO A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.
una experiencia desde el Núcleo Académico pedagogía social y 
poder popular y la unidad Básica integradora proyecto

Ginette Martínez Fuentes13

•	 RESUMEN
Urge en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe una pedagogía que se 
acerque a lo que somos como pueblo; eso obliga a bajar a las cata-
tumbas de nuestras raíces ancestrales que nos dan identidad, desde 
donde se ha construido nuestro patrimonio y espiritualidad; reque-
rimos herramientas que nos ayuden a desarrollar procesos de apren-
dizaje para el educador y el educando. En este sentido los pueblos 
originarios son nuestra esperanza, ellos han permanecido conecta-
dos a las raíces y sabiduría ancestral que determina sus estructuras, 
relaciones y organizaciones sociales en armonía con la madre tierra; 
esto exige una nueva pedagogía nuestro-venezolana, latinoamerica-
na, caribeña e indoafricana, en la que es vital la enseñanza y uso de 
la historia para el reconocimiento de la persona en su historicidad 
y asumir su protagonismo en la transformación social y desarrollo 
pleno. La Universidad Bolivariana de Venezuela viene desarrollan-
do un esfuerzo gigantesco para tal fin, una de las vías que impulsa 
como eje transversal de todas la Unidades Curriculares, Programas 
de Formación de Grado, Centros de Estudio y Núcleos Académicos 
es la Unidad Básica Integradora Proyecto; desde donde el docente 
investigador tiene la posibilidad de conocer y crear nuevas alternati-
vas epistemológicas y propuestas pedagógicas alternativas.

palabras Claves: Epistemología, Pedagogía Ancestral, Historia.

13 Licenciada en Historia. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico 
Kerepacupai Vená. Venezuela. ginettemf@gmail.com
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A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

Hoy, más que en ningún otro tiempo América Latina y el Cari-
be viven un proceso histórico donde las antiguas corrientes ideo-
lógicas del capitalismo están en decadencia, se hace urgente que 
emerjan nuevas corrientes del pensamiento, nuevos paradigmas 
que implican la construcción colectiva de nuevas estructuras y re-
lación de poder; Venezuela es punta de lanza en ese proceso de 
contraposición al orden neoliberal dominante, asume que las bases 
esenciales sobre las que deben edificarse esas estructuras son las 
nuevas ideologías que alimenten y formen la subjetividad socialista, 
la espiritualidad solidaria-fraterna, la intersubjetividad, la identidad 
cultural y dinamicen el patrimonio tangible e intangible como vía 
para la conformación de los ethos revolucionarios, espacios dialó-
gicos, la organización comunitaria para la construcción del Poder 
Popular y el Nuevo Estado Socialista, desde los postulados estable-
cidos en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela. 

El pueblo venezolano, latinoamericano, indoafroamericano y 
caribeño está constituido por una espiritualidad que le mueve al 
encuentro fraternal con los otros; es en esas raíces donde debemos 
crear los nuevos ethos revolucionarios socialistas, solidarios y fra-
ternos, las interrelaciones parten de esa convicción espiritual (que 
luego la iglesia manipuló y contaminó de religiosidad individualista, 
a lo que contrapone la teología de la liberación), los espacios dialógi-
cos han de estar impregnados de ella, en esa dirección se construirá 
en colectivo un nuevo lenguaje, una mirada nueva del mundo para 
transformarlo, surgirá el discurso y las estructuras de organización 
popular necesarias en la construcción del socialismo del siglo XXI.

Urge una pedagogía que se acerque a lo que somos como pueblo; 
eso nos obliga a bajar a las catacumbas de nuestras raíces ances-
trales, ésas que nos dan identidad, desde donde se ha construido 
nuestro patrimonio y espiritualidad, para ello se requiere de herra-
mientas que nos ayuden a desarrollar procesos nuevos de aprendi-
zaje; en este sentido los pueblos originarios son nuestra esperanza, 
ellos han permanecido conectados a las raíces y sabiduría ancestral 
que determina sus estructuras, relaciones y organizaciones sociales 
en perfecta armonía con la Pacha Mama (madre tierra); esto exige 
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una nueva pedagogía nuestro-venezolana, latinoamericana, caribeña 
e indoafricana, una nueva pedagogía es vital la enseñanza y uso de 
la historia critica para el reconocimiento de la persona en su histori-
cidad a fin de que pueda asumir compromiso y su protagonismo en 
la transformación social, es desde la enseñanza de la historia critica 
que se fortalece la identidad cultural, se conocen los nexos comu-
nitarios y reconoce lo que se es como pueblo; esa nueva pedagogía 
radical tiene en la historia el instrumento primordial para el análisis 
crítico de las complejas realidades sociopolíticas, la comprensión de 
la diversidad y pluralidad cultural, así como posibilita la elaboración 
de proyectos y programas de inclusión, equidad, justicia social y 
organización comunitaria para el ejercicio del poder popular. 

La Universidad Bolivariana de Venezuela viene desarrollando un 
esfuerzo gigantesco por acercarse y adecuarse a esas necesidades, 
una de las vías que impulsa como eje transversal de todas la Unida-
des Curriculares, Programas de Formación de Grado, Centros de Es-
tudio y Núcleos Académicos es la Unidad Básica Integradora Proyec-
to (UBIP); desde donde el docente investigador tiene la posibilidad 
de conocer y crear nuevas alternativas epistemológicas y propuestas 
pedagógicas alternativas.

Investigar, conocer la historia es una acción colectiva irreveren-
te y subversiva que vincula, involucra y compromete a todos en la 
creación de nuevas teorías y metodologías alternativas emancipado-
ras en su búsqueda para revertir y   contraponerse a las relaciones 
con las estructuras de poder del orden dominante para construir el 
Poder Popular del Nuevo Estado Socialista, bajo los postulados ex-
presados en el preámbulo de nuestra Carta Magna.

La historia es una “ciencia politizada” (Oscar Varsavsky 1969), de lo 
contrario es vanidad de conocimiento o instrumento de dominación 
del poder hegemónico, su enseñanza, investigación y difusión deben 
generar procesos de conocimiento, reconocimiento y comprensión de 
lo que la persona es en su historicidad, su contexto, la diversidad y 
pluralidad cultural que nos constituye como pueblo para asumir el 
protagonismo en los cambios y transformación social. La importancia 
de enseñar la historia con una pedagogía ancestral radica en una pra-
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xis académica en la que se van construyendo los nuevos ethos revo-
lucionarios, espacios dialógicos con base en la ecología de los saberes, 
una nueva espiritualidad, donde la solidaridad y fraternidad constitu-
yen valores motrices para la organización popular: 

El nuevo socialismo del siglo XXI no lo montaremos so-
bre la nada de América, sino sobre esas múltiples experien-
cias históricas de los indosocialismos. Por eso hemos pedi-
do a los pueblos indígenas, que vayan a estudiar el posible 
aporte de sus pueblos en lo que queremos construir ( Hugo 
Chávez, 2007)

La enseñanza de la historia con base en los saberes ancestrales 
se enmarca en la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad con 
todos los Programas de Formación de Grado, Centros de Estudio 
y Núcleos Académicos de la UBV, a la vez que se articula obligato-
riamente con las comunidades tributando a la Unidad Básica Inte-
gradora Proyecto y al proceso de municipalización fundamentado 
en la Ley Plan de la Patria en su objetivo histórico 2.2.12.9., en los 
objetivos históricos concerniente a los temas claves (formación libe-
radora, historia, municipalización, construcción del poder popular 
entre otros) y en las políticas públicas educativas universitaria para 
generar una práctica político-académica, socio-cultural, reflexiva, 
flexible y horizontal en y con las comunidades, tal como lo establece 
el Documento Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela en 
lo referente a La Universidad para la Sociedad y La cuestión de lo 
comunitario, lo micro y las experiencias alternativas.

Nuestro objetivo es: Promover los saberes ancestrales de los pue-
blos originarios como herramienta de una pedagogía nuestro-vene-
zolanos a través de la enseñanza de la historia y praxis académica que 
contribuya en la construcción y fortalecimiento del poder popular.

Bajo un enfoque cualitativo: dialéctico materialista, con un pa-
radigma socio crítico es el más acertado y compatible por cuanto 
implica un ejercicio hermenéutico crítico para comprender la rea-
lidad en su contexto con la finalidad de transformarla; a la vez que 
involucra la reflexión permanente sobre la razón histórica de las 
prácticas cotidianas de las personas en la comunidad, sus relaciones 
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intersubjetivas, los espacios dialógicos y organizaciones sociales de 
base para la construcción del poder popular. Implica una relación 
de horizontalidad con los sujetos de estudio, privilegia el dialogo, 
la participación, construcción de una visión colectiva de la realidad, 
estimular procesos formativos permanentes en los encuentros inter-
subjetivos de saberes, en definitiva es un ejercicio emancipador. 

La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene entre sus objetivos 
generales el de: “Generar una organización y cultura académica y 
curricular flexible y favorable a la integración de saberes, al enfoque 
de la formación integral y a la generación de cultura democrática” 
(UBV p.55, 2003); a la vez su enfoque educativo es reflexivo, flexible 
y analítico, estimula la creatividad, innovación y el trabajo colectivo 
en los procesos de aprendizaje e investigación. 

Por otra parte el Sistema Integrado de Desarrollo de Trabajadores 
y Trabajadoras Académicos (SIDTA) establece un Plan Integral de 
Desarrollo Académico (PIDA) como línea que facilita la planificación 
y evaluación del docente, en el que se debe evidenciar el trabajo 
desde varias dimensiones establecidas y la praxis transdisciplinaria e 
interdisciplinaria de su desempeño académico.

Enmarcado en esos preceptos desde el año 2014 en el Eje Geopo-
lítico Kerepakupai Vená se induce a través de talleres de formación 
la construcción del PIDA por parte de cada docente, ese ejercicio 
contribuyó a que un grupo de profesores buscaran alternativas de 
organización para el diseño colectivo del PIDA y eso dio como re-
sultado la conformación del Núcleo Académico Pedagogía Social 
y Poder Popular con vinculación a las líneas de investigación del 
Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Critica: 
Educación, identidad y pensamiento pedagógico de las culturas de 
los pueblos y comunidades indígenas y afro descendiente en Vene-
zuela y el resto de los países de la Alianza Bolivariana de los pueblos 
de nuestra América (ALBA) y Municipalización y universalización 
de la educación, de modo tal que se fue impregnando de una visión 
ancestral de la práctica pedagógica.

La experiencia inicial dio como resultado la construcción de una 
línea central de investigación del núcleo académico centrada en la 
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promoción de los saberes ancestrales y el diseño de un formato co-
mún que les permitió a cada integrante de ese colectivo elaborar su 
PIDA, pero a la vez se articulaban y retroalimentaban en el proceso 
investigativo; las actividades comunes de formación, el enfoque me-
todológico dialectico materialista bajo el paradigma sociocrítico les 
permitió entretejer sus acciones en cada una de las dimensiones con 
las que planificaron.

A esa experiencia debemos sumar el trabajo de investigación que 
la autora ha desarrollado desde el año 2009 con pueblos indígenas 
del Municipio Gran Sabana y comunidades rurales del Municipio 
Padre Chien, a la vez que se articula con su propuesta de investiga-
ción de la Maestría en Educación que inició la UBV. 

Eso ayudó a fortalecer el núcleo generador de esta propuesta 
pedagógica desde la enseñanza e investigación de la historia para 
fortalecer el proceso de organización y consolidación del poder po-
pular con el uso herramientas didácticas de los saberes ancestrales; 
las cuales se ajustaban al propósito de cada dimensión con las que 
se elaboró el PIDA. 

En las dimensiones de: 1.- Formación Integral Emancipadora, 
cuya propuesta metódica es dialógica-participativa e intencionali-
dad política es emancipadora para la transformación social, 2.- Re-
lación Sociopolítica Comunitaria, cuyo propósito es la organización 
popular intersubjetiva con dialéctica crítica, historicidad e identidad 
cultural para comprender lo que somos como pueblo, 3.- Investiga-
ción Crítica, Sociopolítica y formativa, implica la construcción co-
lectiva de nuevas alternativas emancipadoras de investigación bajo 
un ejercicio hermenéutico para la construcción del poder popular, 
4.-Creación y Recreación de Saberes, su propósito es la liberación 
integral de la persona bajo la formación del pensamiento crítico para 
asumir un protagonismo y compromiso en la transformación social; 
a esos fundamentos se le incorporó de los saberes ancestrales su 
didáctica introspectiva, reflexiva y holística sobre las relaciones con 
las estructuras existentes y su pertinencia, en la que se derrumba 
la fragmentación del conocimiento en el proceso de aprendizaje y 
comprensión de la historia.
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Todo proyecto, y eso es una de los rasgos del origen de 
los muchos fracasos de los proyectos sociales, uno se pre-
gunta: quién los montó? un grupo de especialistas; ¿con 
qué técnica? ¿Con cuál metodología? Inventando? Con esto 
quiero decir que tecnocráticamente son unos ladrillos, pero 
cuando uno le busca el sujeto social, el contexto, la proble-
mática, no lo encuentra. (Lanz, 2008, p. 96)

La UBV se contrapone a esa manera fracasada de hacer proyectos, 
por eso en el proceso de práctica de la UBIP es imperante en contac-
to con la comunidad y todas sus organizaciones, el primer paso del 
docente investigador es la familiarización intersubjetiva con los suje-
tos de estudio, establecer una relación dialógica con ellos para ir pe-
netrando los espacios en los que desarrollará su praxis sociopolítica 
en los que posteriormente incorporará a los estudiantes y docentes 
de diversas unidades curriculares, así como a los investigadores de 
los núcleos académicos pertinentes.

Dicho de esa manera pudiera resultar comprensible y fácil de 
realizar, pero cuando entramos en la realidad y dinámica tanto de la 
comunidad como dentro de la UBV; por un lado nos encontramos 
con dificultades generadas por la desconfianza en las comunidades 
que se sienten utilizadas por las instituciones en permanente ela-
boración de diagnósticos y proyectos que no se concretan, por otro 
en el seno de la UBV tenemos resistencia de docentes al trabajo de 
investigación en las comunidades, a involucrarse y comprometerse 
con las organizaciones de base desde donde surge el poder popular, 
apoltronados en el academicismo.

Aunado a lo anterior debemos señalar otra dificultad, la didáctica 
para el proceso de abordaje y la relación intersubjetiva con la gente 
en la comunidad, adherirse con rigidez al método de investigación, 
la ausencia de reflexión colectiva en y con las comunidades, entre 
otros elementos enmarcados en el ámbito pedagógico; esto no sólo 
limita sino que frena el la praxis de la UBIP, sino que la problematiza 
y la hace poco eficiente en su objetivo de dar aportes y propuesta a 
las necesidades existentes.
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“En lo político hay un centro de gravedad fundamental… Me 
refiero al poder popular, sin poder popular verdadero, organizado, 
fuerte, consciente, no habrá socialismo”. (Chávez, 2012b)

Desde una educación popular y pedagogía ancestral emancipa-
dora la historia es fundamental en la tarea de liberación integral de 
la persona, en el desarrollo de la identidad cultural, la formación del 
pensamiento crítico, la autodeterminación, el reconocimiento de sí 
mismo y los otros, la comprensión del entorno y la realidad sociopo-
lítica, donde se asume su historicidad como paso previo al compro-
miso colectivo, su rol protagónico en los cambios y transformación 
de la sociedad.

La historia es dinámica, es transformación, el cambio es su hilo 
preceptor; en tal sentido, ella es herramienta subversiva, enemiga pe-
ligrosa de las élites, el neoliberalismo y el mercado; por eso procura-
ron siempre mantenerla como simple recordatorio que rendía culto a 
héroes muertos; sin embargo pese a la gran inversión que se hizo para 
continuar contando la historia de los “vencedores”, surge un proceso 
de enseñanza y uso de la historia que promueve la investigación alter-
nativa en las comunidades de base como vía para el reconocimiento 
del pueblo en su historia, el fortalecimiento de la identidad cultural y 
la organización comunitaria con interés colectivo.

Las actividades de formación deben realizarse con una didácti-
ca horizontal, dialógica, fraterna y participativa, todo el colectivo 
se constituye en educadores-educandos, entrar en la elaboración de 
proyectos integrados pasaba por la reconstrucción colectiva de la 
historia del barrio o sector campesino, reconocimiento de los sabe-
res, concienciar el patrimonio cultural tangible e intangible, fortale-
cer la identidad y fomentar la organización popular para la construc-
ción y ejercicio del poder popular. 

Para ello es fundamental buscar nuevas alternativas pedagógicas 
que nos ofrezcan herramientas didácticas que garantizar el proceso 
educativo; en este aspecto los saberes ancestrales de los pueblos ori-
ginarios aportan una epistemología que implica la esencia de la vida 
misma, la cosmogonía que reglamenta el ciclo vital de los pueblos 
originarios, donde no conciben aulas de clase, toda la comunidad es 
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la escuela y cada habitante un maestro, va más allá y conecta con la 
naturaleza como maestra, lo que genera otro tipo de relación con los 
otros y con todo, para los pueblos originarios la relación intersubje-
tiva con la comunidad, la dinámica social, el cosmos, la naturaleza 
son la base del aprendizaje.

En consecuencia, el saber indígena es un saber dinámico 
que se recrea a diario en los actos, hechos y circunstancias 
del Hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con 
la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es decir, 
los saberes indígenas siempre han constituido una riqueza 
intelectual para formar Hombres comunitarios con identi-
dad, semejante a decir .formar ciudadanos., tarea principal 
encomendada en cabeza de los ancianos sabedores. (Jamioy, 
1997, p. 66)

El uso de esa pedagogía en la praxis del docente investigador 
ubevista obliga a convertir las clases en permanente deconstrucción 
de los conocimientos previos, construcción y reconocimiento de la 
historia personal, familiar y comunitaria para descubrir el conoci-
miento que encierra cada acto cotidiano, comprender e interpre-
tar la historia local, regional, nacional e internacional; la dinámica 
dialógica y aprendizaje colectivo, implicaba la corresponsabilidad y 
solidaridad fraterna, en la que todos son responsables de que todos 
aprendan, debe promover la creatividad y uso de la imaginación y la 
relación con todos los seres vivos y la naturaleza, en las actividades 
de evaluación debe involucrar a la comunidad, no hay desfragmen-
tación el conocimiento.

Eso implica la formación de investigadores populares, partir del des-
cubrimiento de su historicidad, con dialéctica histórico-crítica, en dia-
logo y escucha permanente como método para conocer, que salgan de 
las posturas comodonas a las que nos condenó el sistema dominante, 
se deslastren de sí mismos para encontrarse con los otros en la com-
pleja dinámica de las realidades sociales contextualizadas como única 
vía posible para la acción revolucionaria socialista colectiva, consciente, 
solidaria y creadora, desde donde se descubre las potencialidades y po-
sibilidades de la persona y su comunidad; una investigación en la que 
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nos redescubrimos para reconstruirnos en un proceso donde el rol pro-
tagónico es ejercido por los sujetos investigadores-investigados.

El Ser y Hacer del docente liberador en revolución socialista bo-
livariana, lo convierten en un evangelizador del humanismo, la soli-
daridad-fraternidad; porque:

Socialismo es amor, es una idea que encuentra acomodo 
en el Sermón de la Montaña y su prédica de amor al próji-
mo por encima de todas las cosas… es amor porque es la 
afirmación de la empatía como el criterio central de la orga-
nización social (Monedero, 2008, p 74).

Esa herramienta didáctica del amor es la que ha procurado apli-
carse en el proceso de UBIP que se desarrolla en la comunidad de la 
Urb. Los Coquitos (sectores 1 y 3) en la Parroquia Catedral del Mu-
nicipio Heres, en una primera instancia la relación con voceros de la 
Sala de Batalla Catedral Socialista, Consejos Comunales, Círculo de 
Lucha Popular, Unidad de Batalla Chávez, Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción, organizaciones; en este proceso el docente 
se asumirse como el estudiante que va en busca de conocimiento, 
aunque tenga todos los títulos académicos, la humildad no sólo es 
un valor sino también una estrategia que abre las posibilidades para 
entrar en la construcción de intersubjetividad con los otros, a la vez 
que reconoce los saberes colectivos de donde nutrirá su investiga-
ción y en los que sumerge a los estudiantes de los diversos PFG.

La UNESCO en su Declaración Universal de la Diversidad Cultu-
ral en el año 2001, establece: “Incorporar al proceso educativo, tanto 
como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el fin 
de preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para 
la comunicación y la transmisión del saber”

Se crea y ejecutan estrategias de introspección en las que el estu-
diante reconoce su espiritualidad, nexos con la naturaleza y el cosmos, 
estimula la imaginación y creatividad vinculado al perfil profesional 
del PFG. Ese ejercicio va formando un estudiante más sensible y com-
prometido al momento de vincularse con las comunidades.
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Docentes y estudiantes se adecuan a dinámica que impera en la 
comunidad y regulariza las relaciones intersubjetivas, las organiza-
ciones y procesos de transformación social, con el entendido de que 
esa es nuestra escuela y nuestros maestros; las visitas a la comunidad 
se hacen cada vez más frecuentes y se asumen con actitud fraterna e 
incluso entusiasta.

Se recorren calles y veredas con un espíritu observador de lo 
construido, de la gente, del hábitat para conocerlo y comprender-
lo en un proceso de familiarización; cada espacio representa una 
posibilidad del diálogo con las personas en la que los estudiantes 
preguntan, escuchan con actitud del niño, los patios de algunas ca-
sas son un laboratorio experimental socio-productivos con técnicas 
populares y saberes ancestrales para el cultivo. Una laguna en medio 
de la comunidad se convierte en un elemento catalizador que acele-
ra la integración entre los estudiantes de los diversos PFG y con la 
gente gira en torno a ella, patios productivos, espacios de encuentro 
bajo un árbol desde donde se va creando el ejercicio dialógico y se 
introducen en la historia y microhistorias colectivas, el ejercicio de 
escucha elocuente del que habla Gadamer.

La caracterización y diagnóstico de la comunidad se hace im-
pregnada de la vida comunitaria, no son meros enunciados de datos, 
las necesidades y problemas se conocen a través del sentir colectivo; 
eso es lo que inspira propuestas enraizadas con la identidad cultural 
del sector; en este proceso el aprendizaje es significativo.

La experiencia educativa va más allá de las competencias acadé-
micas de la UBV, es un aprendizaje integral para la vida en colectivo, 
en comunión, en socialismo. Ya se inició un proceso formativo con 
herramientas didácticas ancestrales, en el que apenas se han dado 
los primeros pasos, sin embargo ya pueden observarse algunos avan-
ces significativos que pueden constatarse en el trabajo integrado e 
integrador de los 3 grupos estudiantiles que abordan la comunidad 
Los Coquitos en los sectores 1 y 3, quienes presentaran los presenta-
rán en el 3er Congreso de Experiencias Significativas UBV.

Los pueblos del mundo estamos enfrentando un gran 
desafío, salvar a la humanidad; y no hay otro camino para 
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salvar la causa humana que el camino del socialismo… 
para construir un mundo de justicia social, igualdad y her-
mandad (El Socialismo salvará a la humanidad, asegura 
Chávez, s.f.). 

