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EDITORIAL 

 La revista Educación emancipadora contiene 4 secciones, cuyas 
características se explican a continuación.

La sección DEBATES ONTOEPISTEMOLÓGICOS incluye artícu-
los cuyo contenido ha sido elaborado por autores invitados: extran-
jeros 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 investigaciones elaboradas por profesores(as) o por es-
tudiantes adscritos(as) al CEPEC o de otras universidades o regiones, 
propuestos por el comité editorial de cada eje geopolítico regional.

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 esta quinta entrega, la revista Educación Emancipadora se 
complace en presentar en la sección DEBATES ONTOEPISTEMO-
LÓGICOS parte de la producción científica derivada, debatida y 
socializada en el contexto del año 2022 e inicios del 2023. En es-
pecífico incorporamos los textos de las participaciones de Anabel 
Villarroel, Héctor Gutiérrez y Zenobia Marcano, Anabel Villarroel 
diserta sobre la educación universitaria productiva como una he-
rramienta para superar las Medidas Coercitivas Unilaterales, la cual 
se sustenta en la triada educación- producción – desarrollo econó-
mico que contemplan los aspectos educativos (humano), procesos 
jurídicos y la responsabilidad del pueblo y sus gobernantes////////. 
Mientras que Héctor Gutiérrez y Zenobia Marcano reflexionan sobre 
la pertinencia de unirnos en comunidades de aprendizaje e investi-
gación junto con diversos pueblos originarios, para criar y a criarnos 
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como comunidad de vida con la Pachamama (madre Tierra), dicha 
reflexión emerge finalizando el dramático y lamentable periodo de la 
pandemia, que mantuvo a la población en sus casas, mientras la “na-
turaleza” sorprendió a todos y todas reapareciendo y mostrándose 
abundantemente en las calles, campos y océanos. Las disertaciones 
de los autores/as apuntan al proceso reflexivo que vincula procesos 
educativos necesario en el contexto vivido asociado por un lado a la 
pandemia y por el otro a las Medidas coercitivas unilaterales contra 
la República Bolivariana de Venezuela.

En la sección ARTÍCULOS DESTACADOS la transversalidad del 
Área Académica Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, se evi-
dencia en las contribuciones originales al conocimiento en torno a la 
educación, formación e investigación con énfasis en las universidades 
desarrollados por un grupo investigadoras e investigadores de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela y de otras universidades venezolanas 
que se forman como investigadores e investigadoras a nivel de maestría 
y doctorado con una amplia variedad de miradas, análisis y reflexiones.

Los autores y autoras María Chacón, Jessica Peña y Odalina 
Duque nos presentan artículos cuyo eje central de análisis está en 
vinculación con el impacto de las medidas coercitivas unilaterales,: 
María Chacón realiza una caracterización general del impacto de las 
medidas en Venezuela, mientras que Yesicca Peña diserta sobre ese 
impacto en la investigación educativa y en la educación, Odalina Du-
que por su parte analiza el impacto de las medidas en la formación 
de estudiantes de la Universidad Bolivariana del Programa Gestión 
ambiental que forman parte del convenio entre la UBV e INPAR-
QUES. Seguidamente José Antoima y Tibisay Urbina presentan el ar-
ticulo titulado La sensibilidad en un contexto inédito, referido a una 
estrategia educativa para fortalecer la sensibilidad en los estudiantes 
de la Especialidad de Medicina General Integral de la Universidad de 
las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”, ubicada en la ciudad 
de Caracas, en tiempos de Covid-19 y Guerra Multiforme. 

Por otra parte, en esta misma sección Jairo Álvarez y Tibisay 
Chakal reflexionan sobre la formación en la construcción de una co-
muna, el emprendimiento social sostenible como unidad formativa 
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integral, Pedro Rosillo sobre la pertinencia de la integración de com-
petencias comunicativas en las praxis formativas de funcionarios po-
liciales y Odalys Guanipa de la didáctica de la investigación para el 
fortalecimiento de la práctica educativa en la UNESR de Coro.

Cierra la sección de artículos destacados con los aportes de Bar-
tolo Torrealba y María Gisela Labrador sobre el uso e implementa-
ción de las TICS y la alfabetización tecnológica en las universidades 
venezolanas, junto con los de Jorge Luis Romero sobre las estrategias 
del aprendizaje significativo desde una visión sociocrítica en estu-
diantes universitario y Nelson Sierra con el proceso administrativo 
del estudio no conducente a grado.

En la sección RESÚMENES DE PROYECTOS, se posiciona la 
producción investigativa de la maestría en educación de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela, en específico los resultados de 4 tra-
bajos de Grado de la Maestría en Educación defendidos en el 2022 
y 2023 en el Estados Miranda y Caracas, Mientras que en la sección 
RESEÑAS, se socializan dos reflexiones sobre la pandemia realizada 
por profesores de la Universidad Bolivariana y la reseña del libro ti-
tulado La enseñanza de estar contento cuyo autor es Grimaldo Ren-
gifo Vásquez elaborada por el Doctorante Héctor Gutiérrez García.

En este número se ´buscó promover el debate crítico propositi-
vo sobre el contexto actual, sus dinámicas y trascendencias como 
fuente para los aportes de los autores y autoras. Por ello el equipo 
editorial de la revista Educación Emancipadora se propone para este 
año 2023, junto a las investigadoras e investigadores del Centro de 
Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica (CEPEC), 
profundizar en la construcción de nuevos referentes teóricos para 
una educación diferente, comprometida ética y políticamente con 
los procesos de transformación necesarios para alcanzar una socie-
dad más justa, equitativa y que edifique al ser humano en comunión 
con sus congéneres para colectivamente alcanzar en armonía el de-
sarrollo económico y social de la nación. 

Todo el equipo del CEPEC, y su militancia investigadora, desea-
mos que este nuevo año continúe siendo un año de Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria. ¡Venceremos!



DEBATES ONTOEPISTEMOLOGICOS



15

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRODUCTIVA COMO UNA HERRAMIENTA PARA 
SUPERAR LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES

en
er

o-
ju

ni
o 2

02
2

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRODUCTIVA COMO 
UNA HERRAMIENTA PARA SUPERAR LAS MEDIDAS 

COERCITIVAS UNILATERALES

Anabel Villarroel Moreno1

Desde el tiempo de la colonia y hasta hoy, Venezuela ha sido víc-
tima de la aplicación de distintas medidas, sanciones y bloqueo por 
parte de imperios. En los últimos años, los Estados Unidos han in-
tensificado tal aplicación, que limitada del desarrollo de la política 
exterior, la cual se traduce en una condición de bombardeo silencioso, 
como lo ha indicado el Presidente Constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dichas acciones cen-
tran su interés en la prohibición de toda dinámica comercial de bienes 
y servicios con otros países, qué impiden satisfacer las demandas de 
pueblo generando condiciones de vulnerabilidad extrema y la viola-
ción de los derechos fundamentales del pueblo. Es así, que el presente 
ensayo tiene como propósito realizar una aproximación sucesiva a la 
educación universitaria productiva como una herramienta para supe-
rar las Medidas Coercitivas Unilaterales que se sustenta en la triada 
educación- producción – desarrollo económico que contemplan los 
aspectos educativos (humano), procesos jurídicos y la responsabi-
lidad del pueblo y sus gobernantes. Cabe destacar que, se asumen: 
(a) la revisión de la literatura existente sobre el tema, (b) experiencia 
como docente universitaria, y (c) los aprendizajes obtenidos durante 
la formación del Diplomado de Medidas Coercitivas Unilaterales que 
se constituyen en ejes centrales hacia la comprensión de las implica-
ciones y demás consecuencias de la aplicación de las medidas. Todo 
a partir del análisis crítico de las categorías de educación productiva, 
sanciones, bloqueo económico entre otras. En conclusión, se visibiliza 
la gallardía del pueblo venezolano que cree, sueña y trabaja para cre-
cer como nación.

Palabras clave: Medidas Coercitivas Unilateral, Educación Pro-
ductiva, Desarrollo económico. 

1 Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Geopolítico Territorial Cacique Guaicaipuro, 
Profesora titular, Dra en Ciencias pedagógicas. Coordinadora Nacional de Estudios Condu-
centes a Grado. Miembro del Comité nacional del CEPEC prof.avillarroel20@gmail.com
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Anabel Villarroel Moreno

iNTroducciÓN
Desde el tiempo de la colonia y hasta hoy, Venezuela ha sido víctima 

de la aplicación de distintas medidas, sanciones y bloqueo por parte de 
imperios. En los últimos años, los Estados Unidos han intensificado tal 
aplicación, que limitada del desarrollo de la política exterior, la cual se 
traduce en una condición de bombardeo silencioso, como lo ha indica-
do el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, (Gallardo, 2021). Es así que, sin lanzar una 
bomba, ni un misil o cualquier otra arma letal propia de la guerra, han 
generado un sufrimiento profundo al pueblo venezolano.

Para iniciar partimos de la declaración del ex- presidente Barack 
Obama (2015), al considerar públicamente a “Venezuela como es 
una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y a 
la política exterior de los Estados Unidos”, para lo que establecieron 
sanciones a personalidades públicas venezolana, clasificándolas en 
sanciones políticas. Es importante, que esto acción condenatoria se 
reactiva anualmente y extendiendo a todos la dinámica de desarrollo 
económico y de comercialización de productos con otro país. Pero 
¿Qué son las Medidas Coercitivas Unilaterales? son “sanciones” que 
restringen la actividad económica, las cuales tienen un impacto ne-
gativo para el desarrollo de un país. 

Rivas-Castillo, Velásquez, y Pérez, (2020) sostienen que: 

…las medidas de carácter económico limitan el desarrollo 
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
embargo, en el sistema internacional solo se condenan las 
sanciones impuestas de manera unilateral… (p. 52).

Es decir que centran su interés en las sanciones que son impues-
tas de un país con fines de controlar toda dinámica que implique 
desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos económicos, sociales 
entre otros. Por tanto, responden a un sistema de acciones que están 
tipificadas en las leyes y que contemplan un conjunto de directrices 
para su cumplimiento.

Desde la perspectiva antes mencionada, Nephew (s/f) en su li-
bro titulado “el arte de las sanciones” brinda en un decálogo de la 
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maldad, pues se constituye en una manual para hacer más efectivas 
y garantizar el éxito de los programas de sanciones que se puedan 
aplicar en el futuro. De allí que se proponen un “conjunto de nor-
mas de conductas sistemáticas y globales… -y- la violación de las 
sanciones se interpretará como la transgresión de un régimen de 
sanciones global mediante el quebrantamiento de normas y térmi-
nos específicos…” (p.10), esto guarda relación con el alcance de 
las medidas tanto para la dimensión económica como a la aplica-
ción a personas, cuyo interés de “generar un sufrimiento o, (…) 
dolor que sea lo suficientemente agobiante para que el blanco de 
las sanciones cambie su conducta” (ibídem).

Para efecto del presente ensayo, es una aproximación sucesiva a 
la educación universitaria productiva como una herramienta para 
superar las Medidas Coercitivas Unilaterales que se sustenta en la 
triada educación- producción – desarrollo económico que contem-
plan los aspectos educativos (humano), procesos jurídicos y la res-
ponsabilidad del pueblo y sus gobernantes. Para ello, se realizará 
una revisión de los trabajos sobre el tema que permita establecer la 
relación antes mencionada.

desarrollo
Posteriormente, el Gobierno ha realizado esfuerzo para soportar 

la aplicación de las medidas, entre las que podemos mencionar:

• Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y 
Garantía de los Derechos Humanos, la cual se definen las medi-
das como: 

…aquellas medidas económicas, comerciales u otras 
adoptadas por un Estado, grupo de Estado u organiza-
ciones internacionales que actúan de manera unilateral 
para obligar a un cambio de política de otro Estado 
o para presionar a individuos, grupos o entidades de 
los Estados seleccionado para que influyan en curso 
de acción, la autorización del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas. (Ley Antiblo-
queo, 2020, artículo 4).
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Anabel Villarroel Moreno

• Creación del Observatorio para el estudio del bloqueo econó-
mico como una fuente en la generación de orientaciones para la 
construcción de la política pública.

• Creación de distintos programas de interés social para atender a 
las víctimas del pueblo.

• Promovió el estudio a través de las cátedras libre “antibloqueo”, 
en las universidades oficiales que forman parte de la Asociación 
de Rectores Bolivarianos de Venezuela (ARBOL).

Entender los esfuerzos que ha realizado el Gobierno venezolano 
para superar la situación de la aplicación de las medidas coercitivas 
unilaterales, pasa por reconocer la gallardía del pueblo. Así como 
también, la participación de las universidades en tal proceso bajo la 
premisa de educación-producción- desarrollo económico. Si bien, 
los Estados Unidos han bloqueado casi toda dinámica comercial de 
bienes y servicios, que impiden satisfacer las demandas de pueblo 
generando condiciones de vulnerabilidad extrema y la violación de 
los derechos fundamentales para causar desconfianza en el pueblo 
para una salida intempestiva del presidente constitucional de la Re-
pública no lo lograrán, pues se han diseñado diversas estrategias 
para atender a la población.

Con la Ley Constitucional Antibloqueo se constituyó para mu-
cho en una luz de esperanza para la reactivación de los procesos 
productivos a partir de la protección del pueblo que permita el goce 
de los derechos humanos, patrimoniales, y promover la paz social, 
la seguridad de la nación y estabilidad internacional e incluso a la 
prohibición del uso de la fuerza. 

En el año 2021, las universidades oficiales iniciaron las cátedras 
libres “Antibloqueo” como un aporte para la sistematización de las 
experiencias del pueblo contra el bloqueo y denunciar las medidas 
coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Tam-
bién, se impulsa la creación de programas de formación de grado 
que apuntan al desarrollo de los motores productivos. 

Es así que se reafirma el carácter de la educación productiva como 
una estrategia para el desarrollo del país. Tal idea se ratificada por 
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López, S. y Mungaray (2021) quienes sostienen que “…comprender 
la relación y la importancia que asumen las universidades en el desa-
rrollo económico, (…) y la necesidad de catalizar la innovación para 
mantenerse en constante cambio...” no es otra cosa, que reconfigurar 
al encargo social de dichas instituciones como motores de desarrollo 
del país. La educación universitaria con visión productiva es una 
ruptura a la formación de personal de mano de obra barata.

En este orden de ideas, implicó la redimensión del Sistema Na-
cional de Ingreso a la Educación Universitaria con el diseño de di-
versas estrategias motivacionales y vocacionales en la cual se contó 
con la participación de la Federación Venezolana de Estudiantes 
Universitarios y la Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezue-
la. Además, hubo un apoyo para el desarrollo de tecnología por par-
te de las universidades.

Al considerar la educación universitaria productiva se rompe con 
las falsas visión de formar a un sujeto solo para ser un profesional 
sino un hombre y una mujer útil a patria y capaz de emprender en 
una actividad económica que apuntale a los motores productivos. 
De igual modo, potencien el territorio en el cual se encuentran, para 
que la idea de abandonar su tierra desaparezca.

cierre iNcoNcluso
Denominamos cierre inconcluso, a un proceso de construcción 

que solo se aproxima en estas cortas líneas, que abren una ventana 
para continuar profundizando en el tema. Es por ello que la educa-
ción productiva conjuga el conocimiento existente, los sistemas de 
producción y el desarrollo económico como una unidad que liberar 
e impulsa a un país, implica revivir la esperanza de todos.
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¿MAESTRA NATURALEZA?… ¡MADRE 
PACHAMAMA! 

(artículo2)

Zenobia M. Marcano Córdova
y Héctor A. Gutiérrez García3

resuMeN
La siguiente reflexión propone la pertinencia de unirnos en co-

munidades de aprendizaje e investigación junto con diversos pue-
blos originarios, que nos conduzca a criar y a criarnos como comu-
nidad de vida con la Pachamama (madre Tierra). Partimos de un 
recorrido por vivencias y experiencias actuales, las cuales mantienen 
relaciones sensibles y no antropocéntricas con la “naturaleza”, y re-
ferimos fuentes documentales que dan cuenta de los avances en la 
re-constitución transmoderna de la racionalidad y la subjetividad 
para la vida en común-unidad con la Pachamama, a partir de la 
cosmovisión comunitaria de vida de pueblos africanos e indígenas. 
Ello plantea desafíos para la academia occidentalizada que apuntan 
tanto a la descolonización ontoepistemológica, como a posibilitar 
rupturas con el antropocentrismo, la separación materia-espíritu y 
el aprendizaje racionalista.

Palabras clave: Educación descolonizadora y transmoderna, co-
munidades de aprendizaje e investigación, madre tierra Pachamama, 
crianza mutua.

2 Artículo basado en la ponencia presentada por la y el autor para la II Convención de Es-
tudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica -UBV (CONEEPEC 2020) - Edu-
car Haciendo “Educación e Investigación en tiempos de Contingencia Sanitaria Global”, 
realizada del 28 al 31 de julio del año 2020 CGC, en el Eje temático No. 3 “Pedagogías y 
didácticas críticas en contexto de amenaza a la Salud y la Paz”, para la mesa No. 8 “Espa-
cios y prácticas educativas no convencionales, insurgencias, diversidades, otredades”

3 Docentes del Centro de Investigación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP) de la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). Participantes del Doctorado 
en Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la UBV.Caracas, República Bolivariana de 
Venezuela.Abril de 2023 CGC
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INTRODUCCIÓN

Finalizando el dramático y lamentable periodo de la pande-
mia del Coronavirus SARS, el cual nos encerró mundialmente 
en nuestras casas, la “naturaleza” nos sorprendió reapareciendo 
y mostrándose abundantemente en las calles, en los campos y en 
los océanos. Tal acontecimiento nos condujo a preguntarnos si 
era pertinente que como pueblos aprendiésemos de dicha natu-
raleza “en cuanto maestra”, uniéndonos en ello con muchos pue-
blos originarios de todos los lugares, a la manera de comunidad 
de aprendizaje e investigación, para así aprender a realizar espi-
ritualmente una “lecturaleza” (término acuñado por Pablo Ma-
yayo), de modo que con dicho aprendizaje fuese posible -y per-
misible- un diálogo recíproco con tan generosa “maestra”, para 
conducirnos a criarla, a criar, y a criarnos -en relación- como 
comunidad de vida.

Pero hablar de comunidad y de aprendizaje recuerda que en 
nuestro continente se han venido gestando procesos comunitarios 
de educación popular que involucran ese sentido de “lectura” de lo 
real. De allí que a partir de la invitación permanente a leer el mundo 
y nuestro lugar en él, que nos legada por el alfabetizador y educador 
brasileño Paulo Freire, iniciamos nuestra reflexión con un recorrido 
tanto por la lectura de la sentida relación humanidad-naturaleza que 
ancestralmente preservan diversxs konukerxs y Maestrxs Pueblo, 
como por aquella lectura <no occidentalista> de esta relación que 
ha sido realizada por colectivos de investigación, reconociendo con 
esto la expresión de aquella sensible relación en las cosmovisiones 
ancestrales, en un conjunto de experiencias donde todas que com-
parten, vivencian y sentipiensan la relación con la naturaleza como 
un tejido de interrelaciones espirituales. 

En una segunda parte de nuestra disertación, avanzamos hacia la 
caracterización de la propuesta transmoderna planteada por el filó-
sofo aymara Rafael Bautista Segales, acerca de la reconstitución de la 
racionalidad y de la subjetividad para la vida en común-unidad con 
la naturaleza, a partir de la cosmovisión comunitaria de vida de va-
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rios pueblos indígenas, en donde la comunidad de vida se vivencia 
en términos de “Crianza”.

En tercer lugar, con relación a los desafíos colocados por lo plan-
teado, reflexionamos sobre la descolonización onto epistemológica 
y las necesarias rupturas con la jerarquía del antropocentrismo, con 
la separación materia-espíritu y con el aprendizaje racionalista, lo 
que conllevaría y posibilitaría tanto lograr dialogar como volver a 
comprender la crianza mutua con la naturaleza dentro de una co-
munidad de vida

Finalmente, como una especie de “corte” en una trayectoria, 
adelantamos algunas consideraciones “conclusivas” sobre la apertu-
ra ética, respetuosa y humilde a diferentes procesos de educación 
propia y de reconstitución descolonizada de aprendizajes no antro-
pocéntricos. Ello podría contribuir a una reflexión desde diferentes 
lugares y prácticas educativas no convencionales, la cual enriquezca 
el acervo de la educación y pedagogía críticas insurgentes en los 
contextos actuales y por venir.

Consideramos que es el momento oportuno e ineludible de abrir 
el debate y avanzar en la construcción de vínculos entre una educa-
ción descolonizadora y transmoderna, para realizar comunalmente 
el V Objetivo Histórico del Plan de la Patria: “Contribuir a la preser-
vación de la vida en Planeta y la salvación de la Especie humana”. 
Por ello iniciamos este recorrido por diferentes reflexiones, viven-
cias, experiencias e investigaciones documentales.

I

El “arte de leer” la vida
Aprender tanto a leer el entorno como el lugar de la propia per-

sona, es algo que implica una lectura dentro de la vida toda, siendo 
una práctica educativa que puede ya encontrarse en algunas obras 
de educación popular. En tal sentido, es ejemplar el texto “La impor-
tancia del acto de leer” del educador popular brasileño Paulo Freire 
(1981), en el que hace una relación entre la lectura del mundo y la 
lectura de la palabra:
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Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, 
rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gen-
te, tal era la intimidad entre nosotros; a su sombra jugaba 
y en sus ramas más dóciles a mi altura me experimentaba 
en riesgos menores...
La vieja casa… su terraza -el lugar de las flores de mi ma-
dre-…las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos 
que anunciaban tempestades, truenos, relámpagos...
… mi miedo de las almas en pena cuya presencia entre 
nosotros era permanente objeto de las conversaciones de 
los mayores, en el tiempo de mi infancia (…) Me acuerdo 
de las noches en que, envuelto en mi propio miedo, espe-
raba que el tiempo pasara, que la noche se fuera, que la 
madrugada semiclareada fuera llegando
… todo eso fue mi primer mundo...
… Y fue con ellos (con mis padres)… en cierto momen-
to de esa rica experiencia de comprensión de mi mundo 
inmediato… que comencé a ser introducido en la lectura 
de la palabra…

 (subrayado nuestro)

En esta lectura del mundo que nos propone Paulo Freire encon-
tramos un aprendizaje de la naturaleza que no sólo es sensual, sen-
sorial y perceptual, sino también sutil, franqueando la frontera de 
lo natural a lo sobrenatural, de lo sensorial a lo extrasensorial, de 
lo mundano a lo ultramundano, de lo numinoso a lo místico, de lo 
telúrico a lo espiritual, de lo nocturno a lo diurno. En ella nos vincu-
larnos integralmente, incluyendo el propio cuerpo (sus sensaciones 
y percepciones), en la contemplación de lo vívido, en la familiaridad 
de la y el ser humano con diversos elementos de la naturaleza. Esta 
se presenta, así como lugar y momento de aprendizajes, pero si lo-
gramos abrirnos a lo que ella nos muestra, integrándonos como co-
munidad humana/natural de aprendizaje, podemos aprender el arte 
de leer y leer-nos en comunidad con ella, la naturaleza.

Las Maestras Pueblo y los Maestros-Pueblo: leyendo la 
Naturaleza desde Sanare.

Aquel vínculo estrecho entre la naturaleza y la humanidad, lo en-
contramos en la vivencia de conuqueros y conuqueras quienes son 
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como unos “libros vivientes” y por ello devienen en “maestras-pue-
blo” y “maestros-pueblo”. Ellas y ellos han preservado la capacidad, 
destreza y habilidad de leer, sentir, conocer y comprender la natu-
raleza, traduciendo luego lo aprendido en saberes y conocimientos 
populares que son transmitidos de generación en generación.

Es el caso de los hermanos Juan José y José Ramón Escalona Be-
tancourt, quienes partiendo de saberes orales, sistematizaron tales 
saberes con conuqueros y conuqueras en el libro “Maestro Pueblo” 
(2005), expresados en diversas propuestas tales como Calendarios 
Agrícolas, el Currículum Comunitario, la Escuela de Líderes Campe-
sinos, la Universidad Campesina, el Banco de Semillas Autóctonas, 
así como un listado de más de 100 semillas tintóreas, textiles, orna-
mentales, aromáticas, alimenticias, medicinales, condimentadoras y 
forestales, las cuales son autóctonas de su biorregión. La biodiver-
sidad regional, expresada también como sociodiversidad cultural, 
quedó expresada en la definición que hacen los morochos Escalona 
Betancourt sobre la semilla: “Una semilla es como un abuelo o abue-
la que se conserva y siembra con amor para que nazcan hijos e 
hijas, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos de vidas; sabor, color 
y permanencia. La herencia ancestral unida a la tierra y al plato” 
(p.11) (subrayado en negritas nuestro).

Es una biorregión donde también la sabiduría de los pueblos de 
Sanare y Monte Carmelo (edo. Lara) ha sido sistematizada de ma-
nera integral -esto es, no fragmentaria- por el movimiento Calen-
dario productivo sociocultural (2009), conformado por educadoras 
y educadores populares aplicando el método Churuata de registro 
comunitario de saberes -impulsado por los activistas Hernán Peralta 
y El Peli-, como una herramienta pedagógica e instrumento de in-
vestigación permanente “que permite, a través del diálogo de saberes 
(saber popular con saber académico) planificar el trabajo pedagó-
gico y educativo tomando en cuenta la historia, cultura, ecología, 
ambiente, producción, trabajo, economía, salud, y organización co-
munal local”.

Tal lectura integradora de la naturaleza, la cual pervive aún en 
nuestro pueblo sintetizada oralmente en cantos, décimas y cuentos, 
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así como en modos de vida y tradiciones y expresados en el arte de 
la siembra y en la gastronomía, pintura, escultura, textilería y otras 
textualidades, al participar de un diálogo con la educación popular, 
permite ampliar nuestras posibilidades de aprendizaje no sólo en el 
arte de leer y leer-nos en comunidad con la naturaleza, sino de com-
partir este arte en nuestros procesos de sistematización y educación 
popular.

El Konuko indo-afrocampesino y el debate antropológico: 
la “Cosmovisión campesina” y el “Perspectivismo” ameríndio. 

Desde otros espacios y colectivos también se debate de manera 
‘no occidentalista’ sobre los vínculos con la naturaleza, donde ésta 
no es un mero “objeto”. El Movimiento Social Ecológico “Bolívar 
en Martí” conjuntamente con el Movimiento Revolucionario por la 
Agricultura Originaria Indo Cumbe Campesina (MORAICCA) lide-
rizado por el activista Simón Rendón, por ejemplo, reivindican a la 
semilla autóctona, y al konuko donde ésta “se cría”, como parte del 
acervo cultural indígena, afrodescendiente y campesino.

Por otra parte, en forma similar desde el Colectivo Amplio para 
la Retoma e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria 
(CARIACO), el investigador y docente universitario Andrés Avella-
neda (UNESR) afirma que las semillas no son entes biológicos sino 
saberes culturales, “secuencias de vida para la vida”, obtenidas por 
procesos culturales que suponen una integración horizontal “Pueblo 
- Territorio - Cosmovisión”, donde el territorio es parte de la cultura, 
y si éste se daña, se pierde la cultura.

En las reflexiones del CARIACO (2018), la semilla contiene una 
profunda carga sentimental-espiritual: la semilla es querida, se le 
recuerda -ya que “nos criamos con ella”- y se le agradece por ayudar 
a superar momentos de penurias, por lo que no ésta es considerada 
como un objeto o “ente biológico”. También esas semillas culturales 
se convierten en referentes locales tanto como fuentes de futuras 
semillas, conociéndolas como “el maíz de Juan de Dios” ó “la planta 
de Don Serapio” tras sembrarlas año tras año (generación tras ge-
neración), así como en fuentes de saber-hacer -“pregúntenle a Don 
Matías, qué tendrá ese ocumo”-, siendo entonces logros intelectuales 
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de los pueblos originarios que nunca fueron propiedad de nadie, 
sino que son patrimonio cultural de todas y todos, y aún más: son 
ofrendas que comparten los pueblos.

En consecuencia, CARIACO propone desatar procesos de re-cul-
turación tanto en el campo como en la ciudad a través del Re-encuen-
tro, Re-conocimiento, Re-cosmovisionar, Re-valorizar y Res-taurar 
(5R), como procesos culturales locales que son propuestos como 
una vía pertinente, urgente y realmente soberana para transitar hacia 
la tan ansiada descolonización desde los pueblos.