La historia debe constituirse en pilar fundamental de la pedago-
gía emancipadora por cuanto el ser humano es reflejo de su histo-
ricidad e historia; su enseñanza, investigación y difusión deben ge-
nerar procesos de nuevos conocimientos; es desde allí, que se forma 
el pensamiento crítico, el análisis y comprensión de las realidades 
sociopolíticas locales, nacionales y latinoamericanas. Se reconoce la 
diversidad y la pluralidad cultural que nos constituye como pueblo 
para asumir el protagonismo en los cambios y transformación so-
cial, generar relaciones y conciencia colectivas para la organización 
comunal, la construcción y ejercicio consciente del poder popular.

Para llevar a cabo una enseñanza e investigación desde esa óptica 
se requiere de nueva epistemología, pedagogía, didáctica y métodos; 
en ese sentido encuentra en los saberes ancestrales una fuente ex-
traordinaria que facilita el proceso educativo e investigativo, el cual 
va adecuando y construyendo en colectivo con estudiantes, investi-
gadores y comunidades.

La Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de la Unidad 
Básica Integradora Proyecto (UBIP) brinda un escenario excelente 
para la aplicación de una pedagogía nuestro-venezolana que está en 
construcción, una nueva forma de enseñar, aprender e investigar la 
historia, recrear saberes, construir en colectivo nuevos métodos que 
surjan de las prácticas cotidianas e interrelaciones sociales comuni-
tarias. La UBIP vendría a convertirse en un laboratorio experimental 
de donde surjan nuevas propuestas a las necesidades del pueblo en 
el marco de la Ley Plan de la Patria, planes de desarrollo nacional, 
regional y local, tomando como premisa lo socioproductivo, a la vez 
que ofrece un espacio idóneo para el ejercicio de la transdiciplinarie-
dad e interdisciplinariedad desde las diversas líneas de investigación 
que se realizan y pueden retroalimentarse, pero a la vez tributar al 
proceso de investigación que se realiza en las comunidades a través 
de los grupos de la UBIP.
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La apertura de una catedra libre itinerante para la formación e 
investigación popular contribuiría en el fortalecimiento de los pro-
cesos internos de la Universidad Bolivariana de Venezuela en cuanto 
a su permanente búsqueda de adecuación a las necesidades sociales 
en su contexto para generar propuestas que aporten en la transfor-
mación social y fortalecimiento del poder popular, también es un 
camino posible para la conexión con nuestras raíces ancestrales, ali-
mentar nuestra identidad cultural, intersubjetividad, espiritualidad 
e historicidad crítica para generar procesos de investigación popular 
que reescriban la historia y den letra a los pueblos que sólo la voz 
les ha servido para contarla, mantenerla viva, quedando excluida de 
los libros escolares, universitarios y enciclopedias. Sería un grano 
de arena en la tarea imperante que tenemos los pueblos del SUR de 
escribir la historia de forma diferente a la eurocéntrica.
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María Josefa Gutiérrez14, Henry Lazarde15

•	 RESUMEN
La identidad nacional, como dimensión de estudio ha sido explica-
da, analizada, comprendida e interpretada por diversidad de inves-
tigadores, presentando los mismos, elementos de coincidencia para 
su definición, al respecto la preservación de la identidad nacional 
se da producto de la educación, lo mismo ocurre con el amor y el 
sentido de pertenencia hacia un espacio geográfico, es decir, este es 
el elemento o foco del acontecer identitario, por lo cual conocerlo, 
comprenderlo es vital para construir nuestra nueva identidad, en 
el contexto histórico que transita la República Bolivariana de Vene-
zuela. La misión de la Universidad Bolivariana de Venezuela UBV, se 
orienta a la formación de un profesional ciudadano con compromiso 
ético político y con experticia para comprender críticamente la rea-
lidad, lo que involucra conocer el espacio geográfico Para ellos nos 
trazamos el propósito de: Visualizar desde la subjetividad de los es-
tudiantes de PIU, la organización del espacio geográfico venezolano, 
esencial en la formación del profesional UBV para la construcción de 
la nueva identidad nacional. Este trabajo se inició con los primeros 
grupos del Programa de Iniciación Universitaria-PIU, en el periodo 
académico 2016-1 y finalizó con los grupos PIU del periodo acadé-
mico 2018-1, incorporando 100 informantes. 

palabras Clave: Identidad Nacional; Espacio Geográfico; Programa 
de Iniciación Universitaria. 

La identidad nacional, como dimensión de estudio ha sido ex-
plicada, analizada, comprendida e interpretada por diversidad de 
investigadores, presentando los mismos, elementos de coinciden-

14 Profesora de Historia. Doctorante en Educación ULAC. Responsable de la maestría en 
educación Estado Nueva Esparta. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico 
Mariscal Sucre. Venezuela. gutierrezmariajosefa@hotmail.com

15 Licenciado en Educación, egresado UBV Estado Nueva Esparta.  Coordinador PNFE. 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico Gran Mariscal Sucre. Venezuela. 
Cristiam_amaiz80@hotmail.com
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cia para su definición, al respecto, Romero, (2011:57), la considera 
“como la integración de valores materiales, inmateriales y morales 
cuyo conocimiento y amor por dichos valores, une y solidariza a los 
habitantes de un determinado espacio. 

Así mismo, Montero (1989:156) la entiende como “el conjunto 
de significaciones y representaciones relativamente permanentes a 
través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social 
que comparten una historia y un territorio común, así como otros 
elementos socioculturales, tales como un lenguaje, una religión, cos-
tumbres e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los 
unos con los otros biográficamente”.

Se vislumbra en ambas definiciones, un conjunto de ámbitos 
como lo ideológico cultural, lo ambiental-espacial, lo sociopolítico, 
lo geohistórico y socioeducativo pedagógico, cuyas significaciones 
articulan a un grupo social, quien las considera como propias, en 
implicación, la identidad nacional se desarrolla y construye en la 
interacción social en integración a un espacio geográfico, siendo este 
un proceso permanente.

Por tanto, la preservación de la identidad nacional se da produc-
to de la educación, lo mismo ocurre con el amor y el sentido de per-
tenencia hacia un espacio geográfico, es decir, este es el elemento o 
foco del acontecer identitario, por lo cual conocerlo, comprenderlo 
es vital para construir nuestra nueva identidad, en el contexto histó-
rico que transita la República Bolivariana de Venezuela.

Con referencia a lo anterior, la Ley Orgánica de Educación, pro-
mulga como uno de los fines de la educación 

Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque 
geohistórico con conciencia de nacionalidad y soberanía, 
aprecio por los valores patrios, valorización de los espacios 
geográfico y de las tradiciones, saberes populares, ancestra-
les, artesanales y particularidades culturales de las diversas 
regiones del país y desarrollar en los ciudadanos y ciudada-
nas la conciencia de Venezuela (Artículo 15, literal 3), 
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Por tanto, a través de la educación pesa la responsabilidad de ten-
der puentes para la conformación y preservación de la identidad ve-
nezolana a lo largo de toda su estructura, incluido el subsistema de 
educación universitaria el cual “profundiza el proceso de formación 
integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, 
reflexivos y reflexivas, sensibles y comprometidas o comprometidos 
social y éticamente con el desarrollo del país iniciada en los niveles 
educativos precedentes” (Artículo 32)

Dentro del subsistema de educación universitaria, se crea la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la encar-
nizada lucha de clases entre la oligarquía empresarial y el pueblo, 
liderado este último por el comandante Chávez, dicha institución 
“emerge de la conspiración de sectores privilegiados de la sociedad 
venezolana en alianza escandalosa con los agresores y explotado-
res del Norte de América y de Europa”, (UBV XXI, 2009, P.11), 
quienes durante una centuria saquearon nuestros recursos con la 
aprobación de la clase política. 

Es así, como las universidades del siglo XX se convirtieron en 
perpetuadores de las lógicas demoledoras y apátridas del sistema 
liberal “mas allá de la propia seguridad geopolítica y social de la 
nación” (UBV XXI, 2009, P.12).

Por esta razón, la misión de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela UBV, se orienta a la formación de un profesional ciudadano 
con compromiso ético político y con experticia para comprender 
críticamente la realidad, lo que involucra conocer el espacio geo-
gráfico, sea nacional o local, como uno de los elementos consti-
tutivos de la identidad, además de su transformación hacia nue-
vas formas de organización, planteadas en la Ley Plan de la Patria 
2013-2019.

Dicha Ley Plan, plantea en su segundo objetivo “continuar cons-
truyendo el socialismo bolivariano” propuesta inédita del coman-
dante Chávez y definido este en las leyes del poder popular, como 
“modo de relaciones sociales de producción centrado en la convi-
vencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e in-
tangibles de toda sociedad que tiene como base fundamental la recu-
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peración del valor del trabajo como productor de bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad 
social y el desarrollo humano integral…” (Articulo 8 numeral 14).

Apreciamos entonces desde lo anterior el valor que implica el 
territorio o denominación ampliada para nosotros, el espacio geo-
gráfico, como elemento de la identidad nacional para el logro del ob-
jetivo histórico Nº 2, considerándolo “epicentro del acontecer políti-
co” (Vargas, 2000:12), necesario para alcanzar las transformaciones 
necesarios enrumbadas a la construcción del estado comunal, de allí 
la necesidad imperiosa de orientar la formación de los profesionales 
UBV en esta área, para cualquiera de los Programas de formación o 
Programas Nacionales que en esta se desplieguen.

En concordancia con lo anterior, consideramos interesante y per-
tinente iniciar una revisión de la visualización que tienen los estu-
diantes que ingresan al Programa de Iniciación Universitaria PIU, 
acerca del espacio geográfico venezolano, en esta casa de los sabe-
res con el propósito de diagnosticarla, para obtener información del 
estado de la situación lo que permitirá transformar o fortalecer la 
misma para dar el salto al estado comunal.

Dicha investigación se contextualiza en el paradigma sociocrí-
tico, puesto que la realidad venezolana de hoy requiere de lectura 
profunda para interpretarla, comprenderla haciendo esfuerzos en 
la misión de transformarla o más profundamente, revolucionarla 
puesto que “Se persigue la transformación de realidades para me-
jorar grupos o individuos, de contextos determinados…” (Vilani y 
Soto, 2011:4)

Para ellos nos trazamos los propósitos que se enuncian a conti-
nuación:

estratégico: 

Visualizar desde la subjetividad de los estudiantes de PIU, la organi-
zación del espacio geográfico venezolano, esencial en la formación del 
profesional UBV para la construcción de la nueva identidad nacional.
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 tácticos: 

• Diagnosticar la aproximación del espacio geográfico venezolano 
desde la subjetividad del estudiante PIU.

• Interpretar el espacio geográfico venezolano como núcleo del 
acontecer político para el ecosocialismo.

• Comprender la importancia del espacio geográfico venezolano 
en el contexto de América Latina y el Caribe como elemento de 
la identidad nacional.

Este trabajo se inició con los primeros grupos del Programa de 
Iniciación Universitaria-PIU, en el periodo académico 2016-1 y fina-
lizó con los grupos PIU del periodo académico 2018-1, incorporan-
do 100 informantes, seleccionados de manera intencional.

La metodología consistió en entregar a los estudiantes media hoja 
de papel en blanco, se les solicito dibujar a mano alzada el espacio 
geográfico venezolano, con sus estados, dependencias federales y 
capitales correspondientes, por un lado de la hoja y por el otro lado 
dibujar el mapa de América, ubicar a la República Bolivariana de 
Venezuela, con sus límites.

Los resultados obtenidos los presentamos a continuación:

Al solicitar a los estudiantes realizar dicha actividad, la reacción 
se presentó de inmediato, con risas nerviosas, rostros de asombro y 
expresiones como: no se hacerlo, tengo tiempo sin ver un mapa, no 
lo recuerdo, entre otras.

a.- Elaboración del croquis de la República Bolivariana de Venezuela

 En este indicador, los resultados evidencian el desconocimiento 
de los estudiantes de PIU, al respecto solo 33/100 de los estu-
diantes lo logró medianamente. 

b.- Ubicación de los estados en el croquis de la República Bolivaria-
na Venezuela

 En este indicador se observa un logro bastante bajo pues el resul-
tado de ubicar los 23 estados de Venezuela fue 13/100, mientras 
que 83/100 ubican menos de 10 estados correctamente
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c.- Estados identificados en el croquis

 Este indicador se refiere a colocar el nombre del estado en el 
croquis, el resultado evidencia un bajo dominio de los nombres 
de los estados pues 5/100 los identifican correctamente mientras 
que 46/100 identifican menos de 10 de los estados.

d.- Representación del espacio marítimo

 Los resultados en este indicador comprueban la poca importan-
cia que se le otorga a las aguas pues, el dibujo se centró en el 
espacio continental, 2/100 colocaron en el croquis “Mar Caribe”, 
98/100 ni lo mencionaron y solo 3/100 ubicaron el estado Nueva 
Esparta.

e.- Representación del Esequibo

 En este indicador 71/100 lo representan mientras que 29/100 lo 
obvian totalmente del croquis.

f.- Ubicación de Venezuela en el croquis de América.

 Este indicador demuestra una gran debilidad pues únicamente 
45/100 ubican correctamente a Venezuela en el croquis de Amé-
rica, así mismo desconocen el límite norte de Venezuela.

Siendo el espacio geográfico, uno de los elementos de la iden-
tidad en el cual se desarrollan la vida de toda comunidad, que les 
permite identificarse, reconocerse en su geohistoria y organizarse, en 
el “Eco”, hogar, casa, bienes para habitarla en “conjunción” (Bansart, 
2012:8), deben conocerla a profundidad, como elemento significati-
vo para su supervivencia, su desconocimiento implicaría su destruc-
ción y desaparición.

Por tanto es de vital importancia que todo venezolano y más aún 
todo profesional graduado de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, conozca y reconozca su territorio, se apropie de su represen-
tación cartográfica y desarrollen el sentido de pertenencia ya que 
tienen la responsabilidad de transferir este conocimiento y su valor 
durante su acontecer laboral.
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Es importante señalar que en este momento histórico que vive 
la patria es de vital importancia conocer y reconocerse el territorio 
para comprender e identificarse en la política de estado relacionada 
con la organización del poder popular, así como la de garantizar una 
ordenación y gestión soberana del territorio que oriente una orga-
nización socio territorial ecológica y socialmente sustentable. (Plan 
de la Patria 2013-2019) para así dar el salto al estado comunal con 
visión ecosocialista: “en una sociedad donde manda el pueblo” Ban-
sart, 2012:193)

En tal sentido, tomando en consideración que “la universidad se 
revisa, rectifica y reimpulsa para formar sujetos de transformación 
que la revolución bolivariana requiere”, asumimos desde el CEPEC 
Nueva Esparta como un desafío, la responsabilidad de dar solucionar 
la situación planteada en concordancia con los objetivos propuestos.
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LA SENDA AGROECOLÓGICA… NUESTRA MANERA DE ANDAR EN 
EL PROYECTO ACADÉMICO COMUNITARIO16.
Lilia Ana Márquez Ugueto17

•	 Resumen
El presente artículo narra la experiencia como profesora de la Uni-
dad Básica Integradora Proyecto Académico Comunitario, con un 
grupo de estudiantes en el 2014 del Programa de Formación de Gra-
do en Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este 
proceso de aprendizaje se llevó a cabo en la comunidad Camino de 
Los Españoles18 donde se consolidaba para ese entonces, una red de 
productores y productoras agroecológicas denominada La Red Apa-
cuana. Nuestro proceso formativo tiene como contexto del “presente 
histórico” el recién fallecimiento de Hugo Chávez, el advenimiento 
a la presidencia de Nicolás Maduro y la brutal guerra económica 
contra el pueblo que aun hoy seguimos resistiendo. 

palabras Clave: Senda Agroecológica, Senda Comunitaria, Senda 
Ecológica, Senda Productiva, Senda Metódica, Educación Popular, 
Comunidad de Aprendizaje.

16  Este artículo es una síntesis de la investigación presentada el 27 de noviembre de 2017 
en el Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC) como trabajo de ascenso para la 
categoría de asistente; La Senda Comunitaria: Un método más de la Senda Agroecológica. 
Propuesta pedagógica, que junto a la investigación del Profesor Raúl Albán acerca de la 
creación, diseño y pedagogización de la Senda Ecológica, fueron los dos métodos que 
dinamizaron y constituyeron a la Senda Agroecología como metodología de trabajo para 
el hacer de proyecto. 

17 Licenciada en Filosofía. Doctorante en ciencias para el desarrollo Estratégico UBV. 
Fundadora y militante activa del colectivo de mujeres afrodescendientes, afrovenezolanas 
y negras, Trenzas Insurgentes. Integrante del Núcleo Académico de Investigaciones 
en Educación Popular Liberadora “Luís Antonio Bigott”.  Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro. Venezuela. lilianamarquezu@gmail.com

18  Ubicada en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, Caracas, Parroquia 
La Pastora, en pleno Parque Nacional Waraira-Repano
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“…Educación Popular, acción dialógica, investigación acción 
participación, constituyen aportes de América Latina y el Caribe 
al mundo planetario de las ideas. 

¡Por Dios, no minimicemos aún más nuestro accionar diario! 

¡Vamos a sentirnos orgullosos de nuestro pasado y presente 
de violencias y traiciones, pero también de acciones heroicas y de 
construcción de un pensamiento original.!... 

¿No basta acaso el estado de minusvalía racial e intelectual a 
la cual nos someten los países dominantes, dueños casi absolutos 
del capital y del desarrollo tecnológico? 

¿También nosotros vamos a seguir rayándonos? Resulta en-
tonces, que el encuentro  de los saberes, la Educación Popular, la 
Cultura Popular, las metódicas investigativas

participativas constituyen elementos importantes para la 
construcción de la nueva utopía.

Luís Antonio Bigott. 
Hacia Una Pedagogía de la Desneocolonización. 2010

Una de las noblezas más grandes que puedo precisar de los 
proyectos de universidad popular en nuestra América, la plantea sin 
duda alguna y más allá de las fallas concretas existentes, la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela, con la concepción de Unidad Bási-
ca Integradora Proyecto Académico Comunitario. Es precisamente 
en esta dimensión pedagógica que se encuentran las posibilidades 
reales de cumplir con el sueño de nuestro comandante Ché Guevara, 
una universidad que comience poco a poco a teñirse de pueblo.

Más allá de todas las críticas que tenemos a los procesos indis-
cutibles de burocratismo y de desdibujamiento de la función docente 
de la UBV convertida en algunas instancias en Ministerio, insistimos 
en que no podemos, y menos en estos tiempos mirar sólo una arista 
de lo que significa tener esta universidad y trabajar en ella; superan-
do incluso el debate de las contradicciones que siempre estarán, este 
proyecto educativo nos permite imaginar y ensayar posibilidades 
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reales en pequeñas escalas de eso que estamos llamando estado co-
munal en la Venezuela Bolivariana de Chávez, y más aun cuando 
partimos como premisa ética de un ideario fundacional que sigue 
siendo letra movilizadora de acciones comprometidas con los pode-
res creadores del pueblo que somos: Un Proyecto universitario que 
no puede éticamente hablando desvincularse del pueblo, porque su 
estructura como institución está integrada en su gran mayoría por 
diversos sectores populares. 

De esta manera creamos una metodología de proyecto a partir 
de recrear la concepción que la UBV tiene del proyecto académico 
como espacio pedagógico enraizado en un gran compromiso ético 
político con el proyecto bolivariano. De allí la emergencia (entendi-
da tanto como surgimiento y al mismo tiempo como urgencia) de 
La senda Agroecológica que tenía como propósito fundamental el 
diálogo de saberes entre la necesidad de levantar un diagnóstico so-
cio-ambiental (senda ecológica) con la impostergable búsqueda de 
una geohistoria, de una territorialidad que en el tiempo nos relatara 
como ha sido en consonancia con su realidad ecológica su modo de 
producción y reproducción de la vida (senda Comunitaria). 

Hicimos especial hincapié desde nuestras miradas como do-
centes investigadores en la necesidad de resaltar la evidencia de los 
métodos pedagógicos que construimos en los momentos que vivi-
mos para que la integralidad entre teoría y práctica fuese el refer-
ente concreto. De esta manera la idea de formación que estábamos 
esbozando en el andar del proyecto apuntalaba a que se empezara a 
dibujar la identidad de jóvenes investigadores e investigadoras com-
pletos y profundos en esta disciplina y que siempre, por lo menos en 
nuestra aula, se estableciera el espacio para el diálogo desafiado por 
el contexto en el cual se estudiaba: La realidad política, económica 
y cultural en la que nos encontrábamos inmers@s. 

Partiendo de la premisa de que no era suficiente investigar, que 
lo urgente e importante era empujar nuestro proyecto desde abajo, 
para contribuir con posibilidades de transformar la realidad que nos 
fatigaba, nos planteamos como una inquietud de vital significación 
para nosotras y nosotros hacer de la docencia un espacio perma-
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nente de estudio de la realidad, y por ende de investigación activa 
donde la participación de las y los sujetos que estuvieron involu-
crados en el proceso (estudiantes y agricultoras/agricultores de la 
Red, docentes de esta unidad) nos obligaban irremediablemente 
a ser partícipes de un ejercicio de co-investigadores, con nuestros 
aportes, experiencias, inquietudes, miradas y lecturas del mundo, y 
juntas y juntos buscar aproximaciones a una estudio más profundo, 
más largo en el tiempo, más concienzudo, que intentase responder 
a la pregunta o aproximarse a ella, de si ¿Es posible materializar un 
ethos agroecológico en una ciudad como Caracas?

La senda ecológica se caracterizó como método por el levan-
tamiento de datos cualitativos y cuantitativos de la ecosistémica lo-
cal, de esta manera se compiló información vinculada a la salud del 
suelo, a los índices ecológicos, a las cuencas hídricas allendes a las 
parcelas de trabajo y en esa eco-región específica, la construcción 
de flujogramas de energía para conocer el ecosistema donde está el 
agroecosistema, entre otras actividades técnicas agrícolas que per-
mitieron la formación integral de este grupo de estudiantes desde 
el proyecto i. El método de La Senda Ecológica de la metodología 
La Senda Agroecológica, fue creada, diseñada en impartida por el 
profesor Raúl Ernesto Alban que cómo investigador de las ciencias 
naturales en el área de la biología otorgaba el otro 50% restante de 
eso que denominábamos la formación integral de nuestra comuni-
dad de aprendizaje, a saber el proyecto-red. 

Los aportes de este proceso investigativo del Profesor Alban dia-
logaban directamente con sus investigaciones académicas, tanto su 
maestría como su trabajo doctoral tienen en el centro del debate a 
la agroecología como sistema de producción no sólo de alimentos, 
sino de conocimientos que le están permitiendo configurar, crite-
rios, o más bien indicadores de sustentabilidad que privilegian los 
principios básicos de la agroecología en franca confrontación con el 
modelo agro industrial que se tradicionalizó a partir de La Revolu-
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ción Verde19, el gran subterfugio a escala planetaria que tiene como 
principal riesgo el envenenamiento de la vida en todas sus formas y 
la desmesurada mercantilización del sistema agrícola mundial, que 
pasó de ser un patrimonio de la humanidad a mercancía principal 
de la agroindustria. 

A partir de esta experiencia formativa que educó, enseñó y ca-
pacitó a estas y estos estudiantes en la dimensión técnica agrícola 
de la agroecología, conjuntamente con la separación temporal del 
Profesor Alban por motivos personales, La Senda Ecológica se re-
dimensionó en dos instancias de práctica; por un lado en el hecho 
de que surgieran nuevas investigaciones para el Trabajo Especial de 
Grado de 5 estudiantes que obtendrán en poco tiempo sus licencia-
turas, y que desde la solicitud concreta de las tutorías que venimos 
haciendo, se les exigiese configurar una suerte de senda ecológica 
profunda, a saber muchos más aguda y acentuada en la investiga-
ción de las ciencias naturales.

De esta manera una de las propuestas plantea la necesidad de de-
velar el cómo del uso, cultivo y conocimiento de las plantas medici-
nales con dos familias agricultoras de la comunidad Camino de Los 
Españoles; este trabajo ameritó la asesoría de biólogos y un botánico 
para poder entender la agroecosistémica vinculada a las plántulas y 
sus potenciales fitoquímicas; al paralelo tutorías auxiliares con una 
compañera médica para comprender cómo afectaba positivamente 

19 La Revolución Verde es un modo de producción agrícola altamente destructiva y gran 
consumidora de insumos sintéticos, tales como: Fertilizantes químicos, insecticidas, 
herbicidas, fungicidas. Hizo su aparición luego de la II Guerra del Mundo Occidental 
Moderno (Segunda Guerra Mundial), como solución al problema del hambre en el 
mundo, proponiendo mayor rendimiento y masificación de producción con el uso de 
la mecanización, para aumentar los rendimientos. El padre o inventor de la Revolución 
Verde fue el Ingeniero Agrónomo, Genetista y Fitopatólogo Norman E. Borlaugen. 
Actualmente los problemas de hambre en el mundo persisten, lo que significa que esta 
propuesta de modo de producción es un total fracaso, en caso contrario ha propiciado 
la destrucción de ecosistemas naturales con alto valor ecológico. Al transcurrir del 
tiempo solo genera erosión y empobrecimiento del suelo, promociona la desaparición 
de especies autóctonas y biodiversidad en general, estimula la siembra en monocultivos 
(un solo cultivo en grandes extensiones de terreno). Caria, Francisco y Garrido, Johnny 
(2016) Trabajo Especial de Grado: Diseño predial agroecológico basado en el conuco: 
una alternativa contra la guerra económica. Tutor Académico: Orlando Montilla, Tutor 
Comunitario Raúl Saldivia, Asesora Metodológica: Lilia Ana Márquez Ugueto. 
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o negativamente en los sistemas del cuerpo humano y finalmente 
profundizar en sus conocimientos agroecológicos para recoger datos 
cualitativos y cuantitativos del sistema agrícola donde se encuentran 
los cultivos de plantas medicinales. 

Otra de las propuesta medulares de la Senda Ecológica 2018 
como investigación está vinculada a la legitimidad de la tecnología 
popular a través del cuidado de los suelos para el cultivo que tiene 
por herencia o patrimonio las y los agricultores de Camino de Los 
Españoles; en esta disertación la investigadora se planeta preguntar-
se por los modos de mantener vivo el suelo más que de su produc-
tividad, por las técnicas tradicionales ancestrales y antepasadas, y 
abre el debate entre la idea de conservación de suelos que es propia 
de la epistemología de la agroindustria vs. El cuidado del suelo como 
categoría que nos remite a una ética agroecológica que enfatiza la 
existencia del suelo como ser vivo. 

En esta misma línea de investigación de la Senda Ecológica se 
encuentra el planteamiento del cuidado de semillas, también un de-
bate medular en nuestra sociedad que en el 2015 tuvo uno de los 
procesos más efectivos de pueblo legislador a través de una suerte de 
constituyente campesina, donde la conquista principal de las y los 
productores agrícolas fue la concreción de la Ley de semillas sancio-
nada el 22 de diciembre de 2015. Además del debate legislativo esta 
investigadora plantea el vínculo semiótico sobre la simbología y las 
representaciones alegóricas a la mujer y a la semilla como subjetivida-
des responsables de la producción y reproducción de la vida. Com-
pletando toda esta temática con el análisis biológico de la semilla, 
esto es, la explicación fisiológica de la semilla como elemento vegetal, 
su metabolismo, su estructura e información genética, la afinidad con 
los suelos, su morfología, entre otros elementos que permiten el le-
vantamiento de datos cualitativos desde la Senda Ecológica. 

El otro aspecto que es parte constitutiva de la senda Agroeco-
lógica como propuesta investigativa ha sido la identificación de su 
telos, la finalidad de la Senda Agroecológica desde su función peda-
gógica. De esta manera podemos definir una Senda Agroecológica 
primaria para la obtención de la acreditación como Técnico Supe-
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rior Universitario con la formación de investigadores académic@s 
en campo y una senda Agroecológica profunda para la obtención 
de la licenciatura que trajera como resultado la formación de forma-
dores en Agroecología. 

De esta manera La Senda Agroecológica privilegia en términos 
académicos el recorrido pedagógico de la misma, de cómo la expe-
riencia de estudiantes en sus procesos investigativos, se fortalecen 
cuando deben facilitar desde sus investigaciones especiales de gra-
do, a nuev@s estudiantes, lo aprendido en campo con su Proyecto 
Académico Comunitario. Vale la pena destacar que esta idea que en 
principio fue propuesta en el transcurso de este tramo-trayecto se 
ha venido ejecutando con los 13 estudiantes que conforman hoy 
mi proyecto 2018-II, las y los encargados de formar en La Senda 
Ecológica a estos nuevos ingresos en agroecología, son las y los estu-
diantes de la primera edición de la Senda Agroecológica, y dentro de 
las evaluaciones que estoy considerando en su proceso investigativo 
se destaca un capitulo del Trabajo Especial de Grado denominado 
dimensión pedagógica de la senda Agroecológica, en ella esta-
mos diseñando didácticas agroecológicas, prácticas pedagógicas de 
la agroecología, giras agroecológicas a espacios urbanos agro pro-
ductivos, visitas a las parcelas de Camino de Los Españoles, sistema 
de evaluación con miras a fortalecer la comunidad de aprendizaje 
que desde la senda Comunitaria se vino configurando a partir del 
año 2014. 

La Senda Comunitaria otro de los métodos constitutivos de 
esta experiencia formativa, fue entonces el 50% de la propuesta 
metodológica de la Senda Agroecológica para nuestro hacer en la 
unidad Básica integradora proyecto Académico Comunitario 
(uBipAC) y el punto de partida para pensarnos inclusive como 
un colectivo de investigación militante y de trabajo comprometido 
en la agroecología. 

Esta propuesta investigativa, se construyó tomando en cuenta 
dos esferas de comprensión medulares para desarrollo de la pra-
xis docente dentro de la estructura universitaria: El Programa de 
Formación de Grado en Agroecología donde llevamos la unidad 
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Básica integradora proyecto (uBip); configuramos el observato-
rio de proyectos Agroecológicos y en lo singular, con el taller que 
impartía en el mismo Programa de Formación, complementario a la 
Unidad Básica Integradora Proyecto (UBIP): métodos, metodolo-
gías y metódicas para la investigación Comunitaria en proyec-
tos de Agroecología; y desde El Núcleo Académico de Investigación 
Educación Popular Liberadora “Luís Antonio Bigott” hoy adscrito al 
CEPEC20 que desde su génesis se ha interesado y ocupado por con-
tribuir con la Universidad Bolivariana de Venezuela como parte fun-
damental del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en su empeño por 
ser una universidad combativa, revolucionaria, necesaria y desde las 
Metódicas de Luís Antonio Bigott, ocupada en la consolidación del 
Poder Popular, y en la vigorización en el tiempo de los postulados 
del Socialismo Bolivariano-Chavista.

La Senda Comunitaria se presenta, en principio como método 
constitutivo de la Senda Agroecológica, pero también y simultánea-
mente donde se hallan todos los fundamentos, múltiples y diver-
sos de la Educación Popular que militamos y creemos heredar de la 
praxis pedagógica de Luís Antonio Bigott, que no sólo la sostienen, 
la nutren, la alimentan, la definen, la desnudan, la ayudan a ser, la 
des-configuran, la reconfiguran, la desmontan y la vuelven a levan-
tar. Todo el proceso relacional, incluso las contradicciones que se 
suscitaron entre estudiantes-docentes, estudiantes-comunidad, co-
munidad-docentes, nos permiten hoy reafirmar el carácter político 
y dinámico de la propuesta pedagógica, es decir, la naturaleza dia-
léctica de la senda Agroecológica como proceso formativo que 
se va haciendo en su constante caminar.

Trabajar los pretextos y contextos de la Senda Comunitaria como 
propuesta investigativa, son los fundamentos que afianzan el trabajo 
hecho e impulsan la posibilidad de configurar un hacer desde el 
proyecto agroecológico como praxis socio-comunitaria. Asumimos 
como política de la Senda Agroecológica investigar lo que surgía en 
la realidad para contribuir a elevar los niveles de conciencia partien-
do de los elementos pedagógicos que otorga la Educación Popular 

20   Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica
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como problematizadora de la realidad, y con ello poder precisar en 
contexto, eso que nuestro proyecto debía proponer para superar la 
contrariedad. 

De esta manera trabajamos en dos estadios simultáneamente, 
desde lo político para darle continuidad a la Revolución Bolivariana 
dentro de nuestros imaginarios investigativos y, desde lo pedagógi-
co, precisando un proceso formativo que tenía como fundamento 
principal alfabetizarnos agroecológicamente. 

En cuanto a la primera dimensión y de la mano del Profesor Jesús 
Rivero podemos decir responsablemente que más que problemas es-
tudiamos realidades y que en ese análisis situacional de la realidad, 
el problema es una pequeña arista. En concreto, la senda Comu-
nitaria parte del debate de problematizar el acontecer político 
que es el hábitat del desarrollo pedagógico de la unidad Básica 
integradora proyecto, en el momento que la impartimos, con las y 
los estudiantes que tuvimos, en la Comunidad que trabajamos, con 
las y los Maestros Pueblos co-formadores de estos y estas jóvenes 
que se iniciaban con su aprendizaje en Agroecología. Entonces lo 
que plasmamos como realidad de la investigación fue por un lado, 
esa necesidad de resistir, insistir para seguir existiendo, como ge-
neración venezolana que le toca sujetar en este tempo el proyecto 
histórico asumido como el Bolivarianismo del siglo XXi.

En virtud de consolidar una comunidad de aprendizaje con 
prácticas dialógicas en campo, este proceso formativo que ha sido 
experimental desde sus inicios, necesitó reiterar la trama social don-
de se ha venido desenvolviendo su funcionamiento, esto es, en una 
etapa política donde la correlación de fuerzas para la profundiza-
ción del poder popular, de la soberanía popular, que garantice la 
mayor suma de estabilidad política, no ha favorido a la Revolución 
Bolivariana debido a los diferentes procesos de sabotaje opositor in-
terno y externo con sus diversos actores nacionales, internacionales 
y trasnacionales. No trabajamos desde la lógica de las ciencias so-
ciales, trabajamos con la cosmovisión de las ciencias humanas, 
teniendo como hilo conductor la educación popular que con Luís 
Antonio Bigott no sólo estudiamos, también convivimos. 
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Por eso para la Senda Comunitaria es impostergable politizar el 
tema de la economía, problematizarlo con sus diferentes esferas o 
escalas de acción, desde lo local, lo nacional, lo regional, lo mun-
dial, para evidenciar el fenómeno ideológico de la globalización 
específicamente financiera. Es importante entonces hablar de una 
progresiva hegemonía del capitalismo financiero en nuestro tiempo. 
Financiero especulativo que parte de la idea de dominio del capital 
por encima de todas las otras cosas, ese capital financiero muy con-
trario de lo que se ha vendido en las fábulas del capitalismo no tiene 
vida propia, quien lo engendra, alimenta y produce su crecimiento 
y desarrollo es la oligarquía financiera mundial que vive a sus ex-
pensas. La Senda Comunitaria que luego integrará a la senda metó-
dica no puede perder de vista nunca en su proceso de formación e 
investigación, en su prácticas y resultados académico, el estatus del 
sistema-mundo. 

Es por ello que ayer y hoy es de vital importancia destacar o 
mejor tematizar el debate sobre la locura especulativa, que como 
toda crisis psicótica produce como deber dinámicas que justifiquen 
esta suerte de masacre demencial de las economías nacionales, por 
eso la especulación contra el Bolívar Fuerte, hoy contra el Bolívar 
Soberano, su devaluación programada, es absolutamente artificial y 
en la senda comunitaria estos temas son el co-relato formativo, sin 
ellos es imposible localizar el lugar de la producción agroecológica.

Estamos asistiendo pues en nuestro tiempo, al destape de la lu-
cha de clases a escala planetaria, y en esto tienen razón los medios 
de manipulación mundial, cuando aparece Chávez como el gran 
culpable de nuestro siglo en cuanto a crisis se refiere, porque hizo 
evidente el gran ocultamiento de los poderes imperiales del mundo, 
Chávez nos contó y nos demostró que la guerra es un negocio de 
pocos, en detrimento de mayorías. 

Dentro de esas mayorías golpeadas por el artilugio especulativo, 
nos encontramos nosotras y nosotros planteando pequeñas salidas 
a la crisis institucionalizada desde los centros hegemónicos de po-
der. Hasta ahora, hemos mencionado dos aristas de la problemática 
actual con sus respectivos correlatos al interno del país, donde he-
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mos sido testigos no sólo de los diversos procesos de ineficiencia e 
ineficacia que personas dentro del Estado con cargos decisorios han 
generado, sino donde se han suscitado brotes inconmensurables de 
corruptelas, complicidades y especulaciones en diversas escalas, cal-
do de cultivo para el trastabilleo del Proyecto Nacional. 

De esta manera es necesario evidenciar que nuestro proyecto pe-
dagógico se desarrollaba en las aguas de una creciente e indetenible 
inestabilidad política endógena y exógena, a lo interno del gobier-
no, a lo interno del país y golpeando al pueblo, desde las leyes que 
se imponen en el mercado mundial, desde la caída de los precios 
del crudo en ese momento y la maldición de tener una economía 
dependiente de la renta petrolera, en un mundo capitalista, desde 
la gobernabilidad global del capitalismo financiero especulativo, 
desde la cuestión climática –cambio-crisis, guerra-, hasta el drama 
del agotamiento del modelo civilizador: La modernidad. Y cuando 
planteamos la maldición del petróleo resaltamos sobre todo como la 
ideología del extractivismo sigue siendo un imaginario de produc-
tividad dentro de la Revolución Bolivariana, entendida como la con-
dena de una sociedad que fue sometida desde una nueva arremetida 
colonial, (neocolonialismo) a la cultura, antropología, ontología del 
petróleo, amparada en el estigma del país mina.

Toda esta sacudida dramática de vida en este momento del pla-
neta, en Caracas –nuestra delimitación territorial en esta inves-
tigación- se tradujo en una arremetida generalizada de múltiples 
formas de violencia, por un lado la violencia política fascista frontal 
y legitimada mediáticamente “con las víctimas de la Arrechera” que 
arrancó el 15 de abril de 2013 cuando se anunciaron los resultados 
electorales que daban como ganador de la contienda en un resulta-
do cerrado al presidente a Nicolás Maduro Moros. Por otro lado, en 
franca articulación, la guerra económica que viene golpeando des-
de finales de 2012, el corazón de nuestro acervo financiero y que 
arranca como bien lo mencionan las diversas vocerías del gobierno 
e intelectuales, con estrategias especulativas tales como: el raspado 
de cupo, acaparamiento programado con su “sentido de escasez”, 
el bachaqueo, la inflación inducida, la imposición de la economía 
de plantación al pueblo agricultor, el sobrepeso de la productividad 
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sobre el campesinado que llega al 3% de la población productiva 
del país. Elementos obligatorios en los debates que tematiza la Sen-
da Comunitaria. 

Para La Senda Comunitaria del 2014 - 2018 fue necesario estu-
diar la realidad económica del sistema - mundo y sus implicacio-
nes en nuestra economía, en estas búsquedas encontramos el ocul-
tamiento de una crisis financiera mundial que va evidenciando la 
crisis inherente del sistema capitalista. Entendimos pues que nos 
enfrentamos al capitalismo del siglo XXI que ha adquirido hoy otras 
formas de dominación, que se metaboliza como bien apunta István 
Mészáros, expandiendo el control de las fuerzas productivas, entre 
ellas al campesinado que produce la alimentación como espacio de 
reproducción de la vida, la medicina, la vivienda, en fin lo bióti-
co del proyecto humano; este develamiento ante nuestro ojos de 
investigadores a pequeña escala nos hizo entender que debíamos 
definir una postura como agroecólog@s, que frente al monstruo de 
los grandes consorcios más allá de MONSANTO, que venían apro-
piándose de la concentración económica internacional, fomentando 
la extensión de los límites de sus fronteras comerciales, y siendo los 
principales responsables junto a otros aliados comerciales de provo-
car la mundialización de la economía multinacional que impera, no 
podíamos entonces comprender nuestra realidad.

Desde esta senda, fue mucho más claro evidenciar que ese go-
bierno trasnacional, el mismo de los agroquímicos, las semillas cer-
tificadas y los biofertilizantes químicos, es pues el que viola fronteras 
y autodeterminaciones nacionales, es el que ha venido desestabili-
zando económica, política y culturalmente pueblos, sobre todo del 
sur, es el que ha venido quitando y poniendo presidentes en nuestro 
hemisferio manipulando sus sistemas jurídicos nacionales. 

Todas estas reflexiones sobre la política imperialista del capita-
lismo financiero especulativo, se aterrizan en el contexto concreto 
de la guerra económica nacional, todos estos elementos debatidos 
desde la cotidianidad del salón de clases, nos permitieron entender 
y militar en la Agroecología como una respuesta in situ y en pequeña 
escala de lo que vendría a ser nuestro tránsito pedagógico. 
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Comenzamos a ver la madurez de las opiniones políticas de los 
estudiantes golpeados por el estado de guerra económica generaliza-
da, la identificación de los actores sociales que le sacaban provecho 
político y económico a la contienda, en lo singular creo que de este 
grupo de estudiantes, los y las que quedaron y las que integraron la 
Senda Agroecológica para el proceso de licenciatura, sin el contexto 
que nos tocó vivir como país y el análisis coyuntural como grupo 
de debate permanente, no hubiesen profundizado en la defensa 
y militancia de la Agroecología como válvula de escape como 
disciplina que siempre contribuyó a la configuración de la fe por 
el proyecto bolivariano. Hoy puedo decir con orgullo y satisfacción 
que dentro de sus clases al nuevo proyecto el debate político por 
nuestra definitiva emancipación como pueblo es medular.

Desde la Educación Popular, su historia, acciones, postulados y 
experiencias nos problematizamos en un mundo como el nuestro 
sobre el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la 
alimentación, el derecho a la salud ecológica, sobre el acceso al agua 
potable, a respirar un aire realmente limpio, a preguntarnos por lo 
que comemos, y por todos los ecosistemas y la biodiversidad del pla-
neta que han sido afectados por la lógica neoliberal, que no ha de-
jado de insistir en posicionarse dentro de Venezuela rememorando 
la cultura de conquista extractivista que denuncia Rodolfo Quintero 
en su Cultura del petróleo. Hoy puedo decir que asumir el trán-
sito agroecológico tomado de la mano con la Educación Popular es 
una pequeña alternativa al debate por la necesaria configuración 
de un sistema de producción soberano y auto determinado en 
nuestro país. 

En esta propuesta trenzamos todos los elementos que consideramos 
pertinentes para asumir el trabajo de calle como trabajo político y mili-
tante, ya no sólo desde el diagnóstico socio ambiental, o desde la inves-
tigación comunitaria ecológica, sino también con el peso que tiene la 
economía como cultura que estamos sufriendo a escala planetaria. 

Gracias a estos debates se incluye hoy una nueva dimensión a la 
Senda Agroecológica: la senda productiva como espacio que pro-
blematiza la dependencia económica y que propone la pedagogiza-
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ción de economías otras, alternativas a la que tiene como estadio na-
tural la crisis y la guerra. El proponente de esta senda plantea dentro 
de su investigación devalar las relaciones de producción agroecoló-
gica, estas que el campesino como fuerza productiva ha mantenido 
desde ciertas características patrimoniales de las técnicas preindus-
triales en la agroecología, y que sin duda alguna mantienen como 
acervo cultural. Para ello se propone epistemológicamente eviden-
ciar los factores que se encuentran en la producción agroecológica, 
tal como los evidenciamos en la agricultura moderna: Los insumos, 
los costos, el mercado, el consumo, como viene siendo desde la po-
lítica pública del CLAP21 por ejemplo, el conflicto transporte, las 
técnicas y las tecnologías, la comercialización, y la división sexual 
del trabajo. Partiendo de que la dinámica agrícola que se practica a 
gran escala ha tenido fines netamente mercantilistas; metodológica-
mente se propone levantar conjuntamente con las y los agricultores 
de Camino de Los Españoles mapear el consumo familiar, levantar el 
árbol genealógico comunitario, evidenciar gráficamente las técnicas, 
tecnologías, tipos, trabajos, insumos, etc. para preguntarse a dónde 
va lo que producen. 

Ya para el año 2018 en este segundo semestre hemos madurado 
más la idea de la Senda Agroecológica con sus prácticas, en principio 
porque unos se han ido, otros han suspendido sus labores investiga-
tivas sin ser excluidos de este proyecto comprendemos los tiempos 
singulares; y las y los anteriores estudiantes de la primera Senda, 
están siendo desafiados a asumir la Senda Pedagógica en la Senda 
Agroecológica como acabamos de mencionar. 

El objetivo estratégico de la Senda Agroecológica ayer y hoy sigue 
intentando definir cómo se instrumenta la propuesta investigativa, 
esto es la política de la investigación tomando en cuenta lo aprendi-
do con Luís Antonio Bigott en el Proyecto Barlovento que a su vez el 
maestro lo toma del filósofo venezolano J. R. Núñez Tenorio: 

9. el Componente Condicionante: La Unidad Básica Integradora 
Proyecto Académico Comunitario. 

21  Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
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10. el Componente determinante: La Comunidad de Apren-
dizaje 

11. el Componente decisivo: Maestros y maestras pueblos y 
formadores de la Senda Agroecológica. 