Por otro lado, esta visión de las relaciones entre las y los seres 
“naturales”, “humanos” y “espirituales” ha sido reflexionada por el 
antropólogo brasileño y profesor del Museo Nacional de la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro, Eduardo Viveiros de Castro, en su 
obra del año 2008 CGC titulada “La mirada del jaguar. Introduc-
ción al perspectivismo amerindio”, donde analiza su experiencia et-
nográfica con pueblos indígenas brasileños del Alto Xingu como el 
Araweté.

Desde una perspectiva “multinaturalista” -que no “multicultura-
lista- la cual se presenta como “amerindia”, este antropólogo plan-
tea, por ejemplo, las visiones donde un piasán o shapori indígena 
“hechiza” a una persona para “deshumanizarla”, y que así pueda 
ver “animalisticamente” a las y los seres humanos como animales 
(comportándose ésta persona como a un animal), mientras que l@s 
animales beben y comen “como nosotr@s”. Para éste perspectivismo 
l@s animales no nos ven como human@s, y sí como animales, mien-
tras que por otro lado, ell@s no se ven como animales, sino como 
nosotr@s nos vemos -es decir, como human@s-. Según este profesor 
l@s indígenas dicen que l@s animales son en el fondo human@s, 
porque el punto de vista humano es siempre el punto de vista de la 
referencia: todo animal, toda especie, tod@ sujet@ que esté ocupan-
do el punto de vista de referencia se verá a sí mism@ como human@... 
incluso nosotr@s. 

De allí que tal perspectiva “animaliza la humanidad” y “humaniza 
la naturaleza”, introduciendo una visión espiritual donde las prác-
ticas humanas pueden desplegarlas varias entidades: tal “espíritu 
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humano” se expresa en muchas materialidades “naturales”, consti-
tuyendo ello al multinaturalismo. Una conclusión derivada de esto es 
que todo tiene espíritu, y se expresa sentipensadamente como lo hace 
cualquier persona humana, por lo que cada entidad existente sería 
nuestr@ semejante -e inclusive, pariente-.

 El Ubuntu africano y las vivencias ancestrales originarias 
no occidentales

Desde vivencias ancestrales africanas y de AbyaYala (que es 
“Nuestramérica y el Caribe”, en idioma indígena Cuna), la relación 
con la naturaleza también es vivenciada y sentipensada como un 
tejido de interrelaciones espirituales. 

En ese sentido, el poeta y artista sudafricano Sibussiso Nkudlane 
(2013) testimonia que el Ubuntu es una filosofía ancestral, expresa-
da por pueblos Zulú-Xhosa en el proverbio umuntu nigumuntu naga-
muntu (“Yo soy porque nosotrxs4 somos, dado que somos entonces 
yo soy”): para los pueblos Abantu-Bathu-Batwa el Ubuntu es una 
aproximación holística a la vida, con un sentido de responsabilidad 
y armonía para el individuo, la familia y la comunidad, que hace 
énfasis en la profunda unidad de las y los seres humanos y la Natu-
raleza, cuyos elementos son considerados nuestros parientes o com-
pañeras. 

Otro ejemplo semejante puede verse en la filosofía indígena refle-
jada en la famosa Carta del indio norteamericano Sealth -conocido 
más como Seattle-, titulada “Después de todo quizás seamos herma-
nos”, publicada en nuestro país por Fundalatin y el Ministerio del 
poder popular para el Ambiente (2008), la cual expresa la interrela-
ción espiritual entre la Humanidad y los elementos cósmicos-terres-
tres tierra, agua y aire, así como con animales y plantas:

Todas las cosas están relacionadas entre si (…) el suelo 
que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. (…) 

4 Empleamos en este artículo la “x”, la “e” y la “@” como signos que buscan la inclusión 
de las diversidades sexo-genéricas en el lenguaje escrito, para dar cuenta tanto de l@s 
cis-géneros y sexualidades binarias (femenino y masculino), como a quienes no confor-
mes al género ni al régimen heteronormativo se autodesignan por fuera de tal binarismo 
patriarcal y su lenguaje sexista (como les intersexuales, queer y otres). Sobre el particular, 
puede revisarse a Maffia (2012); Castro Espín (2011); Facio Montejo (2009, 1995); Ferra-
ra-Bardile (2001); y Lagarde (1998, 1994).
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El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de 
mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman 
nuestra sed (…) los ríos son nuestros hermanos y tam-
bién los suyos, y por tanto deberéis tratar a los ríos con la 
misma dulzura con que se trata a un hermano (…) El aire 
es algo precioso para el Piel Roja, ya que todos los seres 
comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hom-
bre, todos respiramos el mismo aire (…) ¿Qué sería del 
Hombre sin los animales? (…) lo que ocurra a los anima-
les pronto habrá de ocurrirle también al Hombre… Esto 
es lo que sabemos: todas las cosas están ligadas como 
la sangre que une a una familia (…) El sufrimiento de 
la Tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la 
Tierra. El Hombre no ha tejido la red que es la vida, solo 
es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se 
lo está haciendo a sí mismo

(subrayado en negritas nuestro)

Asimismo, desde la cosmovisión aymara, Wankar (Ramiro Rei-
naga) expresa en la película “La Palabra Indígena en Ginebra” de 
Volkmar Ziegler (1986) que el Tawaintisuyu -nombre que le dan 
los pueblos indios Quechua y Aymaras al continente de AbyaYala) 
es una copia de la armonía cósmica comunal a nivel humano: “No-
sotros somos un pueblo Comunal. Una planta nos está enseñando 
cómo hacer política, porque las células de una planta están organi-
zadas para cumplir diferentes funciones, no están peleando entre 
ellas... Nuestro cuerpo es una perfecta organización política. ¿Por 
qué? Porque es Comunal”

Al respecto, para comprender y vivenciar tales vínculos el filó-
sofo y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el amauta 
aymara David Choquehuanca Céspedes (2016) habla del conoci-
miento que, desde el Cosmoser, es conocido con el nombre de Cos-
mocimiento:

Cosmoser para vivir bien… Cuando uno cosmoce, somos 
planta, somos jaguar, somos montaña que camina, somos 
belleza, somos naturaleza, somos parte… Cosmoser es 
ser parte, volver, volver a ser ese ser humano integral... 
tenemos que volver… volver a ser serpiente, titularse de 
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Katari, katari = serpiente… trascender lo político, trans-
formarse en líder no sólo político, sino líder espiritual… 
ser Amaru…. titularse de Amaru, de Katari, de serpiente. 
Somos Amaru, somos Katari, somos serpiente. 

(subrayado en negritas nuestro)

Similarmente, en nuestra República Bolivariana de Venezuela el 
sabio naturópata y activista Saúl Rivas-Rivas (2002) destaca el vín-
culo entre Cosmovivencia y Espiritualidad, la cual opera desde un 
paradigma disímil al Occidental que está centrado en la “cosmovi-
sión” o visión del mundo: 

La sabiduría india responde en términos colectivos, pero 
también en términos cósmicos, de alianza con la Madre 
Tierra. Es una vivencia cósmica, un vivir con el cosmos, 
con los elementos naturales y con todos los seres vivos. 
Es una vivencia íntima y al mismo tiempo compartida 
con todo el grupo… mitos, leyendas, cantos, o danzas 
(…) se trata de comprender con todo el ser, comprender 
viviendo, sintiendo, más allá del dato intelectual. 

(subrayado en negritas nuestro).

Tan sólo estos cinco ejemplos nos señalan que en la vivencia ori-
ginaría de muchos pueblos no occidentalizados, la naturaleza es vi-
vida como -y desde- relaciones e interrelaciones espirituales y no 
antropocéntricas: es decir, no centradas en la especie humana por 
encima de las demás especies, entidades, entes y seres. Y que, ade-
más, en estas interrelaciones no hay una división tajante entre lo 
material y lo espiritual, sino que, por el contrario, todas las cosas son 
seres espirituales en una relación horizontal.

II

La Crianza mutua con la Pachamama como una comuni-
dad de vida

Coincidiendo con las perspectivas y vivencias ya expuestas, con 
relación a la reconstitución de estas relaciones espirituales y no an-
tropocéntricas con la Naturaleza, el filósofo aymara Rafael Bautista 
Segales (2014) propone tomar como punto de partida el contenido 
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liberador y estratégico de la Cosmovisión comunitaria de la vida de 
los pueblos originarios, en la cual la comunidad de vida es vivenciada 
permanente como crianza.

En diálogo con los interesantes trabajos del Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas (PRATEC) del Perú, especialmente con la 
obra de Grimaldo Rengifo Vásquez, este filósofo descolonial profun-
diza en el amplio y vasto tema de la cosmovisión comunitaria de la vida 
de los pueblos aymaras, del cual consideramos necesario resaltar 
algunos de los planteamientos que ambos autores abordan sobre la 
racionalidad y la subjetividad presentes tanto en la común-unidad 
con la naturaleza como en la vivencia en comunidad de vida con ella, 
además de los procesos permanentes de crianza que implican la 
reconstitución de tal racionalidad y subjetividad:

a- La crianza de relaciones con la Naturaleza como sujeto-per-
sona. Varias comunidades originarias y campesinas extienden la 
cualidad de “persona con dignidad absoluta” a tod@s l@s seres 
de la naturaleza. En esta relación, la Naturaleza no es un ente pa-
sivo a nuestro servicio cuya cosificación se despliega una relación 
de poder “sujeto-objeto”. 

b- La crianza de relaciones como parientes. En la comunidad de 
vida, la Pachamama -que es cualitativamente diferente del objeto 
“naturaleza” como la piensa el Occidente- no sólo es persona: es 
Madre continuamente criadora. Todxs lxs serxs que la componen 
nos cuidan, alimentan, protegen, pero a su vez, también necesitan 
alimentarse, ser cuidadxs, atendidxs, respetadxs. Como la vida de 
cada unx facilita la vida de todxs, todo cuanto existe va siendo in-
tegrado como un pariente: la Pacha es madre, el río es hermano. Así 
como ellxs nos crían, también nosotrxs debemos criarles. Se cría 
así una comunidad de parientes en la que todxs son imprescindi-
bles y todxs vivimos en simbiosis y acompañadxs. 

c- Esta con-vivencia comunitaria afectuosa, saludable y solidaria 
entre parientes que permite que la vida crezca, no es algo dado 
de antemano, sino una actividad criadora: la y el ser humano 
la cría y la prepara responsablemente; la re-produce, re-genera, 
re-nueva y re-crea empáticamente, en reciprocidad.
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d- La crianza del sentido y el compromiso de responsabilidad mu-
tua. Para reconstituir la comunidad de vida con la Pachamama, la 
pre-disposición a dar-nos y a criar con cariño todo lo que genera 
vida deber ser criada, pero no como una ‘obligación’ de devolver 
lo dado”, sino como compromiso responsable con ésta y las pa-
sadas y futuras generaciones de todxs lxs serxs. 

e- La crianza de responsabilidad mutua nos lleva la crianza de 
nuestra voluntad de servicio: criar es servir a la comunidad de 
parientes, ya que sirviendo crío la continuidad de la vida, hago co-
munidad, restauro continuamente el mundo en cuanto comuni-
dad, me hago cargo de la crianza del sentido de comunidad.

f- Tal crianza de la responsabilidad mutua y de la voluntad de servi-
cio son condiciones para la crianza de relaciones de pertenencia 
(y no relaciones de propiedad) con la Naturaleza: pertenecer a 
la Pachamama significa mantener una relación de responsabili-
dad agradecida y reciproca, ya que como todxs estamos compro-
metidxs en la regeneración del mundo, criamos y somos criadxs. 

g- La crianza de la política como servicio y autoridad obedencial. 
Hacer política, hacerse cargo de la comunidad, es servir -criar- a 
la comunidad de vida, criar la disposición del modo comunitario del 
existir. Significa criar la disposición siempre apasionada, cons-
ciente, responsable, de criar, de servir, de re-ligarse, de restaurar 
de nuevo los lazos comunitarios de la vida. Como la crianza es re-
cíproca, entonces en esta cosmovisión el liderazgo se siembra pe-
dagógicamente: quien dirige también enseña, a dirigir y a con-versar 
con la comunidad y con los signos de la vida, a criar con-versando, a 
escuchar a la comunidad y a los signos de la vida para servirle, para 
mandar obedeciéndole, para co-criar la continuidad de la vida. Escu-
chando, quien dirige va aprendiendo lo que debe enseñar. 

h- La crianza del sentido de merecimiento: el dar de sí, el dar-nos 
por el gusto de potenciar la vida común para que ésta se rege-
nere y no cese, nos va constituyendo como sujetxs merecedores de 
la vida. Merecemos cuando nos preparamos en tanto humanxs 
y nos comportamos como criadorxs en comunidad de cariños 
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de “humanos, naturaleza y deidades”, relación a la cual se tiende 
como horizonte. 

En esta cosmovisión comunitaria de la vida, la educación es viven-
ciada entonces como crianza en tanto modo como se realizan las y los 
sujetos haciendo comunidad al criar y ser criados(as). Criamos y so-
mos criados(as) como criadoras y criadores, que reconocemos y res-
petamos la dignidad de todxs lxs seres de la Naturaleza como perso-
nas-parientes, con quienes nos re-ligamos amorosa y cariñosamente 
en una comunidad de vida en la que somos cuidad@s, alimentad@s 
y protegid@s, pero a su vez, tal comunidad (Pacha) necesita ser cria-
da, alimentada y protegida. 

Reconstituirnos como seres criadoras y criadores de vida es recons-
tituir y criar en nosotrxs el agradecimiento y el sentido de pertenencia 
a la comunidad de vida que sustenta toda vida, y en virtud de ese 
agradecimiento, con-versar con ella y asumir la responsabilidad cons-
ciente y alegre de servirla y criarla, en procesos amorosos y no antro-
pocéntricos de crianza mutua con la Naturaleza, reparando lo que fue 
fragmentado en nosotrxs por la neocolonización y colonialidad.

III

Maestra Naturaleza: Espiritualidades y vida mater(ial). 
Hacia una descolonización ontoepistemológica

Las relaciones entrañables y maternales de crianza cotidiana, nos 
permite vincular la inmanencia, lo material y la trascendencia: la 
relación de la Humanidad con la Naturaleza como Madre, es una 
relación ‘Material’ (Mater-ial) y ‘Espiritual’ a la vez. Siendo así, una 
necesaria vivencia descolonizadora ha de impugnar en consecuencia 
todas aquellas divisiones’ modernas patriarcales y occidentalizantes 
que separan “carne” de “espíritu”, “cuerpo” de “mente”, “persona” de 
“la tierra”, “economía” de “ecología”, “inmanencia” de “trascenden-
cia” y “materia” de “espíritu”.

Dialogar y comprender eso supone realizar una decolonización 
óntica y ontológica de la modernidad “occidental” para abrirse a 
una transontologia del estar siendo nomás (Rodolfo Kusch, 2008), 
lo cual implica romper filosóficamente con la jerarquía ontológica 
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del antropocentrismo. Tal desneocolonización formaría parte de un 
programa de liberación y emancipación educativa que incluye dos ejes 
centrales: el cariño comunitario junto con la superación del antro-
pocentrismo, cuyos antecedentes ancestrales -como hemos expues-
to- ya existen milenariamente en la educación propia originaria, y más 
recientemente, han sido revaloradas desde la educación popular. 

Una notable expresión de ello lo encontramos en el texto de Gri-
maldo Rengifo Vásquez “La enseñanza es estar contento” (2003). Allí 
el autor hace un interesante debate ontológico y epistemológico -con 
aires transontológicos- donde rememora que en el mundo originario 
y campesino andino-amazónico los afectos, sentimientos y emociones 
han sido apreciados como dimensiones centrales al aprendizaje, y no me-
ramente como “elementos que rodean el aprender”. Citando al texto 
“Coros de la ‘Roca’” del escritor T.S. Elliot., este educador coloca al 
debate algunas preguntas: “¿Dónde está la sabiduría que perdimos 
en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos en 
la información?” (p.135). 

Si la base de la cosmovisión campesina del mundo se halla en la 
relación cariñosa con lxs demás, en la “comunitariedad” -más que 
en el egoísmo-, para aprender no bastan los sentidos (ni la razón), 
sino la emoción puesta en la ejecución de una tarea (acaso como 
el sentipensar campesino colombiano, ampliamente referido por Or-
lando Fals-Borda y Eduardo Galeano, y el educar con amor de Paulo 
Freire). Por lo tanto, si no existe una relación de empatía que brote 
del cariño con lo que se cría, no bastan los sentidos para saber de 
algo: se aprende viendo, escuchando, haciendo y palpando todo lo 
que nos rodea. Y quienes aprenden más son los que han vivido más, 
las y los mayores, pues su sabiduría se halla más llena, permeable y 
abierta a la relación con la naturaleza (p.136), sobre todo en la rela-
ción de madres-padres a hijas e hijos. 

De igual modo, en la reflexión de índole epistemológica y edu-
cativa transontológica que Grimaldo Rengifo Vásquez expone en su 
texto “Cosmovisión y producción de conocimientos en el medio an-
dino-amazónico. La Cultura Educativa de la Comunidad” (2009), 
profundiza en los siguientes aspectos: qué entienden por saber las 
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comunidades quechua hablantes de los Andes y la Amazonia pe-
ruana; cuáles son los caminos que conducen hacia el saber; cómo 
construye el saber el campesinado andino-amazónico; cuál es su 
cosmovisión; y cómo todas y todos aprenden en una relación ca-
riñosa y recíproca entre lo humano, la naturaleza y lo sagrado 
bajo un saber dinámico y vivencial, como nos lo muestra Rengifo 
Vásquez a través el testimonio del comunario Santos Cahuana (de 
Cajamarca): “Algunas cosas podemos aprender de nuestro pensamiento, 
y otras viendo, así se aprende, o escuchando también… porque pa´l 
campesino cada año se presenta diferente y cada año tenemos que ir 
aprendiendo” (p.55).

Esta cultura educativa -estimada en no menos de 8.000 años de 
historia- es el soporte de la diversidad de prácticas y saberes que se 
regeneran intergeneracionalmente en numerosos pueblos andinos y 
amazónicos que practican una agricultura y cultura original. 

La “lecturaleza” y los Momoyes: ¿Qué o quién educa cuan-
do “la Cuenca se siembra sola”?

Las experiencias que apuntan hacia una educación de crianza 
mutua sensible y relacional no antropocéntrica también están pre-
sentes en nuestro país. Desde la sistematización de la experiencia 
educativa “Escuelas de Cuencas que Siembran Agua” (ESCUSA), 
donde el estudiantado enlaza la escuela “formal” bolivariana con la 
escuela conuquera de l@s Libros Vivientes Sembradores -criadoras y 
criadores- de Agua, el Proyecto Calendario Productivo Sociocultural 
(2017) nos enseña que “los insectos, las aves, los roedores y los ma-
míferos son los que en verdad siembran agua, mientras que nosotros 
los humanos hacemos solo una parte”.

Cuando preguntamos “¿Qué o quién educa cuando ‘la Cuen-
ca se siembra sola’?”, recordamos el testimonio de este colectivo a 
quienes un conuquero contestó que “de eso se encarga la pereza”, 
quien comiendo del fruto del árbol de Yagrumo lo defecaba ya abo-
nado (siendo que el Yagrumo es un árbol que permite la siembra 
del agua). De ahí su humilde propuesta humana de que, en vez de 
sembrar semillas, había que “sembrar perezas”. Es decir, dejar que 
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la relación entre l@s perezas y los árboles de Yagrumo se desplegara 
con ninguna o muy poca intervención humana en la cuenca. 

Sólo una sensible y aguda lecturaleza, -término que el promotor 
de trueke Pablo Mayayo testimonia como la Lectura de la Naturale-
za- podría concebir una percepción tan respetuosa de la Naturaleza, 
sus relaciones y ciclos. Claramente la lecturaleza de los pueblos co-
nuqueros incluye una visión no antropocéntrica, así como su com-
prensión -de acuerdo a este colectivo- de la complejidad del mundo 
que les circunda, donde prevalece el mandato cósmico del sentido 
de hermandad con todas las formas de vida con las que hay que 
vincularse desde el respeto. 

Para l@s promotoras/es de este proyecto, l@s Libros Vivientes 
Sembradoras/es de Agua son portadoras y portadores de una reser-
va moral y una base cultural productiva konukera en resistencia, la 
cual es considerada como la fuente fundamental para el currículo de 
una Escuela Rural organizada por Cuencas y con visión integral de 
Bio-región. Estos esfuerzos apuntan a una crianza intergeneracional 
que fortalece -con flora y fauna- la Cuenca alta para la crianza del 
agua, la crianza de territorios conuqueros de preservación de cuencas, 
y la crianza de presentes y futuras generaciones amantes, servidoras y 
protectores del agua y del bosque.

De igual forma, en el estado Mérida hay otras experiencias que asi-
mismo siembran y crían el agua. Con ofrendas a las piedras y lagunas, 
y rituales de veneración y gratitud que fundamentan cósmicamente la 
siembra del agua, la activista Ligia Parra inició jornadas de didáctica 
intergeneracional corazonada y concientizadora, que involucró a más 
de 3 mil personas organizadas en Comités de Riego, en la siembra 
de vegetación Paramera alrededor de nacientes y humedales para re-
cuperarlos o resguardarlos. Una vez protegidos, el pueblo los volvió 
santuarios y altares de los Páramos andinos venezolanos.

Incluso, a esta acción humana ceremonial se suma la actividad de 
Encantos, Ánimas y Momoyes, entre otras y otros seres. En este sentido, 
la televisora regional comunitaria MomoyTV ha dado cuenta de una 
antigua tradición andina del Occidente venezolano, la cual afirma 
la existencia de seres espirituales y encantos que cuidan las aguas 
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(manantiales, ojos de agua, riachuelos, lagunas, lagos, pozos, lluvias 
y ríos), los cuales son denominados Momoy. 

De acuerdo a esta tradición, los Momoyes se molestan si se con-
taminan las aguas, si se construye irrespetuosamente en su camino, 
si se cortan árboles, matan animales jóvenes o en proceso reproduc-
tivo, si se transgrede la ley natural diurna o nocturna de los pára-
mos, sabanas y bosques; pero también cantan, bailan, hacen fiesta, 
además de aceptar ofrendas, las cuales l@s lugareñ@s les brindan 
al ofrecerles bebida (agua miel), licor (miche), flores, alimentos y 
dulcería autóctona.

IV

Ancestralidades y Educación propia: la reconstitución des-
colonizada de los aprendizajes no antropocéntricos para una 
comunidad en/de la vida cosmogónica y planetaria. 

Todas las experiencias referenciadas, transmitidas de generación 
en generación, apuntan a la crianza sensible y relacional no antropo-
céntrica, que nos abren ética y respetuosamente los saberes y conoci-
mientos a la incertidumbre, modestia y humildad, al trueke de mane-
ras de aprehender y educarnos a través de la lecturaleza y el cariño.

Si la educación propia, ancestral, nuestrafricana, afrodescendiente 
y abyayalence -la cual ha sido preservada por los pueblos de genera-
ción en generación- tiene mucho de sentimiento, poesía y magia, eso 
hay que colocarlo a discusión si el hacerlo es pertinente para los pue-
blos, según el contexto. Si ello desafía al conocimiento hegemónico, 
pues se verá la discusión que ello conlleva, muy pertinente creemos, 
si se trata de la preservación y la reproducción de la vida en el Planeta. 

Si el conocimiento para la crianza de comunidad de vida -la 
transformación de las relaciones con la Naturaleza establecida como 
objetivo en el Plan de la Patria- está en las cosmovisiones comuni-
tarias ancestrales, entonces se hace urgente la revalorización y revi-
talización de los idiomas originarios, de los saberes orales -y de sus 
portadoras y portadores. Igualmente, estratégico es la articulación 
entre el Sistema educativo y el Instituto de Idiomas Indígenas, así 
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como el enfrentamiento con el racismo/machismo/clasismo episté-
mico en las Academias. 

Educativamente hemos venido reflexionando cosmovisiones y cos-
movivencias ancestrales y su expresión actual en saberes populares, 
porque nos parece importante considerar como una posible orientación 
a nuestra interrogante (“¿Maestra Naturaleza?… ¡Madre Pachama-
ma!”), si es pertinente que aprendamos de la naturaleza en cuanto 
maestra que preserva y reproduce la vida, uniéndonos con muchos 
pueblos originarios que ancestralmente participan de esta comunidad 
de vida como “comunidad de aprendizaje e investigación” desde la 
lecturaleza, y si es posible -y permisible- en diálogo recíproco.

Aún tenemos a sabias ancianas y ancianos -con sus saberes-, con 
quienes en comunidad podemos aprender esa lecturaleza y esa espiri-
tualidad que nos incluye, como parte de su acervo ancestral e interge-
neracional de educación propia y educación popular, donde la maestra 
vida nos coloca en situación de crianza mutua con la Madre Pachamama, 
para un co-aprendizaje comunal no antropocéntrico (ni androcéntrico). 
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resuMeN
Desde el año 2014 la República Bolivariana de Venezuela ha sido 

centro de una serie de sanciones impuestas unilateralmente por va-
rios países de Norte América y Europa que ha generado un impac-
to especialmente grave sobre el disfrute y ejercicio de los derechos 
humanos de su población. En este artículo se presenta un estudio 
sobre estas medidas coercitivas y sus efectos en el pueblo venezo-
lano y la investigación educativa. Para ello, se detalla de forma las 
sanciones impuestas, su base jurídica, alcance y su relación con los 
Derecho de los Derechos Humanos. Es primordial destacar que to-
das las actuaciones de los Estados que han impuesto estas sanciones 
giran en torno a la aprobación de una Ley Pública en el Congreso de 
los Estados Unidos de Norte América en diciembre de 2014, la Ley 
113-278 titulada “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos 
y la Sociedad Civil”. La importancia de este instrumento jurídico 
es que dicta la línea de acción para la política del gobierno de los 
Estados Unidos hacia Venezuela, que también ha marcado la hoja de 
ruta para que otros Estados, bajo su influencia, hayan adoptado en 
los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su 
contra.

Palabras clave: impacto, medidas, Venezuela, derechos.
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iNTroducciÓN
La Comunidad Internacional reconoce que las medidas coerciti-

vas unilaterales son acciones económicas y políticas (aunque no se 
limitan a ellas), impuestas por un Estado o grupos de Estados para 
coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la subordinación 
del ejercicio de sus derechos soberanos y provocar algún cambio 
concreto en su política. Así, también reconoce que las medidas coer-
citivas unilaterales, más allá de obstaculizar las funciones públicas 
de representantes del Estado, privan a la población de los productos 
básicos que son importados al país, entre estos, alimentos y medi-
camentos de primera necesidad. Por tanto, en la Comunidad In-
ternacional se estima prima facie que todas las medidas coercitivas 
unilaterales aplicadas contra un Estado amenazan y/o vulneran los 
derechos humanos de quienes habitan en su territorio.

Las sanciones económicas y el bloqueo económico, financiero y 
comercial contra la República Bolivariana de Venezuela han dificul-
tado e impedido al Estado, desde el año 2014, realizar una serie de 
importaciones de bienes y el pago de servicios que requiere debido a 
que no son producidos o prestados en nuestro país, a los cuales his-
tóricamente había podido acceder sin limitaciones o restricciones al-
gunas, entre ellos, aquellas dirigidas a obtener alimentos, medicinas 
e insumos para los servicios de salud, transporte y comunicación. 
Estas medidas también han obstaculizado e imposibilitado que el 
Estado venezolano reciba oportunamente el pago por sus exporta-
ciones y la prestación de servicios a Estados y empresas extranjeras, 
así como las ganancias que generan sus empresas de hidrocarburos 
domiciliadas en territorio estadounidense.

desarrollo
Las medidas coercitivas unilaterales que consisten en sanciones 

económicas,  retenciones,  limitaciones tienen un impacto negativo 
en el goce y disfrute pleno de los Derechos Humanos fundamentales 
de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a un 
nivel de vida adecuado, derecho a la alimentación, vestido, vivien-
da,  asistencia médica,  entre otros. Es por esto, que estas medidas 
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tienden a repercutir sobre las necesidades básicas de la población 
y, por ende, sobre el disfrute de sus derechos humanos más funda-
mentales, por ejemplo, inciden en el acceso a medicamentos, a pro-
ductos alimenticios básicos, a material educativo e incluso inciden 
en la posibilidad de la población para incorporarse en el mercado la-
boral. Esta situación se ve agravada, cuando el Estado que está sien-
do sancionado con la medida, es dependiente económicamente, en 
un porcentaje alto, del país que la impone, lo que se traduce en una 
repercusión de gran alcance, afectando a los grupos más vulnerables 
como mujeres, niños/niñas, enfermos y ancianos.