Entendimos que la metódica de la que tanto nos sigue hablando 
Bigott son los procesos mediante el cual nos vamos acercando a los 
sectores sociales impulsores del proyecto (componente determi-
nante) y los instrumentos que vamos construyendo para recoger in-
formación para que las redes de aprendizaje se vayan conformando. 
Todo ese conjunto de procedimientos es pues lo que se denomina 
metódica, como parte del método que contiene dos elementos fun-
damentales la teoría y práctica, esta última determinante en la forma 
de investigar. Uno de los aspectos centrales de la metódica de Bigott 
es el componente ético “¿a quién yo voy a favorecer con mi investiga-
ción?” hay una reflexión diáfana sobre la conducta de la gente frente 
a la realidad, sobre el comportamiento de él y la agroecóloga, sobre 
la actuación frente a la vida misma, y el proceder humano en el gran 
escenario de la vida. La metódica de Bigott entendida como ética y 
procedimientos indiscutiblemente tendría un telos, una finalidad: 
la integración comunitaria. Esto es en el campus metodológico, 
una renovación de nuestros sistemas categoriales. En la metódica 
de Bigott encontramos como resaltantes los momentos dialécticos 
de la investigación en cuanto al sentido histórico del momento que 
se vive, la realidad que se desea conocer, y el conocimiento que se 
adquiere de ella, para la transformación. Dentro los procesos de la 
metódica nos encontramos en primer lugar con la constitución del 
grupo primario de investigación, luego con el momento investiga-
tivo, con el programa y la acción práctica. De esta incursión por las 
investigaciones de Bigott podemos atrevernos a plantear algo que 
hemos denominado los principios de la metódica de Bigott:

1. Construcción de métodos de trabajo en un contexto determina-
do: En dónde, cuándo y con quiénes.

2. Diseño de la metodología (hacer) y la metódica (ser) para la pro-
ducción de conocimiento transformador.
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3. Formación de equipos investigativos para el descubrimiento de 
la realidad que se estudia.

4. Evidencia de bases teóricas destinadas a interpretar y compren-
der la realidad y a producir acciones para la transformación.

5. Componentes prácticos, metódicas del cómo investigar la reali-
dad para transformarla. 

¿Qué queremos como Senda Agroecológica 2018 - 2022?

1. Creación de diversas redes socioculturales en Caracas alrededor 
de la agricultura urbana con enfoque agroecológico para ayudar 
a vencer la guerra económica contra el pueblo. 

2. Agitar la posibilidad de que insurjan subjetividades conscientes 
de nuestra identidad bolivariana y de los desafíos nacionales-re-
gionales del siglo XXI frente al imperialismo epocal. 

3. Promover la consolidación de saldos organizativos populares 
movilizados tras nuestros proyectos políticos en nuestra co-
mún-unidad. “de la seguridad alimentaria a la soberanía alimen-
taria”. Objetivo histórico número i del Plan de la Patria. “Logar la 
Independencia Nacional” 

4. Reconocer y seguir a esas subjetividades transformadas política-
mente desde el Bolivarianismo del siglo XXI como bloque histó-
rico social, que pedagogizan estos momentos críticos de la revo-
lución. 

5. Consolidar al menos una comunidad de aprendizaje organizada 
alrededor de la agroecología como posibilidad concreta de supe-
ración localmente a la guerra económica que nos tiene someti-
d@s como pueblo. 

Finalmente la otra senda que se incluye hoy a la Senda Agroeco-
lógica es la senda metódica como el sistema ético que constituirá el 
comportamiento, la actitud, el compromiso con las historias, con las 
ecologías, con las culturas, con las clases, las etnias, los géneros, las di-
versidades funcionales de las personas que integramos los procesos de 
investigación, situándonos frente a una propuesta de aprendizaje des-
de la experiencia, que contemplaría con la Senda Metódica, la capaci-
dad de aprender desde las contradicciones, nudos críticos, contrarie-
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dades, discrepancias, quiebres, en virtud de solucionar los conflictos 
individuales para avanzar en la construcción de proyectos políticos de 
carácter democráticos, participativos y protagónicos, resolvernos siem-
pre en multitud, al decir del poeta venezolano Chino Valera Mora. 

 “Solamente los que estén decididos a encarnar los intereses 
de la mayoría de la población y a defender a cualquier costo el 
desarrollo nacional autónomo, pueden modelar una Univer-
sidad capaz de actuar como agencia de aceleración evolutiva 
de la sociedad. Y dentro de la Universidad, sólo el cuerpo 
estudiantil ofrece suficiente garantía de que no actuará para 
servir a los objetivos de auto perpetuación de las jerarquías 
internas y de defensa de los intereses de las viejas clientelas. 
En estas circunstancias, el problema fundamental de la refor-
ma no está en la elaboración técnica de la nueva estructura, 
sino en la determinación del contenido de poder que mar-
cará el rumbo y el ritmo del proceso de transformación. Este 
imperativo ineludible señala el cogobierno de las universida-
des, de los Institutos Centrales, de las Facultades y de los De-
partamentos por sus profesores y estudiantes, como el requi-
sito básico para la edificación de la Universidad necesaria”.  

Darcy Ribeiro.  
La universidad nueva: Un proyecto. 1973
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LA EDUCACIÓN VENEZOLANA Y SU CAMINO HACIA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SUJETO EPISTÉMICO SOBERANO E 
INDEPENDIENTE EN EL MARCO DE REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Aquiles José Medina Marín22

•	 RESUMEN
Lo relevante al hablar de la educación venezolana lo constituye el 
comprender su naturaleza histórica, las características que la han 
tejido en los diferentes escenarios socio-políticos que significaron y 
significan la vida latino-americana/caribeña en general y de manera 
particular local/regional. Es innegable recurrir a contextos históri-
co-sociales para visibilizarlas a través de diferentes circunstancias y 
acontecimientos que componen el nutriente vivo en la educación. 
Ello conmina a la búsqueda de elementos culturales e ideológicos que 
se hayan constituido en el imaginario social instituido en cada una 
de las épocas que entretejen la sociedad latinoamericana y caribeña, 
en orden general y, de manera particular a Venezuela. En este sentido 
y con el propósito de develar las categorías sociopolíticas que iden-
tifican la educación venezolana, el investigador del presente articulo 
abordó la mirada histórica no lineal. Sobre éste particular, hay que 
aclarar lo relevante de los elementos que simbolizan el discurso de la 
educación venezolana y ayudan a reflexionar acerca de otros modos 
epistémicos que soporten la educación en el contexto de revolución 
educativa propuesto por el Estado venezolano desde la revolución 
Bolivariana, en la trama de una educación que se funda en el tejido 
comunal para lograr la consolidación de la participación popular.

palabras Clave: Educación, histórica, cultura, épocas y sociedad.

22 Licenciado en Física. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Responsable del CEPEC en el  
Eje Geopolítico Gran Mariscal de Ayacucho. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje 
Geopolítico Mariscal Sucre. Venezuela. aquilesjmedina@gmail.com , amision@gmail.com
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•	 INTRODUCCIÓN
El Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Cri-
tica del estado Sucre, ha planteado en diferentes escenarios edu-
cativos y en el marco de las reflexiones colectivas internas de sus 
integrantes, que el proceso de democratización de la educación 
venezolana en el contexto de la historia reciente de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, se inicia con la caída de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. La acentuación de lo expresado, se lee en los 
documentos históricos que se constituyen en aportes conceptuales 
en cuanto a la relación educación y cultura. Preponderando en este 
sentido, la cultura desarrollista predominante, en los periodos que 
constituyen el inicio de la democracia representativa. 

Entre 1961-1979, se desarrollan un conjunto de hechos de carác-
ter educativo, que marcan los inicios de este periodo. Destacándose 
en armonía con Peñalver (2005:22), la promulgación de la Constitu-
ción de la República de Venezuela (1961), instrumento que enfatiza, 
en los artículos 73 al 83, todo lo concerniente a la política educativa, 
definida en la gratuidad de la enseñanza oficial, asegura además, el 
deber del Estado de construir los planteles requeridos por la Repú-
blica para garantizar el acceso del ciudadano venezolano al sistema 
educativo y, consolidar la formación docente, a fin de garantizar el 
personal idóneo, que garantice la formación y preparación del ciu-
dadano republicano.

Sobre este particular, cabe destacar que la iniciación de la demo-
cracia representativa orientó la formación docente hacia perfiles que 
no corresponden con los auténticos intereses nacionales y locales. A 
partir de estos momentos se inicia el neo-colonialismo del siglo XX, 
signado por el adoctrinamiento educativo norteamericano. Esto se 
entiende por los currículos implementados que nada tenían que ver 
con lo local; aunado a esto, se propugna la educación para el pro-
greso, sistematizada en una enseñanza eminentemente técnica. Esto 
se justifica en la necesidad de fortalecer las bases para el desarrollo 
nacional a través de la educación, durante los primeros diez años de 
democracia, cuyo horizonte era lograr el progreso del país. 
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En nombre de ese progreso se desarrolló la colonialidad imperial 
educativa, reflejada en los mecanismos administrativos que configu-
ran el plan de estudio en formación docente, definida en Peñalver 
(2005:25) como la reglamentación de la educación normal, donde 
se convalida la jerarquización del saber, la opresión del saber, expre-
sada mediantes procesos de autoridad lineal y actos de ejecutorias 
de programas basados en la supervisión focalizada. El planteamiento 
anterior habilita la estructura divisionista de la organización del tra-
bajo docente, enmarcado en la distribución tiempo-contenido, ge-
nerador automático de la educación ciega. No obstante, se destacan 
aspectos positivos, tales como la creación de carreras en formación 
docentes orientadas al pre-escolar, primaria, niños excepcionales y 
de educación de adultos. Contradictoriamente, el proceso de ense-
ñanza se evidencia totalmente fragmentado, abstracto y distante de 
lo cotidiano.

Muestra del planteo anterior, lo confirma la creación de escuelas 
de educación bajo el tutelaje del Estado venezolano, pero también 
la fuerte asunción de universidades privadas tutoreando la forma-
ción docente. Hecho este que remite al concepto de estado docente, 
planteado por Prieto Figueroa, quien invitaba al estado a ejercer la 
planificación, desarrollo y ejecución plena de las políticas de forma-
ción docente. En oposición al planteamiento pretoriano, predomina 
la preservación del modelo dominante, caracterizado en la enseñan-
za especializada; muestra de ello lo constituyen, los programas de 
formación docente, aperturados por mención. El contexto histórico 
de la visión educativa, que abrazó a Latinoamérica y, a Venezuela 
de manera particular. en este primer momento histórico, destacan 
modelos de formación docentes tecnocráticos, que desde la visión 
conceptual de Díaz Barriga (2005:22):

… para entender el papel que poseen en la actualidad 
los planes y programas educativos. Hay que tener en cuenta, 
además, el conjunto de procesos desarrollados en Estados 
Unidos a lo largo del siglo, para poder comprender el rol 
que representaron esos instrumentos en una nueva dimen-
sión pedagógica: la evolución de lo social en torno del con-
cepto eficiencia; la generación de un pensamiento global de 
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corte pragmático que paulatinamente devino en tecnocráti-
co; la asunción de un buen número de valoraciones ligadas 
a la noción de progreso, y la trasposición a lo educacional de 
una serie de conceptos y representaciones vinculadas.

Esta mirada evidencia la formación docente dentro de una es-
tructura formativa, cuyas características esenciales son: la depen-
dencia, la explotación y la dominación neocolonial. Pasamos de 
la cultura europea a la cultura norteamericana. La educación no 
responde al interés local, nacional y latinoamericano, menos aun a 
pensar/sentir la ecología social y ambiental que configura la madre 
tierra, sustento y unión con nuestros antepasados. Por el contrario, 
estos diseños curriculares hacen de la escuela el espacio de la do-
minación y el exterminio espiritual, conduce a la formación de un 
docente que enseñe desde lo utilitario, lo pragmático, fortaleciendo 
sólo saberes que permitan la construcción de un ciudadano consu-
mista, eminentemente cientificista, técnico, instrumentalista y es-
pecializado en un hacer educativo, generador de status. Un nuevo 
concepto de colonialidad. 

La década comprendida entre 1980-1999, se caracteriza por he-
chos que significan la educación venezolana, de las cuales se desta-
can Peñalver (2005); Bonilla (2004), el periodo del Dr. Luis Herrera 
Campins, donde se plantearon una serie de cambios en el proceso 
educativo venezolano. Comienza a asumirse el concepto de la escue-
la activa. El logro de este propósito educativo, trajo consigo la crea-
ción del Subsistema de Educación Básica, con duración de nueve 
años. Con ella surge la necesidad del docente investigador, pero, por 
las malas políticas estadales, en cuanto a formación docente, queda 
supeditado el docente al desarrollo de estrategias situadas en la re-
dacción de cuestionarios y el desarrollo de los mismos, sin un en-
cuentro real de la ciencia vida/ciencia pueblo. Quizás esto obedece a 
la forma como se estructuró el programa experimental de formación 
docente, a través de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de 
Educación, el cual se desarrolló en un tiempo limitado y bajo estra-
tegias de talleres en aulas cerradas, sin ningún encuentro con el otro. 
El cumplimiento administrativo del mismo, corresponde con una 
construcción curricular fragmentada, ejecutada bajo la responsabi-
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lidad de las diferentes universidades poderhabientes de los talleres 
iniciales. La segunda etapa se hizo mediante la incorporación del 
Programa Nacional de Formación Docente (PRONAFORDO).

Esto devela que los programas y planes, trajeron consigo quejas 
de los docentes por no comprender los mecanismos de desarrollo 
pedagógico y los procesos de indagatoria de la didáctica, quedando 
en la reproducción y acción pasiva de la formación. Igualmente en 
este periodo, se aprueba la Ley de Educación, la creación de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador, institución encarga-
da de atender la formación permanente de los profesionales de la 
docencia. Ya para el año 1986, se promulga según Decreto N°975, 
el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. Como 
puede observarse, los procedimientos administrativos en materia 
de políticas educativas, se desarrollan efectivamente en este perio-
do, sin embargo, no se contextualiza el saber negado, quedando 
la escuela supeditada a reproducir el individuo ideológico que el 
poder estatal necesita.

Cabe destacar, que surgen reformas curriculares para el Nivel de 
Preescolar y la Primera Etapa de Educación Básica. De igual modo, 
se propone un nuevo Diseño Curricular de Educación Media Diver-
sificada, implementado en el año escolar 1991-1992, como ensayo, 
a través de una muestra de planteles previamente seleccionados. Es 
necesario detenerse en este aspecto, las menciones: ofrecidas me-
diante esta implementación curricular fueron: Ciencias Básicas y 
Tecnología, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, quedando sus-
tituidas las tradicionales Ciencias y Humanidades, que indica un 
tímido proceso de trasformación.

Sobre este particular, se debe aclarar que durante el año 1999, 
existían en el país 40 universidades, siendo 19 de carácter público 
y 21 de carácter privado. Este dato evidencia que la creación de 
las universidades privadas, en este periodo se incrementó acelerada-
mente, cuestión que podría pensarse en el fomento de una educa-
ción elitesca y excluyente. Al final del período se emite la Resolución 
N°1 por parte del Ministerio de Educación Superior, la cual define 
los aspectos centrales en cuanto a la formación docente, planteán-



114

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
Aquiles José Medina

dose en ella, los elementos administrativos y curriculares que deben 
fundamentar la formación docente. las directrices de la función do-
cente quedaba soportada en esta resolución , planteándose además, 
la figura del Ministerio de Educación como órgano rector de los pla-
nes y programas de formación docente de manera vinculante con la 
universidad venezolana.

Todos los planteamientos educativos desarrollados en el plano 
formación docente durante el siglo XX, estuvieron signados hacia 
la tecnificación escolar como mecanismo de dominación cultural, 
privando en ello una organización sistemática del sistema escolar, 
pero teniendo como referente central la educación norteamericana. 
Asimismo, se afianza la cultura neoliberal o poscolonial quien trae 
consigo otros modos de explotación y sometimiento social. De igual 
modo, surge una concepción en formación docente que se traslada 
de lo público centrado en el orden y la norma a la privatización, 
mercantilizando el saber. Un saber que responde a organismos trans-
nacionales; a la economía de mercado manejada por los países euro-
peos y norteamericano, comprendiendo la formación docente como 
espacio de hiperespecialización. Destacando además la promoción 
de posgrados mercadeados por la administración educativa privada.

Hay que advertir además que, la formación docente en este pe-
riodo centra su saber en el enfoque neoliberal, bajo el tecnicismo 
pragmático; respondiendo sólo, a intereses globales de mercado. Al 
respecto, señala Pérez (2004:11) “… el pragmatismo (…) está aca-
bando con los ideales y los sueños, y el egoísmo e individualismo 
están siendo considerados como valores esenciales”. Atendiendo a 
lo anterior, la formación docente en este periodo, se convirtió con-
ceptualmente en un proceso de capacitación y de especialización, 
donde el maestro especialista no veía más allá de los intereses de 
respuesta a una sociedad consumista, altamente elitesca, precipitada 
en la relación poder/poder, caracterizada por la indignidad del suje-
to, el acoso publicitario en los medios de comunicación y formas de 
vida que irrumpen en la ruptura hombre/naturaleza.

El énfasis durante este periodo estuvo en el conocimiento espe-
cializado, en la deshumanización y robotización del sujeto; negando 
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su ser sensible creativo, alejado de los afectos, cuyo propósito esen-
cial radicaba en la productividad del conocimiento, como generador 
de riquezas, sin importar las carencias sociales, afectivas y humanas 
del niño y adolescente que se forma, la competitividad es la esencia 
de la formación. En este sentido, cabe puntualizar una formación 
docente en crisis, que padece la misma crisis de la sociedad a finales 
del siglo XX, enmarcada en prácticas pedagógicas ahistorizadas, des-
humanizadas, descontextualizadas y colocadas en el concepto del 
sujeto planificador de procesos de enseñanza y aprendizaje, basados 
en objetivos programáticos de tipo meramente prácticos.

Bajo esta concepción, vale aclarar que el saber pedagógico en su 
sentido ético, se centró en la producción de conocimientos que ga-
rantizaran accesibilidad al mercado de trabajo, al empleo. La forma-
ción docente se orienta hacia la sociedad de consumo, revelándose 
la ética de la subordinación y la estética del status. Atendiendo a lo 
anterior, Díaz (2005: 45), lo define como “el siglo de la programa-
ción escolar”, caracterizado ésta, por una docencia burocratizada, 
radicalizada en la planificación situacional, sujeta a la programación 
emanada de los niveles superiores. Llegado hasta aquí, es preciso 
aclarar que los planteamientos históricos en este periodo conducen a 
entrever un sujeto epistémico que no se posibilita en sí, ni se posibi-
lita en el otro, sino que constituye su saber en un saber subordinado 
a la lógica del poder y a la relación productividad-consumo.

En 1998 se agudiza la crisis social y educativa que acontece en la 
sociedad venezolana y la preeminencia de valores relacionados con 
la individualización del sujeto social y el consumo como fuente de 
poder. Para atender la crisis socio-educativa, durante la presidencia 
del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, se establece una edu-
cación que se sustenta en la nueva Constitución Nacional promulga-
da hacia 1999. Se plantea de acuerdo con Bonilla (2004) la reforma 
educativa venezolana, durante el período 1999-2007. Todo con el 
fin de desmontar el estado crítico y refundar el Estado Venezolano, 
teniendo la participación protagónica de altos voceros educativos: 
Carlos Lanz, Arnaldo Esté, Aristóbulo Isturiz, Luis Bonilla Molina 
y el Presidente Hugo Chávez Frías, en la concreción del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN).
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Iniciándose este proceso transformador, en el año 1999, con la 
Constituyente Educativa, primer eslabón para la construcción del 
Proyecto Educativo Nacional, marco de la revolución bolivariana. 
En este mismo período, se producen las primeras experiencias de 
Escuelas Bolivarianas y se genera la integralidadde los procesos 
pedagógicos de aula, culturales y deportivos en la formación de los 
niños, niñas y adolescente, como proyecto ético de vida y concien-
cia crítica. Es necesario hacer las siguientes consideraciones que 
significaron la política educativa durante el período 1999-2000, 
como son: la formulación de una política educativa incluyente, la 
dignificación docente, el diseño de un modelo de gestión educa-
tiva comunitario, conocido como gobierno escolar, consulta para 
una nueva Ley orgánica de Educación, debate acerca del problema 
curricular. En este mismo período se define el término personal 
docente, en correspondencia al Reglamento del Ejercicio de la Pro-
fesión Docente, emitido según Decreto N° 1011 del 4-10-2000, 
entendiéndose por personal docente tanto a quienes tengan la con-
dición de personal ordinario como a quienes ostentan el carácter 
de personal interino.

Caracterizando además la profesión docente como una carrera 
con categorías, jerarquías establecidas en el reglamento y, el ejer-
cicio docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad 
y de idoneidad docente comprobada. Para el año escolar 2000-
2001, se construye una metodología de trabajo que se constituye 
en guía-consulta respecto a la nueva Ley Orgánica de Educación. 
Se implementan casi 3000 escuelas bolivarianas. En este mismo 
orden, surge la necesidad de redimensionar los procesos de forma-
ción docente.

El período escolar 2001-2002 constituyó el espacio que viabili-
zara las operaciones políticas necesarias para la reforma curricular. 
Intento éste que se construye con la elaboración del Proyecto Pe-
dagógico Nacional y la reconstrucción del pensamiento pedagógico 
venezolano. Se conoce el primer papel de trabajo que sería el docu-
mento “La educación un continuo humano” de Armando Rojas, Vi-
ceministro de Asuntos Educativos y se impulsa además, el Proyecto 
Educativo Simoncito. Surge la propuesta metodológica Inter-apren-
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dizaje entre la I, II, III etapa, creando continuidad curricular y pe-
dagógica entre distintos niveles educativos. Durante el año escolar 
2002-2003, el Ministro Isturiz postula que la educación venezolana 
es heredera de la corriente pedagógica prietista. Así mismo, no se 
avanza lo suficiente en la recuperación de la memoria histórica del 
magisterio venezolano y se descuida el estudio del pensamiento ro-
binsoniano de la educación, constituyéndose de gran significación 
para la educación bolivariana, pues representa una de las tres raíces 
del pensamiento bolivariano. En este periodo se comienza a hablar 
de la constituyente curricular.

En julio de 2003, surgen las misiones educativas (Robinson I, 
Robinson II, Ribas, Misón Sucrer), ello como mecanismo de res-
puesta al analfabetismo y exclusión escolar. Posteriormente, en el 
año escolar 2003-2004 se logra desarrollar una experiencia piloto 
de reforma curricular del nivel preescolar, en Caracas. Al comen-
zar el año escolar 2004-2005, se mantiene con mínimos cambios, 
el número de escuelas bolivarianas existentes. A finales de Agos-
to de 2004 se anuncia la creación de los Liceos Bolivarianos, ex-
periencias que comienzan a ser implementadas en el año escolar 
2004-2005. El 29 de agosto del año 2005, fue aprobada por la 
Asamblea Nacional la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante 
de Educación Universitaria, con el objeto de normar la prestación 
del servicio comunitario del estudiante de educación universitaria, 
que a nivel de pregrado aspire al ejercicio de cualquier profesión.

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5966, de fecha 10 de mar-
zo 2006 plasma las acciones del Ministerio y la Oficina del Sector 
Universitario para consolidar la Rectoría del Estado sobre el Sistema 
Nacional de Educación Universitaria (…) y unificar la dirección So-
cialista de las políticas y programas para la superación del sistema 
capitalista en el Subsistema de Educación Universitaria, de acuerdo 
a las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar. A pro-
pósito de consolidar la articulación e interlocución del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria como órgano rec-
tor, ante los distintos actores institucionales sujetos de la comunidad 
universitaria y expresiones del poder popular. Los logros de la Revo-
lución Bolivariana en la Educación Universitaria, resaltan entre otras 
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cosas: la promoción, asesoramiento y funcionamiento de Unidades 
de Apoyo a estudiantes universitarios con discapacidad (UNIDISC), 
adscritas a las diferentes unidades de desarrollo o bienestar estu-
diantil de las Instituciones de educación universitarias, en el marco 
de la Resolución 2417.

El 5 de noviembre de 2006, el presidente Hugo Chávez crea la 
Misión Alma Mater, con el propósito de impulsar la transformación 
universitaria y propulsar su articulación institucional y territorial, en 
función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolí-
var, Primer Plan Socialista 2007-2013. En el año 2008 se constituyó 
el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones 
de Educación Superior (CEAPIES). En este mismo período, el 13 de 
mayo, se crea la figura de los Programas Nacionales de Formación 
(PNF), como conjunto de actividades académicas conducentes a tí-
tulos, grados o certificaciones de estudios de educación universita-
ria, creados por el Ejecutivo Nacional.

Durante el año 2009 se aprobó la política y estrategias orientadas 
a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a una educación 
intercultural y multilingüe, fundada en el principio de igualdad de 
las culturas. Igualmente, en agosto de este año, la Asamblea Nacio-
nal aprueba la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se 
plantea que el sistema educativo nacional es uno solo, con dos sub-
sistemas: el Subsistema de Educación Básica y el Subsistema de Edu-
cación Universitaria. Los objetivos de la Misión Alma Mater, confor-
me al Decreto 6650 del 24 de marzo de 2009, publicado en Gaceta 
Oficial 39148 del 27 de marzo de 2009, apuntan a generar un nuevo 
tejido institucional de la educación universitaria venezolana, plantea 
la necesidad de transformar la educación universitaria, centrando 
sus bases en el fortalecimiento del poder popular y la construcción 
de una sociedad solidaria, humana e inter-intracultural. Lograr este 
propósito, demanda otros modos de comprensión del escenario uni-
versitario, escenario que debe iniciarse en el contexto cotidianidad, 
con visión de conocimiento para colocarlo al servicio de los olvida-
dos de la tierra.
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En este sentido, la universidad venezolana debe desprenderse de 
aquellas estructuras que responder a la organización y división del 
trabajo, haciendo del contexto universitario, un espacio no moti-
vador ni comprometido con el hacer comunal. Transformarlo des-
de el concepto Alma Mater, demanda otras miradas para abordar la 
educación universitaria, en horizontes de sentidos de sensibilidad, 
de auténtica inclusión. Llevar los procesos científicos, técnicos y tec-
nológicos desarrollados en y mediante investigación universitaria a 
los espacios locales, como contribución y generador de consciencia, 
implica vinculación autentica de saberes y construcción de activi-
dades que permitan complementarse investigación universitaria/sa-
beres comunales, potenciándose en y desde su acción en unidades 
territoriales de saberes latinoamericanos y caribeños, con sentido de 
auténtica emancipación.

Todo lo plasmado en el contexto de la educación bolivariana, da 
muestra del interés por construir y desarrollar un proceso educati-
vo integral e integrado al espacio comunitario. Una educación que 
libere al sujeto en formación y lo concientice en y desde su espacio 
local-global, que asuma una formación desde la conexión sustanti-
va con el entorno de vida comunitaria, vida cotidiana, asunción a 
los problemas que constituyen la vida comunal y que permitirían la 
soberanía popular, desde el tejido epistemológico en sujeto episté-
mico. Recuperar el sujeto epistémico en formación docente, implica 
recuperar los procesos educativos que empoderen al sujeto en su 
lugar de vida, ello por supuesto requiere de una verdadera democra-
tización del saber, saber que debe emerger no de contenidos prescri-
tos, sino de las realidades vivificadas en las comunas, como espacio 
integrativo comunitario. Implica ello entonces asumir el saber desde 
el sujeto que vive, padece y aprende en armonía con su entorno, por 
observación familiar y social, que se oprime en el dolor de su entor-
no, es decir desde Freire(2006:67) aprender-enseñar “partiendo del 
sujeto oprimido, pero no para quedarse, sino justamente para partir 
a otro lugar”.

Ese otro lugar, en el contexto descolonizado lo constituye el 
pensar-ser, del sujeto para desde su recuperación histórica, se ge-
neren los contenidos que dialoguen con su hábitat socio-histórica 
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y devenga desde ello, la cultura educativa transformadora, donde 
se rompe con la cultura dominante-opresora, cuyo eje pedagógico 
se orienta a formar al sujeto sintáctico y hacer que emerja desde 
su pensar-actuar, el nuevo sujeto epistémico, con un sentido sen-
sible asentado en una ética-estética. Al respecto, Zemelman (2002: 
12,13) señala:

….En efecto, el hombre, al subordinarse a un logos ra-
cional, ha condicionado todas las formas de relación con el 
mundo a las exigencias de explicarlos, con lo que ha con-
tribuido a potenciar algunas de sus facultades, como las 
intelectuales, en desmedro de otras como las emocionales. 
Por ello, cuando se plantea una ampliación de la relación 
con el mundo se rompe con un logos de esa naturaleza, 
siendo congruente con la incorporación a la actividad de 
pensar de la dimensión existencial. Lo que obliga a com-
prender el conocimiento como parte de una relación in-
clusiva y significante con la exterioridad del sujeto, que es 
congruente con concebir el conocimiento como una pos-
tura ética.

Lo planteado por Zemelman invita a la ruptura de la formación 
docente sujeta a procesos pedagógicos verticales, contenidos progra-
máticos lineales, abstractos y técnicas de enseñanzas centradas en la 
racionalidad técnica; aún cuando, el Proyecto Educativo Bolivariano 
apunta al desarrollo humano, desde la imbricación socio-comunal. 
Sin embargo, la dificultad curricular que tiene la Formación Docen-
te, es la preeminencia dentro de su soporte constituido de la cultura 
capitalista en el proceso formativo del estudiante de formación do-
cente y del docente formador.

•	 CONCLUSIÓN
De acuerdo con Lanz (2006), para lograr el proyecto educativo 
bolivariano, se hace necesaria la ruptura radical del capitalismo 
desde una perspectiva global. Lograrlo, implica desmontar el do-
minio capitalista del saber en formación docente, requiere necesa-
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riamente reflexionar decolonizadamente, acerca de la base que aun 
soporta la formación en cuanto a: relaciones de sumisión y mer-
cantilización del saber dado; estructuras de relaciones de poder 
que invisibilizan el conocimiento desde la participación protagóni-
ca, auténtica democratización del saber; el sentido alienante de la 
formación que se queda en centro, negando la periferia, es decir, el 
saber campesino, pesquero, minero como espacio relacional para 
el cuidado y amor por la madre tierra y por último, pensar en los 
sentidos de ética y estética del orden , el conocimiento como mer-
cancía, status y poder.
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Milver José Colmenarez Linares23

•	 RESUMEN
La investigación trata una serie de conceptualizaciones críticas y 
emancipadoras sobre el trabajo del gestor social con la comuni-
dad, en la que se pone de manifiesto la cultura de un profesional 
que resalta los valores sociales y la creatividad. Tiene como objeti-
vo develar la vinculación del gestor social a través de estrategias en 
el trabajo comunitario para el desarrollo local. La investigación da 
sustento a la construcción de nuevas teorías de lo que es un Ges-
tor Social, su Rol Profesional como Gestor y su vinculación con el 
trabajo con la sociedad, caracterizando una trayectoria de premisas 
conceptuales sobre esta profesión. La parte práctica se desarrolló en 
una comunidad denominada Guaicaipuro en el municipio Guanare 
del estado Portuguesa, con una población general de 730 habitantes 
aproximadamente según el censo 2017 y una población objeto de 
estudio de 23 voceros/as. El trabajo metodológico se estructuró en 
cinco pasos para la implementación de la estrategia en el trabajo 
con la comunidad, el mismo está sustentado en el método Investi-
gación-acción-participativa. Los resultado se describen en cada una 
de las etapas desarrollas en la aplicación del trabajo de investigación, 
develando nuevas formas de encuentro con las comunidades organi-
zadas y su desarrollo local.

palabras Clave: Gestor Social, Rol Profesional, Trabajo Comunitario.
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•	 INTRODUCCIÓN
El gestor social, el sociólogo, el trabajador social y el pedagogo so-
cial, se caracterizan en que su trabajo práctico y profesional es sus-
tentar a la sociedad cambios, principios, desarrollo social, cohesión 
cultural, valores y emancipación a la sociedad.

El trabajo con las comunidades a través de la gestión social, re-
salta un proceso gradual de desarrollo local, haciendo que las socie-
dades se vayan organizando siempre con los nuevos cambios de la 
tecnología y los procesos de las políticas sociales y las planificaciones 
institucionales, generando nuevos proyectos e investigaciones al ser-
vicio de la colectividad. 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la comunidad deno-
minada Guaicaipuro en los sectores III, IV y V, del municipio Gua-
nare, estado Portuguesa, se concreto en dos importantes momento, 
uno tiene que ver con el marco teórico del gestor social, su caracteri-
zación y su rol profesional, su segundo momento es lo metodológico 
de la puesta en práctica del trabajo en la comunidad del gestor social 
y sus estrategias para generar nuevas formas de trabajo en el com-
portamiento del desarrollo local a través de la gestión social.

•	 El Contexto Teórico del Gestor Social
El Gestor Social es un trabajador que se vincula al trabajo con las co-
munidades y su relación interinstitucional con el estado y el mundo, 
para generar evoluciones y transformaciones en un colectivo, pero 
al hablar de esta maravilloso trabajo, es indispensable iniciar descri-
biendo sobre La Gestión Social que es una labor para generar cam-
bios, transformaciones y emancipar a la sociedad, para superar las 
necesidades, y adquirir destrezas en abordar problemas e insuficien-
cias, cuyos componentes políticos, culturales, económicos, sociales, 
religiosos, ambientales y tecnológicos favorezcan a los procesos de 
desarrollo social; de ahí, que se requiere afianzar los lazos comunita-
rios e institucionales con la firme intención de recuperar los valores 
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colectivos y la identidad cultural, así mismo, implica la convergencia 
de intereses, necesidades y finalidades humanas acordadas.

La Gestión Social juega un papel sumamente importante como 
servicio orientado al beneficio de cualquier persona, comunidad 
o institución. Se toman en cuenta las posibilidades de ejecución, 
recursos, viabilidad, presupuesto, coherencia, en conjunto con las 
personas o instituciones interesadas en la solución de cualquier pro-
blemática que afecte a la comunidad o el estado. 

Un verdadero Gestor Social debe impulsar valores como el hu-
manismo, el respeto, la puntualidad, la honestidad, la humildad, 
la sinceridad, la moral, la ética, la solidaridad, el compromiso, el 
esfuerzo propio, la igualdad, la equidad, la transparencia, la demo-
cracia y la ayuda mutua. 

Según Colmenarez, M. (2013) “El proceso formativo del Gestor 
Social consiste en vincularlo hacia una cultura comunitaria en la que 
sea un sujeto activo, como aporte significativo a la emancipación del 
proceso de aprendizaje” (p. 67), ello implica la adquisición de las he-
rramientas del conocimiento, la socialización, el aprendizaje, la elabo-
ración de investigaciones y proyectos comunitarios transformadores.

Resulta imprescindible formar a un Gestor Social en el aprendi-
zaje comunitario, continuo y transformador, en el que adquiere ple-
na significación teórica y metodológica, la planificación, ejecución, 
evaluación y sistematización de proyectos que atiendan las necesida-
des y problemas identificados, donde se completan acciones y toma 
de decisiones para darles respuesta y soluciones.

El Gestor Social debe ser generador de una sociedad participa-
tiva y democrática, constructor de escenarios propios para la coo-
peración, la emancipación, la igualdad, la justicia, el respecto, la 
armonía, lo que conlleva dejar a un lado el modelo de gerente social 
impuesto desde la cuarta república como aquel profesional que re-
presenta el conocimiento empírico, reproductor e institucionalista.

El papel principal del Gestor Social consiste en entregar a la co-
munidad las herramientas suficientes para la integración, donde se 
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desarrollan habilidades con las que cada individuo de la comunidad 
pueda resolver sus problemas y dificultades.

Si se tiene en cuenta, desde el punto de vista filosófico, que la 
función es la manifestación externa de las propiedades internas de 
todo proceso, sujeto o fenómeno, es obvio, que la orientación del 
rol profesional del Gestor Social constituye elemento esencial para 
lograr un desempeño cabal de la Gestión Social, constituyendo fun-
ción esencial de su trabajo; sin embargo las relaciones y funciones 
de ese rol aún no han sido suficientemente explicitadas, por lo que 
constituye una necesidad epistemológica. 

El rol es el encargo asignado a un profesional por la sociedad, 
con obligaciones, comportamientos y conductas atribuidos a quien 
ocupa una posición dada en una unidad social. El rol puede ser en-
tendido como papel que se le asigna y pone en práctica la persona 
en la sociedad, o, en un sentido más preciso, como el sistema de 
expectativas sociales que acompañan la presentación pública de los 
sujetos de un determinado estado social.

En cuanto a la profesión, Rojas, M. (2007) concluye que es;

…una disciplina, que se adhiere a patrones éticos esta-
blecidos; que son aceptados por la sociedad como los posee-
dores de un conocimiento y habilidades especiales obteni-
dos en un proceso de aprendizaje reconocido y derivado de 
la investigación, educación y entrenamiento de alto nivel, y 
están preparados para ejercer este conocimiento y habilida-
des en el interés hacia otros individuos.” (p. 104).

En consecuencia, el rol profesional deviene una actividad que 
desempeña una persona sobre la base de un gran acervo de conoci-
mientos, habilidades y actitudes en un campo social determinado, 
regulado por patrones éticos, que permite efectuar acciones, debe-
res y funciones propias de su obligación profesional para obtener 
resultados sociales significativos. Por consiguiente, se define el rol 
profesional del gestor social como aquella actividad profesional 
que a partir del desarrollo de las capacidades y actitudes que le son 
inherentes despliega un sistema de acciones crítico-reflexivas, parti-
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cipativas y creativas en el diseño y ejecución de proyectos colectivos, 
flexibles y transformadores de las realidades comunitarias, para sa-
tisfacer la necesidad de construir espacios de interacción y equidad 
sobre la base de un sólido acervo de conocimientos, valores ético-so-
cialistas, culturales, humanistas, políticos y estético-lúdicos.

El rol profesional del gestor social según Colmenarez, M. (2013), 
“tiene un proceso laboral de carácter sistémico, activo, dialéctico e 
intencional, dirigido al trabajo social y puede percibir, interpretar, va-
lorar, socializar y enriquecer su rol profesional, en función de cons-
truir espacios de interacción y equidad socio-comunitaria” (p. 70), 
debe tener una comprensión profunda de valores como responsabili-
dad, puntualidad y de carácter ético-socialista y desarrollar habilida-
des crítico-reflexivas, democráticas, participativas y creativas que les 
posibilite resignificar el contexto investigativo-comunitario, según los 
postulados de la transformación, lo crítico y el desarrollo local.

•	 El Trabajo Estratégico del Gestor Social con la 
Comunidad
El Gestor Social manifiesta la capacidad de un profesional para resol-
ver problemas donde la vía es, por lo general, no conocida y donde 
el método de producción es más elevado. Los gestores sociales de-
ben actuar de manera independiente en la solución de tareas nuevas. 
El rasgo más importante es la transferencia independiente y la socia-
lización de los conocimientos y las habilidades a una situación nue-
va de significatividad conceptual y experiencial para el gestor social. 

Las estrategias que se implementan en el trabajo comunitario a 
través del Gestor Social son el camino a nuevas formas de trabajo 
y la búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades que se 
encuentran en el trabajo del día a día.

La experiencia que develaremos en este trabajo son prácticas vi-
vidas en una comunidad llamada Guaicaipuro en los sectores III, IV 
y V, en el municipio Guanare estado Portuguesa, donde su pobla-
ción general es de 730 habitantes aproximadamente según el censo 
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realizado por el investigador y el Consejo Comunal en el año 2017, 
cuenta con 214 jefe de familias y una organización social denomina-
da Consejo Comunal Guaicaipuro sectores III, IV y V, el mismo está 
constituido por 5 Voceros/as de la Unidad Financiera y Adminis-
trativa, 5 Contralores/as Sociales, 8 Unidad Ejecutiva en diferentes 
comité de trabajo y 5 del Comité Electoral permanente para un total 
23 voceros y voceras según certificado de Fundacomunal 2017. 

El propósito del Gestor Social es crear valores en una comunidad, 
por ello se relaciona siempre con la estrategia que aplica a través de 
su práctica y genera nuevas formas de trabajo, presentaremos una 
forma de trabajo que se desarrollo y dio como resultado lo siguiente:

•	 El Diagnóstico
Al vincularse el gestor social con la comunidad, su primer encuen-
tro inicia realizando un diagnóstico en la que el investigador utilizo 
como primer método y técnica para un análisis, una determinación 
y recabar datos e información en la que comienza su investigación 
o proyecto, valorando su inicio, es importante destacar que exis-
ten diferentes diagnósticos, y se describirán cinco momentos que 
se ejecutaron; el primero inicia con el diagnóstico visual y tiene 
como objetivo observar la panorámica de su entorno, las herra-
mientas con las cuenta en la comunidad, y las personas con la que 
realizara el trabajo. 

El segundo es el diagnostico preliminar, es un recorrido que 
realiza el gestor social por toda la comunidad conociendo y reco-
nociendo los cuatro puntos cardinales de esa comunidad, las co-
munidades adyacentes, la infraestructura social, el ambiente y los 
recursos naturales que hay en la comunidad. 

Tercero un diagnóstico documental, valora los documentos ju-
rídicos, contables, memorias y cuentas, deudas, activos y la forma de 
organización y de trabajo del consejo comunal, organizaciones so-
ciales o comuna con la que se va relacionar. De igual forma se revisa 
el censo socio demográfico y económico que existe, si en tal razón el 
mismo ya cumplió con más de dos (02) años de ser realizado, el mis-
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mo debe ser actualizado, este trabajo en comunidades muy grandes 
se trabajo con los jefe de calle y líderes de la misma comunidad para 
su ejecución y así obtener datos e información precisa. 

Cuarto el diagnóstico informativo, este representa un trabajo 
con informantes claves, líderes, y personas en la comunidad sobre 
las necesidades y problemas de la sociedad donde elaborará su pro-
yecto o investigación. Para recabar información el Gestor Social debe 
revisar indagar si han elaborado con antelación investigaciones o 
proyectos en la comunidad, en la cual puede perfeccionar y mejorar 
lo ya existente, por lo general el diagnóstico informativo lo sustenta, 
la reseña histórica de la comunidad, el mapa, y su caracterización; 
Social, Política, Ambiental, Cultural, Jurídica, Económica, Infraes-
tructura Social, Tecnología y Comunicación. 

Quinto el diagnóstico participativo o comunitario, el cual es 
conocido por la teoría de El Troudi, H., Harnecker, M., y Bonilla, L. 
(2005), “al diagnóstico hecho por un colectivo. Es un instrumento 
empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de 
un conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los pro-
blemas que las afectan…”(p. 35), este trabajo se realizó con asam-
bleas de ciudadanos/as ya que en Venezuela según la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales (2009), establece que la máxima auto-
ridad es la asamblea de ciudadanos y ciudadanas donde deciden la 
aprobación de los proyectos según sus problemas y necesidades de 
su comunidad.

•	 La Comunicación
Una vez que los diagnósticos se realizaron y se conoció la población 
general y la población objeto de estudio con la que se realizara un 
trabajo y proyectos en la comunidad, se han obtenido datos e in-
formación a través del censo aplicado e informantes claves, se esta-
bleció como prioridad una comunicación constante entre el Gestor 
Social, líderes de la comunidad, jefe de familia, voceros/as de las or-
ganizaciones sociales, entes gubernamentales, instituciones del esta-
do y redes sociales, para Berrigan, F. (1981) expresa que “los medios 



130

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
Milver José Colmenarez

de comunicación comunitaria son una adaptación de los medios de 
comunicación en general, para su uso por la comunidad y para cual-
quiera de los objetivos que decida ésta.” (p. 7), se trata entonces 
que los Gestores Sociales y la misma comunidad realice como es-
trategia la adaptación de los métodos de la comunicación con fines 
de información, educación o esparcimiento, cuando necesiten ese 
acceso como vía de que a todos y todas en su sociedad se les tenga 
informado de los encuentros, el trabajo, la asambleas, la formación 
permanente, la ejecución y evaluación de proyectos, de lo nuevo y 
novedoso del trabajo y la tecnología, sobre las visitas que se realiza-
ran en la comunidad por organizaciones públicas y privadas o de la 
misma comunidad a otros entes gubernamentales o comunidades.

Se destaca que en el trabajo realizado se implementaron técnicas 
de comunicación para la información de los habitantes, jefes de fa-
milia y voceros/as en la que se registro como principal estrategia los 
números de teléfono de cada jefe de familia a la cual se denominó 
Red del mensaje de texto, la misma se consolido generando un 
mensaje de texto desde la Vocería del Consejo Comunal, donde el 
Líder electo popularmente enviaría el escrito a sus diferentes vo-
cerías, estos a su vez tienen responsabilidad de informar a 10 jefe 
de familia, los jefe de calle o manzana tienen como responsabilidad 
informar a los jefes de familia a los cuales atiende, de igual forma en 
el registro se uso como estrategia, que un jefe de familia registraría a 
10 jefe de familia y le informaría creando el uno (01) por diez (10).

el papelógrafo, fue utilizado como medio de comunicación en 
la comunidad para informar, dar alguna noticia o hacer invitaciones 
al colectivo sobre asambleas de ciudadanos y ciudadanas, la cual fue 
elaborar con hojas de papel de reciclaje de carta u oficio pegando 5 
hojas a lo largo y ancho, donde se realizaron los escritos y se pegaron 
en las bodegas, paradas, escuela, liceo y mercado, donde el público 
pasa frecuentemente, esto estaba a cargo del comité de comunicación. 

Casa por Casa, esta estrategia se aplicó en la comunidad donde 
se le informa a las personas de las viviendas sobre reuniones y en-
cuentros de trabajo, de igual manera para dar información se usa 
para notificar sobre situaciones necesarias y puntuales. La técnica es 
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que cada jefe de calle o líderes de la comunidad pasen a la casa de 
cada habitante y den la información.

La motivación, se trabaja como técnica de comunicación en los 
comunicados e invitaciones, la cual se aplica con la responsabilidad 
de dar buenas noticias, hacer entrega de beneficios, y crear jornadas 
que induzcan a los habitantes asistir a las reuniones y encuentros, 
ejemplo de ello es la entrega de comida, trabajo de viviendas, mejo-
ramiento de vivienda, créditos, becas, ayudas, regalos, comida, pa-
gos, pensiones, jornadas, ticket de organización, entre otros. 

•	 La Formación Permanente Y Actividades Con La 
Comunidad
Desde la Gestión Social el trabajo con la comunidad es generar zonas 
de desarrollo actual a zonas de desarrollo próximo comunitarias, 
donde la formación permanente de los/as voceros/as cada día sea 
mejorar sus trabajo, su vinculación con la comunidad, los entes del 
estado, las instituciones y demás comunidades, esto amerita de que 
sus actividades vayan siendo planificadas y valoradas en el desarro-
llo se aprendizaje.