Estas medidas impactan en nuestro pueblo, las sanciones y todo 
el tema del bloqueo afectan a los venezolanos y las venezolanas. El 
pueblo venezolano esta siempre a la defensa del país, así se quiera 
manejar una política de cambio de sistema. Su impacto determina la 
legalidad e ilegalidad de estas medidas.

Estas medidas pueden clasificarse a su vez en diferentes tipos: 
medidas de tipo cultural, medidas de tipo militar, medidas de res-
tricciones, medidas políticas y medidas económicas las cuales pue-
den dividirse en medidas comercial y financiera; cuando el impacto 
afecta una de estas medidas el país puede ser excluido de eventos. 
Un ejemplo de ello son las medidas que al impedir la circulación de 
ciertos bienes de capital devienen en un decrecimiento económico 
para el país, lo cual da lugar a la imposibilidad de satisfacer derechos 
básicos como una correcta alimentación, salud, educación, trabajo, 
entre otros derechos que en muchas ocasiones son subsidiados por 
el Estado.

La actual coyuntura política y económica del país, sometido a 
mecanismos de guerra no convencional, obliga a repensar todos los 
ámbitos de las políticas públicas y, de manera especial, el referido 
al de la educación nacional. Las medidas restrictivas y unilaterales 
de bloqueo emprendidas por el gobierno de los EE.UU, ha causado 
severos daños a la economía venezolana que, inevitablemente, im-
pactan en la cotidianidad de todos.

Este hecho se magnifica, por una parte, debido a la alta e his-
tórica dependencia de la economía venezolana a los vaivenes de la 
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política y la economía de los EE.UU, en su papel hegemónico en la 
metrópolis capitalista global; pero, además, por considerar éste que 
Venezuela corresponde a su ámbito de hegemonía geopolítica. Hasta 
hace unos años, los EE.UU. era el principal “cliente” (o como se dice 
ahora, “socio comercial”) de las exportaciones venezolanas, concen-
tradas básicamente en los hidrocarburos y sus derivados. 

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 
en el informe Las consecuencias económicas del boicot a Venezue-
la de febrero de 2019, sostiene que:

En el caso de Venezuela la dependencia es aún más crítica 
pues la oferta interna de bienes es altamente dependiente 
de la cantidad de divisas disponibles para importar. Vene-
zuela es un país que desde la década del ‘60 ha profundiza-
do su especialización productiva en el petróleo y, en con-
secuencia, es altamente dependiente de las importaciones. 
El dólar es el insumo más importante de la oferta agregada 
y su sistema productivo depende del financiamiento del 
exterior para poder seguir reproduciéndose. Sin una en-
trada neta de dólares que financie el proceso productivo, 
la economía se achica al compás de la escasez de divisas. 
El boicot económico que Venezuela está sufriendo ha re-
crudecido tras la asunción de Nicolás Maduro en 2013, es 
una muestra de que la integración comercial plena en la 
globalización tiene efectos secundarios negativos, y entre 
ellos destacan los riesgos geopolíticos que hoy afectan al 
país. (CELAG, 2019, figura. 1 y 2).

Cuando el 8 de marzo de 2015, el entonces presidente de los 
EE.UU. Barack H. Obama, firmó la Orden Ejecutiva N° 13.692, en 
la que, entre otras cosas, se afirmaba que Venezuela y su actual go-
bierno “[…] representaba una amenaza inusual y extraordinaria a la 
seguridad de los EE.UU.”, implicaba el reconocimiento imperial a 
la posibilidad de consolidación del modelo político, social y econó-
mico que impulsa Venezuela, fundamentado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y explicitado en el Plan de la 
Patria, que impugna los valores e intereses hegemónicos de las élites 
del capitalismo global, favoreciendo la repolitización de la sociedad 
mediante un modelo de democracia directa y popular.
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En esta inversión y ocultamiento, la “verdad” del “libre” mercado 
se presenta como uno de los dogmas neoliberales inapelables. Éste 
se expresa en su ideario educativo en la preeminencia de educación 
privada, es decir, la “libertad de elección” individual en detrimento de 
la escuela pública, como principio ideológico articulador de su aspi-
ración sobre la “libertad individual” en contra del bienestar colectivo.

Kevin Zeese y Margareth Flowers, dejaban clara la intencionali-
dad de esta política, al sostener que:

Estados Unidos usa sanciones contra países que resisten 
la agenda de los Estados Unidos. Las sanciones de los Es-
tados Unidos están diseñadas para matar al destruir una 
economía a través de la denegación de acceso a la finan-
ciación, lo que provoca hiperinflación y escasez y bloquea 
las necesidades básicas, como alimentos y medicamentos. 
(ZEESE; FLOWERS, 2020, figura 3 y 4).

Zeese y Flowers (2020), ya citados, sostienen que este tipo de 
políticas sancionatorias usualmente son el preludio a las acciones 
militares. Este comentario adquiere especial importancia en el con-
texto de la agudización de la política beligerante del imperialismo, 
que presiona con sanciones a terceros, así como a empresas navieras 
que transporten productos desde y para Venezuela; pero, que va más 
allá, al incorporar a países vecinos (Brasil y Colombia) en el esquema 
de la agresión directa.

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo 
del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país 
y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el 
Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico 
de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la 
alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, 
la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización in-
formática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se 
han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustan-
cialmente subvencionados por el Estado. La economía orientada ha 
dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de 
los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los 
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alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de 
Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en 
un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del 
consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la 
caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la 
economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción 
y los controles estatales de precios.

En cuanto a Venezuela, la intención ha sido doblegar a través de 
diversos mecanismos coercitivos la voluntad colectiva de todo un 
pueblo. En este sentido, resulta reveladora una declaración pública 
del Departamento de Estado, en la que reconocía que:

La campaña de presión contra Venezuela está funcionan-
do. Las sanciones financieras que hemos impuesto… han 
obligado al Gobierno a comenzar a caer en default, tan-
to en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, 
su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo… es un 
colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra 
política funciona, nuestra estrategia funciona y la manten-
dremos… (SURES5; CURCIO, 2019, figura 4.).

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados 
Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas 
mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se 
han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% 
de sus ingresos anteriores a las sanciones.

 Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se 
enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de 
las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mante-
ner las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, 
Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, 
electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los ac-
tivos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino 
Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa 
de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas es-
tán bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones 
no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los 
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ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los 
bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, inclui-
das las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las 
dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de 
actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar 
costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económi-
cas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aproba-
ción de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy 
en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número 
de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida 
mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se 
reducirá a unos 27 millones en 2021.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas im-
portadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios 
médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gra-
tuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria 
incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; 
el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer 
a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento 
que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la 
falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de 
disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la 
negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones 
de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermeda-
des infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas 
debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de 
hospitales y centros de atención primaria.

Entre estas nuevas orientaciones destaca la política exterior bo-
livariana y la influencia que comienza a ejercer el nuevo liderazgo 
político en la región, cuestión que representaba un grado superior 
de desafío a la hegemonía geopolítica de los EE.UU. En este sentido, 
Pasqualina Curcio (2016) afirma que:

La guerra que actualmente padece el pueblo venezolano 
constituye un ejemplo histórico más del poder de los gran-
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des capitales, los cuales en busca de su interés político, con 
el propósito de hacerse del poder, de las riquezas, y muy 
especialmente de que no se concreten y muestren los logros 
de modelos alternativos al capitalismo, manipulan visible-
mente variables económicas, generan malestar social, soca-
van el apoyo popular a gobiernos de izquierda, y hacen ver 
que las distorsiones que estas generan son consecuencia del 
fracaso de modelos progresistas. (CURCIO, 2016).

En consecuencia, la actual coyuntura transcurre en el contexto 
de una agresión explícita de las élites gubernamentales y económicas 
de los EE.UU., en contra de Venezuela y sus intereses, en el contex-
to de una confrontación multiforme, con evidentes implicaciones 
geopolíticas.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave 
disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la 
terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, 
zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número 
de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su 
cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indis-
ponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas 
extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, 
a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Progra-
ma Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portá-
tiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 
6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes 
técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, re-
duciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y ha-
ciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de 
la pandemia.

coNclusiÓN
Las sanciones económicas y el bloqueo económico, financiero y 

comercial contra la República Bolivariana de Venezuela ejecutadas 
por Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, la Unión Europea, la 
Confederación Helvética y Panamá, violan abiertamente los princi-
pios fundamentales del Derecho Internacional Público, pues tienen 
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como finalidad explícita coaccionar al Estado y al Pueblo venezolano 
para imponer sus intereses y posiciones sobre el ejercicio de sus de-
rechos soberanos y provocar un cambio concreto en su política na-
cional. Cuestión que queda evidenciada en las sanciones personales 
aplicadas contra las altas autoridades del Estado venezolano, inclu-
yendo muy especialmente a quienes han sido democráticamente ele-
gidos para representar al Pueblo de Venezuela, independientemente 
de los pretextos, argumentos o justificaciones que pretendan esgri-
mirse. Se trata de acciones que vulneran el derecho de los pueblos a 
su libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos, a 
la igualdad entre los Estado y a un orden internacional democrático 
y equitativo, contemplados, entre otros, en la Carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos.

En concordancia con lo anterior, los principales impactos de es-
tas acciones unilaterales y coercitivas en contra del país se sintetizan 
a continuación:

• Bloqueo y confiscación de activos financieros.

• Prohibición de negociación de la deuda de PDVSA.

• Aumento de Riesgo País y costos financieros. (Manipulado por 
las agencias calificadoras, ej. Standard & Poor).

• Prohibición de operaciones con oro.

• Prohibición con la criptomoneda venezolana, el Petro.

• Sanciones al comercio de petróleo.

• Sanciones al Banco Central de Venezuela.

• Multas y penalizaciones administrativas a las operaciones comer-
ciales.

• Prohibición de operaciones aéreas comerciales entre EE.UU. - Ve-
nezuela.

• Sanciones dirigidas a funcionarios y líderes políticos venezola-
nos, entre ellas, el hecho de no poder acceder al espacio de la 
Unión Europeo.
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS EN LA 
INVESTIGACION EDUCATIVA Y EN LA EDUCACION 

Jessica Marilyn Peña De Mendoza

resuMeN
El siguiente articulo caracteriza de manera general las medidas 

y acciones coercitivas las cuales son medidas económica adoptadas 
por un Estado para obligar a un cambio en la política de otro Esta-
do, como ocurre en nuestro país que son las diferentes sanciones 
imperialistas que actúan como un bombardeo silencioso contra una 
población inocente, humilde, trabajadora y noble como lo es el pue-
blo de Venezuela, afectando de manera directa derechos humanos 
fundamentales como lo son el derecho a la alimentación, el derecho 
a la educación y el derecho al desarrollo. Estados Unidos ha impues-
to sanciones contra Venezuela desde el 2005 trayendo consigo con-
secuencias nefastas que llevan casi 20 años afectando nuestro país 
especialmente a la población más vulnerable como lo son los niños.

El gobierno de los Estados Unidos ha utilizado la complicidad 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la 
conjura de gobiernos de países de la región reunidos en el cartel 
autodenominado “Grupo de Lima” cuyos rasgos característicos es 
su obediencia y sumisión a las directrices político-ideológicas de los 
sectores ultraconservadores de los Estados Unidos en el poder y sus 
aliados corporativos fuera de este. De allí que se atisban algunos 
rasgos de la política social de la Revolución Bolivariana, enfatizando 
en la política educativa en tiempos de profundización de la lucha 
de clases cuya expresión es la hibridación de la guerra en contra del 
proyecto Bolivariano.
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INTRODUCCION

La actual coyuntura política y económica del país, ha sometido a 
mecanismos de guerra no convencional, obliga a repensar todos los 
ámbitos de las políticas públicas y, de manera especial, el referido 
al de la educación nacional. Las medidas restrictivas y unilaterales 
de bloqueo emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos, ha 
causado severos daños a la economía Venezolana que, inevitable-
mente, impactan en la cotidianidad de todos. Este hecho se mag-
nifica, por una parte, debido a la alta e histórica dependencia de la 
economía venezolana a los vaivenes de la política y la economía de 
los E.E.U.U, en su papel hegemónico en la metrópolis capitalista 
global, pero, además por considerar este que Venezuela corresponde 
a su ámbito de hegemonía geopolítica, hasta hace unos años, los 
E.E.U.U era el principal cliente de las exportaciones venezolanas, 
concentradas básicamente en los hidrocarburos y sus derivados. 
Consecuentemente con esto, como segundo dato a resaltar, la signi-
ficativa inversión en la política social realizada en estas dos últimas 
décadas, derivada fundamentalmente de los ingresos producto de 
las exportaciones en hidrocarburos.

El 8 de marzo de 2015, el presidente de los E.E.U.U Barack Obama, 
firma la orden ejecutiva número 13.692, en la que, entre otras cosas 
se afirma que Venezuela y su actual gobierno representa una amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad de los E.E.U.U, el cual implicaba 
el reconocimiento imperial a la posibilidad de consolidación del modelo 
político, económico y social que impulsa Venezuela, fundamentado en 
la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explícito en 
el plan de la patria, que impugna los valores e intereses hegemónicos 
de las elites del capitalismo global, favoreciendo la repolitización de la 
sociedad mediante un modelo de democracia directa y popular.

Aquí cabe recordar el divorcio histórico entre el capitalismo y 
la democracia, que no es otra cosa que la pretensión neoliberal de 
atar y futuro de la democracia a la “salud” de los mercados. En este 
sentido, Atilio Boron sostiene que:

“La lógica de funcionamiento de la democracia, aun en 
una forma tan imperfecta como la que existe en el ámbito 
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del capitalismo, es incompatible con la que exige la di-
námica de los mercados. Una democracia, por elemental 
que sea, remite a un modelo ascendente de organización 
del poder social. 

Este se construye de abajo hacia arriba, sobre la base del recono-
cimiento de la absoluta igualdad formal y sustantiva y la plena au-
tonomía de los sujetos constituidos que, de ese modo, confluyen en 
construir la autoridad política. El mercado, por el contrario, obedece 
a una lógica descendente: son los grupos poderosos-principalmen-
te los oligopolios quienes desde su cumbre tienen la capacidad de 
construirlo, organizarlo y modificarlo a su imagen y semejanza, y lo 
hacen de arriba hacia abajo con criterios diametralmente opuestos a 
los que presiden la constitución de un orden democrático. Si en la 
democracia lo que cuenta es la base sobre la cual reposa la cúspide 
del sistema, en los mercados los actores cruciales son los que con-
centran la cima”.

La Revolución Bolivariana propuso una ruta diferente cuando a 
partir del proceso constituyente de 1999, que trae consigo la apro-
bación refrendaria del nuevo texto constitucional, impulsa un movi-
miento político que se materializa en: 

El replanteamiento de todo el entramado institucional del esta-
do…que tuvo especial repercusión en la política educativa, además, 
se tradujo en un reforzamiento de su posición como garante funda-
mental de este derecho, tal vez recuperando la esencia de la doctrina 
del Estado docente expuesta en la constitución de 1948 (Carvajal; 
Villasmil). Las conquistas sociales, entre ellas el derecho a la educa-
ción, la transformación de la situación política, económica y social 
diagnosticada en ese momento, constituyen desde su concepción los 
elementos estructurales y al mismo tiempo definitorio de la agenda 
política del proceso Bolivariano.

“La guerra que actualmente padece el pueblo venezolano consti-
tuye un ejemplo histórico más del poder de los grandes capitalistas, 
los cuales en busca de su interés político, con el propósito de hacerse 
del poder, de las riquezas y muy especialmente de que no se con-
creten y muestren los logros de modelos alternativos al capitalismo, 
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manipula visiblemente variables económicas, generan malestar so-
cial, socavan el apoyo popular a gobiernos de izquierda, y hacen ver 
que las distorsiones que estas generan son consecuencia dl fracaso 
de modelos progresistas. (Curcio, 2016)”.

La intención de los E.E.U.U ha sido doblegar a Venezuela a través 
de diversos mecanismos coercitivos la voluntad colectiva de todo 
un pueblo. El sociólogo Carlos Lanz Rodríguez ha denominado este 
tipo de agresiones como estrategias de enjambre, debido a la ma-
nera multiforme y global de afectar todos los ámbitos de la gestión 
de gobierno, todos los sectores que integran la economía y la ges-
tión de las políticas públicas, hay sobrados ejemplos en las últimas 
dos décadas de historia reciente Venezolana para afirmar que de la 
larga lista de 198 propuestas del “Método de acci0on no violenta” 
de Gene, Sharp 2011; absolutamente todos, han sido aplicados por 
operadores políticos nacionales e internacionales para derrocar las 
alternativas socialistas de gobierno.

Las acciones unilaterales y coercitivas de los E.E.U.U contra Ve-
nezuela se observan en distintos ámbitos de la actividad política, 
social, cultural, comercial, empresarial y educativa del país; dichas 
acciones tienen un efecto sistemático devastador en la sociedad más 
vulnerable.

 Después de dos décadas de Revolución se puede afirmar que 
en Venezuela se originó un verdadero proceso de cambio social que 
imprimió un nuevo discurso y acción política con orientaciones an-
tineoliberales en la forma de gestión de la economía y de las políticas 
de protección social. 

Expresión de estas transformaciones se encuentra en la praxis 
política emergente en la que conceptos como el de gastos públicos 
se superan para concebir la política de atención a las necesidades 
y demandas, así como también deudas acumuladas con el pueblo 
como parte de la inversión del estado. Venezuela como parte del 
entramado sistema-mundo 19, realiza una apuesta política por rom-
per la dinámica de concentración mono-política del capital local y 
global, en el sentido de implementar políticas redistributivas de la 
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renta, en este caso petrolera, y fortalecer las capacidades materiales y 
espirituales de los sectores históricamente excluidos.

La primera característica destacable en la doctrina educativa 
Venezolana es la consideración de la educación como derecho 
humano y deber social fundamental, si mismo, se asume la gra-
tuidad y obligatoriedad como una condición que son asegurar 
este derecho, así queda expresado en el artículo 102 de la consti-
tución de la Republica: Artículo 102. La educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita 
y obligatoria. El estado la asumirá como función indeclinable y 
de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como 
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnoló-
gico al servicio de la sociedad.

La disposición de otros derechos sociales en la Carta Magna, se 
conjugan para garantizar el derecho a la educación, se pueden men-
cionar en este caso aquellos vinculados con la igualdad social, la 
protección a la familia y los que potencian el desarrollo de una edu-
cación de calidad y para todos. Así mismo, en los principios y fines 
del estado desarrollados en la constitución queda manifiesto el lugar 
de la educación como el fundamento de construcción de la sociedad 
igualitaria, justa y participativa sobre la cual elegir el nuevo modelo 
de Estado social de justicia y de derecho.

El marco legal de la educación Venezolana se orienta a la promo-
ción y defensa del tipo de democracia participativa y protagónica del 
modelo de estado democrático, social de derecho y de justicia. Sobre 
esta base se constituye el Sistema de Educación Pública, gratuita y 
obligatoria y se formulan las políticas educativas.

 El desarrollo de políticas públicas educativas durante las dos 
décadas de este siglo, han garantizado el acceso a la educación para 
todos, pero no cualquier educación, sino aquella que forme para la 
independencia, la libertad, y la emancipación, la valoración y defen-
sa de la soberanía de Venezuela. 

Podemos encinar, entre otras, tres grandes políticas que pueden 
considerarse la base de profundas transformaciones educativas por 
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su impacto en todos los sectores sociales y en toda la geografía na-
cional.

• La transformación curricular expresada en el currículo Boliva-
riano y en la dotación de los textos escolares para estudiantes y 
docentes “Colección Bicentenaria”, con lo cual el estado se pro-
pone impactar en la praxis docente, orientando la pedagogía ha-
cia enfoques críticos enraizados en los aportes de pedagogos y en 
la acción educativa contextualizada en las necesidades locales y 
características socioculturales de los diversos contextos escolares.

• La democratización de la tecnología y el uso de plataformas di-
gitales para el acceso a la información y las telecomunicaciones 
a través del programa Canaima, considerado por la Unesco una 
experiencia digna de ser replicada en la región.

• La organización y gestión escolar sustentada en la participación 
comunitaria fortaleciendo los vínculos entre escuela y comuni-
dad, otorgando a la escuela y a los procesos educativos un lugar 
preponderante en la formación para el ejercicio de la democracia, 
participativa y protagónica.

En loa actual coyuntura económica todas las políticas de Estado 
en favor del bienestar del pueblo han sido afectadas por la aplica-
ción del bloqueo financiero y las medidas coercitivas unilaterales 
e ilegales sobre el país. Las múltiples denuncias de la diplomacia 
Venezolana ante la Unesco y otros organismos de cooperación inter-
nacional han estado dirigidas al justo reclamo por la prevalescencia 
del Derecho Internacional sobre el principio de no injerencia en los 
asuntos internos de un país, del respeto a la soberanía y la integridad 
territorial de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.

 No obstante, es importante reconocer dos aspectos que han te-
nido una decisiva repercutió en la atención a las consecuencias de la 
guerra contra el pueblo Venezolano y en la minimización del impac-
to del bloqueo financiero en el ejercicio del derecho a la educación.

Uno de ellos corresponde a las características del estado respecto 
a su posicionamiento político antiimperialista y humanista, lo cual 
ha permitido que, pese a la profunda merma de recursos econó-
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micos, ninguna de las políticas dirigidas a favorecer a las mayorías 
sociales se ha restringido, tal vez realizando por efecto de la caída o 
bloqueo del ingreso nacional.

 El segundo aspecto corresponde a la existencia de un tejido so-
cial organizado, en este último aspecto, cabe aclarar que las orga-
nizaciones populares en Venezuela no obedecen a la acción volun-
tarista espontanea o esporádica de un grupo de personas, sino que 
responde al tipo de democracia que queda explicita en la doctrina 
del texto constitucional, que se traduce en los principios de parti-
cipación y corresponsabilidad social, sustentada desde el punto de 
vista jurídico en las leyes del Poder Popular y materializado por el 
emergente tejido social organizado.

De manera que la acción comunal del Estado en articulación con 
la sociedad comunal en constricción ha generado mecanismos sinér-
gicos para la resistencia, al tiempo que en una dura y trabajosa marcha 
se avanza en la emergente arquitectura política y social de Venezuela. 

En este orden de ideas, la reconversión e iniciativa del Estado 
involucra la repolitización de la sociedad, como condición para ga-
rantizar la participación organizada del pueblo, de las comunidades, 
para su concurso efectivo en el proceso de concepción y desarrollo 
de las políticas públicas. Este hecho político viene de la mano de 
acciones jurídico-políticas materializada en la concepción y aproba-
ción parlamentaria de las leyes del poder popular. Este cuerpo nor-
mativo sirve de referencia para la actuación del pueblo organizado 
en el complejo entramado de las políticas públicas.

Esta experiencia constituye uno de los pilares en la evolución políti-
ca de la Revolución Bolivariana, por tanto, cuerpo y sentido de la acción 
política que el proyecto revolucionario plantea en los fundamentos de 
su doctrina. La acción del estado como construcción histórico-social 
situada debe comprenderse en estas dimensiones culturales.

 De igual manera, las políticas públicas sociales y concretamente, 
las educativas, se desarrollan en este marco, generando, como re-
acción de los factores hegemónicos, un proceso de agudización de 
la lucha de clases, que se observó fundamentalmente a principios 
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de siglo, en el reagrupamiento de la derecha política y cultural en 
diferentes plataformas de acción dirigidas, a torpedear las iniciativas 
del gobierno Bolivariano, como expresión revolucionaria emergente.

La recuperación de la iniciativa pública en materia educativa co-
rresponde a los esfuerzos dirigidos a fortalecer los vínculos escue-
la-comunidad, como parte de la reorganización de otros vínculos 
como, por ejemplo, el de las comunidades con el poder político 
constituido, es decir, la siempre compleja relación del pueblo con 
las instituciones. Una muestra de ello es la conformación de los con-
sejos educativos.

Esta realidad nos invita a repensar la cotidianidad, a entender 
que la actual situación obedece a un periodo excepcional de la vida 
republicana, y, en consecuencia, las acciones políticas deben inter-
pretar este momento histórico.

Así como los organismos del Estado, fundamentalmente, del 
poder ejecutivo, deben realizar una minuciosa auditoria sobre los 
daños materiales producto de la política de bloqueo de la adminis-
tración dl gobierno de los E.E.U.U en contra de Venezuela. De igual 
manera se deben precisar los impactos sociales y espirituales de esa 
política en el tejido social Venezolano.

La ambigüedad que ostentan los mecanismos de aplicación coer-
citivas del derecho internacional es utilizada por el gobierno de los 
Estados Unidos para encubrir medidas de fuerza como parte de su 
política exterior. La aplicación del derecho internacional público 
por parte de los Estados Unidos, de forma unilateral, es uno de los 
elementos que caracterizan a las relaciones internacionales contem-
poráneas. Esta afirmación podría evaluarse como contradictoria si 
se observa el desarrollo alcanzado por la humanidad en todas las 
esferas de la vida y los efectos de la globalización, que contribuyen 
con la formación de nuevos paradigmas en la sociedad internacional 
contemporánea. 

Las medidas coercitivas unilaterales no son necesariamente una 
reacción ante una conducta ilícita, sino una medida de coacción con-
tra un estado en aras de modificar su sistema político y económico.
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En correspondencia, ningún estado puede aplicar o fomentar 
el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole 
para coaccionar a otro estado, con el fin de lograr que subordine 
el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de 
cualquier orden. 

El principio de la no intervención intenta, entonces, proteger un 
derecho de los estados: el de la soberanía, e independencia de estos, 
entendiéndose la plena libertad de acción de un estado dentro de 
su jurisdicción sin violar derechos de otro estado desde sus propias 
fronteras. Sin embargo, a pesar, de la importancia que presenta su 
reconocimiento, desde el punto de vista jurídico-formal, las relacio-
nes internacionales se encuentran lejos de garantizar su completa 
implementación, ya que el principio de la no intervención ha sido 
desvirtuado por los estados poderosos en aras de manejar la política 
internacional al servicio de las oligarquías financieras.

CONCLUSIÓN
No siempre es necesario recurrir a las armas con el objetivo de 

castigar a una nación, el derecho de gentes permite las represalias 
solamente cuando la causa es manifiestamente justa, para una deuda 
definida y liquida. La mayoría de los tratadistas modernos conside-
ran la represalia como un comportamiento que, siendo ilícito en sí 
mismo en cuanto que entraña la violación del derecho de otro suje-
to, pierde su carácter ilícito por el hecho de construir una reacción 
contra un acto ilícito cometido por ese otro sujeto.

Estas medidas coercitivas unilaterales violan las normas y los 
principios del derecho internacional público, atentando contra toda 
una nación especialmente con los más vulnerables como lo son los 
niños y ese derecho inalienable que tiene a recibir una educación 
de calidad que les garantice un porvenir y una vida digna, nuestro 
gobierno nacional ha luchado y sigue luchando por mantener la na-
ción a flote a pesar del bloqueo que E.E.U.U mantiene con nuestro 
país.
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MEDIDAS COERCITIVAS DE EEUU SOBRE 
VENEZUELA Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION 
DE GRADO GESTION AMBIENTAL. CONVENIO UBV – 

INPARQUES TÁCHIRA
Odalina Duque5

resuMeN
El presente artículo caracteriza de forma breve y sencilla el im-

pacto general de las medidas coercitivas impuesta por los Estados 
Unidos (EEUU) contra Venezuela, de su sistema económico y políti-
co y como esto ha afectad a todos los sectores del país, en el caso de 
la educación, específicamente en la formación de los estudiantes del 
Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental del Convenio 
Universidad Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Par-
ques (Inparques). La finalidad del mismo es develar brevemente el 
impacto de dichas medidas y las consecuencias que han traído en la 
formación de los estudiantes del convenio; el mismo se desarrolló de 
forma descriptiva, llegando a la conclusión de que Las medidas coer-
citivas unilaterales tomadas en contra del gobierno legítimamente 
electo de Venezuela por parte de los EEUU han generado un dete-
rioro en los avances políticos, sociales y económicos logrados por el 
Estado venezolano durante los últimos años, afectando a todos los 
sectores de la población; sin embargo, gracias a las políticas sociales 
adelantadas por el ejecutivo nacional se ha logrado mitigar y revertir 
la asfixia económica que pretenden imponer al país y a sus habitan-
tes y se ha avanzado en la consolidación de la educación en todos 
sus niveles, garantizando este derecho a todos los venezolanos. 

Palabras Claves: Educación, medidas coercitivas, estudiantes, 
convenio UBV – Inparques. 

5 Master en Educación, Docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el Eje 
Geopolítico Regional Cipriano Castro en el Programa de Formación de Grado Gestión 
Ambiental, desde 2009 Responsable Regional del Centro de Estudios Ambientales y desde 
2020 encargada de las aulas territorializadas del Convenio UBV – INPARQUES en el Eje, 
ha colaborado con el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y pedagogía Critica 
como docente y responsable de la Maestría en Educación en el Municipio Jáuregui del 
estado Táchira. odalinaduque@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La actual situación económica que viene padeciendo Venezuela 

como país y por ende el pueblo venezolano desde el año 2014 hasta 
el presente producto de la imposición de sanciones económicas por 
parte del gobierno de Estados Unidos, puede caracterizarse princi-
palmente porque son producto del deseo de unos pocos por cambiar 
el gobierno legítimamente electo en Venezuela, es necesario men-
cionar que esos pocos han contado con la participación de agentes 
internos que han solicitado y sentado las bases para que estas sean 
impuestas limitando todos los sectores y afectando considerable-
mente el desarrollo del país y de sus habitantes.

En este sentido, es necesario mencionar que estas medidas coer-
citivas afectan principalmente a la población, quienes en última ins-
tancia son quienes sufren los embates económicos que estas traen 
consigo, ya que se ven afectados sus ingresos, su poder adquisitivo y 
su nivel de vida, pues gracias al bloqueo aumento de forma desme-
dida la hiperinflación y los sueldos y salarios no son suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas más urgentes. 

Esta coyuntura política y económica ha obligado al Estado ve-
nezolano a pensar y repensar sus políticas públicas en las que se 
incluye el sector educativo y a crear estrategias y herramientas que 
posibiliten la continuidad del proceso educativo en todos sus niveles 
en el país, pues si bien dichas medidas coercitivas han causado se-
rios daños a la economía venezolana impactando todos los sectores, 
también es cierto que el Estado venezolano ha adelantado una serie 
de iniciativas para mejorar sus políticas públicas y frenar el daño que 
el bloqueo ha causado a toda la nación y a su población.

En el caso de la educación universitaria, específicamente en la 
formación de los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (UBV) del Programa de Formación de Grado Gestión Ambien-
tal a través del convenio UBV – Inparques donde se realiza el breve 
análisis que se presenta a continuación, las limitantes que han oca-
sionado estas medidas están relacionadas con: la disponibilidad de 
recursos económicos para la movilización de estudiantes y docentes 
hasta los parques nacionales para desarrollar sus actividades debido 
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a que en dicho convenio se establece que deben existir aulas territo-
rializadas en los parques nacionales para el desarrollo de los encuen-
tros presenciales; con las dificultades que ocasionan la afectación al 
servicio eléctrico nacional y con la accesibilidad, disponibilidad y 
conectividad a internet y la señal de telefonía móvil.

Es por esta razón, que se han ideado estrategias y herramientas 
que han servido como medio para garantizar el derecho a la educa-
ción de los guardaparques inscritos en el convenio las cuales han 
sido planificadas y organizadas en conjunto entre docentes y estu-
diantes y han permitido lograr el objetivo del convenio que es garan-
tizar su formación y continuidad académica a pesar del bloqueo y de 
los embates de la pandemia producto del COVID-19. 

Para el desarrollo de este análisis se organizó la información par-
tiendo de una introducción, el desarrollo en el que se analiza de for-
ma breve y sencilla el impacto que las medidas coercitivas impuestas 
por los Estados Unidos (EEUU) sobre Venezuela, han tenido en el 
sector educativo, específicamente su impacto en la formación de los 
estudiantes del Programa de Formación de Grado Gestión ambiental 
del convenio UBV – inparques de estado Táchira, las conclusiones y 
la bibliografía.

DESARROLLO
El bloqueo económico ha hecho que la situación que viene pre-

sentando Venezuela sea cada vez más fuerte producto de las irracio-
nales medidas económicas impuestas por los Estados Unidos sobre 
nuestro país, aproximadamente desde el año 2014 nuestra patria 
viene sufriendo una serie de arremetidas no solo económicas sino 
políticas y sociales con el único objetivo de provocar la caída del 
gobierno legítimamente electo de Venezuela; lo ilógico de estas me-
didas es que han sido tomadas no solo desde agentes externos sino 
que han contado con la participación de actores internos interesados 
en desestabilizar la realidad venezolana, sin tomar en cuenta el cos-
to social, económico, cultural, político, académico, entre otros, que 
esto ocasionaría en la población, sobre todo en aquellos sectores más 
vulnerables.
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Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario men-
cionar que estas acciones afectan principalmente al pueblo, quien es 
quien, finalmente padece el deterioro del sistema económico vene-
zolano, pues gracias a estas acciones el ingreso familiar ha caído con-
siderablemente al punto que no es suficiente para cubrir los costos 
familiares de alimentación, calzado y vestido, gastos médicos, de 
esparcimiento, entre otros tan importantes como la educación, pues 
los sueldos y salarios no permiten gozar de un nivel de vida acorde 
a las necesidades básicas del venezolano.

Ahora bien, mostrar de forma sencilla las consecuencias que han 
tenido sobre la población estas medidas coercitivas y específicamen-
te sobre la educación no es tarea fácil, es necesario por un lado en-
tender que significa conceptualmente “medidas coercitivas” y por 
el otro realizar un análisis profundo y entender como el bloqueo ha 
afectado la vida cotidiana del venezolano, ya que ha estado enmarca-
do en un asedio y ataque constante en primera instancia a la indus-
tria petrolera del país y en segunda al sistema eléctrico nacional y al 
sector de las telecomunicaciones, la salud y el transporte.

Por lo que, este análisis debe partir en primer lugar de entender 
que el objetivo principal de estas medidas es el cambio de gobier-
no de Venezuela para mantener la hegemonía de los EEUU sobre 
nuestra patria y nuestros recursos naturales y sociales; en segundo 
lugar, entender que la economía de nuestro país está basada prin-
cipalmente en el petróleo y que como tal, es su principal fuente de 
ingresos, por lo que la variación en sus precios afecta directamente la 
economía no solo del país sino de la población en general y en tercer 
lugar entender que cualquier cambio en nuestro sistema económico 
afectará la vida de todos pero principalmente la de los más vulnera-
bles; ya que, estas medidas no solo perjudican a los miembros del 
gabinete, sino que afectan a todos los sectores y a todos los venezo-
lanos de diversas formas.

A continuación, se partirá de la definición de medidas coercitivas 
unilaterales para luego de forma breve y sencilla ir develando como 
estas medidas afectan a la población y al sector educativo en especí-
fico a la formación de los estudiantes del convenio UBV - Inparques. 
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Según Giménez y Alson, (2021), la Resolución 19/33 del Consejo de 
los Derechos Humanos, define el término “medidas coercitivas unila-
terales” como las medidas económicas adoptadas por un Estado para 
obligar a un cambio en la política de otro. Ejemplo de estas son las 
sanciones comerciales en forma de embargo y la interrupción de los 
flujos financieros y de inversión entre los países emisores y los desti-
natarios. Esta definición deja claro el objetivo principal de la imposi-
ción de sanciones o medidas de un estado sobre otro y la afectación 
que pueden tener sobre los derechos humanos de la población.

Partiendo de esta definición, podría preguntarse ¿por qué Ve-
nezuela?, ¿Qué interés tiene el gobierno de EEUU en un cambio 
político en Venezuela?; estas son interrogantes que deben respon-
derse para entender la razón del bloqueo y es que Venezuela no 
solo es uno de los países con las mayores reservas de petróleo en el 
mundo, sino que además es un país con grandes riquezas en recur-
sos naturales (minerales, recursos hídricos, flora, fauna, entre otros) 
que lo posicionan entre los países con mayor diversidad biológica y 
además cuenta con una importante variedad de regiones y ecosiste-
mas que le permiten proveer la materia prima indispensable para el 
desarrollo económico del país; por otra parte, geoestratégicamente 
su posición geográfica es la puerta de entrada a América del Sur, 
permitiendo el acceso a todos los países proveedores de la materia 
prima que necesita EEUU para mantener su sistema y hegemonía. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, puede explicarse 
claramente la actual coyuntura política y económica del país, que ha 
hecho que el Estado venezolano se vea en la obligación de pensar y 
repensar todos los aspectos relacionados con sus políticas públicas 
(alimentación, vivienda, salud, educación, por solo mencionar las 
más básicas), en el caso que nos concierne las referidas a la educa-
ción, que demás está decir que se ha visto seriamente afectada por 
dichas medidas; pero que sin embargo, gracias a que en la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su 
artículo 102, la educación es considerada como un derecho humano 
y un deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria 
se asegura su continuidad y se garantiza este derecho humano a la 
población.
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Por su parte, la educación universitaria se ha visto igualmente 
favorecida por las políticas de Estado, a pesar de las medidas coer-
citivas impuestas al estado venezolano, se han ideado estrategias y 
herramientas que aseguran su continuidad aun en tiempos de pan-
demia producto del COVID-19, que demás está mencionar el hecho 
de que Venezuela viene luchando una batalla campal por un lado 
las medidas económicas impuestas que no permiten el normal fun-
cionamiento del Estado y la sociedad y por el otro, la pandemia que 
desde el año 2019 viene azotando al mundo entero, pero aun así, 
Venezuela no se detiene y su sistema educativo en todos los niveles 
ha seguido su ritmo y su compromiso en la formación del ciudadano 
que necesita la patria.

Para ello, se han ideado diversas estrategias que permitan la con-
tinuidad educativa, para garantizar el derecho a la educación y todos 
sus procesos (formación, investigación e integración socio comuni-
taria), una de ellas es la educación bajo la modalidad digital y bajo 
el enfoque multimodal, tal es el caso del Plan Universidad en Casa 
que abrió una nueva página en el ámbito formativo del país, pues a 
pesar de las limitaciones permite la formación desde casa de todos 
los estudiantes.

Estas limitaciones se ven estrechamente relacionadas con las me-
didas coercitivas impuestas, pues las mismas han causado la afec-
tación de todo el andamiaje eléctrico del país, de la infraestructura 
y la plataforma tecnológica y de la accesibilidad a los servicios de 
internet, para mantener la conectividad tanto de docentes como de 
estudiantes; sin embargo, esto no ha ocasionado la paralización de 
la educación universitaria, sino que por el contrario, ha fortalecido 
las ganas de los estudiantes por iniciar, continuar y culminar sus 
estudios universitarios. 

En este sentido, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
específicamente desde el Programa de Formación de Grado Gestión 
Ambiental cuyo propósito según su documento conceptual (2006), 
es formar ciudadanos profesionales para actuar de manera conjunta 
con las comunidades y otros actores sociales, con cultura ecológica 
asociada a esquemas de desarrollo integral y sustentable, bajo esque-
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mas de cooperación, reciprocidad, intercambio equitativo y toleran-
cia y sustentabilidad, se ha dado continuidad a la formación de los 
futuros ambientalistas, tanto en estudiantes regulares como a través 
de convenios institucionales.

Ejemplo de ello, es el convenio entre la UBV e Inparques, creado 
como un plan especial de formación para Guardaparques, que toma 
en cuenta los trabajadores activos (administrativos, obreros, guar-
daparques y los bomberos forestales) de esta última institución, que 
sean bachilleres para incorporarlos al sector educativo universitario 
y a través de un plan de formación especial producto del convenio 
puedan convertirse en Técnicos Superiores Universitarios en Evalua-
ción Ambiental y en Licenciados en Gestión Ambiental.

En el caso particular del Eje Geopolítico Regional Cipriano Cas-
tro los estudiantes del Convenio UBV – INPARQUES, iniciaron en 
el año 2020 y vienen formándose bajo la modalidad a distancia a 
través de plataformas educativas en línea combinada con encuen-
tros semipresenciales y presenciales en aquellos casos que se ame-
riten para la retroalimentación, construcción y fortalecimiento del 
conocimiento. No obstante, es necesario mencionar que debido a la 
afectación del sistema eléctrico nacional, a las telecomunicaciones y 
de señal y conectividad de internet producto de la aplicación de san-
ciones que no permiten el ingreso de personal, materiales, equipos 
y suministros para el mantenimiento de los mismos, la formación 
de los guardaparques se ha visto afectada; sin embargo, gracias a la 
disposición de docentes y estudiantes, a una correcta y organizada 
planificación y a las orientaciones adecuadas de las autoridades la 
educación de los guardaparques no se ha detenido y por el contrario 
avanza a pasos agigantados en la formación de los profesionales que 
necesita la patria. 

Es aquí, donde cobra importancia lo establecido en el preámbulo 
de la Constitución de la República de 1999, cuando menciona que 
el Estado garantizará”… el derecho a la educación… sin discrimina-
ción ni subordinación alguna…” , pues a pesar de las limitaciones 
que conlleva el bloqueo y la pandemia se ha ideado la forma de 
garantizar el derecho a la educación de todos, en este caso de los 
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guardaparques encargados de velar por el resguardo, protección y 
conservación de las áreas naturales protegidas (las ABRAE) de todo 
el país y en este caso del estado Táchira y así contribuir además con 
lo establecido en la Ley del Plan de la Patria (2013 – 2019, 2020 – 
2025) en uno de sus objetivos históricos “… la preservación de la 
vida en el planeta y la salvación de la especie humana…”, a través de 
la formación de un población consciente que promueva una relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza para garantizar el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo del Estado venezolano, de do-
centes y estudiantes y de todos los actores que hacen vida universita-
ria, de alguna manera se ven afectados por los embates del bloqueo, 
puesto que como se mencionó al inicio de este texto el ingreso eco-
nómico a través de sueldos y salarios no es suficiente para la manu-
tención de los estudiantes y sus familias dado el proceso especulativo 
y de hiperinflación que limita el acceso de bienes y servicios a la po-
blación, el alza sostenida de los precios de los productos de primera 
necesidad y la escases, lo que ha conllevado a que se busquen otros 
medios y formas de ingreso adicionales que permitan cubrir sus gas-
tos, por lo que el desarrollo del convenio se ha visto afectado sobre 
todo en el desarrollo de las unidades curriculares teórico - prácticas, 
tomando en cuenta el tiempo dedicado al estudio independiente por 
parte del estudiante, condicionado además por las horas que cuen-
tan con servicio de electricidad e internet, la conectividad a datos y 
a la señal telefónica, la movilización de estudiantes y docentes a los 
encuentros en los parques nacionales, las distancias de los Parques 
Nacionales, la accesibilidad a internet, entre otros.

No obstante, a pesar de dichas condiciones, se ha dado continui-
dad al proceso formativo gracias a las políticas de protección social 
adelantadas por el Estado venezolano y se ha garantizado el derecho 
a la educación de los estudiantes del convenio, ideando estrategias 
alternativas como encuentros en la sede de la universidad y no en 
los Parques Nacionales para evitar los costos de traslado y movili-
zación, creación de espacios digitales de encuentro como el Class-
room, discusiones y debates sincrónicos y asincrónicos a través de 
plataformas como el WhatsApp, mensajería de texto y a través de 
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correos electrónicos para que todos puedan conectarse y participar 
en el momento que dispongan de servicio eléctrico e internet, plani-
ficación de actividades novedosas como seminarios virtuales donde 
todos participen, entre otras.

En el caso de la Unidades Curriculares teórico – prácticas como 
Técnicas de Análisis Espacial (TAE), cuyo propósito primordial, es 
capacitar a los estudiantes en la utilización y manejo de técnicas de 
la cartografía básica y temática, topografía, estudios de fotointerpre-
tación, sensores remotos, catastro y sistema de información geográ-
fica para el análisis del espacio geográfico y de Proyecto Académico 
Comunitario específicamente lo relacionado a la parte de educación 
ambiental y su integración socio comunitaria, los encuentros se han 
planificado una vez al mes en el primer caso y cada quince días en el 
segundo de manera de que el estudiante pueda prepararse y adelan-
tar la teoría y con orientaciones claras vía digital puedan ir desarro-
llando la parte práctica para luego en los encuentros aclarar dudas, 
retroalimentar el conocimiento y construir mecanismos de acción 
que permitan el desarrollo de estas unidades curriculares tan impor-
tantes en la formación de los futuros gestores ambientales del país. 

En este sentido, el alcance de estas estrategias ideadas para dar 
continuidad a la formación de los guardaparques del convenio, han 
permitido garantizar el derecho humano a una educación de calidad, 
pertinente, contextualizada, flexible, crítica e innovadora y gracias a 
estas nuevas estrategias y modalidades de atención al estudiante se 
ha garantizado la prosecución académica de los mismos.

CONCLUSIÓN
Las medidas coercitivas unilaterales tomadas en contra del go-

bierno legítimamente electo de Venezuela por parte de los EEUU 
han generado un deterioro en los avances políticos, sociales y econó-
micos logrados por el Estado venezolano durante los últimos años, 
afectando a todos los sectores de la población; sin embargo, gracias 
a las políticas sociales adelantadas por el ejecutivo nacional se ha 
logrado mitigar y revertir la asfixia económica que pretenden impo-
ner al país y a sus habitantes; en el caso particular de la educación 
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a pesar de los múltiples ataques, se ha dado continuidad al proceso 
educativo ideándose un conjunto de estrategias y herramientas for-
mativas que permiten llevar educación de calidad a todos los vene-
zolanos, todo esto gracias a las políticas de inclusión social y educa-
tiva que viene trabajando el Estado nacional. 
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 LA SENSIBILIDAD EN UN CONTEXTO INÉDITO

José Antoima6

Tibisay Coromoto Urbina Díaz7

resuMeN 
La presente investigación tiene como propósito desplegar una es-

trategia educativa para fortalecer la sensibilidad en los estudiantes 
de la Especialidad de Medicina General Integral de la Universidad de 
las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”, ubicada en la ciudad 
de Caracas, en tiempos de Covid-19 y Guerra Multiforme. La meto-
dología aplicada comprende el paradigma crítico-dialéctico, desde 
un enfoque cualitativo, El diseño es abierto, flexible y emergente. 
El método utilizado fue la Investigación Acción Participativa; sien-
do los sujetos de estudio 20 estudiantes. las técnicas utilizadas: la 
observación participante, la encuesta y los Grupos Focales. El ins-
trumento empleado: la encuesta basada en el Test de la Dra. Elaine 
Aron. Los primeros hallazgos, conllevó al diseño, implementación 
y valoración de una Estrategia educativa donde se desarrolló un 
Programa de Intervención. Entre los resultados obtenidos inferimos 
que los estudiantes objeto de estudio, lograron la apertura mental 
necesaria hacia una mayor comprensión de sus emocionalidades en 
el modo de actuación ante los retos que demanda el Covid-19 y 
la Guerra Multiforme, Además, fortalecieron su sensibilidad en su 
hacer cotidiano, lo que manifestaron mayor capacidad para detectar 
sutilezas que la mayoría de las personas en su entorno, permitiéndo-
les un mejor desempeño profesional y personal.

Palabras clave: Estrategia educativa, sensibilidad, Programa de 
intervención educativa.
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iNTroducciÓN
Partiendo de la idea de la recuperación de los múltiples retos que, 

para la salud pública, la economía y el bienestar individual y comu-
nitario, implica la pandemia, es clave realizar una breve reflexión 
ética sobre algunos valores cívicos primordiales, haciendo énfasis en 
la sensibilización humana. Lo que implica que, la respuesta a esta 
pandemia debe abordar aquellos a quienes la sociedad a menudo 
descuida o relega a un estado menor. Ya que la salud de cada per-
sona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de 
la comunidad. Eso significa superar las barreras existentes para una 
atención médica accesible y asequible, y abordar el tratamiento dife-
rencial arraigado en función de los ingresos, el género, la geografía, 
la raza y el origen étnico, la religión o el estatus social.

Cabe resaltar que los valores éticos y cívicos mencionados pre-
viamente sirven de preámbulo para enfatizar en la evaluación de la 
amenaza a la salud pública, la economía y al bienestar individual y co-
munitario desde una perspectiva conductual. En este sentido, la vida 
evidente por lo efímero y el goce inmediato o limitarse por lo más fácil 
y cómodo, es la muestra más clara de insensibilidad hacia todo lo que 
afecta la vida. Por lo que, es necesario lograr una participación activa 
de la comunidad médica hacia la preparación e implementación de 
medidas que fortalezcan la sensibilidad humana. Por consiguiente, el 
propósito de esta investigación es desplegar una estrategia educativa 
para fortalecer la sensibilidad en los estudiantes de la Especialidad 
de Medicina General Integral de la Universidad de las Ciencias de 
la Salud: “Hugo Chávez Frías. El estudio queda estructurado de la 
siguiente manera: Consideraciones Generales sustentada por las fun-
damentaciones ontoepistémicas, epistémica, metodológica y técnica, 
concluyendo con las reflexiones finales y la bibliografía.

coNsideracioNes geNerales

Fundamentación Ontoepistémica
La integración del estudio y el trabajo como base de la educación 

han estado presente en todas las esferas del pensamiento humano, 
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los cuales fueron capaces de ver más allá en el futuro de la sociedad. 
Un factor determinante del desempeño académico es la capacidad 
de vigilar y evaluar la calidad de los resultados de los procesos for-
mativos, atencional y de investigación que se produce en todos los 
escenarios docentes, en específico los vinculados para la formación 
del Especialista en Medicina General Integral, tales como: Consulto-
rios Populares, Centros Diagnósticos Integrales y Hospitales.

Partiendo de las ideas estratégicas del pensamiento en torno al 
Sistema de Salud del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, 
diseñadas en el Plan de la Patria, en el cual tiene dentro sus pila-
res aumentar al 100 % la cobertura poblacional de atención médica 
integral en atención primaria con Barrio Adentro I y II y Atención 
Especializada con Barrio Adentro III y IV, es que se consideran los 
pronunciamientos emitidos por Chávez. Al respecto, Puga, A., Ma-
diedo, M.,Díaz , P. y Puga, G. (2018), señalan que:

La formación de recursos humanos fue uno de los pilares 
fundamentales de la Misión Barrio Adentro convertida en 
una enorme universidad, destinada a la formación de mé-
dicos venezolanos y de otras partes del mundo. La escue-
la Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende fue 
ejemplo de ello al convertirse en escenario formativo de 
profesionales, con una base científica, ética, humanista, in-
ternacionalista y social, en el marco de un nuevo sistema de 
salud, alejado de la privatización y el mercantilismo. (p. 24)

Estas ideas de Chávez coinciden con el pensamiento de Fidel 
sobre la salud, al considerar el médico de familia cubano un modelo 
para el mundo basado en los principios que definen su ideología, 
con una elevada calidad de la formación, científica, humanista, re-
volucionaria, teórica y práctica. Entonces, por su importancia edu-
cativa, las ideas visionarias sobre la salud expresadas por Chávez, 
posteriormente se han convertido en instrumento de trabajo diario 
en las universidades médicas venezolanas.

Es importante mencionar, que para Suarez (2012):

Los residentes en Medicina General Integral constituyen 
el centro del proceso educativo, mientras que el profesor 



75

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNA

ju
lio

-d
ici

em
br

e 2
02

2

facilita el proceso de autoformación y autodesarrollo de 
ese proceso para seguir aprendiendo durante toda la vida. 
Cada residente tiene asignado un tutor Especialista en 
Medicina General Integral con experiencia docente. (p. 2)

Por otra parte, tomando en cuenta el perfil general del egresado 
en Medicina General Integral, Suarez (ob.cit.), señala que “poseerá 
los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, así como sus 
habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que le permitan ejercer 
sus funciones. El modelo del profesional está estructurado en los 
siguientes perfiles: ético moral y profesional” (p. 20). Sin embargo, 
para efecto del presente estudio, solo se tomará en consideración el 
perfil ético moral, donde, se pone de manifiesto según este autor:

Su disponibilidad para trabajar en cualquier lugar de ser-
vicio, así como de cualquier otro país y situación, y su-
peditar sus intereses personales a los sociales, de acuerdo 
con las necesidades sociales y a las orientaciones del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud. (p. 21)

Esto supone el desarrollo de valores humanistas y socialistas que 
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la soli-
daridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el 
imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, contribuyendo 
a la democracia participativa, tales como: disponibilidad, asertivi-
dad, comunicabilidad, incondicionalidad, abnegación, sacrificio, 
empatía y solidaridad que deben adquirirse o progresar durante toda 
su trayectoria académica. 

En correspondencia con lo anterior, Aron (2006), manifiesta so-
bre el valor de la sensibilidad que el mismo:

Reside en la capacidad que tenemos los seres humanos 
para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo 
de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza 
de las circunstancias y los ambientes, para actuar correc-
tamente en beneficio de los demás. (p. 82)

En este sentido, la vida evidente por lo efímero y el goce inme-
diato o inclinarse por lo más fácil y cómodo, es la muestra más clara 
de insensibilidad hacia todo lo que afecta la vida. Reaccionar ante 
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las críticas, la murmuración y el desprestigio de las personas, es una 
forma de salir de ese estado de pasividad e indiferencia, para crear 
una mejor calidad de vida y de convivencia entre los seres humanos.

Cabe destacar que la pandemia afecta a todos por igual, el Co-
vid-19 en Venezuela ha ayudado a infringir el miedo en un grupo de 
personas por temor al quebrantamiento de su salud y el de perder 
su vida; mientras que en otros ha hecho surgir sentimientos egoístas; 
los cuales se pueden identificar, aunado al destrozo económico que 
causa el criminal dólar paralelo, en cuanto a que muchos venezola-
nos, en vez de ser solidarios en lo colectivo, se comportan más bien 
de manera egoísta, valiéndose del miedo de los demás, para vender 
medicamentos en monedas extranjeras que superan el poder adqui-
sitivo de los venezolanos.

La presente investigación pretende fortalecer la sensibilidad a tra-
vés de una estrategia que propicie cambios internos en los sujetos 
de estudios en tiempos de Covid-19 y Guerra Multiforme que per-
mita apropiarse del conocimiento generando una apertura mental 
que le ayude a fortalecer la sensibilidad en pro del prójimo. Debido 
a que de manera devastadora atentan contra el poder adquisitivo de 
la mayoría de los venezolanos, produciendo en muchos sentimien-
tos de inquietud, angustias, desespero y miedo, lo que contribuye a 
que la esfera psicológica de cada venezolano afectado (incluyendo a 
los residentes de la Especialidad de Medicina General Integral de la 
Universidad de las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”), sea 
vulnerada y atente contra la sensibilidad en todas las esferas de la 
vida como se conoce. 

Fundamentación Epistémica
Consiente de la gran responsabilidad asignada a las instituciones 

educativas, es de suma importancia que, a través de las prácticas 
educativas se propicie momentos de análisis y de profunda reflexión 
a la luz de los enfoques teóricos propuestos, de modo que sean efec-
tivos representantes del cambio esperado en el proceso educativo. 
Mediante el desarrollo y transferencia de la estrategia educativa. Por 
cuanto, la Universidad de las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez 
Frías”, en tiempos de Covid-19 podrá pretender la instauración de 
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nuevos estilos de práctica pedagógicas que permitan fortalecer la 
sensibilidad en los estudiantes de la Especialidad de Medicina Ge-
neral Integral.

La Educación bajo el enfoque de Paulo Freire 

Paulo Freire (1921-1997), representante de las corrientes huma-
nistas. Su pedagogía se basa fundamentalmente en la aplicación del 
método que concibiera para la alfabetización de los adultos, y a tra-
vés del cual desarrolló sus ideas acerca de lo que él mismo denominó 
pedagogía del oprimido. En la región se elaboró un pensamiento pe-
dagógico que, de una manera general, se caracterizó por su fe en la 
educación como proceso emancipador, por su práctica encaminada 
al logro de un mundo más justo y más humano, por su solidaridad 
con los grupos sociales más desfavorecidos. (Freire, 2010).

Valores Socialistas y Humanistas

Las ideas y proyecciones del Comandante Supremo Hugo Chá-
vez Frías, expresadas en el Segundo Objetivo Histórico del Programa 
de la Patria (2013 – 2019), acerca de las condiciones de salud en 
Venezuela, permite demostrar la transcendencia que tiene el pensa-
miento del líder acerca de la salud como política social al alcance de 
todo el pueblo venezolano.