La formación permanente, es un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, que vincula al Gestor Social y a los miembros de la comunidad 
y sus organizaciones, en valores, cambio de aptitud-actitud y de co-
nocimiento, es cambiar su forma de vida y entrar a una etapa de sa-
ber, ser, hacer, crear, decir y conocer, con el objetivo de actualizarse 
en capacidades personales.

Es por ello, que dentro del trabajo con la comunidad existen re-
cursos económicos que se dan a través del estado, los mismo se 
logran cuando se elaboran proyectos y existe una planificación y 
organización actualizada, el Gestor Social debe impulsar una cultura 
de enseñanza-aprendizaje a través de actividades que debe planifi-
car en conjunto con los líderes y voceros/as de esa comunidad para 
impulsar el desarrollo local.
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Sobre la experiencia vivida en la comunidad Guaicaipuro secto-
res III, IV y V, se implementaron una serie de talleres, encuentros, 
diálogos de saberes, charlas y discusiones que contemplaban activi-
dades permanentes en el trabajo con la sociedad.

El aprendizaje de aplicar el Censo y su tabulación, en muchas 
de las comunidades se realizan censos socio demográficos y econó-
micos, pero nunca logran tabular esa data e información, uno de los 
trabajos formales del Gestor Social es explicarle como se concreta la 
información en cuadros de frecuencia, tabulando la data, de las fa-
milias, la población, los ingresos por familia, los problemas de salud, 
la falta de vivienda y la decadencia de las mismas, la infraestructura 
social y las voces de la comunidad solicitando los tipo de proyectos 
posibles a discutir. El instrumento del censo en la comunidad debe 
ser elaborado por ellos mismos, se puede tomar como referencia uno 
ya elaborado y se debe recrear a las necesidades de la comunidad.

La elaboración de proyectos, por lo general al tener una comu-
nidad organizada en consejo comunal o comuna, las instituciones 
del estado para darte recursos económicos te solicitan presentar un 
proyecto social, productivo o de infraestructura social, en algunos 
casos se elaboran por criterios propios o por metodologías existente 
el proyecto, en ocasiones ya hay algunos formularios diseñados que 
te lo entrega la institución y lo debes llenar y entregar con sus requi-
sitos o recaudos. Los miembros de la comunidad por lo general poco 
conocen de hacer un proyecto comunitario o llenar un formulario, 
el Gestor Social cumple con los conocimientos para enseñar a la co-
munidad a realizarlos en equipo, el mismo debe ser elaborados por 
ellos con la ayuda del profesional que a su vez aprende haciendo en 
el mundo de la acción y la participación, sus actividades son plani-
ficadas con la comunidad para desarrollar su proyecto y ejecutarlo.

Los talleres y cursos, muchos de las formas de aprender nuevas 
cosas en la comunidad y sobre todo las personas que no laboran o 
que se encuentran desempleadas hay que brindarles alguna formación 
permanente con las instituciones del estado que generan conocimien-
to, para ellos contamos con talleres de formación ideológica, produc-
tivos y sociales, cursos de formación a través del INCES que capacita 



133

en
er

o-
ju

ni
o 2

019

EL GESTOR SOCIAL LA FORMACIÓN PERMANENTE 
Y EL TRABAJO COMUNITARIO

en diferentes áreas, y por ultimo talleres y cursos de la Gobernación y 
alcaldía que se dictan en la comunidad según sus necesidades. 

Las reuniones y los encuentros de diálogos de saberes, son es-
pacios que se complementan generando preguntan y respuestas que 
van dando repuestas a las inquietudes y sugerencias que se deben 
dar a los conflictos y problemas en la comunidad, la mayor parte 
del trabajo en la comunidad se da por la exigencia de dar repuestas 
a necesidades individuales, familiares, o institucionales, donde rea-
lizan solicitudes y se debe de dar una repuesta, por lo general las 
reuniones de equipo conjuntamente con el Gestor Social es aprender 
a dar una repuesta con las partes interesadas, los encuentros ayudan 
no simplemente a que aprenda una sola persona, sino que la solu-
ción sea discutidas entre los responsables o veceros/as del consejo 
comunal, los diálogos de saberes buscan entonces dar reforzar los 
aprendizajes dialécticamente entre las personas que logran discutir y 
dar una repuesta acertada a los problemas, la solución es el objetivo 
o fin último del trabajo comunitario. 

•	 Lo Interinstitucional 
Una vez que se ha contemplado el trabajo en la comunidad, el Ges-
tor Social debe impulsar las relaciones del consejo comunal con las 
instituciones del estado y la parte privada en algún momento, este 
trabajo es la vinculación de los/as Voceros/as con la Gobernación, 
Alcaldía, Ministerios, Instituciones, Entes Gubernamentales, entre 
otros, para que los proyectos o formularios que sea necesarios llevar 
o llenar se consolide la búsqueda de recursos materiales, económi-
cos y humanos, ejecutando obras y proyectos en beneficios de la 
comunidad y el desarrollo local.

Lo interinstitucional es la parte política de las políticas de estado 
en materia gubernamental, donde los recursos del pueblo sean eje-
cutados por el mismo pueblo y no a través de empresas privadas o 
contratistas.

La salud y la educación debe estrechar lazos de trabajo, donde la 
apertura de la educación sea de calidad y gratuita, la salud al servicio 
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de la comunidad en forma de prevención y atención al soberano, en 
lo interinstitucional se debe crear la atención a la población y esta 
misma sociedad brindar la seguridad a la institución a través de pro-
yectos que lo beneficien mutuamente. 

•	 La Evaluación Y La Reflexión
Se incorpora el trabajo de la Contraloría Social, el Gestor Social 
debe vincular el comité de la contraloría para que realicen sus se-
guimiento, control y evaluación sobre el trabajo que realizan los de-
más miembros de la comunidad sobre todo cuando se han ejecutado 
recursos económicos del estado, estos deben tener una formación 
sobre la memorias cuentas, facturas legales, contabilidad, compra 
y venta, y declaración de impuestos, al igual que la presentación 
de la declaración de patrimonios, este trabajo al iniciar debe estar 
contemplado para evitar la desviación de recursos o corrupción, lo 
primordial de la evaluación es que siempre debe estar presente an-
tes, durante y después, es decir siempre actuando en el control y 
seguimiento. 

Por último el Gestor Social, debe ser impulsor de los encuentros 
de los que participan en el trabajo comunitario generando preguntas 
que develen la reflexión de lo positivo, lo negativo y lo interesante 
del trabajo, así mismo demostrar que salió bien y que salió mal, para 
corregir las debilidades y transfórmalas en fortalezas. 

•	 CONCLUSIÓN
El contexto teórico del Gestor Social, se destaca por ser un profe-

sional en el aprendizaje comunitario, continuo y transformador de la 
sociedad, en el que adquiere valores y se desarrollan los mismo con 
la comunidad, ejerciendo plena significación teórica y metodológica, 
la cual se ejecuta en un trabajo sistemático en; la planificación, eje-
cución, evaluación y sistematización de proyectos que identifiquen 
los problemas y necesidades para darles respuesta y soluciones.
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El trabajo estratégico del Gestor Social con la comunidad, se 
desarrolla por diferentes momentos que estos a su vez se vinculan 
entre ellos, es decir, al iniciar un diagnóstico en la comunidad, se 
ejecuta, y comienza una formación permanente y actividades conti-
nuas, las relaciones interinstitucionales comienzan en sus aportes o 
en espera de repuesta, la comunicación se hace presenta ya que debe 
darse el factor de interpretación y apoyo por parte de un colectivo y 
de las partes involucradas y al final existe la evaluación y la reflexión 
de todo lo ocurrido y desarrollado, igualmente ocurre en cada paso 
estratégico y metodológico del trabajo con la comunidad y las orga-
nizaciones sociales, esto a su vez tiene una retroalimentación en sus 
desenvolvimiento.

El trabajo de un Gestor Social, se desarrollara principalmente en 
la comunidad, así este profesional trabaje en una institución pública 
o privada, ya que uno de los métodos más completos para él es la in-
vestigación-acción-participante, estableciendo el trabajo y vinculán-
dose con la realidad que se quiere transformar. 
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•	 RESUMEN
La Nueva mirada de la universidad Bolivariana de venezuela ha-
cia el desarrollo de los proyectos socio productivos para la con-
formación de la sociedad socialista. Actualmente los proyectos 
de la universidad Bolivariana de Venezuela, han sido orientados con 
carácter social, sin embargo, en este momento histórico, es necesa-
rio orientar nuevas propuestas que permitan afianzar conocimientos 
que aporten al desarrollo de proyectos socio productivo, en aras de 
apoyar las políticas de estado sustentados además en el Documento 
Rector, la Ley Plan de la Patria, y Ley Orgánica de Educación, entre 
otros. Esta investigación pretende generar la necesidad de contrastar 
elementos teóricos y prácticos para desarrollar e incentivar actividades 
pedagógicas para el desarrollo ontoepistemológico de los estudiantes 
a fin de tomar acciones transformadoras en el ámbito educativo, es un 
trabajo en conjunto con los maestros que cursan la unidad curricular 
Innovaciones educativas, independencia tecnológica y proyectos so-
cio productivos, como parte del ejercicio práctico que permite la bús-
queda de resultados tangibles para fortalecer diferentes experiencias 
en las escuelas, donde están vinculado los maestrantes articulando en 
la triada Universidad, Escuela y Docente, se realiza un ejercicio de in-
vestigación, esto con el objetivo de fomentar actividades pedagógicas 
que contribuyan con el desarrollo de proyectos socio productivos para 
la formación de la sociedad socialista. Considerando una formación 
permanente dentro y fuera de los espacios de la universidad con la se-

24  Licenciada en Educación. UBV. Magíster en Educación Mención Gerencia Educacional. 
UPEL. Doctorante en Ciencias de la Educación UPEL. Responsable regional del CEPEC. 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico José Félix Ribas. Venezuela. 
sugeymilagros95@gmail.com 
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lección de un rubro donde se generan espacios de conversatorio en las 
clases para compartir conocimientos e igualmente, formación técnica 
especializada, para la divulgación de los conocimientos obtenidos. Se 
pretende aplicar el método dialéctico materialista, con la elaboración 
de entrevistas, observación, entre otros, se espera que los maestrantes 
se involucren y se empoderen de nuevos conocimientos y logren to-
mar conciencia de la importancia de compartirlos para aportar desde 
su rol transformador en la sociedad. 

palabras Clave: Proyectos, proyectos socio productivos.

•	 La Universidad Bolivariana de Venezuela en la 
búsqueda permanente del conocimiento
Necesariamente debemos comenzar mencionando que la epistemolo-
gía, es solo una parte de la filosofía, en esa búsqueda del conocimiento 
surgen diferentes términos como: teoría del conocimiento, filosofía 
de la ciencia, gnoseología, términos que resultan difíciles de digerir y 
para algunas personas hasta indescriptibles, sin embargo, la esencia 
esta cerca del estudio dirigido al conocimiento. Luego de valorar los 
diferentes conceptos, se puede indicar que Bunge (Citado por Ugas 
2005) describe “La epistemología, o filosofía de la ciencia, como la 
rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su produc-
to, el conocimiento científico.”. (p.11), ahora bien, este autor plantea 
que hace medio siglo era solo una hoja y actualmente, se convirtió en 
una rama sumamente importante para el desarrollo de investigaciones 
científicas, debido a que es la ciencia que estudia el conocimiento del 
conocimiento, ahora bien, desde CEPEC en la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, ¿cómo logramos ser parte de ese árbol?, desde la 
Maestría en Educación somos punta de lanza y estamos empeñados 
en lograr generar nuevos conocimientos desde diferentes perspecti-
vas, para ello es necesario incentivar a los adscritos al CEPEC, para 
que sientan la necesidad de autoeducarse, como diría la Dra. María de 
los Ángeles, hay que lograr aplicar Filosofía de Educare y dejar atrás 
la mascara del Maestro castrante, debemos aplicar la Mayeútica de 
Socrates, para generar nuevas preguntas, pero ademas también activar 
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la necesidad respuestas innovadoras con la visión diferente para lograr 
una nueva mirada que quiera aportar a su entorno. De la metáfora del 
árbol necesitamos que de esta rama que es la Universidad emerjan 
nuevos retoños y en muchos casos flores que se convertirán en nue-
vos frutos que darán nuevas semillas y esas semillas deben ser nuevos 
proyectos que finalmente se convertirán en árboles para aportar a la 
construcción de una sociedad socialista. 

Ahora bien es importante destacar, que existen diferentes perspec-
tivas de la episteme tales como: las griegas, las medievales, las moder-
nas, las post modernas y hasta las venezolanas, sin embargo, realmen-
te muchos siguen inmersos en el desconocimiento de los procesos 
de investigación, peor aun no existe una reflexión crítica, para in-
centivar desde los diferentes niveles que existe un pensamiento libre, 
emancipado y este permitirá el flujo de nuevos conocimientos, todo 
lo que hemos guardado en tanto tiempo, coadyuva a la integración 
de elementos que aportan a nuevos conocimientos. Puedo entregar 
a continuación el resultado del ejercicio realizado por un Estudiante 
de Maestría en Educación, José Aranguren quien sonreía permanen-
temente al iniciar este proceso, como Docente puedo decir que se ob-
servan grandes avances en el resultado obtenidos hasta este momento, 
te invitó a identificarlos a través de su sencillo escrito. Este a su vez 
puede incentivarnos y enseñarnos la importancia de un estudio sis-
temático desde un ejercicio de investigación dentro de nuestras aulas 
para la obtención de una Nueva Mirada desde la Universidad, la cual 
debe ir enmarcada hacia los Proyectos Socioproductivos: 

Maracay, 31 de agosto de 2018

Artículo: Los problemas de salud docente se tratan con mo-
ringa medicinal.

En la actualidad nos encontramos con el problema de la de-
pendencia de los fármacos, para la mayoría de las personas 
a nivel global conducidos por el modelo de desarrollo des-
tructivo del capital que nos condiciona al trabajo asalariado 
permanente para poder vivir, deteriorando nuestra salud fí-
sica, psíquica y emocional repercute de manera negativa en 



140

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
Sugey Cordero Ramos

el desempeño laboral y el desarrollo espiritual y material de 
la sociedad en su conjunto.

Como es del conocimiento de todos y todas existen en 
cada país, estado o localidad innumerables establecimien-
tos donde encontramos una gama de productos de amplio 
espectro para “satisfacer” las necesidades de los clientes en 
constante demanda y crecimiento. Atrás quedaron los gua-
rapos de la abuela y la botica del pueblo; ahora lo compra-
mos “hecho”. No hay tiempo para volver a nuestras raíces 
porque la competencia en el cumplimiento de las tareas es 
cada vez más exigente.

En esta esfera pública y privada se difumina el ser con el 
deber del trabajo docente. El ser está relacionado con la in-
vestigación, la metodología y la orientación; el deber con la 
trasmisión y posibilidad de crear nuevos conocimientos. De 
ahí que este trabajo surge del proyecto socioproductivo en 
el curso de la unidad curricular denominada: innovaciones 
educativas, ciencia, tecnología y proyectos socio producti-
vos de la Maestría en Educación de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela.

Por lo tanto, este aporte teórico sobre las bondades 
medicinales del árbol de la moringa en el tratamiento de 
afecciones neurálgicas, estomacales o gripales causantes del 
dolor de cabeza sea el inicio para trabajos más complejos y 
de mayor utilidad en el correcto desempeño de la tarea do-
cente. Lo primero a tener en cuenta, es identificar el origen 
del dolor de cabeza, cada quien conoce su cuerpo y puede 
con un simple ejercicio de memoria recordar si tuvo un día 
ajetreado, con fuertes emociones o si por el contrario con-
sumió un alimento que le causó molestias estomacales o si 
los cambios bruscos de temperatura, los apretones del trans-
porte público y las interacciones de las habituales colas en el 
supermercado les hicieron sentir al llegar a casa el popular 
“refriado” y sus incomodas consecuencias.
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En este sentido, si su dolor de cabeza proviene de estas 
causas. Recuerde que en Venezuela estamos en “guerra eco-
nómica”. Los medicamentos escasean, tienen un alto costo 
comercial y deterioran a largo plazo la salud. Le sugerimos 
utilizar las propiedades medicinales de la moringa. Un trata-
miento natural, de fácil acceso y sencilla preparación.

Te o infusión de moringa para el dolor de cabeza.

Comúnmente, las personas toman por un tiempo el té 
de moringa aunque no estén enfermos. Toman un puñado 
de hojas frescas, lo vierten en agua previamente hervida, 
agregan azúcar al gusto y listo. Pero en el caso de afecciones 
gripales y fuerte dolor de cabeza se utilizan las flores. Hier-
va la cantidad necesaria de agua, vierta en una taza, añada 
una flor de moringa y déjelo reposar por cinco (5) minutos. 
Añada azúcar o miel al gusto.

También se prepara la infusión con moringa en polvo. El 
procedimiento posee una ligera variación. Hierva el agua, 
déjela reposar de cinco (5) a diez (10) minutos en una taza, 
coloque una cucharadita en polvo de hoja de moringa, re-
mueva un poco hasta que se disuelva y cuele para obtener la 
infusión lista para tomar. Si lo desea agregue azúcar o miel. 
Sus propiedades antimicrobianas te aliviaran las molestias.

Emplastos de hoja de moringa.

Puede tomar las hojas frescas de moringa y triturarlas un 
poco en una taza resistente de manera que su propio aceite 
las macere y coloque directamente en la frente para el dolor 
de cabeza. Puede prepararse de igual manera en los esguin-
ces de tobillo.

Cosas que debemos saber al utilizar la moringa como 
medicamento. 

1.-Consuma o utilice solo lo necesario, cada quien conoce 
su cuerpo. Su excesivo consumo y largos periodos pueden 
elevar considerablemente la producción de glóbulos rojos 
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en la sangre. No por mucho madrugar amanece más tem-
prano. Prevenga un posible derrame con el abusivo uso de 
moringa.

2.- Las propiedades antiinflamatorias de la moringa favorece 
el descanso y facilita el sueño, así que tome sus precaucio-
nes con respecto al lugar y la hora que necesite medicarse. 
Podría sufrir de insomnio.

3.-No la tome con el estómago vacío y para la infusión no 
más de una cucharadita al día. Puede causar acidez

4.- Estudios recientes han demostrado que la moringa en las 
mujeres embarazadas no debe consumirse porque retrasa el 
crecimiento del feto

5.-Si has tomado un laxante, no la ingieras porque acelera 
el efecto de este.

6.-Debido a sus propiedades antiglucémicas, el consumo de 
moringa en personas con baja azúcar puede causarles des-
mayos.

En resumidas cuentas, nuestro papel como educadores 
con respecto a la salud es mantenernos sanos y ayudar a la 
sociedad a actuar en consecuencia. En esta perspectiva de 
vida, la utilización y el consumo de las propiedades medici-
nales de la moringa de manera consciente podrían solucio-
narnos muchos dolores de cabeza.

El trabajo metodológico del docente necesariamente pasa 
por la discusión y el debate de las ideas, esas que surgen de su 
práctica diaria y que la lógica de los procesos le indica el ca-
mino a seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje de cual-
quier modalidad y en todos los niveles del sistema educativo.

Hoy divulgamos un pequeño aporte a la humanidad so-
bre los usos medicinales de la moringa en el tratamiento 
para el dolor de cabeza. Mañana pudiéramos profundizar 
los aportes pero en esencia lo pertinente es que comprenda-
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mos la imperiosa necesidad de cambiar nuestra forma con-
sumista de pensar y actuar.

Todos hablamos de transformación, comencemos por 
transformarnos nosotros para ir a ayudar a transformar a 
los demás.

Lcdo.: José Aranguren

Expuesto lo anterior se puede indicar que dentro de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela existe la motivación por parte de sus actores, 
sin embargo no se puede perder de vista la necesidad de Generar Nue-
vos Conocimientos, para ello hay que reconocer que el conocimiento 
tiene diferentes enfoques y corrientes filosóficas donde se puede men-
cionar: el idealismo, el racionalismo, el pragmatismo, el dogmatismo, 
el estructuralismo, el materialismo, el positivismo, la fenomenología. 
Bien representadas por grandes filósofos como Platón, Descartes, Kant, 
Hegel, Marx, quienes los presentaron en su momento con diferentes 
particularidades, a través de enfoques bien definidos, que plantearon 
el conocimiento sensible, empírico, racional, entre otros, por supuesto 
que de estos tipos de conocimientos se pueden llenar varios libros me-
diante estudios e investigaciones previas, pero esa es una verdad, que 
ya está escrita por ello debemos incentivar a nuestros compañeros, 
estudiantes y adscritos de la comunidad universitaria a escribir, a re-
escribir, a encontrarse, con el pensamiento crítico, libre, creativo, para 
desarrollar nuevos conocimientos siempre en consecuencia del abor-
daje permanente con la comunidad en general aplicando la filosofía 
de la praxis y dando muestra de sus resultados, este es un grandioso 
ejercicio para comenzar aquí y ahora en esta comunidad CEPEC. 

Al desglosar el término episteme, surgen indicadores importantes 
como la necesidad de un discurso, que contenga palabras, que se rela-
cionen con la verdad e involucren la ciencia, estos términos relaciona-
dos entre sí, conllevan a la esencia del ser, si se considera el ser, como 
un ser social, este permite la interacción de conocimientos, que además 
se van desarrollando a través del contexto, donde se involucra la cultu-
ra, el mundo que lo rodea e interacciones con el medio. La obtención 
de nuevos conocimientos puede ser solo una puerta a la sabiduría, 
cabe señalar que en diferentes discusiones por parte de los maestros se 
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puede observar que existe el docente castrador que no permite que de 
los estudiantes aflore su creatividad, lo que es peor no son capaces de 
impulsar actividades pedagógicas para que los niños, jóvenes y no tan 
jóvenes dentro y fuera de la escuela, desarrollen nuevos elementos en 
el ámbito socio productivo, la universidad está llamada a conformar la 
nueva sociedad socialista, para ello es necesario que el conocimiento 
no se quede en lo superficial, se debe ir más allá, de ahí la importancia 
que los docentes desarrollen los planteamientos niveles del saber hu-
mano planteados por Savater. Primero se apropien de toda la informa-
ción, para que a través de la teoría y la práctica logren obtener nuevos 
conocimientos y así puedan generar un discurso con sabiduría. 

Ahora bien, los seres humanos obtenemos conocimientos, en 
nuestro día a día, lo cual, está relacionado directamente con el 
empirismo, es decir, mediante la experiencia e interacción con 
la actividad que se realiza. Este a su vez está relacionado prin-
cipalmente con el lenguaje, el cual es necesario para compartir 
los conocimientos obtenidos, se puede observar, por ejemplo en 
la diversidad de términos que se relacionan según la labor, por 
ejemplo un maestro, utiliza y reconoce fácilmente términos como; 
epistemología, pedagogía, psicología, proyecto. Sin embargo exis-
te otro ejemplo un médico, está relacionado con otros términos 
como: la epidemiología, podología, siquiatría, esto muestra la re-
lación directa que tiene el lenguaje con el desarrollo interactivo de 
las actividades, lo que nos lleva nuevamente la importancia que 
tiene desarrollar actividades pedagógicas que incentiven a la in-
vestigación en cuanto a que debemos apropiarnos de los conoci-
mientos socio productivos, en el caso de la siembra como enseñas 
a un niño, si el desarrollo de los conocimientos es pobre y limita-
do, la invitación es que todos realicemos un estudio sistemático, 
riguroso que permita una nueva visión consciente de la necesidad 
de obtener conocimientos reales que muestre elementos nuevos 
para la transformación de de la sociedad. 