Al respecto, Fidel Castro Ruz, citado por Díaz y Gallego (2008), 
señala que “El médico ante todo debe tener una gran sensibilidad 
humana, una moral a toda prueba y una gran capacidad intelectual” 
(s/f). Mientras que el Che Guevara en su obra de justicia social y hu-
manismo, refiere a los pensamientos y acciones a favor del desarrollo 
de la medicina social y humanista.

Sensibilidad

Comúnmente se entiende por sensibilidad a aquella capacidad 
propia e inherente a cualquier ser vivo de percibir sensaciones por 
un lado y por el otro, de responder a pequeños estímulos o excita-
ciones. A este respecto la doctora Aron (2006), en su obra: El Don 
de la Sensibilidad, expresa que “la sensibilidad está implicada en 
las áreas del cerebro involucradas en la conciencia y en la emoción, 
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particularmente aquellas relacionadas con los sentimientos de em-
patía” (p.29). 

Al respecto, Urbina (2019), en su tesis doctoral: Pedagogía de 
la sensibilidad desde la autonomía del ser y hacer pedagógico del 
profesional universitario en su horizonte II: “dice de los enfoques 
de la sensibilidad en el ser humano: comprender, aprender”. (p.84). 
Entonces, el valor intrínseco de la sensibilidad reside en la capacidad 
que tienen los seres humanos para percibir y comprender el estado 
de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la 
naturaleza de las circunstancias y los ambientes, para actuar correc-
tamente en beneficio de los demás.

Para Molina (1997), citado por Varona (2017), la sensibilidad 
humana “es la capacidad humana de sentir, que se trata de la capa-
cidad de sentir de los humanos y no de todo tipo de sensibilidad” 
(p. 71). Este significado es la raíz de la categoría sensibilidad hu-
mana, según se emplea en el presente estudio. Su esencia radica en 
dos aspectos relacionados entre sí, “el sentir humano visto de modo 
complejo […] la reacción resultante […] antítesis de la indiferencia 
y la pasividad Varona (Ob. Cit. 200). 

La sensibilidad en el Hacer pedagógico

El Dr. Ted Zeff psicólogo, citado por Urbina (2019), piensa que 
“las personas altamente sensibles se sienten muy cómodas en entor-
nos educativos y se les encuentra con más frecuencia entre artistas, 
músicos, maestros, consejeros, orientadores y profesionales de la sa-
lud” (p. 84). Por lo que desarrollan una personalidad “popular”, ya 
que están en estrecha relación con las necesidades de los demás.

En cuanto a la Pedagogía como un saber teórico, es sin embargo 
predominantemente práctico, por tanto, es “teórico-práctica” que se 
sustenta de la heutagogía (aprendizaje de los adultos) y la relación 
con los otros. Buber (1970), citado por Urbina (2019), explica que 
“ El profesor no elige a sus alumnos […] el profesor encuentra a los 
niños cuando aparecen en su clase […] El amor pedagógico del edu-
cador con estos niños se convierte en la condición previa para que 
exista la relación pedagógica” (p. 80).
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Por su parte, Ayala (2011), citado por Urbina (2019), agrega que: 
“Todo profesor necesita tomar esta decisión primordial ante cada 
uno de sus educandos: “¡Te acepto!”. Aceptación que implica un 
mayúsculo compromiso: “¡Acepto dedicarme a ti!”. (p. 110)

Aspectos psicosociales asociados a la pandemia por COVID-19

La OMS (2020) declaró al Covid-19 como emergencia sanitaria, 
por su elevada morbilidad y mortalidad y las graves consecuencias 
económicas. Por lo que cada país, le ha correspondido cumplir con 
una serie de medidas para contrarrestar la propagación de la enfer-
medad. Aunque cada persona reacciona de modo distinto ante situa-
ciones estresantes, tales acciones engloban comportamientos que se 
constituyen en estímulos generadores de estrés psicosocial según la 
vulnerabilidad individual y la presencia de antecedentes previos de 
trastornos mentales, y suelen tener efectos negativos en el bienestar 
físico y psicológico del individuo, ya que implican la pérdida de li-
bertades y la modificación de hábitos de la vida diaria socio-familiar, 
y que se asuman otros insanos, como prácticas alimenticias inade-
cuadas, patrones de sueño irregulares, sedentarismo, mayor uso de 
las tecnologías de la informática. (Lorenzo, Díaz y Zaldivar, 2020)

Factores Psicosociales en la Educación, en tiempo de pandemia

En el marco de la nueva normalidad post covid-19, obliga a 
diseñar estrategias de enseñanza para reorientar el aprendizaje de 
las diversas áreas del conocimiento utilizando los escasos recursos 
disponibles en el desmoralizado contexto socio económico de las 
familias a las cuales pertenecen la mayor parte de los estudiantes, 
hay que plantearse formas creativas para dar continuidad al proceso 
educativo.

Según el Informe Covid-19 Cepal-Unesco (2020), señala que: 
“Poner el aprendizaje socioemocional en el centro de la repuesta 
educativa brinda la oportunidad para la transformación y el desarro-
llo de un currículo más integral y humanista…” (s/n) 

Por consiguiente, en este nuevo contexto, los estudiantes han de 
asumir su rol, activos y participativos como principales protagonis-
tas de su proceso de formación, donde la disciplina, la motivación, 
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la dedicación y el interés constituyen la plataforma, desde donde se 
ha de impulsar en adelante la construcción del conocimiento.

fuNdaMeNTaciÓN MeTodolÓgica

Se asumió como paradigma el Crítico-Dialéctico, desde la postura 
de Leal (2012) “Antes de iniciar un estudio es importante tener claro 
cuál es el fin último de la investigación, […] si quiero transformarla 
el abordaje más apropiado es el crítico-dialéctico…”(p,31) el cual 
permite reflexionar sobre la realidad para transformarla, fundamen-
tándose en la ciencia crítica que normaliza los principales modelos 
del conocimiento. El enfoque elegido es el cualitativo, el método 
abordado es la Investigación Acción Participativa (IAP), la validez 
del estudio es consensual, el diseño es abierto, flexible y emergente, 
el proceso de investigación seleccionado es el modelo de Guzmán, 
Alonso, y Sevilla (1994) estructurado en cuatro fases: (a) La obser-
vación participante, (b) La investigación participativa, (c) La acción 
participativa implica, (d) La evaluación; el escenario elegido es la 
Universidad de las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”, ubi-
cada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital; los sujetos de estudio 
son 20 estudiantes de la Especialidad de Medicina General Integral 
de esta universidad; las técnicas e instrumentos para recabar la infor-
mación fueron: la observación, la encuesta y los Grupos Focales; El 
instrumento utilizado para llevar a cabo la encuesta fue el Test básico 
de la Dra. Elaine Aron (2006)

fuNdaMeNTaciÓN TécNica

Los Hallazgos del primer abordaje

Con la finalidad de recolectar información inicial con relación a las 
características que definen a las personas altamente sensibles (PAS), 
entre los sujetos de estudio, aplicamos el instrumento de la Dra. 
Eliane Arón, donde según su escala de evaluación: (a) Menos de 14 
veces (63,6%) “Siempre”: Es posible que sean más sensible que al-
gunos, pero la probabilidad que sean altamente sensible es pequeña. 
(b) Más de 15 veces (68,2%) “Siempre”: Es más que probable que 
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sean Personas con Alta Sensibilidad. Tienen más sensibilidad para 
detectar sutilezas que la mayoría de las personas.

Una vez analizado los cálculos correspondientes, según la escala 
de evaluación propuesta por Aron, se obtuvo el siguiente resultado: 
Total Siempre: 214... 48,6 %. Lo que conlleva a la posibilidad que 
sean más sensible que algunos, pero no lo suficiente como para ser 
altamente sensible. Cabe mencionar que hay personas que creen que 
enseñar las emociones es una debilidad y por tanto criaron enviando 
mensajes como “los hombres no lloran”. Sin embargo, también hay 
personas que se han dado cuenta que esta particular faceta de su 
personalidad es legítima. 

Al interpretar los resultados de la encuesta y observar la práctica de 
los sujetos de estudio en los consultorios médicos populares, surgió 
la necesidad de intervenir para propiciar cambio en la manera como 
ellos ven el ejercicio médico desde los obstáculos a los que son someti-
do. Cabe mencionar que nos embargó el sentimiento de tristeza cuan-
do observé in situ desde la función de supervisor de los consultorios, 
que muchos de los sujetos de estudio, no asistían por falta de dinero 
para el pasaje y además, si iban o llegaban tarde, solo daban una hora 
de consulta, contribuyendo a una mala calidad y des humanismo en 
la praxis médica, donde no tomaban en cuenta las necesidades sen-
tidas de los pacientes, sólo desde el egoísmo, sus necesidades eran 
prioridad, porque según ellos al confrontarlos, manifestaban sentirse 
estresados con la situación país y muchos otros avatares. 

Diseño, Ejecución y Valoración de la Estrategia Educativa 

Para dar respuesta a la necesidad sentida por parte de los sujetos 
de estudio se procedió a diseñar una Estrategia Educativa contentiva 
de un programa de intervención educativa para el fortalecimiento de 
la sensibilidad.

1. Diseño del Programa de intervención educativa

Actividad 1: Lectura y análisis referente a la intervención educa-
tiva para el fortalecimiento de la sensibilidad. Fecha: Desde el 10 al 
15/12/2021 Horas: De 9:00 pm a 12:00 am Lugar: Vivienda particu-
lar del investigador. Distrito Capital, Responsable: El investigador.
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Valoración de la actividad: Una vez leídas y analizadas las di-
ferentes informaciones, consideramos que estamos preparados para 
diseñar, ejecutar y evaluar un programa de intervención educativa 
para la sensibilización de los estudiantes de la Especialidad de Medi-
cina General Integral de la Universidad de las Ciencias de la Salud: 
“Hugo Chávez Frías”, en tiempos de Covid-19 y Guerra Multiforme.

Actividad 2: Elaboración del Programa de Intervención Educa-
tiva. Fecha: Desde el 16-12 al 23/12/2021. Horas: De 9:00 pm a 
12:00 am. Lugar: Vivienda particular del investigador. Distrito Ca-
pital. Responsable: El investigador.

Valoración de la actividad: Consensuada.

2. Ejecución del Programa de intervención educativa

Implementar el programa de intervención educativa para el for-
talecimiento de la sensibilidad

Actividad 1: Lectura y Discusión: Valores humanos y valores en 
la formación profesional. Participantes: 5 grupos focales de 5 suje-
tos de estudio cada uno. Fecha: Desde el 3-01-2022 al 6-01-2022. 
Duración: 4 horas con cada grupo focal. De 1:00 pm a 5:00 pm. 
Lugar: Instalaciones de la Universidad de las Ciencias de la Salud 
“Hugo Chávez Frías”, Zona Los Jardines del Valle, Distrito Capital. 
Responsables de la Actividad: El investigador: (Tanto los parti-
cipantes como la duración, el lugar y el responsable será la misma 
información para todas las actividades)

Evaluación de la Actividad: En el desarrollo de la actividad co-
rrespondió con la lectura y discusión de los análisis de los temas 
Valores Humanos y Valores en la formación profesional, los partici-
pantes discutieron junto al responsable de la actividad, las respues-
tas dadas a las diversas interrogantes. En cada interacción, muchos 
de ellos exteriorizaron reflexivamente que esos valores siempre han 
estado en el conocimiento y que solo debían reflorecerlos ponién-
dolos en práctica, ya que el deber médico acentuaba a tal incentivo 
y así darle una mejor atención al usuario en los servicios de salud 
donde ellos trabajaban.
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Actividad 2: Taller Práctico: Relación entre los valores humanos 
y los valores en la formación profesional / Pandemia y su repercu-
sión. Fecha: Desde el 10-01-2022 al 13-01-2022. 

Evaluación de la Actividad: En el desenvolvimiento de la acti-
vidad los participantes además de dar respuesta a las interrogantes 
expresaban su sentir a través de sus propias experiencias y reflexio-
naban que sin darse cuenta la pandemia había transformado un 
poco su ser espiritual y material, debilitando su fortaleza y haciendo 
que actuarán de mala manera. También fueron dóciles y amorosos al 
decir que deben fortalecer el amor propio y hacia el prójimo porque 
solo a través del amor se lograba superar tal desequilibrio.

Actividad 3: Taller teórico y Discusión: Crisis económicas y su 
repercusión / como interviene la pandemia y la crisis económica en 
los valores profesionales. Fecha: Desde el 17-01-2022 al 20-01-
2022. 

Evaluación de la Actividad: La intervención de la mayoría de 
los participantes hicieron hincapié en el bajo sistema de adquisición 
monetaria a través del salario y eso les quitaban las ganas de seguir 
trabajando.

Actividad 4: Seminario Integrador: Sensibilidad Humana / Peda-
gogía del Amor. Fecha: Desde el 24-01-2022 al 27-01-2022. 

Evaluación de la Actividad: Después de consolidar las respues-
tas a las interrogantes indicadas y realizadas las lecturas, se efectúo 
un Seminario Integrador, en el cual los participantes realizaron una 
exposición magistral con relación al tema, y además hicieron énfasis 
en las inquietudes suministradas, el responsable de la actividad y de-
más participantes aportaron experiencias y conocimientos respecto 
al tema con lo cual se reforzó y consolidó el conocimiento. 

Actividad 5: Debate Integrador: Relación entre la Sensibilidad 
Humana, La Pedagogía del Amor y los Valores Humanos / como 
influye la pandemia, la crisis económica, los valores humanos en la 
sensibilidad del estudiante de la Especialidad de Medicina General 
Integral. Fechas: 31 / 1 / 2022.
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Evaluación de la Actividad: Inicio el debate integrador a partir 
de las experiencias de los anteriores encuentros docentes sostenidos 
y a manera de reflexión todos aportaron sus ideas. Siendo la misma 
voz que era importante reajustar las formas conductuales bajos los 
aspectos de ética médica humanista y amor, para así ser sensibles y 
mejorar en el presente con futuro.

Revalorar el conocimiento con respecto a la sensibilidad 

Actividad 1: Aplicación del Test básico de la Dra. Elaine Aron. 
Fechas: el 3-3-2022 . 

Horas: De 1:00 pm a 3:00 pm

Se aplicó el Test básico de la Dra. Elaine Aron (el mismo instru-
mento evaluativo del inicio) 2 meses después y se evaluó compara-
tivamente los conocimientos de sensibilización adquiridos por los 
participantes después de la intervención educativa. 

Los Hallazgos del segundo abordaje

Evaluación de la Actividad según la escala de evaluación de 
la Dra. Elaine Aron:

Menos de 14 veces (63,6%) “Siempre”: Es posible que sean más sen-
sible que algunos, pero la probabilidad que sean altamente sensible 
es pequeña.

Más de 15 veces (68,2%) “Siempre”: Es más que probable que 
sean Personas con Alta Sensibilidad. Tienen más sensibilidad para 
detectar sutilezas que la mayoría de las personas.

Una vez aplicado el test y realizado los cálculos, dio como resul-
tado:

315 respuestas Siempre... 71,59 %, con un aumento del 22,99%

64 respuestas A veces... 14,55%

61 respuestas Nunca ... 13,86%

Al interpretar estos resultados, consideramos que es más que 
probable que sean Personas con Alta Sensibilidad. Que poseen más 
sensibilidad para detectar sutilezas que la mayoría de las personas. 
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Cabe resaltar que las personas altamente sensibles (PAS), son aque-
llas con una sensibilidad más elevada en sentido físico, emocional y 
social. Según Molina, J. (2020), “Las PAS son personas que tienen 
una sensibilidad más elevada en la adaptación a su ambiente, en 
sentido físico, emocional y social” (p. 31). 

Por otra parte, Aron dio cuatro pautas que deben estar presentes 
en la persona para poder tener la seguridad de que se es una persona 
altamente sensible. No puede faltar ni una y esto es muy importante. 
Si faltan una o más, la persona no es PAS. 

1, La persona difícilmente puede remediar su tendencia a procesar 
toda la información recibida de una manera intensa y profunda. 
Analiza los temas y les suele dar muchas vueltas. 

2. La persona llega a saturarse y sentirse sobre estimulada cuando 
tiene que procesar mucha información (sensorial y emocional) a 
la vez. 

3. La persona vive la vida con mucha emocionalidad; se emociona 
con facilidad ante un sinfín de situaciones y cosas que le tocan 
el alma por su belleza y pureza, pero de la misma manera por su 
tristeza o cuando siente una profunda impotencia. 

4. Una elevada sensibilidad no solamente en cuanto a los cinco sen-
tidos (vista, tacto, oído, gusto, olfato), sino también de cara a 
sutilezas como pequeños cambios en el entorno o en el estado 
emocional de las personas que la PAS tiene delante.

Inferimos entonces, que los sujetos de estudio, como grupos fo-
cales que participaron activamente en el Programa de Intervención 
Educativa, lograron una apertura mental hacía en pro del fortaleci-
miento de la sensibilidad, aunado a ello, se dieron cuenta que cum-
plen con los cuatro pilares del rasgo de alta sensibilidad, descrito por 
Eliane Arón (2006) en su libro El don de la sensibilidad. Son por 
tanto los elementos externos inéditos los que han intervenido en los 
procesos empáticos en la afectividad que debe empapar al médico 
en su praxis y en consecuencia en su adecuado ejercicio médico, así 
como en los valores compartidos. Por su parte Freire (1988) en su 
discurso de gratitud manifestó “…cuanto más amamos, más pode-
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mos amar. […] aprendí la fuerza de la comprensión, el poder de la 
grandeza de espíritu, de la humildad, la importancia de no idealizar 
aquel o aquella a quien amamos, de entenderlo y entenderla en sus 
indigencias, en sus limitaciones […]la pasión es necesaria en el acto 
de amar, pero no es suficiente. Si, por un lado, la pasión no se ensan-
cha en amor y, por otro, el amor nutrido por la pasión no amplía la 
pasión, dándole significado a cada paso, a cada movimiento, mueren 
la pasión y el amor” ( p. 2)

reflexioNes fiNales
En este trabajo de investigación se buscó desplegar una estrate-

gia educativa para fortalecer la sensibilidad en los estudiantes de la 
Especialidad de Medicina General Integral de la Universidad de las 
Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”, en tiempos de Covid-19 
y Guerra Multiforme, a través de un programa de intervención edu-
cativa, empleando los avances tecnológicos disponibles en el país, 
que ayudó a mantener el distanciamiento social requerido. Después 
de implementado el programa de intervención educativa, podemos 
inferir que los estudiantes de la Especialidad de Medicina General 
Integral de la Universidad de las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez 
Frías”, lograron la apertura mental hacia una mayor comprensión 
de sus emocionalidades en el modo de actuación ante los retos que 
demanda el Covid-19 y la Guerra Multiforme, Además, fortalecie-
ron su sensibilidad en su hacer cotidiano, lo que manifiestan mayor 
capacidad para detectar sutilezas que la mayoría de las personas en 
su entorno, permitiéndoles un mejor desempeño profesional y per-
sonal.
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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNA

Jairo Iván Álvarez Fontiveros8

resuMeN
El propósito de este artículo es presentar la manera como se crea-

ron las Comunas, fruto de la integración de varios Consejos Co-
munales, que se gestaron masivamente a partir del año 2008, pero 
sin ningún tipo de capacitación técnica ni de los valores más pre-
ponderantes, por lo que surgió la impostergable necesidad de for-
mar integral, técnica y humanísticamente a los residentes de la zona 
donde ejerce influencia para que se eduque, si realmente se quiere 
instituir una organización que transforme el modo de producción, 
de tal manera que se obtenga la tan anhelada soberanía productiva 
y dentro de algunos años, la independencia socioeconómica preten-
dida. Es en este sentido, que se abordará el tema utilizando el enfo-
que marxista, el cual exige aplicar el método interpretativo, ubicado 
dentro del área fenomenológica. El resultado que se logrará con esta 
metodología de participación colectiva desde un grupo focal, serán 
las que se efectúen en cada proceso de educación ya mencionado. 
Como conclusión se recalcará que no puede existir consolidación 
de la Comuna, si previamente no han sido capacitados en todas las 
áreas, todos los miembros de los Consejos Comunales y de la propia 
Comuna, el cual será el aspecto innovador a presentar. 

Palabras clave: formación, producción, valores, educación, so-
beranía. 

8 Facilitador en Misión Ribas, Capacho Nuevo. Ingeniero Electricista, UIS. Colombia 1981; 
Especialista Alta Gerencia, UIS. Colombia 1995; MsC en Ciencias para el Desarrollo Es-
tratégico, UBV. 2017; estudiante del Doctorado en Educación, UBV; Seminario en Proyec-
to de Telecomunicaciones fijas en Estocolmo, Suecia 1992; Seminario en Telecomunica-
ciones móviles, en Campiñas, Brasil 1994. Diplomado Internacional con México, La Otra 
Política 2021. Miembro del Sistema de Formación Socialista, 2008. Integrante del CLAP 
Maisanta 2 en Capacho Nuevo.jairoivan1950@gmail.com
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iNTroducciÓN
En el presente artículo titulado: “La formación desde la Comuna 

como eje impulsor del desarrollo local “se toma como caso una de las 
tres Comunas existentes hasta el momento en Capacho Nuevo, cual 
es la Comuna Juana Pastrana Salcedo, sector Campo C, municipio 
Capacho Nuevo, estado Táchira, pero que bien puede ser una de las 
otras dos. Se trabajó bajo la Línea de investigación: “Formación socio 
pedagógica orientada al estudio del pensamiento pedagógico emanci-
pador” y de la Sublínea: “Educación para una nueva ciudadanía”.

Con base en los anteriores planteamientos, queda claro que la 
investigación está orientada hacia la formación socio pedagógica, 
como elemento indispensable dentro de la construcción de una Co-
muna, pero enfocado siempre hacia el pensamiento emancipador, 
porque no tendría sentido que se creara una Comuna, para perse-
guir enriquecimiento individual, lo que continuaría con un esquema 
que durante siglos ha impuesto el capitalismo, dentro del proceso 
productivo donde imperaba y todavía prevalece, es el estilo neoco-
lonial en el que no sucede ninguna transformación para la inmensa 
mayoría de la población, sino para un grupúsculo minoritario. 

Es por ello, que el problema fundamental que se presenta en 
la conformación de las Comunas, que generalmente es el agrupa-
miento de varios Consejos Comunales, es la falencia que poseen la 
mayoría de sus integrantes con respecto a la comprensión de los 
alcances que se logra con las Comunas, porque además de conse-
guir independencia económica con la transformación del modo de 
producción, porque se va a determinar en colectivo los rubros que 
se puedan implantar, fruto del debate, así como el consenso donde 
se practican relaciones de producción más amigables con la política 
de soberanía, del bien común, la solidaridad, lo que deja entrever la 
urgente necesidad de formar integralmente a todos los residentes en 
la zona de influencia geográfica de la Comuna.

Cabe destacar, que el objetivo más relevante de la conformación 
de una Comuna es que se pueda producir el desarrollo de la locali-
dad a la cual pertenece, por cuanto el sistema de producción que se 
implante, aunado a las relaciones de producción, donde se utilizarán 
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los aportes de la comunicación moderna, desde la cual se formen los 
individuos, a través de la pedagogía educativa, de acuerdo a Freire, 
P9. (2021), para que ejecuten todas sus acciones dentro del respeto 
hacia los demás, practicando la tolerancia en la diversidad de opi-
niones y se transforme en la realidad, el modo que se viene implan-
tando de producción individualista y explotador por el colectivista 
y emancipador.

De la misma manera conceptúa Freire, P. (2019), lo siguiente: 
La educación “es un proceso de conocimiento, formación política, 
manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y 
técnica”, por lo cual se confirma la idea que se piensa utilizar en este 
trabajo para soporte de la necesidad de formar integralmente a todos 
los residentes en el entorno donde hace presencia la Comuna, cual 
es la de capacitar técnicamente a los integrantes de los diversos Con-
sejos Comunales para que conozcan más detalladamente lo que es 
una Comuna, así como que se concienticen de la importancia de los 
valores, si realmente se desea transformar los modos de producción 
y las relaciones de producción para beneficio de toda la colectividad. 

De acuerdo a esta conceptualización, se debe transformar el para-
digma vigente concerniente al modo de producción que no satisface 
las necesidades de la población debido a dos aspectos: en primer lugar 
porque lo controla, incluyendo la distribución de los productos, un 
monopolio que excluye de toda participación al sector más deprimido 
del pueblo y por otra parte, los precios, que también manejan a su 
conveniencia, no están a la altura de la mayoría de la población y solo 
un reducido número tiene acceso a la obtención de estos productos. 
Esto sucede en cualquier clase de bienes, sean agroalimentarios o de 
otro tipo como son los textiles, calzado, elementos de construcción, la 
industria del turismo, transporte y muchos otros más. 

Ahora, todo lo relacionado con la Comuna ha sufrido un estanca-
miento debido a las medidas coercitivas implantadas por el imperio 
norteamericano contra nuestra Patria, como también en la investiga-
ción educativa y en la educación en general, la cual se puede analizar 

9 Freire, Paulo. Pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es 
conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se conside-
ra uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica.
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desde dos ángulos: El bloqueo contra la industria petrolera venezo-
lana que ha impuesto el imperio más atroz que ha existido a través 
de los tiempos, aclarando por supuesto que ningún imperio ha sido 
bueno ni santo, pero el estadounidense, en aras dizque proteger a los 
habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, ha impedido el 
acceso al país de alimentos, medicinas, repuestos y se ha apropiado 
de reservas en oro y de industrias básicas en el extranjero, que le ha 
causado al pueblo mayor empobrecimiento.

Desde otro escenario, es importante analizar también el segundo 
ángulo donde se impacta a la población con las medidas restrictivas, 
y es lo concerniente al amor que todo oriundo de un país, almacena 
desde su mente y corazón por su patria y en la República Bolivaria-
na de Venezuela, se presentó una excepción a la regla: sus propios 
connacionales (algunos civiles y militares), han sido quienes han 
exigido a los Congresistas y al Presidente de los EEUU, que dicte 
medidas contra Venezuela, para ahogarla económicamente y han te-
nido la desfachatez de impulsar una invasión extranjera a su propio 
país, convirtiéndose en “traidores de la patria”, cuyo juzgamiento 
tendrá que ocurrir prontamente. 

Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto educativo que debe 
ser permanente dentro de la Comuna, aun cuando la pandemia lle-
gó a Venezuela en pleno ejercicio de las medidas coercitivas, obligó 
al sector educativo y a los residentes de la Comuna que están en 
proceso de formación integral, a adaptarse a la educación virtual, la 
cual ha sido una experiencia supremamente positiva, porque tan-
to estudiantes, (productores) como docentes (INCES y residentes 
con saberes ancestrales), indagaron y aprendieron, ejecutando estas 
nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, que en últimas dio 
excelentes resultados, a pesar de muchas falencias en materiales y 
equipos, como portátiles, manejo de programas e interacción con 
diversos portales web, lo cual originó(para bien), el aceleramiento 
hacia las nuevas formas de investigación. 

Por consiguiente, ya consumado el hecho de la aplicación de las 
medidas coercitivas, se presentan también, dos escenarios: El pri-
mero, es la oportunidad que dentro del país se presenta de superar 
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alguna de estas medidas, en lo posible la mayoría, empleando la 
creatividad que siempre ha caracterizado al venezolano, cual es el 
elevar el grado de producción nacional, en especial en los renglones 
más necesarios, pero no aisladamente sino en colectivo y una de las 
formas es hacer uso de una herramienta estratégica, que es la rapidez 
en la acción desde la Comuna, pero también en forma planificada 
donde a través de la organización se puedan ejecutar las actividades 
en beneficio de todos los miembros.

Del mismo modo, se presenta el segundo escenario que es la ca-
pacidad del venezolano de resistir, de no dejarse amilanar por los 
ataques, ni por las deficiencias presentes en su vida cotidiana, sino 
como lo hicieron nuestros libertadores, armarse de valor y dar la 
pelea, para no dejarse doblegar y la experiencia ha indicado que 
sí somos vencedores, como nuestros ancestros porque la bota del 
invasor en este caso de nuestro verdugo, no pudo tomarse el suelo 
patrio ni mucho menos se apropió de nuestras riquezas y si lo hizo 
fue momentáneamente, porque la pelea se sigue dando en todos los 
terrenos, diplomático, legal, sentimental y humanista, que es en úl-
timas el que ha salido fortalecido. 

Por su parte, lo fundamental de la formación integral que debe 
realizarse es que ésta debe conducir a los integrantes de los dife-
rentes Consejos Comunales que se han agrupado para construir la 
Comuna, a una cooperación sólida, a un trabajo mancomunado; si 
no se logra la educación para una nueva ciudadanía, una que se 
desprenda de los vicios que ha dejado el paradigma antiguo, del 
todos contra todos, quítate de ahí para colocarme yo, es decir de 
la insensatez, de la envidia, del individualismo, del egocentrismo, 
por lo que se anhela es luchar unidos para conformar una Comuna 
solidaria, donde la producción sea en colectivo, donde la opinión de 
cada uno sea tenida en cuenta, sobre todo en los debates para que 
las decisiones se tomen fruto del diálogo entre iguales, buscando el 
bien común. 

De otra manera, es tan importante el tema que si no se educa a 
los residentes del área geográfica que envuelve tanto a cada Consejo 
Comunal como al contorno del área territorial donde se ubica la Co-
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muna, no se afianzará ninguna Comuna; su labor sería infructuosa, 
ineficiente; sería imposible transformar su modo de producción; el 
desarrollo de la localidad alcanzaría valores insignificantes, no se dis-
minuiría el desempleo en la región, porque no se lograría la suficiente 
motivación; no existiría empoderamiento, compromiso ni sentido de 
pertenencia, luego se estaría arando en el desierto; el ser humano no 
progresaría, no se colectivizarían los renglones productivos, la integra-
ción sería escasa y las actividades de la Comuna fracasarían.

Otro aspecto, a tener en cuenta ese enfoque que se ha dado a este 
estudio, el cual aplica el concepto marxista, que exige utilizar el mé-
todo interpretativo, ubicado dentro del área fenomenológica. El resul-
tado que se logrará con esta metodología de participación colectiva 
desde el debate colectivo, serán las que se efectúen en cada proceso de 
formación integral ya mencionado, que consolide el aspecto educativo 
al interior de los Consejos Comunales, así como en la totalidad de los 
miembros de la Comuna, debido a que todo evento o fenómeno su-
cedido al interior de la Organización comunitaria, debe interpretarse 
desde el punto de vista de la comprensión de los temas, del aumento 
del compromiso y de la consecución del bienestar colectivo.

Ahora bien, hay que aclarar que para obtener el desarrollo de la 
Comuna se requiere del compromiso de todos los integrantes, por lo 
cual se hará uso de las variables más importantes del estudio como 
lo son, en primer lugar, la participación que es necesaria en el pro-
ceso de formación y de educación, debido a que sin participantes 
no se logrará el objetivo de una concienzuda formación integral. En 
segundo lugar, se tiene la comunicación, porque de la manera como 
se envíen o reciban los contenidos de la información bilateral, del 
respeto hacia las diversas opiniones y del grado de responsabilidad 
con la producción colectiva, se alcanzará un mejor grado de desa-
rrollo para la localidad.

Del mismo modo, se empezará en tercer lugar el proceso eman-
cipatorio que se persigue para la Comuna y por supuesto para to-
dos sus miembros, de tal manera que se obtengan los fines traza-
dos como son el mejoramiento en la calidad de vida del pueblo, el 
empoderamiento de las riendas para después del análisis colectivo 
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de sus problemas, tomar las decisiones correctas para ejercer mayor 
liderazgo y ejemplo edificante para otras posibles Comunas, demos-
trando que a través del esfuerzo colectivo, la capacitación y el em-
pleo de los valores, se conseguirá la soberanía productiva, que por 
ende redundará en la independencia económica, política, ambiental 
y cultural al alcanzar el dominio unificado del territorio Comunal 
por parte de sus habitantes. 

En consecuencia, se debe enfatizar en la experiencia positiva que 
ha tenido la Comuna el Maizal, que ha sido la más innovadora del 
país y traspasó las fronteras de sumisión al gobierno actual, al volverse 
decisorio de políticas internas que previamente han sido deliberadas y 
aprobadas por consenso, tales como construir, ejecutar y administrar 
ellos mismos una Escuela de la propia Comuna, extender su produc-
ción a infinidad de cultivos que han sido integralmente exitosos, hasta 
el punto que sus dirigentes han alcanzado escaños a nivel de Con-
cejalías y Diputaciones que no han sido del agrado de los dirigentes 
políticos, especialmente en las regiones donde ellos hacen vida.

Cabe destacar también, que algunos de los dirigentes políticos de 
los estados Lara y Portuguesa, donde se ubica dicha Comuna, la han 
atacado despiadadamente debido a que ha sido una Comuna muy 
activa, tanto en los aspectos de autoorganización, autogobierno, así 
como en la producción. Ha sido una Comuna muy dinámica, crítica 
y dinamizadora. Estos pseudo revolucionarios, ignorando las apre-
ciaciones que hacía en su momento el Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien manifestaba que 
“el Poder Comunal, tenía que traspasar las ejecuciones del gobierno, 
porque sería parte del Poder Popular, quien debería ser autososteni-
ble, sustentable y con poder obediencial a su pueblo”.

Así mismo, es oportuno indicar que la mayoría de las Comunas 
no han interiorizado realmente la necesidad de trabajar en conjunto 
para el bienestar de toda la colectividad, seguramente porque no han 
educado culturalmente a sus residentes; cuando mucho llegan hasta 
el alcance de una cooperativa, (sin menospreciar la labor cooperati-
va), pero ya es hora de traspasar esas fronteras, porque en la coope-
rativa los excedentes de la producción son para el grupo minúsculo 
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que son socios de la Cooperativa, limitando sus beneficios hacia el 
área circundante, porque no se ha transformado el pensamiento ca-
pitalista. ¿Qué se debe hacer? Preguntaría Lenin y la respuesta sería 
la que pregonan Grosfogel, R. (2007) y Quijano, A. (2012), quienes 
lo registran en sus escritos: “Decolonizar el pensamiento”. 

Igualmente, pero ya como resultado se comprobará empleando 
la observación, algunas entrevistas realizadas, en especial a los líde-
res de cada Consejo Comunal y del análisis que de ellas surgieron, 
algunas de las cuales dan elementos concluyentes que solo a través 
de la formación integral, de la pedagogía educativa en valores y de 
la capacitación técnica en los procesos productivos, se alcanzará la 
transformación de los modos de producción en beneficio de los po-
bladores de la zona, al colectivizarlos con participantes que tienen 
un compromiso sincero para con la Comuna, es decir para con sus 
congéneres del mismo territorio, que gozan de altos valores éticos y 
morales, a la vez que practican el proceso productivo en armonía y 
con participación de la inmensa mayoría. 

En tal sentido, lo que se pretende en este trabajo de la Comuna 
es lograr que las comunidades se organicen, utilizando para ello la 
formación dentro de una concepción considerada como liberadora y 
transformadora para que sus miembros, se integren alrededor de ella 
misma, primero en aras de obtener producción de renglones signifi-
cativos, donde el residente presente fortalezas, en algunos casos teó-
ricas pero en otras prácticas, que motiven a un desarrollo real de las 
localidades, de acuerdo a lo planteado también por Montero, M10. 
(1980), quien indica “que además de obtener beneficios colectivos, 
vaya logrando empoderamientos sociopolíticos, pero a la vez econó-
micos, culturales y ambientales”, de tal forma que se constituya en 
una entidad autosustentable. 

Por otra parte, es necesario destacar que para que la Comuna ob-
tenga un desarrollo real y genere prosperidad para las comunidades 
que la conforman, se deben tener en cuenta algunas variables que 
son imprescindibles, que son la participación, la comunicación, los 

10 Montero, Maritza. licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela, Ma-
gíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar y Doctora en Sociología por la Es-
cuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París.
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valores, principios y la emancipación, que se conseguirán emplean-
do categorías como la formación o educación; la producción con el 
desarrollo; la innovación educativa, independencia tecnológica y de-
sarrollo socio productivo. Con la puesta en escena de estas variables, 
que son fundamentales para el verdadero desarrollo de la localidad, 
se convertiría la Comuna en el apoyo para la conformación del Po-
der Popular.
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE COMO 
UNIDAD FORMATIVA INTEGRAL, DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FORMACIÓN EN CONTADURÍA PÚBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE 

FALCÓN “ALONSO GAMERO”

Tibisay Beatriz Chakal Flores11

“Un Emprendedor puede fácilmente ser un agente de cambio 
capaz de resolver problemas sociales y crear soluciones innovado-
ras a los problemas sociales con sus ideas, capacidades y recursos. 

Pienso que lograr esto sería una verdadera transformación.”

Tibisay Chakal (2022)

resuMeN
El presente artículo, nació de la investigación realizada para pro-

mover el desarrollo del Emprendimiento Social Sostenible como 
Unidad Formativa Integral en el Programa Nacional de Formación 
en Contaduría Pública de la Universidad Politécnica Territorial de 
Falcón “Alonso Gamero”, bajo criterios del Paradigma Critico Re-
flexivo. Metodológicamente se asumió la Investigación Acción Par-
ticipativa, buscando la construcción de un conocimiento colectivo 
y científico, para fortalecer el Programa Nacional de Formación en 
Contaduría Pública y la capacidad de participación social, en pro-
cesos formativos e innovadores. Se trabajó con un colectivo de in-
vestigación de 10 estudiantes de trayecto III y IV, 3 docentes y la 
investigadora, facilitadora de la Unidad Curricular Formulación y 
evaluación de Proyectos Económicos. Se usaron técnicas como la 
observación participante, los grupos focales y la entrevista, e instru-
mentos como guiones de reflexión. El procesamiento y análisis de la 
realidad, plasmada como información en los diferentes instrumen-

11 1. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Licenciada Economía Social (UNEFA). 
Magister Scientiarum en Educación (UBV) Participante activa del Doctorado en Edu-
cación UBV. Docente del área Económica y de Proyectos de la Universidad Politécnica 
Territorial Alonso Gamero del Estado Falcón (UPTAG). Coordinadora del Área Econó-
mica (UPTAG). Coordinadora de Currículo del PNF Contaduría Pública (UPTAG). Ad-
ministradora del Instituto de Aseo Urbano y Domiciliario (IMAUD) de la Alcaldía del 
Municipio Miranda Estado Falcón. tibisay. chakal@gmail.com
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tos, se dio mediante matrices organizadas por ejes de sistematización 
reflexión, anotaciones temáticas, anotaciones descriptivas, estructu-
ración de categorías emergentes y anotaciones interpretativas, para 
describir lo conocido, comprendido y reflexionado en torno a la vi-
vencia y experiencia de la investigación. La investigación y reflexión 
son enfoques permanentes de transformación y dinamización del 
aprendizaje y la formación académica.

Palabras Claves: Emprendimiento Social Sostenible, Unidad 
formativa integral, Programa Nacional de Formación en Contaduría 
Pública
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iNTroducciÓN
La sociedad global actual enfrenta grandes desafíos: la recesión 

mundial, el deterioro ambiental, el desplome de los precios del pe-
tróleo, el rápido crecimiento de las economías en vías de desarrollo, 
el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la 
economía y la cultura, la pérdida de valores, los cambios demográ-
ficos, todo ello con fuerte impacto en la estructura del empleo, vi-
vienda, servicios, seguridad, entre otros. Ante estos escenarios se 
requiere de organizaciones con una rápida adaptación al cambio. 
Aceptar desafíos, evolucionar y aprender continuamente, son impe-
rativos para cualquier empresa en el mundo globalizado.

A partir de la percepción de la investigadora, la creación y conso-
lidación de nuevas empresas se considera hoy día uno de los aspec-
tos más importantes de la actividad económica, las nuevas iniciativas 
empresariales generan puestos de trabajo, intensifican la competen-
cia en los mercados e impulsan la innovación. Es decir, favorecen 
el desarrollo económico en todos sus planos, la creación de estas 
nuevas empresas depende en gran medida de la capacidad de sus 
emprendedores locales, de allí la importancia de analizar la educa-
ción del nuevo profesional, el emprendimiento y relacionarlo con la 
sostenibilidad.

Asimismo, los cuatro pilares de la educación del siglo XXI, pro-
movidos por la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser (Delors, 1996:23), son los prin-
cipios que deben fundamentar la formación de emprendedores. En 
este sentido, la educación universitaria debe convertir al estudiante 
en centro del aprendizaje, promoviendo su capacidad emprendedora 
e innovadora desde el inicio de su trayecto en la carrera profesional.

Según la apreciación de la autora, en el caso de Venezuela las uni-
versidades tienen el reto de contribuir en la transformación del vigente 
modelo de desarrollo económico del país, basado en la renta petrolera, 
por un desarrollo económico determinado por la capacidad empren-
dedora de quienes viven en este territorio, así como su contribución al 
fortalecimiento de las redes sociales asociadas a la actividad empren-
dedora. Los nuevos emprendimientos requieren de líderes profesio-
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nales, con una alta creatividad, de allí el papel de la universidad en la 
formación de un profesional integral, que no sólo tenga dominio de 
ciertos conocimientos, sino también la habilidad y disposición para 
aprender a lo largo de su vida (formación continua), de innovar para 
generar valor agregado a la industria nacional, de conformidad con la 
potencialidades de su entorno (desarrollo endógeno y sostenible) y 
capaces de asumir riesgos controlados, pero, además, la universidad 
tiene el compromiso de generar soluciones a las empresas ya creadas, 
favorecer su supervivencia y el crecimiento, en esa construcción colec-
tiva del tejido industrial que amerita el país.

Por lo que se considera pertinente ejecutar en las universidades 
contenidos actualizados y contextualizados a las nuevas corrientes 
profesionales, promoviendo además la posibilidad de introducir 
estos contenidos en el currículo profesional, conceptualizando, el 
Emprendimiento Social Sostenible, como la representación de la 
integración social, humana y económica, con la finalidad de reali-
zar iniciativas de negocios que permitan el aprovechamiento de las 
oportunidades que se presentan en el entorno, buscando la mejor 
forma de producir bienes y servicios que satisfagan las necesida-
des de la colectividad, incorporando a su actividad la creatividad así 
como la innovación, otra de sus características relevantes es tomar 
al individuo como valor agregado de cooperación y competencia, 
para el desarrollo integral del entorno económico, logrando así una 
estabilidad que garantice su sostenibilidad.

En ese orden de ideas, (Seelos y Mair, 2005:33), mencionan la 
necesidad de: 

promover el espíritu emprendedor y de responsabilidad 
social en todas las instituciones educativas del país, por 
tal razón debe ser apoyado en un marco interinstitucio-
nal que permita fomentar, así como desarrollar la cultura 
del emprendimiento sostenible, estableciendo un vínculo 
entre el sistema educativo y sistema productivo nacional, 
mediante la formación de competencias empresariales a 
través de una cátedra transversal de emprendimiento, así 
como generar redes regionales que fortalezcan el proceso 
de manera local.
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Por lo cual, la investigación estuvo orientada hacia el cambio y la 
transformación de la concepción de la profesión que debe tener el 
futuro Contador Público, haciendo uso de técnicas cualitativas que 
permitieran conocer, comprender y reflexionar sobre los procesos 
vividos desde la experiencia de los sujetos y en su acción participati-
va. Considerando de esa manera la inserción de la Unidad Formati-
va Integral (UFI) Emprendimiento social Sostenible, para contribuir 
con la formación de un Contador Público, actualizado en las nuevas 
tendencias competitivas, con actitudes de innovación, creatividad y 
conocimientos técnicos y tecnológicos actualizados.

En ese sentido, el artículo tiene como fundamento, Promover 
el desarrollo del Emprendimiento Social Sostenible como Unidad 
Formativa Integral en el Programa Nacional de Formación en Con-
taduría Pública de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 
“Alonso Gamero”, apoyándose dentro del contexto político, econó-
mico y social del Territorio en el que se desenvuelve la Universidad. 
Este proceso de investigación inicia con la descripción de cómo se 
desarrolla el currículo del Programa Nacional de Formación en Con-
taduría Pública, de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 
“Alonso Gamero” y la necesidad de hacerlo pertinente a los cambios 
que se visualizan en la educación universitaria.

PercePciÓN iNVesTigaTiVa
El estado venezolano enmarca su política de transformación en 

el proyecto educativo como un proceso integral que a través de la 
reflexión crítica toma en cuenta la creación de conciencia, tanto in-
dividual como colectiva, que conlleve a las iniciativas educativas que 
permitan el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan 
en el entorno. Así como buscar la mejor forma de producir bienes y 
servicios que satisfagan las necesidades de la colectividad, incorpo-
rando a su actividad, la creatividad y la innovación que promueva 
ideas que mejoren la calidad educativa y la formación de profesio-
nales de vanguardia.

La aplicabilidad de la política educativa venezolana, a la educa-
ción en el contexto universitario, con su desarrollo reflexivo, deja 
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entrever que no se ha dado el debido nivel de discusión, de re-
flexión y de interpretación necesaria en cuanto a sus fundamentos, 
sus aspectos teóricos conceptuales y metodológicos. A este respecto, 
(Gonzáles, 2011: s/p) plantea que:

Una de las ideas que parece estar fuera de discusión, es la 
transformación de la universidad, de sus prácticas acadé-
micas, de sus procesos políticos internos, de su razón de 
ser, ya que la actual situación cultural y civilizatoria por la 
que atraviesa el mundo reclama el cambio universitario, 
particularmente por la evidente caducidad de las actuales 
perspectivas científicas.

Por lo que se debe buscar la trascendencia universitaria para el 
desarrollo económico, cultural, científico y social, con la redefinición 
de políticas y planes, y la frecuencia de programas y alternativas en 
la búsqueda de nuevos modelos de organización. Estas tendencias e 
impactos indudablemente deben hacer referencia a una dialéctica de 
escenarios que transformen de forma significativa lo que era la univer-
sidad, en relación a sus funciones, a sus sectores, a su gobernabilidad, 
a su calidad y a su lugar mismo en la sociedad. El nuevo impacto debe 
apuntar a un nuevo patrón social, científico, tecnológico y productivo 
que proporcione estructuras de cooperación y nuevos marcos de inte-
gración en tendencia, a una mayor participación horizontal entre ins-
tituciones y sectores, que trabajen en colaboración, para la búsqueda 
de un modelo alternativo de universidad (un modelo de producción 
y transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia 
de las tareas académicas y productivas) a la más amplia movilidad 
ocupacional de los nuevos profesionales. 

Otra de sus características relevantes es tomar al individuo como 
valor agregado de competencia para el desarrollo integral del entor-
no económico, de tal forma que logre estabilidad y que garantice su 
sostenibilidad. “Esta nueva visión de emprendimiento social soste-
nible, por su carácter innovador, viene a desplazar la concepción 
tradicional, por esto es necesario incluir cambios en el sistema de 
educación en todos sus niveles, con la finalidad de impulsar un de-
sarrollo en el emprendimiento sostenible que sea visto como una 
opción de crecimiento económico” (Chirinos y Ramos, 2014:67).
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En este orden de ideas, se debe decir que la realidad existente 
en la UPTAG demuestra que, a pesar de la transformación a Uni-
versidad Politécnica Territorial, es necesario realizar una evolución 
que incluya su verdadera contextualización en su territorialidad y la 
toma de conciencia a la cientificidad del pueblo y sus saberes, lo que 
dará la posibilidad de aprovechar esos saberes ancestrales en pro de 
formas emergentes de ciencia e innovación. Esto supone la idea de 
una universidad de innovación con pertinencia social, que busca 
vislumbrar la posibilidad de una institución social activa y dinámica, 
sustentada en la formación de emprendedores activos, productores 
e innovadores del conocimiento, con un alto nivel, de compromiso 
y responsabilidad con el cambio social, la democracia, la paz y el 
desarrollo sustentable. 

Según esta visión, el transformar la universidad, debería ser tam-
bién la transformación a un currículo actualizado y pertinente a las 
necesidades de las comunidades y de los profesionales en formación, 
para aportarles herramientas y estrategias desde la teoría formativa 
y la práctica para que desde la producción y apropiación social del 
conocimiento sea posible la evolución de una universidad en donde 
la calidad social del valor de los conocimientos que genera y transfie-
re se presenten como un principio organizativo, como el eje de sus 
cambios, ubicándola en el carácter de sus procesos educativos y en el 
perfil de una institución que responde tanto a los retos que le plantea 
la transición democrática como a un desarrollo con bienestar. 

En este sentido, se hace necesario promover el desarrollo del 
emprendimiento social sostenible como unidad formativa integral 
en el Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública de 
la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”. 
Asimismo, es necesario entender que el emprendimiento está obli-
gatoriamente vinculado a la educación y debe ser desarrollado en 
todos los ámbitos, para que se pueda crear una cultura emprende-
dora, resaltando, el papel fundamental que juega la educación en 
el desarrollo de sociedades cada vez más concienciadas y sensibles. 
En la medida en que la universidad se involucre más en este tipo de 
iniciativa, es posible avanzar hasta un emprendimiento social soste-
nible que garantice mayores cuotas de éxito de un proyecto global, 
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con la finalidad de lograr, que el emprendimiento sea considerado 
como un proceso estratégico para el desarrollo del país, aportando 
la posibilidad de que dicho desarrollo sea endógeno, sostenible y 
además de aprovechamiento económico para la sociedad. La respon-
sabilidad para lograr este propósito debe estar en manos del Estado, 
quien debe poner al servicio de las universidades y comunidades 
programas de fortalecimiento para emprendedores con ideas inno-
vadoras que coadyuven al crecimiento del país. 

coNTexTo Teorico

Teoría de emprendimiento:
Históricamente, el concepto de emprendedor se comenzó a dis-

cutir en lo que más tarde se constituyó en la ciencia económica, lo 
cual influyó en su desarrollo. El término es de origen francés y, en un 
sentido económico fue usado, por primera vez, en el siglo XVIII por 
Richard Cantillon para describir “agente que compra los medios de 
producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para 
obtener de allí un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, 
a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Afirma 
que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el com-
portamiento del mercado. Para él, el empresario es una persona que 
compra factores de producción y bienes a un precio determinado 
para revenderlos a un precio incierto. 

La necesidad del entrepreneurship, para la producción fue 
formalmente reconocida por primera vez por Alfred Marshall, en 
1880. Él introduce el concepto de que los factores de producción 
no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, traba-
jo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor 
coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que 
el entrepreneurship es el elemento que está detrás de la organiza-
ción, manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes 
por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de 
incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 
otra parte, aseguró que los entrepreneurship poseen numerosas 
habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden 
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definirse de esa manera, pero, reconoce que una persona puede 
aprender y adquirir dichas habilidades.

Por su parte, el primer economista importante en profundizar 
en el concepto fue (Schumpeter, 1911: 56), en su libro “La Teoría 
de la dinámica económica”, este autor planteó la existencia del des-
equilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y llamó a 
las tareas que realizan este tipo de empresarios destrucción creativa. 
Schumpeter utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 
individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mer-
cados y define al emprendedor como una persona dinámica y fuera 
de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovacio-
nes. Expresa en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La 
función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón 
de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una 
posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o 
uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de 
insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria.

Emprendimiento Social Sostenible en el contexto uni-
versitario.

(Jiao, 2011: 133) ofrece el siguiente concepto: 

El emprendimiento social sostenible es el proceso de re-
conocer hábilmente oportunidades para crear valor social 
con métodos distintos. Los emprendedores sociales soste-
nibles son innovadores, ingeniosos y orientados a los re-
sultados. Aprovechan las mejores ideas, tanto en el mun-
do de los negocios como en el de las organizaciones sin 
fines de lucro, para desarrollar estrategias que maximicen 
el impacto social y ambiental. Estos líderes empresariales 
funcionan en todo tipo de organizaciones: grandes y pe-
queñas, nuevas y viejas, religiosas y laicas, con y sin fines 
de lucro, y organizaciones híbridas. 

Si bien es cierto que estas definiciones recogen aspectos clave - 
como cambio social, innovación o procesos operativos distintivos- no 
destacan los mecanismos de sostenibilidad. Las empresas con énfasis 
en lo social, al igual que las empresas con énfasis en lo económico, de-
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ben crear propuestas de valor atractivas para los segmentos de clientes 
que atienden. Estas propuestas de valor deben, al menos en la fase de 
diseño, garantizar la sostenibilidad del emprendimiento. 

La propuesta de valor se refiere al posicionamiento estratégico de 
una empresa en el mercado. Para los emprendimientos sociales, de-
terminar la posición de la iniciativa en el mercado es el primer paso 
en la configuración de la identidad de la empresa, la razón de su 
existencia o el corazón del proyecto social. Al respecto (Osterwalder 
y Pigneur 2010: 21) Expresan “el diseño de su propuesta de valor 
hace que la empresa orientada a lo social reflexione sobre el tipo 
de consumidores que va a atender”. Siendo los consumidores so-
cialmente responsables como innovadores sociales, que valoran no 
solo las cualidades de un producto o servicio o una experiencia en 
cuanto pueda mejorar su mundo, demandan que dichas propuestas 
respondan a un fin superior: han de contribuir a mejorar el mundo

Es así como, dentro de las teorías actuales sobre emprendimiento, 
la propuesta por (Shane, 2000: 23) que indica que “( ) Un empren-
dedor social podrá ser un empresario capaz de establecer soluciones 
a los problemas de una organización fortaleciendo las oportunidades 
del negocio”, lo que resalta una nueva conciencia en cuanto a que 
las empresas no pueden ser islas, pues se debe tomar la sociedad en 
su conjunto. Estas requieren entender la problemática social que las 
rodea; para ello, tienen la oportunidad de servirse de la experticia 
de los emprendedores sociales, siendo éste un desarrollo natural de 
cualquier economía, pero teniendo en cuenta los aspectos sociales e 
incluyentes de la sociedad, así como identificar las competencias del 
personal brindando oportunidades a todos.

Sin duda alguna, los jóvenes deberán ser entrenados en el desa-
rrollo de proyectos que busquen oportunidades que agreguen valor 
a su quehacer, Deberán conocerse a sí mismos y valorarse para gene-
rar el autoempleo y contribuir de manera proactiva a la innovación 
en sus lugares de trabajo, que ya no deberán mirarse como estables 
y permanentes y en los que tendrán derecho a un desarrollo conti-
nuo. Vista la naturaleza de los problemas de este mundo altamen-
te complejo la educación universitaria deberá acentuar el diálogo y 
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la formación multidisciplinaria. Deben estimularse y fomentarse el 
trabajo en equipo y potenciar la capacidad de utilizar y constituir 
redes de aprendizajes cooperativos. De allí que, en la educación uni-
versitaria, no sólo la formación emprendedora, necesitan dotarse de 
nuevas herramientas académicas.

A partir de estos objetivos académicos, (Béchard y Toulouse, 
2009: 256) han identificado ocho puntos de formación que será ne-
cesario desarrollar:

1. Comprender las fuerzas que compiten en un sector. 

2. Comprender qué es un emprendedor.

3. Comprender las fuerzas culturales que rodean al emprendedor.

4. Comprender los fundamentos de la administración (Manage-
ment).

5. Comprender los fundamentos de la estrategia de inicio y de cre-
cimiento.

6. Comprender la base técnica de un trabajo o de ciertas competen-
cias. 

7.- Comprender el proceso visionario.

8. Comprender las etapas de creación de una empresa. (pág. 72)

Estas temáticas pueden estar presentes en todos los programas 
de formación de los PNF. Lo que diferenciará a unos de otros será la 
ponderación del tiempo acordada a cada una de ellas y el nivel de 
intervención pedagógica.

Emprendimiento social sostenible como unidad forma-
tiva integral

(Jiao, 2013: 133) ofrece el siguiente concepto: 

El emprendimiento social es el proceso de reconocer há-
bilmente oportunidades para crear valor social con méto-
dos distintos. Los emprendedores sociales son innovado-
res, ingeniosos y orientados a los resultados. Aprovechan 
las mejores ideas, tanto en el mundo de los negocios como 
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en el de las organizaciones sin fines de lucro, para desa-
rrollar estrategias que maximicen el impacto social. Estos 
líderes empresariales funcionan en todo tipo de organiza-
ciones: grandes y pequeñas, nuevas y viejas, religiosas y 
laicas, con y sin fines de lucro, y organizaciones híbridas. 