Por último, debemos amar lo que hacemos debido a la impor-
tancia de la Construcción de una Sociedad Socialista, para ello es 
necesaria la interacción social, la cual, se desarrolla a través de 
la comunicación y la actividad que diariamente se realiza lo que 
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LA NUEVA MIRADA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
HACIA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD SOCIALISTA

permite un desempeño e interacción con el medio que nos rodea 
para la transformación del mismo, nuestras ideas son el aporte al 
conocimiento, debido a que todos desde la individualidad somos 
seres únicos e irrepetibles, que podemos aportar elementos inno-
vadores día a día a la epistemología con una nueva perspectiva. 
Vamos a continuar en este recorrido por el quehacer diario, sin 
desmayar en ser mejores personas cada día e impulsar acciones 
transformadoras desde donde estamos, hoy es CEPEC, mañana 
será otro espacio. Sigamos Juntos…. 

•	 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aranguren, J. 2018. Los problemas de salud docente se tratan con 

moringa medicinal. Maracay. Venezuela 

Ferrater M. J. (s/f). Diccionario de Filosofía. Tomo II. L-Z. Buenos Ai-
res: Editorial Suramericana.

Ugas G. (2005) Epistemología de la Educación y la Pedagogía. Táchi-
ra. Venezuela. 
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PRODUCCIÓN SOBERANA Y FORMACION PERMANENTE DESDE 
EL PROGRAMA TODAS LAS MANOS A LA SIEMBRA PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Olascuaga Jonathan25, Yelitza Navarro26,  Luengo Dílida27

•	 RESUMEN
El programa Todas las Manos a la Siembra es un programa estraté-
gico para el momento histórico de construcción y de cambios que 
vive nuestro país. Es un programa de mayor alcance, que prepara 
a todos los involucrados en el desarrollo endógeno, con miras a la 
transformación cultural, que invita a través del análisis crítico, des-
de la visión de la pedagogía critica, a generar un compromiso de la 
práctica social, que incorporando los saberes ancestrales y tradicio-
nales conjuntamente con las adelantos científicos se pueda asegurar 
un planeta con vida sustentable para el presente y para las próximas 
generaciones. 

Ante una crisis alimentaria mundial que cada día se acentúa pro-
ducto del régimen depredador capitalista guiado por la búsqueda de 
la máxima ganancia, estableciendo el alimento como negocio y no 
para la satisfacción de necesidades de toda la población; un calenta-
miento global producto de la desmedida producción con alta con-
taminación que ha generado a su vez un clima complejo con fuertes 
y largas sequías y, el modelo económico nacional dependiente de la 
renta petrolera, la escuela debe abrirse camino con otros enfoques, 
lógicas y métodos que permitan formar, producir, nuevas lógicas cu-
rriculares que le devuelvan al ser humano su capacidad de producir, 
crear, dar, compartir, convivir. 

25 Licenciado en Educación. UBV Zulia. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje 
geopolítico Cacique Mara. Venezuela. siervodefe07@gmail.com

26 Licenciada en educación. Máster en Educación. Responsable de la maestría en educación 
del estado Zulia. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje geopolítico Cacique Mara. 
Venezuela. yenavarro@gmail.com

27 Licenciada en Educación. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Eje geopolítico Cacique Mara. Venezuela. danayral@yahoo.es
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Es por ello que desde el núcleo de investigación Docencia, pe-
dagogía emancipadora, interculturalidad y eco socialismo, se diseñó 
una propuesta pedagógica respondiendo a las maestras y maestros 
de las escuelas, que les de herramientas didácticas, metodológicas, 
teóricas, practicas, que favorezcan los valores del Amor a la Tierra, a 
la Siembra, al autoabastecimiento para promover el desarrollo endó-
geno de la comunidad de Capitán Chico entre otras, con la finalidad 
de generar y desencadenar la cultura de siembra permanente en las 
escuelas como en las familias y la comunidad, además de instituir 
una cultura por la salud que tribute a el mejor vivir de los niños y 
niñas del sector y de la escuela. 

Como fin último aspiramos que ante las demandas que exige el 
momento histórico, ante la inescrupulosa guerra económica que el 
imperio y las grandes potencias tienen sometido y privado al glorio-
so bravo pueblo venezolano, asumimos el rol protagónico y partici-
pativo en cada espacio educativo para con conciencia, conocimien-
to, compromiso y convicción cumplamos con el objetivo histórico 
nacional número 1.4 que nos invita a “lograr la soberanía alimenta-
ria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro 
pueblo,” y el objetivo estratégico 1.4.10. “Promover los modelos de 
producción diversificados, a partir de la agricultura familiar, campe-
sina, urbana, periurbana e indígena, recuperando, validando y di-
vulgando modelos tradicionales y sostenibles de producción...” 

En este sentido, el objetivo general 1.4.2. “Fomentar la organiza-
ción y formación del poder popular y las formas colectivas para el 
desarrollo de los procesos productivos a nivel local, a través de la ex-
pansión de las escuelas y cursos de formación de cuadros”. He aquí 
todos los elementos teóricos y prácticos que fundamentan esta in-
vestigación y nos compromete a seguir preparando a nuestros maes-
tros en un área estratégica para cumplir con nuestro encargo social.

Es así como desde La Escuela Básica Nacional Añú Capitán Chi-
co “Jaapüchi Uchiwi”, ubicada en la comunidad de Capitán Chico, 
se diagnosticaron las condiciones de la población y se priorizaron 
sus necesidades, en aras de garantizar la calidad educativa de la 
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DESDE EL PROGRAMA TODAS LAS MANOS A LA SIEMBRA 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

escuela e impulsar el programa debido al corte Ecológico que pro-
mueve la escuela. 

La metodología aplicada fue la Investigación Acción Participante 
(IAP), empleando instrumentos, como: Guía de observación, asam-
bleas, bitácoras, entrevistas, revisión de documentos, entre otros. 
Finalmente, esta propuesta pedagógica de formación permanente es 
relevante debido a que le dará herramientas didácticas, metodológi-
cas y teóricas a las y los docentes para fortalecer los valores del Amor 
a la Tierra, a la Siembra, al auto abastecimiento y promover el desa-
rrollo endógeno de la comunidad de Capitán Chico, valoración del 
trabajo liberador desde la escuela, con la familia y en comunidad.

Ahora bien, el proyecto se realizó asumiendo dos (2) Momentos 
del Plan de Acción. Tiene como propósito el impulso del PTMS, la 
participación de la comunidad en el área Ambiente y Salud Inte-
gral. En primer momento de la Propuesta de cambio, con el objetivo 
de desarrollar una propuesta pedagógica de formación permanente 
desde el programa todas las manos a la siembra, se convertirá en una 
gran oportunidad de formación para las docentes desde su entorno. 
En un segundo momento de la Propuesta de cambio, se Inició con la 
sensibilización de un grupo de maestras, con un primer taller teóri-
co, para pasar luego al momento practico.

Luego pasamos a la parte práctica comenzando con el grupo de 
inicial, posteriormente con las de 1,2 y 3, para finalizar con las de 
4,5 y 6to grado. Así mismo, se elaboraron los diagnósticos de la zona 
con apoyo de algunos equipos de docentes y especialistas de la UBV. 

Finalmente, con base en los propósitos de la interpretación de 
los resultados recopilados, se plantea seguidamente una serie de re-
flexiones del estudio realizado: 1) ser consecuentes con la formación 
del nuevo republicano, la preservación del ambiente y promover 
la soberanía alimentaria, organizar actividades de manera perma-
nente para difundir, evaluar y mejorar lo desarrollado hasta aho-
ra del programa Todas Las manos a la siembra. 2) Que el enfoque 
agroecológico, sus contenidos y prácticas socio-comunitarias se in-
corporen como estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje en 
correspondencia a la progresividad y complejidad de los diferentes 
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niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. 3) Que la 
cultura de siembra productiva esta en concordancia con la actividad 
didáctica-pedagógica, que implique: sembrar en todos los planteles 
y sus comunidades, utilizando las diferentes técnicas y el aprove-
chamiento de los espacios productivos. 4) Que el desarrollo socio 
productivo promueva la consciencia agroecológica que garantice la 
independencia y soberanía alimentaria.
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SOFTWARE PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA ECOESCUELA AÑÚ JAAPUCHI 
UCHIWI DE CAPITAN CHICO 
Herrera Yudrys28, Alvarado Floranyely29 ,  Luengo Dílida30, 
Olascuaga Jonathan31

•	 RESUMEN
La enseñanza de la educación ambiental, constituye en el estudiante 
un soporte en la creación de conciencia, es decir, logra una actitud 
positiva hacia todo lo relacionado al mundo natural. En este senti-
do, la incorporación del Software Educativo como herramienta al 
servicio de la Educación, busca hacer de los recursos tecnológicos 
un medio de empoderamiento y de inclusión social para las comu-
nidades educativas.

Según Rodríguez (2015), el software educativo es una aplicación 
informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pe-
dagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 
constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacio-
nal del hombre del próximo siglo. Un ser crítico, reflexivo, pensante, 
observador y realista ante los actuales y cambiantes sucesos que nos 
acompañan en el día a día.

En este sentido, el software educativo como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje en nuestro país se ha implementado tenien-
do en cuenta los avances tecnológicos en este sentido, es decir, a 
medida que avanza la tecnología en nuestra sociedad y por ende la 

28 Ing. En Informática. Magíster Scientiarum en Informática Educativa. Responsable regional 
CEPEC. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje geopolítico Cacique Mara. Venezuela. 
yudrysherrera@yahoo.com

29 Licenciada en Trabajo Social. Magíster Scientiarum en Desarrollo Social. Universidad 
Bolivariana de Venezuela. Eje geopolítico Cacique Mara. Venezuela. floranyel@yahoo.es

30 Licenciada en Educación. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Eje geopolítico Cacique Mara. Venezuela. danayral@yahoo.es

31 Licenciado en Educación. UBV Zulia. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje 
geopolítico Cacique Mara. Venezuela. siervodefe07@gmail.com

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
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utilización de recursos informáticos en nuestras escuelas se intro-
ducen en las mismas dichas herramientas ofreciendo al usuario un 
ambiente propicio para la construcción del conocimiento. En este 
propósito “La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, 
deben estar al servicio de la liberación permanente del hombre”, 
esta fue una de las frases célebres del influyente teórico de la edu-
cación, Paulo Freire, al referirse a la igualdad del conocimiento tec-
nológico como herramienta necesaria para socializar el aprendizaje 
a las clases oprimida.

A este respecto, es necesario responder a un nuevo modelo de 
educación que implique el uso de los software educativo como un 
recurso en la educación ambiental complementando tanto los ele-
mentos teóricos como prácticos, los cuales desarrollarán en el edu-
cando habilidades, destrezas y conductas, que dejarán de ser cono-
cimientos abstractos y aislados, para convertirse en una forma de 
vida que lo acompañará a través de los años. Permitiendo que el 
estudiante haga suyo los conocimientos sobre medio ambiente, des-
cubriendo nuevas herramientas que le permitirán contribuir al me-
joramiento de la relación hombre-naturaleza. Ello, en consecuencia 
formará personas más responsables y consciente y, por otra parte, 
creará un sentimiento de pertenencia y de identidad; que lo hará 
recobrar el lugar que tenemos en la Tierra como parte del todo na-
tural, vivo e inerte.

En este contexto, nuestro trabajo se centró en el desarrollo de 
un Software Para La Enseñanza de la Educación Ambiental en los 
Estudiantes de la Ecoescuela Añú Jaapuchi Uchiwi De Capitan Chi-
co. Maracaibo, Estado Zulia Durante El Periodo 2016-2017, el cual 
tiene como finalidad lograr un aprendizaje efectivo de conocimien-
tos asociados a la educación ambiental, para los estudiantes de la 
Ecoescuela añú Jaapuchi Uchiwi del pueblo de Santa Rosa de Agua, 
atendiendo sus necesidades de formación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Ahora bien, como objetivos específicos se contemplaron los si-
guientes: Diagnósticar las estrategias empleadas por los docentes 
para favorecer la enseñanza de la educación ambiental en los estu-
diantes de la Ecoescuela Añú Jaapuchu Uchiwi del pueblo de Santa 
Rosa de Agua. Identificar las estrategias de aprendizaje empleadas 
por los estudiantes de la Ecoescuela Añú Jaapuchu Uchiwi del pue-
blo de Santa Rosa de Agua. Establecer el tipo de software educati-
vo requerido para la educación ambiental en los estudiantes de la 
Ecoescuela Añú Jaapuchu Uchiwi del pueblo de Santa Rosa de Agua. 
Diseñar el software educativo como estrategia pedagógica para im-
pulsar la formación de una conciencia ecológica en los estudiantes 
de la Ecoescuela Añú Jaapuchu Uchiwi.

Debe señalarse, que el software educativo es de tipo tutorial y de 
ejercitación, permitiéndole al docente y a los estudiantes realizar ac-
tividades secuenciales sobre las funciones específicas de las bases de 
datos, los distintos componentes, sus relaciones, prescindibilidad, el 
ámbito de acción, requerimientos para su diseño y funcionamiento, 
donde el estudiante de forma consciente y voluntaria, elige y recu-
pera coordinadamente los conocimientos que necesita para terminar 
dichas actividades secuenciales.

Por otra parte, para cumplir con los requerimientos, el softwa-
re se estructuro bajo la metodología de Marqués (2012), la cual se 
adapta a las necesidades de los maestros y estudiantes de Ecoescuela 
Jesús María Portillo del pueblo de Santa Rosa de Agua. Para ello se 
seguirán cada uno de los pasos de su metodología la cual se divide 
en: 1) Diseño Instructivo, 2) equipo de diseño, 3) Instrumentos, 
4) sistema de Navegación, 5) integración Curricular.
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Como conclusión se obtuvo, los Software Educativos son para 
la Educación una puerta abierta para contribuir al proyecto global 
de la educación. Se trata de colaborar en la formación de una nue-
va sociedad donde podamos de a poco revertir la situación en que 
vivimos partiendo del cambio de cada hombre y cada mujer. No 
se trata sólo de aprender informática sino de ser mejores personas 
y usar los conocimientos para el bien común. Así mismo, son un 
importante recurso que no sólo cumplen o apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sino que también contribuyen al desarrollo 
de habilidades personales y colaboración mutua. 

Finalmente, la inclusión de las Tecnologías de Información y Co-
municación en la educación venezolana, ofrece a los estudiantes y 
docentes la posibilidad de manejar a través de novedosos recursos 
didácticos, nuevos contenidos, alcanzar diversos objetivos y ampliar 
sus conocimientos en un sin fin de áreas temáticas, desarrollando 
procesos cognitivos que hacen de cada uno de ellos un ser crítico, 
reflexivo, pensante, observador y realista ante los actuales y cam-
biantes sucesos que nos acompañan en el día a día.
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RESEÑAS

En esta sección presentaremos las reseñas de un libro: el educador 
neocolonizado del maestro Luis Bigott y de cuatro eventos en los 
cuales la participación del CEPEC fue relevante a finales del 2017 y 
durante el primer semestre de 2018. En cuanto a los eventos reseña-
remos las jornadas regionales organizadas por el CEPEC desarrolla-
das en los ejes Guaicaipuro, Guerrillero Maisanta y José Félix Ribas, 
y la participación nuestra en la mesa en el Congreso de Investigación 
Militante -UBV, Área Temática: La Pedagogía Crítica. Miradas Nues-
tramericanas 
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Jornada Regional del Centro de Estudios Educación 
Emancipadora y Pedagogía Crítica CEPEC Eje Cacique 
Guaicaipuro
Aproximaciones a la construcción del conocimiento social 
emancipador

del 20 al 24 de marzo de 2018

Alberto Serna32, Anabel Villarroel, Lezy Vargas, Yeimmy Torres, 
Aracelis Hernández Lidubina Daboin, Sandra Figueroa, Leida 
Guanchez. Comité organizador.

Esta jornada se realizó del martes 20 al sábado 24 de marzo del 2018, 
durante 5 días continuos de manera simultanea en dos espacios Casa 
de la Juventud en memoria a Robert Serra (FUNDARTE), parroquia la 
Pastora y en Aldea Universitaria Ezequiel Zamora, Guatire.

El objetivo de la jornada fue socializar las producciones in-
vestigativas realizadas y los diferentes proyectos de investigación 
que desarrollan los miembros de la comunidad universitaria (tra-
bajadores académicos, estudiantes, personal administrativo, entre 
otros.) en correspondencia a las dinámicas formativas que deman-
da la educación universitaria en pro de la construcción del conoci-
miento social emancipador.

El programa de la jornada contemplo (05) cinco Actividades 
culturales, (07) siete Conferencias y Ponencias centrales, (06) seis 
Nuevas Propuestas de Proyectos de Investigación (2 individuales y 
4 colectivos) valorados por 07 siete Valoradores de Formularios de 
Proyectos, 10 Socializaciones de Trabajos de Ascenso con la parti-
cipación de Jurados CEPEC: 23 profesores y Jurados externos: 07 
profesores de otros Centros de Estudio. 

32 Licenciado en Educación. Doctor en Ciencias pedagógicas. Responsable regional CEPEC. 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro. Venezuela. 
sernaalberto9@gmail.com
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Destacamos entre las actividades desarrolladas sobre: temáticas 
particulares y /o Resultados de proyectos de investigación:

• el panel UBV-UNEXCA con la participación de 05 ponentes UBV 
y 09 ponentes de la UNEXCA. 

• las 09 Nueve Presentación de carteles y afiches - 05 Maestría en 
Educación y 04 Pregrado PFG Informática para la Gestión Social, 
Estudios Jurídicos, Gestión Ambiental y Comunicación Social.

• 03 Socializaciones de Informes de Gestión Socioacadémica

• 03 Sistematizaciones de Núcleos Académicos, CEPEC, CESYC y 
CESACODEVI.

• 07 Proyectos de Seminario I, correspondientes a la Maestría en 
Educación UBV Chaguaramos y Guatire

• 01 Experiencia del Diplomado en Formación y Actualización Pe-
dagógica

La asistencia fue de 118 participantes en la Casa Robert Serra y 
90 participantes en la Aldea Universitaria Ezequiel Zamora, para un 
total de 218 participantes en la jornada. Dsetacamos la participacion 
de esudiantes UBV de pregrado y postgrado, trabajadores(as) de la 
Alcaldía de caracas (FUNDARTE) y jóvenes del movimiento somos 
Venezuela de la parroquia La Pastora.

•	 Valoración del Comité Organizador 
Aspectos positivos

1. Se logró constituir un evento académico, serio y de altura.

2. La actividad de formación, resulto interesante, ya que permitió 
un nivel de mayor concentración y compenetración como co-
lectivo del trabajo.
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3. Se resalta la integración con otras universidades, lo cual eviden-
ció disposición a participar y a su vez valorar que investigacio-
nes se están desarrollando en otros espacios.

4.  La difusión del evento, se escuchó y obtuvo gran proyección en 
diferentes latitudes.

5. Se dio un salto importante al incluir a otros como los profesores 
de la UNEXCA y a los miembros del Movimiento Somos Vene-
zuela, entre otros. Esta integración permitió movernos a otros 
espacios fuera de las instalaciones de la UBV.

6. Se logró dar un salto cuántico hacia lo espiritual, en pro de la 
formación del hombre y mujer nueva.

7. Se evidenció una actividad de integración socioeducativa, al 
contar con la participación del Movimiento Somos Venezuela y 
del apoyo de FUNDARTE.

8. Receptividad por parte de los estudiantes de pregrado.

9. A pesar de la premura, la asistencia fue positiva.

10. Se notó que el amor fue parte integrante de todo en este evento, 
en las presentaciones de docentes y estudiantes, en las orga-
nizadoras y hasta en mí, se deben mantener estos espacios de 
encuentros y compartir de saberes.

11. A pesar de todos los contra tiempo se lograron los objetivos y el 
programa se cumplió, se rompieron mitos de estructura clasista 
en las presentaciones, resultó ser muy motivador para algunos.

12. Notó la participación de estudiantes muy motivados y con inves-
tigaciones muy pertinentes, le llamo la atención los diversos ni-
veles de ponencias y la participación de todos eso le sorprendió.

13. Articulación entre pregrado y postgrado.

Aspectos a mejorar
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1. Dedicar mayor tiempo a la planificación de la actividad de for-
mación, se logró realizar una actividad de gran transcendencia en 
tan poco tiempo.

2. Mejorar difusión a través de diferentes medios, no solo depender 
de la UBV. Es necesario buscar nuevas formas de comunicarnos.

3. Es necesario vincular las diferentes producciones investigativas 
con las líneas de investigación del CEPEC.

4. Es necesario instituir las jornadas regionales, como actividad 
impostergable donde se evidencia la producción investigativa 
ubevista.

•	 Valoracion de Los Asistentes
Aspectos positivos: 

1. El evento fue 100% positivo para mí y los participantes.

2. Fue muy interesante para mi haber compartido esta experiencia.

3. Senti que se rompió el mito de que sólo los suma cumlaude po-
dían presentar ponencias, por eso ella no había presentado antes.

4. Me gustó mucho la participación de los estudiantes como ponen-
tes en estos eventos.

5. Para mí todo fue muy positivo, en especial la aceptación de su 
acto cultural y en especial el apoyo brindado por la UBV al acto 
de la Burra Peineta, por ello se propone que sea la UBV quien la 
respalde institucionalmente. 

Aspectos mejorables: 

1. Debemos ser mejores en el cumplimiento de los horarios y del 
tiempo para las participaciones, además los profesores deben 
coordinar mejor la asistencia de sus estudiantes.

2. El cumplimiento del tiempo de las ponencias y de las observa-
ciones.
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3. Debe ser más respetuoso con el tiempo de las observaciones, me-
jorar la apatía docente de los que no asistieron.

Aspectos interesantes: 

1. Estos eventos nos muestran que la universidad está investigando.

2. Las presentaciones culturales fueron fabulosas, pero hace falta 
activar actividades recreativas en el espacio para movilizar a los 
participantes.

3. La participación de mi compañera de estudios en el evento cul-
tural me fascinó.

4. Debemos tomar el ejemplo de la Profa. Windy Torres, de dedi-
cación y compromiso que a pesar de no poder asistir se notó 
su presencia en la organización y participación de su grupo, 
Felicitaciones.

5. Dentro de la crisis y la guerra económica, la cual estamos atravesan-
do la gente llego rompiendo con todo lo que se opone al proceso.