Esta definición recoge aspectos clave, como cambio social, inno-
vación y procesos operativos distintivos, destacando los mecanismos 
de sostenibilidad. Las empresas con énfasis en lo social, al igual que 
las empresas con énfasis en lo económico, deben crear propuestas 
de valor atractivas para los segmentos de clientes que atienden. Estas 
propuestas de valor deben, al menos en la fase de diseño, garantizar 
la sostenibilidad del emprendimiento y responder a un fin superior 
el de contribuir a mejorar el mundo.

El Emprendimiento Social Sostenible tiene por objetivo fomen-
tar el potencial emprendedor e innovador que tiene cada estudian-
te, con la finalidad de estimular la identificación, creación y for-
talecimiento de nuevos negocios que generen valor a la economía 
y al sistema empresarial del país. Asimismo, se pretende estimular 
la creación de empresas innovadoras, que realmente resuelvan los 
problemas que existen en el entorno donde funcionará la misma y 
también a estimular y generar inquietudes en los estudiantes sobre 
competencias y habilidades de un emprendedor, sobre la importan-
cia de la innovación como agente diferenciador, sobre la aplicación 
de estrategia creativas para el desarrollo e impulso de empresas sos-
tenibles y sustentables ya existentes o por crearse.

Con el propósito de promoverla, se plantea que la primera eta-
pa del desarrollo de la Unidad Formativa Integral “Emprendimiento 
Social Sostenible” esté focalizada a crear las competencias estratégi-
cas, a sensibilizar al emprendimiento de manera transversal e inter-
disciplinaria en el PNFCP. Una segunda etapa abordaría el desarrollo 
y la maduración de la Unidad Formativa Integral prestando atención 
principal a la creación de empresas, ya que, es una de las dimensio-
nes del proceso emprendedor.

En este nivel una relación estrecha con las incubadoras o unida-
des de interface universidad-sector productivo sería muy deseable. 
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Paralelamente, el equipo académico responsable de este programa 
podrá impulsar aplicaciones destinadas a apoyar el desarrollo de pe-
queñas empresas existentes, incluso en el seno de la UPTAG, gene-
rando el fortalecimiento de la empresa universitaria y la generación 
de empleos estudiantiles.

Cabe agregar, que el objetivo central de la Unidad Formativa In-
tegral “Emprendimiento Social Sostenible” resulta ser un tema es-
tratégico de la mayor importancia. En efecto no se debe olvidar que 
un programa de esta naturaleza rompe con el quehacer docente tra-
dicional y será no solamente objeto de resistencia, sino que muchas 
veces juzgado con particular severidad.

Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública
El Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública (PN-

FCP), surge en el contexto de una intensa reflexión y transforma-
ción de la Educación Universitaria, de una verdadera Revolución 
Educativa constituyéndose en una prioridad máxima para el Estado 
Venezolano, enmarcada en las características generales de los PNF, 
en la Ley Orgánica de Educación, La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, Líneas estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo Simón Bolívar 2007-2013, Gaceta Oficial No 2963 del 
MMPES y la resolución 39032. Es por ello que el proyecto de crea-
ción de un Programa Nacional de Formación en Contaduría Públi-
ca, como programa socialista educativo, adecua su formulación y 
ejecución a un nuevo contexto social, político, económico y cultural 
venezolano, en el que se destaca la transformación sociopolítica por 
medio del fortalecimiento de la educación.

El papel de la Contaduría Pública para la transformación del 
modelo contable y financiero nacional se orienta en principios éti-
cos, políticos, ideológicos y revolucionarios, para la formación de 
un ser humano integral, sensibilizado e integrado a la problemática 
social de las distintas organizaciones, promoviendo la construc-
ción de un marco teórico sustentado en el modelo de desarrollo 
socialista y contextualizado con la historia y la práctica, para rom-
per con el modelo capitalista.
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En el PNFCP se concibe la formación dentro del enfoque hu-
manista - social - dialéctico, que reconoce la condición humana en 
permanente interacción con su entorno, reconocido como parte del 
ecosistema, que promueve los valores de solidaridad, cooperación, 
igualdad, justicia y compromiso con la liberación del ser humano y 
la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclu-
sión, capaz de ejercer la soberanía democrática, solidaria, mediante 
la construcción colectiva y acción profesional transformadora, de 
libre expresión, donde se propicia el debate de las ideas, el respeto 
por la diversidad, con responsabilidad y ética socialista.

En tal sentido, el PNFCP está vinculado estrechamente con los 
planes y proyectos de desarrollo de la nación, de la región, del esta-
do, del municipio, de las localidades, comprometido con ese desa-
rrollo y generando conocimiento, a través de la formación y creación 
intelectual vinculada con las necesidades reales de la nueva realidad 
económica, social y política de Venezuela, con visión integracionista 
y colaborativa con el espacio latinoamericano y caribeño.

El currículo del PNFCP, se desarrolla mediante el aprendizaje por 
proyectos valiéndose de los contenidos asociados a los saberes (Co-
nocer, Hacer y Ser/Convivir), con ejes longitudinales y transversa-
les, con visión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Favoreciendo 
la organización de colectivos interdisciplinarios como facilitadores 
que planifican y crean estrategias comunicacionales y de aprendizaje 
pertinentes con los proyectos de aprendizaje, para la formación inte-
gral del participante, lo que posibilita su intervención para la trans-
formación de su realidad y de su entorno, logrando esto mediante el 
diálogo fecundo, creador, reflexivo y crítico. 

En virtud de todo lo anterior, se plantea que el contador egresado 
del PNF Contaduría Pública sea un emprendedor capaz de desarro-
llar su idea de negocio, convirtiéndose en la persona más importante 
dentro de su empresa, y quien más conozca del servicio o producto 
que está desarrollando, este emprendedor conoce aspectos de legali-
dad, orden y progreso para su proyecto de emprendimiento. Como 
profesional conocedor de las entidades de vigilancia y control, así 
como de las obligaciones fiscales que contrae una empresa en el país; 
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será garante del cumplimiento de un proyecto de emprendimiento 
con sus obligaciones y no tendrá pérdidas de tiempo con reproceso 
o demoras administrativas.

reflexioNes fiNales
El proceso desarrollado generó apreciaciones positivas, pero tam-

bién negativas en general con respecto a la formación profesional y 
personal que reciben los estudiantes en el PNF Contaduría Pública 
con respecto a sus apreciaciones sobre la UFI Emprendimiento so-
cial sostenible. En este sentido, se da una valoración interpretativa 
de ello: 

- Es un proceso innovador y novedoso, que sería de gran utilidad 
para los estudiantes, puesto que generarían aprendizajes desde la 
vivencia resaltando el aprender haciendo.

- Los estudiantes principalmente respondieron satisfactoriamente 
al proceso desarrollado para la formación emprendedora, aunque 
inicialmente hayan experimentado desánimo o recelo, manifes-
tando inseguridad y desmotivación por la novedad metodológica 
y el desconocimiento sobre el tema.

- Los estudiantes y profesores iniciaron su conocimiento del tema 
desde la reflexión colectiva, aprendiendo también de lo que hi-
cieron, compartieron y reflexionaron los demás participantes. 

- La presentación de los avances, las asesorías y las reflexiones rea-
lizada en torno a la práctica investigativa ha ayudado a aclarar 
dudas y a guiar el proceso formativo en cuanto al tema del em-
prendimiento social sostenible. 

- La efectividad formativa de los encuentros y la participación ac-
tiva y proactiva de los estudiantes ha estado determinada por 
la empatía, las relaciones humanas, la dinámica positiva y sobre 
todo por innovación y creatividad.

- Promoción de la acción social comunitaria del estudiante, al ge-
nerar un espacio que conecte el aprendizaje en emprendimiento 
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y las actividades de proyecto socio integrador en comunidades o 
empresas. 

- Dinamización en los estudiantes, de su conocimiento teórico y 
práctico, para el desarrollo emprendedor logrando que el apren-
dizaje sea internalizado.
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 PERTINENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA PRAXIS 
FORMATIVA DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES

Pedro Rosillo12

 resuMeN
El propósito de esta investigación gira en torno a evaluar la per-

tinencia de la integración de las competencias comunicativas en la 
praxis formativa y su incidencia en el ejercicio de la función poli-
cial. El estudio se basa en una investigación cualitativa con carácter 
descriptivo – interpretativo, entendiendo la realidad como un pro-
ceso dinámico, cambiante y en constante movimiento, producto de 
las relaciones sociales; en donde el investigador por ser parte de la 
realidad estudiada convive de manera directa y activa con los infor-
mantes claves en una primera fase de la investigación desarrollada 
a través del Método de la Etnografía. Es importante destacar, que se 
pretende desarrollar una segunda fase de la investigación (nivel doc-
toral), tomando en cuenta los hallazgos encontrados en la primera 
fase ejecutada. En este segundo momento se toma como referencia 
el mismo paradigma y enfoque de la investigación, pero se le suma 
un nuevo método, la “Teoría Fundamentada, desde la perspectiva de 
Strauss y Corbin (2002) con la finalidad de brindar aportes teóricos 
acerca de la temática abordada. La investigación que se desarrolla 
constituye sólo una muestra de la realidad que se vive hoy en día con 
la formación policial y los esfuerzos que emprende la Universidad 
Nacional Experimental de la seguridad.

Palabras Claves: Competencias Comunicativas, Praxis Formati-
va, Funcionarios Policiales, Función policial

12 Pregrado Abogado, Magíster en Gerencia Pública, Rango Comisionado Agregado, Profe-
sor medió tiempo en la UNES, estudiante activo del Doctorado en Educación UBV. UBV 
Coordinador de la Sala de Garantías y Aprehendidos de la Policía de Falcón
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iNTroducciÓN
La praxis docente  es poner en práctica un conjunto de habili-

dades para compartir conocimientos entre docentes y estudiantes, 
es decir implica un proceso abierto y flexible. En ese sentido, Frei-
re (1990: 121) señala que” somos seres programados, pero no de-
terminados”. Por lo tanto, un docente debe tener las competencias 
comunicativas  necesarias para lograr un aprendizaje y formación 
significativa, vista esta como la habilidad de comunicar bien, de ser 
entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso 
para establecer las relaciones sociales con sus semejantes, donde se 
integran la correcta escucha, lectura, y expresión oral y escrita.13 

Por las razones antes expuestas este artículo está orientado a pre-
sentar algunas reflexiones ontológicas, epistemológicas, metodológi-
cas y axiológicas desde la perspectiva cualitativa. En este sentido es 
importante señalar que el principal referente del proceso de transfor-
mación de la Patria lo constituye la educación, como vínculo princi-
pal de la promoción del saber, a través de la cual se busca promover 
una nueva cultura que permita enriquecer los diferentes ámbitos de 
la sociedad, entre ellos lo relacionado a la seguridad ciudadana. 

De lo anteriormente señalado se desprende el problema principal 
de la presente investigación, en una primera fase, fue la necesidad de 
integrar el desarrollo de las competencias comunicativas en el proce-
so formativo que reciben los funcionarios y las funcionarias policia-
les discentes en el Centro de Formación de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (CEFOUNES) Falcón, en una segun-
da fase de la investigación teniendo como referente las categorías 
emergentes (corresponsabilidad, contextualización y dialogicidad) 
producto del primer proceso de recolección de la información con 
los informantes clave y las entrevistas, la investigación se orientó a 
evaluar la pertinencia de la integración de las competencias comuni-
cativas en la praxis formativa y su incidencia en el ejercicio de la fun-
ción policial, con la finalidad de generar una teoría. La indagación 
se está realizando mediante un cuerpo de propósitos específicos que 
con lleven al logro de ese propósito general, tales como: identificar 

13 Freire, P. (1990) Educación liberadora o de concientización: México: Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1990) Educación liberadora o de concientización: México: Siglo XXI Editores. 
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Freire, P. (1990) Educación liberadora o de concientización: México: Siglo XXI Editores. 

las categorías de integración de las competencias comunicativas des-
de la praxis formativa y su incidencia en el ejercicio de la función 
policial, analizar las categorías de integración de las competencias 
comunicativas desde la praxis formativa y su incidencia en el ejer-
cicio de la función policial e interpretar la pertinencia de la integra-
ción de las competencias comunicativas en la praxis formativa y su 
incidencia en el ejercicio de la función policial.

Es importante señalar que la presente investigación se desarro-
lla actualmente el Centro de Formación de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (CEFOUNES) en el estado Falcón, 
dirigida de manera directa a los funcionarios y funcionarias policia-
les discentes, es decir, a funcionarios que forman parte de la UNES.

EL PROBLEMA EN TORNO A LA FORMACIÓN POLICIAL 

Mencionar los elementos históricos en torno a la formación poli-
cial juega un papel fundamental porque a partir del momento en que 
el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana (IUPM) consintió 
recibir aspirantes de las diferentes dependencias estadales para que 
cursaran la Licenciatura en Ciencias Policiales. Conformando además 
de su sede principal en El Junquito, 10 coordinaciones de extensión 
en 10 estados del País, en los que incluía al estado Falcón, dio inicio 
la problemática que nos ocupa, como lo es la formación policial y la 
falta de competencias comunicativa, vistas como la capacidad de una 
persona para desenvolverse de  forma adecuada y eficaz en una de-
terminada comunidad  de  habla, es decir, en un grupo  de  perso-
nas que comparten la misma lengua y patrones de uso de esa lengua.

Es así como el 21 de Julio de 1980, según Decreto N° 682 de la 
Gaceta Oficial N° 32.030, se crean cinco (5) Escuelas Regionales de 
Policía dentro de las cuales se encontraba la Escuela de Policía de la 
Región Centro- Occidental, cuya sede estaba en la ciudad de Coro. 
Este y el resto de los centros y modelos de formación identificados 
por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), 
pasaron por un estudio minucioso en cuanto a sus políticas educa-
tivas, en donde se identificaron grandes debilidades educativas que 
dieron paso al Nuevo Modelo Policial y a la UNES, hoy en día pre-
sente en los 24 estados del país.



118

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
 N

° 
5

Pedro Rosillo

De acuerdo a estos planteamientos y a los resultados del diagnós-
tico preliminar, del participativo y a los informantes clave arrojaron 
la existencia de algunas debilidades en cuanto a la falta de una ade-
cuada praxis formativa para desarrollar competencias comunicativas 
en las diferentes Escuelas de policías del País; representadas estas en 
escuchar, hablar, leer y escribir,  habilidades que deben ser desarro-
lladas para el logro de una competencia comunicativa. 

EL ESTADO DEL ARTE DESDE LO TEÓRICO 

Para el apoyo teórico de las categorías de la temática en estudio 
fue necesario revisar diversas fuentes bibliográficas entre ellas:

Canale (1983) asegura que docente de educación superior debe 
trascender lo meramente teórico para posicionarse en la visión de 
una praxis  comprometida con los procesos de transformación so-
cial, comenzando, por supuesto, desde la autocrítica, con un pro-
ceso continuo que permita la edificación individual desde bases 
axiológicas profundas. Este autor describe la competencia comuni-
cativa como un conjunto de cuatro competencias interrelacionadas: 
la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la com-
petencia discursiva y la competencia estratégica3. 

Para Skinner (1953-1977), quien con una visión estructuralista y 
mecanicista del aprendizaje de la lengua constituye el punto de par-
tida para entender la evolución de la categoría Competencias Comu-
nicativas4. Seguidamente está Chomsky (1957) propuso construir 
una nueva teoría sobre la adquisición de la lengua. Por eso acuñó 
el término competencia como “capacidades y disposiciones para la 
interpretación y la actuación” (p. 45)5. Posterior a estas ideas, sur-
gen los postulados de Hymes (1972) quien superó las barreras que 
implicaba el enfoque gramatical, al derivar de la competencia lin-
güística su nuevo término: competencia comunicativa, la cual está 
referida a los usos del lenguaje en actos de comunicación particula-
res, concretos y social e históricamente situados6.

Vale la pena resaltar algunos aportes de Habermas (1994) donde 
plantea que la acción comunicativa es aquella en la que los actores 
buscan entenderse sobre una situación para poder así coordinar de 

Canale, M. y Swain, M. (1980). ―Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing‖, Applied Linguistics.
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común acuerdo sus planes de acción (p.244)7. Estos aportes fueron 
y seguirán siendo de gran importancia para la investigación porque 
en el caso específico de los funcionarios y de las funcionarias policia-
les es indispensable que exista un entendimiento de la realidad en la 
cual viven y en la que deben accionar como parte de ella, buscando 
siempre las estrategias más idóneas para la resolución de conflictos.

Los aportes de estos autores son de gran relevancia para esta 
investigación, debido a que conciben la competencia comunicati-
va desde diferentes ámbitos abarcando más allá de lo lingüístico y 
llegando a lo social. Estos aspectos son de gran relevancia para la in-
vestigación porque el policía en el ejercicio de sus funciones requiere 
poner en práctica las competencias comunicativas desde todos esos 
ámbitos, por lo que necesita un proceso educativo que se base en esa 
integralidad a través de elementos prácticos propios del contexto en 
el que ejercerá sus funciones.

De acuerdo a Achkar y González (2006) entre las recomenda-
ciones con enfoque pedagógico para atacar este de problemas de 
formación profesional nacidas de este diagnóstico se encuentran las 
relacionadas con adoptar un tipo de aprendizaje teórico - prácti-
co: entendido como un proceso donde los ejercicios de resolución 
de problemas y la experiencia concreta favorezcan la reflexión y la 
construcción de nuevos conocimientos8. 

Así mismo apegarse a un aprendizaje contextualizado: entendi-
do como un proceso cuyo referente obligado sea el contexto local, 
nacional y global que favorezca la comprensión del mundo en una 
visión compleja; de igual manera sumergirse en un aprendizaje de-
mocrático, entendido como un proceso donde la participación, la 
deliberación argumentada, la acción colectiva, la posibilidad de di-
sentir y el diálogo sean los valores propios del hacer pedagógico. 

Estos autores además recomiendan un aprendizaje problemati-
zador: entendido como un proceso donde se develen los problemas 
sin prejuicios, se cuestionen las prácticas, se formulen interrogan-
tes, promoviendo así, el pensamiento crítico y divergente y asumir 
un aprendizaje que integre los derechos humanos a los contenidos 
curriculares, las rutinas diarias, los manuales de funcionamiento-

Skinner, B. F. (1953-1977). Ciencia y Conducta humana. Editorial Fontanella. Barcelona: España.

Chomsky, N. (1957): Rules and Representations. New York: Columbia University Press.

Hymes, D. (1972) Competencia comunicativa. Editorial Pride and Holmes. Philadelphia.

Habermas, J. (1994) Teoría de la Acción Comunicativa: complemento y estudios previos. Colección Teorema. Serie Mayor. Traducido por Manuel Redondo. Madrid.
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Es de resaltar que las funcionarias y los funcionarios policiales, 
como seres sociales que ejercen una profesión requieren desarrollar 
un proceso de entendimiento acerca de las competencias comuni-
cativas y cómo integrarlas a su día a día de la manera más efectiva 
posible. De allí que para lograr una buena acción comunicativa se 
deben tener dichas competencias comunicativas desarrolladas, con 
la finalidad de poder generar procesos de interacción con la socie-
dad, reconociéndose como parte de ella.

Es decir, que las competencias comunicativas constituyen un eje 
transversal para adquirir y aplicar conocimientos. Así, una persona 
que tenga estas capacidades desarrolladas podrá insertarse de ma-
nera más productiva a la sociedad y podrá a su vez visualizar los 
problemas desde la integralidad que los componen. En ese sentido, 
resulta una prioridad que cada discente logre un desempeño eficaz 
de las capacidades comprensivas, expresivas y comunicativas.

De allí, la importancia de que un funcionario reciba un proceso 
formativo en el que pueda desarrollar sus competencias comunica-
tivas y a su vez reciba orientaciones de cómo llevarlas a la práctica 
durante el ejercicio de sus funciones, por lo que es indispensable re-
conocer cuáles son esas categorías de integración que está utilizando 
el docente de la UNES para abordarlas durante el proceso formativo 
que desarrolla en las diferentes unidades curriculares que imparte.

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL EJERCI-
CIO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

Luego de haber revisado varios autores y teorías se puede declarar 
que es necesario y de suma importancia y necesidad imperativa de 
que una funcionaria y un funcionario policial tengan consolidadas 
ciertas competencias comunicativas como lo son tener la capacidad 
de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos 
sino también socialmente apropiados, que les permitan ejecutar de 
manera idónea sus funciones haciendo uso de ellas en los diferentes 
contextos y ámbitos en los que se desenvuelve laboralmente. 

Además de lo anteriormente descrito resulta necesario partir de 
la premisa de que el Modelo Policial establece que deben generarse 

El Achkar, S. y González, H. (2006) La Formación Policial en Venezuela Perspectiva histórica y realidad actual. Comisión Nacional para la Reforma Policial. Caracas, Venezuela.
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El Achkar, S. y González, H. (2006) La Formación Policial en Venezuela Perspectiva histórica y realidad actual. Comisión Nacional para la Reforma Policial. Caracas, Venezuela.

entre el policía y la ciudadanía elementos que permitan crear un 
proceso comunicativo en el que la víctima o denunciante sienta que 
es escuchado y procesado sus planteamientos de la mejor forma po-
sible, tanto oral como escrita. Permitiendo esto, que la sociedad co-
mience a creer nuevamente en el funcionario policial, no solo como 
garante de proteger el orden social, sino como aquel que fungirá en 
ocasiones como orientador en la construcción de una nueva ciuda-
danía.

Para la UNES como una institución académica especializada en-
cargada de la profesionalización y el desarrollo integral de funcio-
narios y funcionarias de la seguridad ciudadana en el país, la labor 
diaria de los oficiales de policía implica el uso correcto del lenguaje, 
el cual debe estar nutrido de la reflexión sistemática en torno a las 
propiedades de los textos y las competencias propias de los inter-
cambios orales y escritos. 

En este sentido en el Programa Experimental de la Unidad Curri-
cular Habilidades de Comunicación Oral y Escrita, la UNES (2011) 
plantea lo siguiente: Acceder al lenguaje significa acceder al mundo 
simbólico, al orden de una sociedad que nos preexiste y que otros 
nos transmiten. El lenguaje es vínculo social, una trama de signi-
ficaciones regidas por reglas y juegos que forman parte de nuestra 
cotidianidad, y que no sólo se rige por un campo especialista o in-
telectual, ni por el terreno del mercado o del sistema capitalista de 
dominación y explotación (p.08)9.

En este sentido para la UNES, es determinante que la funcionaria 
y el funcionario policial, tengan ganadas sus competencias comuni-
cativas, porque las mismas les permitirán hacer uso de sus funciones 
de manera más eficiente y productiva, logrando los objetivos pro-
puestos en el nuevo modelo policial relacionados a la prevención 
y al acercamiento a las comunidades. Resulta pertinente entonces, 
citar nuevamente otro fragmento del Programa Experimental de la 
Unidad Curricular Habilidades de Comunicación Oral y Escrita de 
la Unes (2011) donde se puede evidenciar que:

En la vida social la lectura y la escritura son disciplinas facilitadoras 
del pensamiento que se convierten en un importante punto de partida 

UNES (2011) Programa Experimental de la Unidad Curricular Habilidades de Comunicación Oral y Escrita. Tramo I, Modalidad Presencial, Caracas
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para la transformación personal y colectiva. Por lo tanto, al desarrollar 
estrategias lingüísticas y comunicativas en las y los discentes se activan 
capacidades para trabajar los contenidos de las restantes unidades cu-
rriculares que comprenden la carrera policial. (p.09)9.

reflexioNes fiNales
Las competencias comunicativas constituyen un eje transversal 

para adquirir y aplicar conocimientos. Así, una persona que tenga 
estas capacidades desarrolladas podrá insertarse de manera más pro-
ductiva a la sociedad y podrá a su vez visualizar los problemas desde 
la integralidad que los componen. En ese sentido, resulta una priori-
dad que cada discente logre un desempeño eficaz de las capacidades 
comprensivas, expresivas y comunicativas.

De allí, la importancia de que un funcionario reciba un proceso 
formativo en el que pueda desarrollar sus competencias comunica-
tivas y a su vez reciba orientaciones de cómo llevarlas a la práctica 
durante el ejercicio de sus funciones, por lo que es indispensable re-
conocer cuáles son esas categorías de integración que está utilizando 
el docente de la UNES para abordarlas durante el proceso formativo 
que desarrolla en las diferentes unidades curriculares que imparte.

En ese mismo orden de ideas para el autor de esta investigación, 
estas competencias se pueden agrupar en el saber (contenidos con-
ceptuales), saber hacer (contenidos procedimentales, destrezas y ha-
bilidades) y saber ser (actitudes, valores, conductas) básicos para 
garantizar un desempeño eficaz de los Cuerpos de Policía Local. 

El compromiso es formar a un policía competente en el sentido 
personal y amplio de formar agentes capaces de resolver los pro-
blemas que plantea la sociedad actual en sus múltiples facetas de 
información, relación y compromiso con la seguridad ciudadana.
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DIDÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN. UNA TRAVESÍA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA EN LAUNESR NÚCLEO-CORO

Odalys Guanipa de Toyo14

resuMeN
En este artículo presento las reflexiones acerca de la didáctica de 

la investigación educativa en docentes y participantes de la Universi-
dad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), sede Coro. 
Para ello, seguí una ruta epistémico-metodológica orientada desde 
el enfoque cualitativo, bajo el paradigma sociocrítico, cuya finalidad 
es reflexionar sobre la realidad a partir de la experiencia con los 
actores significantes, el método fue la investigación acción partici-
pativa. Los informantes clave fueron tres (03) participantes y tres 
(03) facilitadores de la referida institución. La categoría teórica se 
basó en la compilación de Vargas (2000), y la investigación de Kurt 
Lewin (1992), Zorrilla y Torres (1993). Las técnicas para la recolec-
ción de la data fueron la entrevista, la observación participante como 
instrumentos el diario de campo, el guion de entrevista y la cáma-
ra fotográfica. La acción transformadora fue realizada considerando 
actividades que permitirían visibilizar las experiencias atendiendo a 
la participación activa de los involucrados a través de talleres, con-
versatorios y lecturas reflexivas. Lo que permitió la categorización 
y triangulación. Como reflexión final, el colectivo de investigación 
manifestó la necesidad de formarse en investigación para fortalecer 
la práctica educativa en la UNESR, surgiendo el compromiso de la 
conformación de un equipo para la construcción de líneas de inves-
tigación innovadoras y ajustadas a la actual realidad social.

 Palabras claves: Didáctica, Investigación, Fortalecimiento, 
Práctica Educativa.

14 1. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Docente de Educación Inicial (UNESR). 
Magister en Educación (UBV). Subdirectora de Interacción Comunitaria, Cultura y De-
portes de la UNESR Núcleo Coro. odalysguanipa08@gmail.com
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iNTroducciÓN
El papel relevante dado a la investigación como proceso sustanti-

vo y vinculado a la práctica educativa y, por tanto, a la calidad de la 
educación mediante la construcción de conocimientos ha supuesto 
muchos cambios en la Educación universitaria contemporánea, ya 
que tiene la obligación de responder a las necesidades específicas 
que surgen en la sociedad. También se vincula de manera extensiva 
en cuanto a la consecución de logros y objetivos para dar solución a 
los problemas contextuales o con un mayor alcance, requiriendo los 
recursos de los que la ciencia se provee. (González 2007).

En este sentido, es necesario orientar la función investigación 
de las universidades a nuevas praxis que proyecten la universidad, 
y una de ellas es la innovación en los procesos educativos para 
tener docentes y estudiantes motivados en su quehacer, tanto den-
tro como fuera de las aulas de estudio. Una estrategia transforma-
cional innovadora es un instrumento que garantiza el aprendizaje 
continuo, la didáctica y el desarrollo de las personas en las organi-
zaciones a fin de afrontar la anticipación de los retos que plantea 
el futuro.