Como símbolo emblemático de estas jornadas regionales conta-
mos con el diseño de un logo elaborado por estudiantes del PFG 
Informática para la gestión social del eje Guaicaipuro.
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Jornada Regional de Investigación Educativa del 
Centro de Estudios CEPEC Eje Geopolítico Guerrillero 
Maisanta: Barinas y Portuguesa
Educación para la vida 

del 10 al 12 de abril de 2018

Yolanda Escorcha, Valentín Amaro, Karla Becerra y Milver Colme-
narez, José Jiménez, Dagny Urbina, Regina Beuses, Massiel Poleo 
(CECSO). Comité Académico

La Jornada Regional de Investigación; educativa para la vida tuvo 
como propósito promover la socialización de conocimiento des-
de diversos espacios de formación en educación para la vida a 
través del desarrollo de investigación enmarcados en los proce-
sos socioeducativos, sociopolíticos, socio-productivo, socio-am-
bientales y socioculturales. La jjornada permitió el intercambio 
de saberes entre los diversos investigadores de la región, universi-
dades y el colectivo adscrito al CEPEC del Eje Geopolítico Regio-
nal Guerrillero Maisanta; además permitió compartir experiencias 
de proyectos, investigativos, documentales, artículos y ponencias de 
estudiantes de pregrado y postgrado con su trabajos especiales de 
grado en desarrollo y culminados.

En el marco del Encuentro Nacional del CEPEC, la Jornada Re-
gional de Investigación Educativa del CEPEC Eje Geopolítico Re-
gional Guerrillero Maisanta se desarrolló en los estados Barinas 
y Portuguesa, y contó con la participación de 39 ponentes de los 
cuales cuatro(04) eran de estudiantes de Pregrado del Programa de 
Formación de Grado en Gestión Social del Desarrollo Local, uno 
(02) de la Especialidad en Docencia Universitaria, y ocho(27) de 
profesores/as de la UBV de diferentes Programa de Formación de 
Grado (Agroecología, Educación, Idioma y Gestión Social, Docto-
rado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico) y 06 de estudiantes 
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en 
estudios de maestría.
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Es importante resaltar que cada uno de los trabajos se entregó en 
el tiempo de lo planificado y con su presentación a la hora estable-
cida.

Las conferencias o disertaciones centrales fueron desarrolladas 
por el Dr. Dagny Urbina, el cual abordó la temática: Educación 
Emancipadora en tiempos Constituyentes; el Profesor Víctor Peral-
ta Abordó el tema: Transformación Universitaria en la Revolución 
Bolivariana. De igual manera el Dr. C. Alberto Serna disertó sobre 
la integración socio-educativa y sus implicaciones desde el vínculo 
teoría-práctica.

El trabajo se desarrolló en un tres días, tomando en considera-
ción que hubo la actividad de ascenso, donde optaron por la catego-
ría académica agregado los trabajadores académicos Milver Colme-
narez y Jaklin Sileni Bastidas.

•	 Evaluación y Reflexión
El CEPEC ha iniciado una etapa en la que el trabajo se desarrolla 
con un nuevo colectivo, lo cual deja en relieve que con poco se hace 
mucho, demostrando que el compromiso es con la sociedad, la ins-
titución y el país.

El trabajo en equipo indica que el éxito es de todos y todas, ya 
que el máximo provecho es demostrar el trabajo de investigación y 
de proyectos, socializando los avances y logros.

Queda claro que la UBV abre las puertas a los hombres y mujeres 
que generan investigaciones desde su trinchera ideológica, produc-
tiva, emancipadora y crítica, invitando a ver, escuchar y sentir sus 
productos desde sus primeros avances hasta los logros alcanzados.

La Jornada se desarrolló en un 98 %, de los trabajos enviados de 
forma digitalizada.

Coordinación general: Yolanda Escorcha

Responsables por estado Barinas: Valentín Amaro
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Responsable por estado portuguesa: Milver Colmenarez

Comité de divulgación: José Jiménez, Karla Becerra, Soley Velazco, 
Marcos Garrido Comíté de logística: Regina Beuses, Xiomara Ruíz, 
Yolanda Escorcha, Juan Guerra 

Apoyo: MsC. Masiel Poleo, Proyección Universitaria, Administra-
ción, Desarrollo Estudiantil, Coordinación de Informática, Personal 
obrero, Lic. Alfredo Ramos, Sra. Benilde Belandria
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Jornada Regional de Socialización CEPEC para 
investigadores. Período 2018 Eje Geopolítico Regional 
General José Félix Ribas

del 11 al 13 de abril de 2018

Abreu, Y. Cordero S., Caridad E., Hortegano R. Díaz F., Tovar B., 
2018. Comité Organizador. 

El Centro de Estudios Pedagogía Crítica y Educación Emancipadora 
del Eje Geopolítico Regional General José Félix Ribas agradece la co-
laboración, a la Dirección Nacional de CEPEC y a todo el equipo, es-
pecialmente a la Dra. Lezy Vargas por el apoyo permanente al trabajo 
que realizamos en este Eje, a los aportes de la Dra. Gladys Guerrero 
Colmenares de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
UPEL, al Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón, a la MSc 
Belén Tovar por su participación, apoyo organizativo y académico 
en la jornada, a la Dra. Olivia Pérez Kepp por sus aportes académi-
cos, ambas pertenecientes al Centro de Estudio Sociales y Culturales 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a los maestrantes del 
programa de Formación Avanzada Maestría en Educación, así como 
otras organizaciones vinculadas a la educación que permitieron lle-
var a cabo esta Jornada Regional de Socialización CEPEC 2018.

La jornada científica realizada por el Centro de Estudios Educa-
ción Emancipadora y Pedagogía Crítica del Eje Geopolítico Regional 
General “José Félix Ribas de la Universidad Bolivariana de Venezuela 
se llevó a cabo en el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón 
de la ciudad Maracay, estado Aragua, reunió a investigadores, exper-
tos, así como interesados en las áreas de la pedagogía y la educación 
durante las fechas 11, 12 y 13 de abril de 2018. 

Por otra parte, la jornada cumplió con el propósito planteado 
de socializar e intercambiar con la comunidad científica de nuestra 
Casa de los Saberes, así como de otras instituciones, tanto el desa-
rrollo, avances, resultados y experiencias de las investigaciones que 
propician una educación innovadora, pertinente y de calidad, así 
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como proyectos que aportan al desarrollo del conocimiento en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela y proyectos socioproductivos 
orientados a la construcción de la sociedad Socialista, en este senti-
do, docentes e investigadores de alto nivel profesional y experiencia 
en prácticas pedagógicas del sistema educativo nacional bolivariano, 
enmarcados en diversas áreas del conocimiento participaron como 
muestra del compromiso que tienen por contribuir con la transfor-
mación de la educación en el país en estos momentos de profundas-
dificultades sociales producto de la crisis del Capital mundial. 

Esta actividad científica fue desarrollada en el marco de las si-
guientes temáticas: 

Innovación educativa, soberanía tecnológica y organización co-
munitaria.

1. Formación y desarrollo socioproductivo.

2. Proyecto en la universidad de la revolución.

3. Epistemologías educativas del Sur.

4. Experiencias pedagógicas transformadoras.

5. Reflexión crítica para la recreación de las líneas de investigación 
del CEPEC.

Ponencia Inaugural “El proceso de transformación pedagógica y 
su pertinencia social”, a cargo de la Dra. Gladys Guerrero Colmena-
res, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
invitada a la jornada.Ponencia de cierre de la jornada “Control y 
Manejo Agroecológico de Insectos “Plagas”, a cargo de la Dra. Oli-
via Pérez Kepp, profesora agregado de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela y miembro del Centro de Estudios Sociales y Culturales 
de la misma universidad, igualmente hubo la participación de 36 
ponencias, durante los 3 días de jornada.

Igualmente, la actividad científica permitió un nutrido debate 
durante el foro de preguntas y respuestas una vez socializadas las 
ponencias enmarcadas en las temáticas establecidas por cada día de 
jornada, donde se plantearon las contradicciones que en el ámbito 
pedagógico y educativo como falta de integralidad en los procesos, 
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carencia de contenidos coherentes y contextualizados, bajo rendi-
miento académico, deserción escolar, migración de talentos a países 
vecinos producto de la coyuntura por la cual atraviesa Venezuela 
en la actualidad, insuficiente nivel de aprendizaje por parte de los 
estudiantes esto permite identificar los retos y desafíos que tenemos 
para los próximos años y la Universidad debe ponerse al frente de la 
sociedad para transformarlos

•	 Retos y Desafíos
Esta jornada permitió identificar los retos y desafíos que la universi-
dad tiene en el marco del Sistema Educativo Bolivariano, entre ellos 
podemos destacar los siguientes: 

1. El desarrollo de nuevos métodos para la apropiación de cono-
cimientos por parte de los docentes, esto implica profundizar 
procesos en la investigación y formación. 

2. Formar para la participación popular mediante alternativas con-
trahegemónicas al sistema político y jurídico del Estado burgués 
imperante en la sociedad venezolana. 

3. Superar la escisión teoría práctica del proceso de integración 
por proyectos entre la universidad y la comunidad.

4. Formación permanente de los docentes para la acreditación y 
certificación de conocimientos en idiomas para cubrir necesida-
des de profesores en el área.

5. Implementar procesos innovadores y transformadores en la 
educación, los cuales deben responder a las necesidades cientí-
ficas y tecnológicas del mundo actual si queremos ser vanguar-
dia en la educación universitaria.

6. Continuar con el enfoque agroecológico en los procesos de pro-
ducción de conocimiento en el área alimentaria para la preser-
vación del ambiente “vivir con la tierra y no de ella” como nos 
refería la profesora Pérez Kepp.
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7. Revisión y transformación del Documento Rector de la univer-
sidad, así como algunos reglamentos y normas que no van en 
consonancia con los cambios que se van dando en la práctica y 
desempeño profesional producto de las exigencias sociales, eco-
nómicas y políticas del mundo actual, esto implica la revisión 
de nuevas categorías asumidas en el contexto de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela aún no definidos ni desarrollados.

8. Revisión y transformación curricular de algunos programas de 
formación y programas nacionales de formación. 

9. Dirigir la formación en didáctica como disciplina de la pedago-
gía para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje para el 
desarrollo de la personalidad y el potencial creador de los estu-
diantes como lo establece la Ley Orgánica de Educación. 

10. Por otra parte y no menos importante, los procesos de dirección 
educacional no pueden seguir al margen de las ciencias de la 
educación y la pedagogía, estas ciencias deben ser las conduc-
toras de la dirigencia educacional, en este sentido superar el 
empirismo y los modelos tecnocráticos y empresariales de los 
procesos de dirección que solo perfilan una universidad con 
una perspectiva neoliberal es un reto en la actualidad. 

11. Por último seguir avanzando en la definición de una teoría re-
volucionaria que oriente la práctica revolucionaria si queremos 
construir una sociedad Socialista.
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En el marco del I Congreso de Investigación Militante 
-UBV participación del CEPEC: Área Temática. La 
Pedagogía Crítica. Miradas Nuestramericanas 

del 28 al 30 de noviembre 2017

Autor: Alberto Serna33

El I Congreso de Investigación Militante, Hacia la Constituyente Po-
pular se desarrolló del 28 al 30 de noviembre del año 2017, con 
el propósito de propiciar espacios para la reflexión critica colectiva 
desde los diferentes Centros de Estudios en donde el dialogo frater-
no permita el fortalecimiento de la investigación militante de los nú-
cleos académicos y cátedras libres de la universidad. La importancia 
de este evento subyace en la necesidad de alzar las banderas de de la 
investigación militante desde las trincheras científicas, éticas y polí-
ticas para acompañar a nuestro pueblo en el proceso constituyente. 
dentro de los objetivos de este evento, se planteó lo siguiente:

1. socializar las experiencias investigativas de los diferentes 
Centros de estudios como un aporte fundamental en la con-
solidación de la universidad liberadora y socialista.

2. potenciar la construcción colectiva del pensamiento critico 
y emancipador, a partir de los aportes científicos de los tra-
bajadores académicos de la universidad en el contexto del 
proceso Constituyente.

3. fortalecer las redes comunicaciones y de información entre 
los diferentes Centros de estudios para el intercambio y de-
bate académico.

dentro de las diferentes áreas temáticas establecidas en el 
evento, al Centro de estudios educación emancipadora y pe-
dagogía Critica, asumió la responsabilidad de sistematizar los 

33  Licenciado en Educación. Doctor en Ciencias pedagógicas. Responsable regional CEPEC. 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro. Venezuela. 
sernaalberto9@gmail.com
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aportes del área temática La pedagogía Crítica . miradas Nues-
tramericanas, donde se contó con la socialización de siete po-
nencias de las profesoras mildred Heredia, yasmina Colmena-
res, Johana Carrillo, tibisay urbina, Anabel villarroel, Lezy 
vargas, y el profesor Alberto serna, sumado a la participación 
de treinta y seis participantes, como parte de la mesa, efectuada 
el l día jueves 30 de noviembre en el aula 7G de la UBV Sede Los 
Chaguaramos. En esta mesa se pudieron resaltar cinco aspectos me-
dulares, entre ellos se señalan los siguientes:

•	 1. Relevancia de la Pedagogía Crítica
La importancia de la pedagogía critica como una propuesta alter-
nativa para la descolonización del maestro, en el cual urge romper 
los paradigmas de la escuela tradicional, a fin de evidenciar una 
verdadera transformación social de la realidad que vivimos. Con la 
influencia de la pedagogía critica se abre la posibilidad de cuestio-
nar, desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan. 
Desde esta perspectiva, se describe el aprendizaje vinculado a los 
conceptos de poder, política, historia y contexto.

•	 2. Descolonización del Maestro.
En relación a la Descolonización del Maestro se trata de cambiar la 
forma de educar del maestro (praxis tradicional) es decir, que sus 
aprendizajes atiendan a las necesidades sociales, respondan al inte-
rés colectivo. En este sentido, la descolonización del maestro implica 
una revolución interna, el cuestionarse a si mismo, decirse a si mis-
mo la pregunta del ¿Por Qué? Una y otra vez ¿por que? Porque no 
se puede transmitir algo que tu no sientes dentro de ti, cuando se 
cuestione y aclare sus dudas internas se podrá hacer un cambio en el 
ambiente que a su vez podrá sensibilizar al colectivo y que a su vez 
se podrá hacer muchas revoluciones llevando a cabo un “cambio en 
el sujeto social para el cambio social” y así se podrá transformar 
las prácticas sustentadas en valores.



171

en
er

o-
ju

ni
o 2

019

•	 3. Investigación con pertinencia social
Para lograr este cambio en cada uno de los sujetos, es imprecisnid-
bible partir de la investigación con pertinencia social. Desde allí que 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación propicia investiga-
ciones y proyectos que tomen como referentes el pensamiento peda-
gógico venezolano, entre ellos el pensamiento educativo del maestro 
Luis Bigote, como uno de los precursores en proponer prácticas pe-
dagógicas distintas para ese entonces. Por su parte se evidencian las 
ideas comunes formuladas y difundidas por autores tales como Pau-
lo Freire, Henry Giroux, Peter Mc Laren, Michael Apple , entre otros.

•	 4. Integración Familia- Escuela – Comunidad
Se evidenció la necesidad de integrar a la escuela y la comunidad 
a tráves de las instituciones públicas, utilizando las investigaciones 
con aportes de una educación popular enraizada en la comunidad, 
donde se evidencie e aporte de cada uno de los involucrados. De esta 
forma se estará optimizando la calidad de la educación en nuestro 
país, un proceso que requiere tiempo y voluntad política, en donde 
la participación colectiva es una vía para concretarlo.

•	 5. Formación Permanente
En el proceso de formación, es necesario partir de la decisión de for-
marse, la indeterminación de superarse, es necesario lograr ese ese 
cambio interno desde dento hacia afuera. En este aspecto se resaltó 
el aspecto referido a la orientación vocacional y las necesidades del 
territorio, donde lo político se encuentra inmerso. Se reitero en gran 
parte de las ponencias la necesidad de fomentar valores en los dife-
rentes procesos de formación que se desarrollen, a fin de contribuir 
con ese cambio educativo contextualizado y no aislar a los sujetos, 
grupos o clases sociales particulares. En este sentido, la investigacion 
militante es una investigación que va enfocada hacia el cambio social 
y en una reconstrucción de u nuevo sistema con pensamiento cri-
tico. Dentro de este aspecto es necesario, contemplar la correspon-
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dencia del perfil con el profesor que queremos, caracterizado por 
el desarrollo de investigaciones con pasión donde este presente la 
reflexión y la sistematización. De igual manera este profesional debe 
contar con una solida formación ética y profesional, que evidencie 
un trabajo en equipo desde su escuela con el contexto. La importan-
cia del maestro en el contexto de la educación.

A través de las diferentes ponencias presentadas en esta mesa 
de trabajo y de los siguientes aspectos medulares señalados, se ob-
serva las diferentes experiencias emancipadoras que sostienen los 
maestros para su descolonización, provocando transformaciones en 
el sistema educativo actual en cuanto a la participación, comunica-
ción, humanización, transformación y contextualización, a fin de 
formar un nuevo ser humano, más crítico y reflexivo, con una am-
plia facultad para diseñar y/o construir unidades curriculares que 
están directamente relacionadas con la Refundación de la República 
en cuanto a lo ético, lo justo y lo equitativo, con un gran sentido de 
pertenencia; buscando que el ciudadano sea protagonista en dicha 
transformación de acuerdo a nuestra realidad.
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EL EDUCADOR NEOCOLONIZADO
Autor: Luis Antonio Bigott
Año de publicación: 1977
Editorial: La Enseñanza Viva
Por: María Josefa Gutiérrez34

•	 RESUMEN
El texto se estructura considerando los siguientes elementos: Prólo-
go, necesaria explicación, introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía.

El prólogo fue escrito por el mismo autor, plantea su asombro 
de llegar a la tercera edición, aludiendo la causa a la atención puesta 
por los educadores en formación y graduados en los pedagógicos del 
país considerando a estos mas cercanos del “crear” en comparación 
con los educadores tradicionalistas de las escuelas de educación de 
las Universidades. 

Se plantea como interrogante si los educadores están haciendo 
lo correcto para transformar la realidad y cierra presentando la res-
ponsabilidad de los educadores para alcanzar la transformación de la 
sociedad y no quedarse incólumes ante dicha realidad. 

Establece como necesaria explicación, fijar una postura episte-
mológica antes de presentar el desarrollo del texto, crítica la investi-
gación académica centrada en la objetividad, neutralidad, plantean-
do la necesidad de cambiar el orden con la finalidad de propiciar 
el cuestionamiento de la acción pedagógica pues, investigar en ese 
contexto oculta el aparataje ideológico atado a los intereses antina-
cionales de los neocolonizadores.

A continuación, el autor plantea la existencia de una cultu-
ra neocolonizada instalada en Venezuela, la cual hace percibir a 
nuestro país, sin ningún tipo de problemas, no permite evidenciar 

34  Profesora de Historia. Doctorante en Educación ULAC. Responsable de la maestría en 
educación Estado Nueva Esparta. Universidad Bolivariana de Venezuela. Eje Geopolítico 
Mariscal Sucre. Venezuela. gutierrezmariajosefa@hotmail.com    
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las contradicciones en las cuales está sumida la sociedad venezo-
lana. Durante la investigación los educadores visualizan “un país 
bellísimo de personas buenas y gracias a su bondad se han dado 
a conocer en todo el mundo”, siendo Venezuela en ese momento 
histórico un país con altos índices de pobreza y exclusión social 
pese a los altos ingresos petroleros, haciéndonos dependientes de 
la monoexportación.

El contexto genera dos grandes grupos sociales, los explotados y 
los explotadores, estos últimos cómplices de ocultar la realidad, evi-
tando encontrar nuestros orígenes con nuestra historia, “elemento 
fundamental para la neocolonización” 

Para mantener esta situación, los neocolonizadores se apoyan en 
aparatos ideológicos como son la iglesia, los medios de comunica-
ción y los sistemas escolares, caracterizados por no ser represivos 
para alcanzar sus fines.

En este sentido, la propaganda y la publicidad, las homilías reli-
giosas, los textos y todo medio o recurso de aprendizaje esta bom-
bardeado por elementos neocolonizadores, ideologizando de mane-
ra pasiva a la población, dentro y fuera de la escuela.

En este contexto, el maestro formado en las instituciones uni-
versitarias, llega permeado por esta lógica a los ambientes escola-
res, apareciendo como los grandes constructores de una sociedad 
democrática, sin embargo se les inmoviliza, se les coacciona, se les 
impide tomar decisiones, amarrándolos a un currículo, planificación 
y evaluación con objetivos predeterminados los cuales además están 
colonizados.

Propone el autor un giro a la formación del educador, orientan-
do su transformación hacia un maestro investigador-agitador, cues-
tionador de lo existente para transformarlo. Rompiendo la situación 
de anomia, despersonalización, sin radicalidad en el momento de 
solucionar problemas, consciente de su labor social. Encontrando la 
raíz de su enajenación.

Las conclusiones se orientan hacia:
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La necesidad de reinterpretar el sistema educativo.

Construir un nuevo modelo de interpretación de la realidad, lle-
vándolo a una pedagogía de la desneocolonización

La importancia de formar un maestro científico social e investiga-
dor, partiendo de su realidad y con sus propias herramientas.

Por tanto, considero para todo educador esta obra de lectura 
obligatoria para posicionarse en la realidad educativa colonizada, 
cuestionarla y transformarla, como un desafío para alcanzar el socia-
lismo bolivariano, ajustada a los desafíos actuales y abrazada perti-
nentemente a nuestras epistemologías. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES(AS) INVITADOS(AS)

1. El encabezamiento de los artículos, resúmenes de proyectos 
y reseñas debe incluir el título, el nombre del autor/a o auto-
res(as), la institución o universidad a que pertenece, el país, y el 
correo electrónico.

2. En cada caso debe anexarse información básica del currículo del 
autor/a o autores(as), sin exceder 75 palabras: profesión, títulos 
académicos, responsabilidades político académicas.

3. La estructura del texto de las secciones de artículos destacados 
y debates ontoepistemológicos incluye resumen, introducción, 
desarrollo, conclusiones, referencias y anexos.

a. EL resumen incluye: propósito, metodología o la caracteriza-
ción del tipo de trabajo realizado, resultados o ideas tratadas 
y conclusiones. El resumen no deberá superar las 200 pala-
bras, y deberá indicar entre tres (3) y cinco (5) palabras clave 
que lo identifiquen en su contenido.

b. En la introducción se debe indicar por qué se hizo el artícu-
lo, destacando su importancia política y/o académica, según 
sea el caso, e indicar cuál es el contenido desarrollado, así 
como la estructura interna del artículo.

c. De acuerdo con las características del trabajo, su longitud 
puede variar entre 10 y 15 cuartillas a un espacio y medio, 
letra Arial 12, sin incluir cuadros, figuras y la lista de referen-
cias.

d. En el texto, se deben distinguir claramente cuáles son las 
contribuciones de otros autores(as).

e. La presentación de las citas y la lista de referencias se regirán 
por el sistema de publicaciones APA.

f. La lista de referencias así como los cuadros anexos deberán 
ser colocados al final del texto; y ser citados en el texto.
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4. Las reseñas (libros, eventos, páginas web) y los resúmenes de 
proyectos culminados, como textos básicamente descriptivos e 
informativos, no deben superar las tres cuartillas, siempre de-
ben cerrar con una valoración e incluir cuando corresponda las 
referencias o datos de la fuente.

5. Los documentos para cada sección se envían al correo ce-
pec201804@gmail.com colocando en el asunto: Propuesta para 
la Revista Educación Emancipadora.
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