Sin embargo, se ha evidenciado en la Universidad Nacional Ex-
perimental Simón Rodríguez, después de realizar entrevistas infor-
males, que algunos participantes expresan no comprender el ver-
dadero sentido de los cursos de investigación, considerando que 
son sólo un requisito para finalizar la carrera y que al momento de 
realizar sus trabajos especiales de grado les cuesta entender lo que 
significan los diferentes paradigmas y métodos de investigación, por 
lo cual preferirían no se incluyeran cursos del área investigativa en 
el pensum porque muchas veces se ven obligados a “mandar a hacer 
los trabajos para poder cumplir con el requisito exigido”. De la mis-
ma forma en observaciones empíricas, se ha observado que algunos 
facilitadores confunden el uso de paradigmas y métodos de investi-
gación y otros se inclinan sólo por un paradigma “porque es el que 
dominan”, limitando con ello al participante a conocer ampliamente 
los diferentes estilos de pensamiento que pueden llevarlos a consi-
derar diferentes enfoques en la investigación.
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A tal efecto, esta investigación surge por la necesidad de pro-
mover procesos de transformación desde el contexto empírico ins-
titucional de la praxis educativa de facilitadores y participantes en 
la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” del nú-
cleo Coro, Estado Falcón en la formación y desarrollo de procesos 
de investigación como enfoque para mejorar sus cualidades en el 
aprendizaje y concretar los proyectos de investigación, consideran-
do los saberes, haceres, opiniones, percepciones y creencias de los 
informantes clave y de esta manera lograr que los facilitadores y 
participantes universitarios enfoquen con dinamismo y querencia el 
proceso de investigación.

Dentro de este estudio, la praxis docente, de la investigación, 
debe iniciarse en la conciencia de cada facilitador, en un trabajo con-
sensuado en el que se incentiven procesos reflexivos, conversatorios, 
intercambio de saberes, mesas de trabajo en las que se propongan 
alternativas para fortalecer la investigación. En este sentido, la orien-
tación ontológica de este estudio es emergente, cambiante, subjetiva, 
interrelacionada y múltiple, construida desde ambientes específicos 
de facilitación de aprendizajes en la Universidad Nacional Experi-
mental Simón Rodríguez, donde los docentes ejercen su labor. 

Así pues, epistemológicamente se parte de la interacción inter-
subjetiva que se propició entre la investigadora y los actores so-
ciales, que en este caso estarán constituidos por los facilitadores y 
participantes en los cursos del área de investigación. Se conformó 
una relación dialéctica que permita que emerjan nuevas formas de 
impartir la investigación, así como estrategias, métodos y técnicas 
innovadoras que faciliten el conocimiento de enfoques, paradigmas 
y métodos de abordaje de las realidades circundantes.

PercePciÓN iNVesTigaTiVa

Uno de los mayores retos y desafíos en la Educación Universitaria 
ha sido otorgar a la investigación su papel dentro de la formación base 
del profesional de la educación. Castellanos (1998, p.23) asume que 
“a nivel mundial se están examinando en las últimas décadas múlti-
ples alternativas para no elitizar la investigación educativa y superar la 
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desvinculación existente entre esta y el trabajo educativo en la univer-
sidad”. Se trata de abrir los espacios a formas más democráticas de la 
construcción del conocimiento desde la cooperación y colaboración 
para utilizarlo en la transformación de la realidad educativa.

Es por eso, que la universidad del siglo XXI debe asumir de-
safíos, retos, riesgos y nuevos rumbos en todas sus funciones, es-
pecíficamente en la función investigación, ya que la investigación 
“es esencial para reforzar el potencial de los países” como advierte 
la UNESCO (1998, p.1) además de mejorar la calidad académica 
(espacios de formación) y el aporte a la ciencia a través de su pro-
ducción científica. 

Enfunción de lo planteado, la Conferencia Regional de Educa-
ción Superior para América Latina y el Caribe (CRES, 2008) sugiere 
a las Instituciones de Educación Superior (IES) y a los Gobiernos 
Nacionales, orientar políticas y lineamientos de integración entre 
gobierno, universidades, centros de investigación y sector producti-
vo. Por consiguiente, al estado se le recomienda elevar la inversión 
en Ciencia, Tecnología e Innovación y a las IES fomentar la investi-
gación y la innovación para generar conocimiento pertinente reque-
rido por la sociedad. 

En ese sentido, el Estado Venezolano ha desarrollado lineamien-
tos que apuntan a la necesidad de la investigación universitaria y 
para ello, ha incluido en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) una serie de leyes como las referidas a Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Universidades. 
También se ha creado el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) y el Programa de Estímulo al Investigador 
(PEI) donde las universidades y la investigación ocupan un lugar 
preponderante.

Por lo tanto, hay que repensar la investigación universitaria des-
de la complejidad, la incertidumbre, lo impredecible, la provisio-
nalidad del conocimiento y de los recursos, del significado que dan 
sus actores a la investigación, para conocer e interpretar el hecho in-
vestigativo desde la didáctica operativa y cotidianidad de los sujetos 
que la viven, por supuesto, sin dejar de lado el uso de la tecnología 
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(multimedia: audio, video, imágenes y sonido) y de la información 
y comunicación (Internet), como una herramienta para fortalecer el 
desarrollo de la función investigación en las universidades y en las 
organizaciones en general, donde los espacios se acortan y las opor-
tunidades de intercambio y difusión del conocimiento se amplían en 
la práctica educativa.

De allí que se hace necesario mantener motivado, actualizado 
y comunicado, este talento humano, motor que acciona todos los 
procesos productivos de las organizaciones y universidades, gracias 
al conocimiento que él posee. Bajo este contexto, debe señalarse que 
el conocimiento viene a representar un bien intangible (tecnología 
blanda) de las organizaciones. 

Por lo tanto, es elemento clave, principal y fundamental de to-
das las organizaciones, empresas e instituciones de educación, es-
pecíficamente de las universidades, centrar esfuerzos en el activo 
más importante que tiene la organización: el talento humano, el 
cual según la Real Academia Española (2001), se refiere a “…la 
persona competente para determinada ocupación; en el sentido 
que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver proble-
mas dado que tiene las habilidades, destrezas y experiencia nece-
saria para ello” (p. 223).

Es por esa razón que se selecciona en colectivo, en la presente in-
vestigación, la metodología Investigación Acción Participativa, que 
según Rhman y Fals Borda (1991), citado por Sandoval (2002, p. 
69) debe verse en la actualidad “como un puente hacia otras formas 
más satisfactorias de acción para transformarla…”. En este sentido 
se busca con la aplicación del método, propiciar la acción partici-
pativa de participantes y facilitadores en la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, con el fin de abordar la didáctica de 
la investigación desarrollada por ellos a la hora de generar produc-
tos investigativos en su práctica educativa, que ayudará a conocer la 
esencia de la realidad para desarrollar acciones de transformación 
fomentando la utilización de técnicas y métodos adecuados en las 
unidades curriculares del área de investigación, así como la comuni-
cación entre el investigador y el sujeto objeto de estudio.
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Este estudio se desarrolló en la Universidad Nacional Experi-
mental Simón Rodríguez, la cual está inserta en la comunidad de 
Pantano Centro, Municipio Miranda, en el estado Falcón. Esta ins-
titución fue creada 16 de junio de 1978 y se le denominó Centro 
Regional de Estudios Universitarios Supervisados (CREUS-CORO 
cuya finalidad surge para satisfacer necesidades sociales y educativas 
de la población adulta. En los Actuales momentos se ofrecen Tres 
Carreras: Licenciatura Administración Mención Recursos Materiales 
y Financieros, Educación Integral y Educación Inicial, así como un 
PNF en Agroecología. 

La Universidad Simón Rodríguez en su compromiso social con 
el pueblo y todas las comunidades, donde el sentimiento Robinso-
niano ha contribuido con su desarrollo, la interacción comunitaria, 
la cultura y el deporte han sido realzados bajo el carácter humanista 
y de inclusión, en el cual la meta trazada ha sido, sin lugar a dudas, 
facilitar la felicidad plena de todas y todos los involucrados en las ac-
tividades, apegados a nuestras raíces y preservando nuestro entorno, 
nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra patria Venezuela.

Como investigadora debo expresar que para llevar a cabo este 
estudio, logré realizar una serie de contactos basada en una relación 
caracterizada por la confianza (ser miembro de la comunidad acadé-
mica), donde formo parte como docente de la institución donde se 
desarrolla la investigación en el espacio educativo de la Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, por la ante expuesto que 
esta investigación es favorable porque como investigadora puedo 
desarrollar plenamente el proceso de abordaje y sistematización de 
la información, también permite la realización de entrevista y el inte-
ractuar con el colectivo institucional y conocer la situación existente 
en la institución.

De allí que existen diversas problemáticas, específicamente en 
el área de investigación aplicada por los facilitadores y que incide 
consecuentemente en el aprendizaje de los participantes en relación 
al hecho investigativo además de ello, el profesorado de la UNESR 
coincidió al aseverar que requieren formación permanente en cuan-
to a estrategias de formación, fundamentalmente en lo que se refiere 
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a metodología de la investigación, proyecto, seminario y trabajo es-
pecial de grado. 

Es de hacer notar que la falta de comunicación existente en el 
personal de la universidad, aunado a la carencia de equipos tecno-
lógicos, conexión de redes, entre otros, se convierte en causales para 
que se genere un problema a nivel académico en la institución, pero 
a esto se suma la rígida formación investigativa del personal, que 
ha sido formado de acuerdo a patrones tradicionales en la forma de 
abordar la investigación científica y que además cuentan con pocas 
líneas de investigación que sustenten o impulsen el desarrollo de 
diversos estilos de pensamiento. Todo ello genera que tanto el per-
sonal docente como los participantes, se sientan desmotivados para 
generar procesos y productos investigativos.

En este sentido, busco con la aplicación del método, propiciar la 
acción participativa de participantes y facilitadores en la Universi-
dad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con el fin de abordar 
la investigación desarrollada por ellos a la hora de generar productos 
investigativos en su práctica educativa, que ayudará a conocer la 
esencia de la realidad para desarrollar acciones de transformación 
fomentando la utilización de técnicas y métodos adecuados en las 
unidades curriculares del área de investigación, así como la comuni-
cación entre el investigador y el sujeto objeto de estudio.

coNTexTo TeÓrico

la didácTica de la iNVesTigaciÓN 
La didáctica de la investigación ha sido trabajada por muchos au-

tores y existe una bibliografía extensa al respecto, sin embargo, por 
otra parte, cada autor consultado presenta alternativas válidas para 
desarrollar habilidades y destrezas investigativas en los estudiantes 
universitarios y cada uno aduce que es un cambio de modelo de en-
señanza centrado en la práctica. Cada propuesta tiene sus matices, 
una propone una estrategia artesanal, otra pone énfasis en el pro-
ceso del investigar, una parte de la necesidad de que primeramente 
los estudiantes desarrollen las destrezas y habilidades investigativas 
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básicas como son la comprensión lectora y la expresión escrita, y 
otra parte de un enfoque constructivista para sustentar su propuesta 
didáctica. Sánchez (2014, p.45) propone una didáctica basada en el 
proceso de investigación entendida como estrategia y como apren-
dizaje de un oficio. La misma debe proceder no de forma secuencial 
y por fases sino de forma dialéctica.

Se entiende la didáctica de la investigación en sentido estricto del 
concepto; es decir, como un campo teórico-práctico. Teórico, en cuan-
to organizado por una constelación conceptual regida por una teoría 
particular del aprendizaje y del conocimiento científico. Práctico, en 
cuanto que es activamente organizador de la conducción (objetivos y 
funciones; estrategias y tácticas; metas y programas, recursos, medios 
e instrumentos) del proceso enseñanza-aprendizaje de la producción 
científica. Hay un sentido limitante de la didáctica de la investigación 
—que no es el caso de este estudio—; a saber, entenderla como un 
simple conjunto de normas de conducción y reglas de aplicación, o 
como una serie de técnicas, procedimientos y maneras de organizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje del quehacer científico. 

La enseñanza de la investigación científica, como se ha señalado, 
no puede ser general ni personal. No se enseña a investigar a un 
matemático de la misma manera que a un químico, como tampoco 
a un filósofo de la misma forma que a un sociólogo. Aun cuando se 
decida asumir —como es nuestro caso— un enfoque epistemológi-
co sobre la enseñanza del quehacer científico es decisivo delimitar 
el ámbito de su aplicación. Así siguiendo una clasificación de las 
ciencias de uso común en este medio Ia didáctica de la investiga-
ción en las ciencias formales tendrá particularidades muy específicas 
frente a la enseñanza de la investigación en ciencias fácticas. Y, entre 
estas últimas, una cosa es enseñar a investigar en las ciencias de la 
naturaleza y otra muy distinta la didáctica de la generación de cono-
cimiento en las ciencias sociales y humanidades.

PrácTica educaTiVa
El término práctica proviene del latín practice y del griego 

praktikée. La Real Academia Española lo define como “los cono-
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cimientos que enseñan el modo de hacer algo”, o “que piensa o 
actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un 
fin útil” (RAE, 2014). También se puede anotar acepciones como 
la que ofrece la Enciclopedia del idioma: “Ejercicio que, bajo la 
dirección de un maestro y por cierto número de años, tienen que 
hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su 
profesión” (Alonso, 1998, p. 3371). Desde el marco de la educa-
ción, la práctica didáctica adquiere significado como la encargada 
de “enlazar el conocimiento teórico del fenómeno educativo en 
el aspecto de la relación docente-discente con el futuro ejercicio 
profesional. En el fondo de toda práctica hay siempre un hacer” 
(Labor, 1970, p. 727).

En este orden de ideas, García y otros ( 2008, p.3-4) entienden 
la práctica educativa como: … el conjunto de situaciones enmarca-
das en el contexto institucional y que influyen indirectamente en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos; se re-
fiere a cuestiones más allá de las interacciones entre profesores y 
alumnos en el salón de clases, determinadas en gran medida, por las 
lógicas de gestión y organización institucional del centro educativo 
Asimismo, señalan que la práctica educativa, al referirse a factores 
contextuales, es una “actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir 
la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 
interactivos en el aula” (ibíd.: 4).

En este sentido, interesa el denominado triángulo interactivo: 
docente, alumno, contenido, si bien se considera pertinente agregar 
la evaluación, ya que el proceso enseñanza-aprendizaje no se reduce 
a los aconteceres lineales en el aula; además, es de suma importancia 
lo que realiza el docente fuera de esta, como planear los contenidos 
programáticos, idear estrategias de enseñanza y aprendizaje, entre 
otras cuestiones, de manera explícita o implícita. 

Las universidades “son Instituciones al servicio de la Nación y 
a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país 
mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
problemas nacionales”, según el artículo 2 de la Ley de Universida-
des (2001) Título I de las Disposiciones. Por consiguiente, las uni-
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versidades son consideradas lugares de generación y transmisión de 
conocimientos, por lo tanto, son organismos clave de desarrollo de 
proyectos para la nación, puesto que se concentra en ellas un nú-
mero importante de docentes-científicos, docentes-investigadores y 
docentes-especialistas, calificados en diversas áreas del conocimien-
to que contribuyen a desarrollar y fortalecer el aparato productivo 
nacional. 

Es Interesante señalar, que las universidades pueden ser pú-
blicas o privadas. En el Capítulo II de los Planteles Educativos 
de la Ley Orgánica de Educación (2006) en el artículo 55 seña-
la que las universidades privadas son “…las fundadas por per-
sonas particulares. La organización, funcionamiento y forma de 
financiamiento…deberán ser autorizados periódicamente por el 
Ministerio de Educación”, es decir la educación privada se carac-
teriza por sostenerse con fondos no gubernamentales (son sub-
vencionados por un ente particular - privado) y las mismas deben 
estar inscritas

Asimismo, estarán reguladas y monitoreadas por el Estado, tanto 
sus programas (en el mejor de los casos estar acreditados por SEA: 
Sistema de Evaluación y Acreditación) como sus funciones, inclusi-
ve estas universidades pueden recurrir en sus proyectos de investi-
gación al Estado para su financiamiento en mutuo acuerdo, siempre 
y cuando sea de interés para el mismo, su rendición de cuentas se 
hace ante el dueño y por supuesto ante los organismos pertinentes 
que designe el Estado.

 Por otro lado, las universidades públicas según la Ley Orgá-
nica de Educación (ob.cit) en el artículo 55 en el Capítulo II de los 
Planteles Educativos expresa “Son planteles oficiales los fundados y 
sostenidos por el Ejecutivo Nacional, por los Estados, por los Terri-
torios Federales, las Municipalidades, los Institutos Autónomos y las 
Empresas del Estado, debidamente autorizados por el Ministerio de 
Educación”, quiere decir, que su fuente de financiamiento depende 
de entes gubernamentales y su rendición de cuentas y proyectos de 
investigación, debe estar dirigidos en gran medida al desarrollo de la 
región y del país.
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acciÓN TraNsforMadora
Una vez coordinadas las acciones dentro del plan, para dar res-

puesta a los propósitos de la investigación, es importante sistema-
tizar las experiencias vividas durante cada encuentro presencial o 
virtual, pues ellas representaron el punto neurálgico para el éxito del 
proceso investigativo. Es imprescindible acotar que aunque inicial-
mente el equipo de investigación planificó encuentros presenciales 
con los actores sociales para la interacción dialógica y dialéctica que 
se generaría, las circunstancias a nivel mundial, con la presencia de 
la Covid19, producida por el virus SarCoV2, que continúa azotan-
do al planeta, propiciaron una re planificación, de tal manera que 
la mayoría de los encuentros se realizaron virtualmente, utilizando 
las redes sociales como mensajería de texto, WhatsApp, llamadas 
telefónicas, correo electrónico. También debo indicar que el encuen-
tro realizado de forma presencial se realizó tomando las medidas de 
bioseguridad, para evitar la propagación del virus. 

A tal efecto, y con el fin de transformar la didáctica de la investi-
gación en la UNESR, para el fortalecimiento de la práctica educativa 
en esta casa de estudios, se ejecuta el plan de acción, diseñado en 
colectivo con los actores sociales e informantes clave. De este modo, 
se describe detalladamente cada una de las actividades realizadas, 
presentando las evidencias de los encuentros y las reflexiones surgi-
das en cada uno de ellos.

reflexioNes fiNales
Al finalizar el proceso de investigación quedan muchas experiencias, 

vivencias enriquecedoras en el ámbito personal y profesional, tanto para 
la investigadora como para el equipo de investigación. Cada interacción, 
diálogo, confrontación de ideas y hasta las observaciones realizadas sin 
apreciaciones verbales, sólo guardadas en la mente de los actores, dejan 
aprendizajes y conocimientos que nos fortalecen como investigadores, 
como docentes y como personas. Y esto nos debe llevar a reflexionar 
acerca de la importancia de la sistematización de las acciones dentro de 
nuestra práctica educativa e investigativa, pues las experiencias vividas 
también pueden ser fuente de conocimiento para otros. 
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Descripción de las Experiencias Adquiridas: La satisfacción 
de crecimiento profesional y personal por haber realizado este tipo 
de investigación me ha permitido realizar, redactar, indagar y des-
cubrir una metodología de investigación distinta a la que he ma-
nejado durante años como es el método de la investigación acción 
participativa. Este estudio me ayudó en la solución de un problema 
existente en la UNESR, participando directamente en el proceso de 
transformación de la realidad diagnosticada, mediante la aplicación 
de un plan de acción. También este estudio contribuyó a conocer 
a fondo la investigación cualitativa, donde se evidenció las cuali-
dades, emociones, sentimientos y el comportamiento del colectivo 
de la universidad. Es una realidad que yo estaba inmersa dentro 
del problema de la desmotivación y la didáctica investigativa de-
bilitada. Pero una de las ventajas de este método de investigación 
es que podemos involucrarnos en la transformación de la realidad 
abordada y, junto con el colectivo de investigación, nos planteamos 
un reto investigativo, asumir que debemos cambiar desde nosotros 
mismos. No podemos pretender que otros cambien con acciones 
externas, sólo porque los aconsejemos o simplemente porque con-
versemos con ellos. El cambio comienza en nosotros, en la reflexión, 
en la internalización de la problemática para buscar alternativas de 
solución. Fue muy satisfactorio iniciar este estudio, con un temor 
natural de principiante, pero en la medida que íbamos avanzando 
en la investigación, al ver el entusiasmo del equipo coinvestigador 
que me acompañó a través de este reto, todos nos fuimos llenan-
do de valor y las actividades nos llenaron de ánimo. Se comenzó a 
generar ideas para próximos encuentros, buscar la autoformación, 
incentivarnos a rediseñar nuevos programas donde la investigación 
fuera el eje transversal. Finalmente quedó un equipo conformado, 
no sólo para cumplir un requisito académico, sino para convertir a 
la investigación en un compromiso asumido desde la práctica edu-
cativa. Quedaron fijados nuevos encuentros para la conformación de 
líneas de investigación que pudieran dar paso a nuevos proyectos y a 
la creación de nuevos programas. Hay nuevas investigaciones, nue-
vos desafíos, pero este primer paso investigativo siempre quedará 
como elemento motivador, que nos impulsó a formarnos día a día, 
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permanentemente en la didáctica de la investigación para fortalecer 
nuestra práctica educativa.

RECOMENDACIONES:
Toda acción ejecutada en las instalaciones universitarias para que 

sea efectiva debe ser desarrollada con responsabilidad y compro-
miso y en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 
se realizaron actividades que condujeron a la transformación de la 
didáctica de la investigación para el fortalecimiento de la práctica 
educativa, 

Hay que superar los obstáculos para lograr que la innovación 
impregne las aulas y para que los resultados de la investigación se 
transfieran a la práctica. Es necesario profundizar en los problemas 
de la práctica con la finalidad de que la investigación sea útil tanto a 
los docentes como a los participantes porque en esa medida aplica-
mos el concepto de pertinencia social.

A la UNESR: Conformar equipos de investigación con el propó-
sito de formar a los docentes en la didáctica de la investigación, ha-
ciendo de esta práctica educativa una labor enriquecedora de todos 
los procesos académicos y una alternativa de cambio social.

A los docentes universitarios: Asumir el rol de investigadores 
que deben desempeñar, haciéndolo parte de la academia y de la in-
teracción.
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resuMeN 
En el contexto de la educación universitaria, la Virtualización, 

potencia la representación de procesos y objetos asociados a acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión, así 
como actividades cuya aplicación permitan a los usuarios en este 
caso docentes y estudiantes, llevar a cabo diversas actividades a tra-
vés de la red. El artículo presenta algunos de los conceptos, proce-
sos y objetos que impregnan nuestra era y nuestras sociedades, así 
como reflexiones sobre lo necesario de resumir los conceptos claves, 
reiterando el núcleo argumentativo: la creación de un primer paso 
de comunicación estratégica, escrito, de modo que los elementos 
principales se fijen en la mente de los lectores. 
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INTRODUCCIÓN 
En Venezuela en la actualidad las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Están presentes en todos los ámbitos del que-
hacer de la Educación Universitaria. La sociedad de información y 
del conocimiento impulsada por un acelerado avance científico en el 
marco globalizado tanto cultural, económico y respaldada por el uso 
extensivo de las  (TIC), está imponiéndose con fuerza en todos los 
niveles universitarios.  Motivando una verdadera transformación en 
este ámbito. Los efectos de esta revolución de carácter tecnológico se 
presentan en las distintas actividades laborales y pedagógicas de este 
subsector. Dando como resultado una evolución cada vez más apre-
surada de los procesos institucionales para adaptarse a un cambiante 
entorno social, que obliga a un replanteamiento de la razón de ser  
de las instituciones de educación universitaria y de sus objetivos.

En tal sentido, las TIC. Se constituyen en uno de los principa-
les factores externos de cambio en las universidades en la manera 
de relacionarse estudiantes y educadores, y en particular  sobre el 
impacto ocasionado en los cuatro ámbitos principales de la activi-
dad universitaria: docencia, investigación, gestión y presencia en el 
entorno social. De esta manera, se tiene que la importancia de estas 
poderosas herramientas se expresa en el acceso al conocimiento, la 
información, y las comunicaciones. En este orden de ideas se tiene 
que, las TIC se articulan con la investigación, el desarrollo y la inno-
vación, sobre todo en el ámbito educativo, y es en este sentido que 
se debe orientar el papel  de las instituciones de educación universi-
taria y de su aplicación en el fomento, desarrollo, e intercambio de 
tecnologías, así como también promover e impulsar la generación 
de políticas positivas para el desarrollo del país, y el mejoramiento 
en la calidad de vida de las comunidades y producción de conoci-
miento.

la sociedad de la iNforMaciÓN y del coNociMieNTo 
Desde que entró en funcionamiento la primera computadora se 

abrió toda una gama de oportunidades de masificación de los cono-
cimientos al unificarse las ventajas de este instrumento con las diver-
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sas actividades que realiza el hombre sobre todo en el ámbito de las 
comunicaciones. Luego al incorporarse la red de internet y globali-
zarse su utilización, se duplicaron las ventajas en las comunicacio-
nes y su manera de llegar a cualquier ámbito del planeta poniendo a 
disposición de la sociedad una carga incuantificable de información 
destinada a diferentes servicios y aplicaciones para todos los gustos, 
así como de investigadores ávidos de información. 

En este orden de ideas, a mediados de 1970 nacen términos tales 
como: “Sociedad de la Información” o “Sociedad del Conocimiento”, 
y posteriormente a partir de aquí; surgen concepciones diferentes 
del trabajo, la comercialización y la educación (Medina, 1999, pág. 
4). Es en este periodo cuando comienza a tener auge la generación, 
almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información en la 
vida cotidiana. La sociedad de información surge como movimiento 
de dos corrientes ideológicas contrapuestas, una en Estados Unidos 
y la otra en Europa. En un ambiente donde desde lo ideológico se 
muestran dudas de la certeza de la ciencia y de los supuestos bene-
ficios de la tecnología. 

De cierta manera, se puede decir que la sociedad de la informa-
ción desplaza a la sociedad de la era industrial. Según (Mattelart, 
2002, pág. 64) el primer ensayo de cuantificación de las actividades 
de producción y distribución de la información se remonta a 1962 
y se debe a Fritz Machlup, quien fue el empleador por vez primera 
de la frase de sociedad de la información en su libro “The produc-
tion and distribution of knowledge in the United States”, lo cual se 
caracteriza por la capacidad de los miembros de la colectividad para 
obtener cualquier información instantáneamente desde cualquier 
lugar y en la forma que se prefiera. 

Posteriormente, y de acuerdo con (Bergonzelli y Colombo, 2006, 
parr. 1) en la década del setenta una nueva realidad mundial emerge 
determinada por las circunstancias de la Revolución Científica y Tec-
nológica Mundial, en ordenamiento de un nuevo paradigma tecno 
productivo de la sociedad de la información del conocimiento. Con 
un interés principal centrado en los factores sociales, económicos, 
políticos, culturales, los cuales a su vez condicionan la cimentación 
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de la ciencia y la tecnología. Y en consecuencia enfatizando los re-
sultados sociales y las influencias derivadas de las innovaciones tec-
nológicas desde una perspectiva práctica. 

Posteriormente el término sociedad de información como tal, re-
aparece con ímpetu en los años 90, en el ámbito del desarrollo de 
Internet y de las TIC. Específicamente a partir de 1995, cuando se le 
incluye en la agenda de reuniones del G7 (luego G8). En tal sentido, 
la Gestión de Información tiene una orientación organizacional y 
por ende se vincula con su enfoque hacia las estructuras institucio-
nales, punto en el cual se fusiona con las instituciones de educación 
universitarias en una alineación hacia los contenidos como resultado 
de la influencia de las Ciencia de la Información, y una disposición 
hacia las TIC desde los sistemas de información. 

origeN y desarrollo de la red de redes (World 
Wide Web). iNTerNeT

El nacimiento de la red de Internet tiene su arranque según la 
publicación de Argentina, N. I. C. (2017, parr.1), en el proyecto AR-
PANET Advanced Research Projects Agency Network, o la Red de la 
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada como se conoció en 
Español, una red de ordenadores establecida por ARPA (Advanced 
Research Projects Agency) en septiembre de 1969, la misma consis-
tía en una agencia de proyectos de investigación avanzada fundada 
por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1958. Fue 
un programa, llamado: Informatión Processing Techniques office 
(IPTO), cuyo objetivo era estimular la investigación en el campo 
de la informática interactiva mediante una red informática, basada 
en una tecnología de trasmisión de telecomunicaciones la cual al 
posibilitarse la interconexión de ARPANET con otras redes permitió 
introducir la World Wide Web (WWW) o red de redes. 

Producto de las investigaciones en este campo, con la elaboración 
y el resultado de la comunicación entre estos dispositivos se logró 
el diseño del Protocolo de Control de Transmisión TCP/IP estándar 
sobre el que aún opera Internet en la actualidad. Posteriormente en 
los años ochenta el Departamento de Defensa de Estados Unidos 
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decide mercadear y distribuir la tecnología de Internet capitalizando 
la introducción del TCP/IP en los protocolos de las computadoras 
fabricadas por proveedores tecnológicos de este país, dando inicio al 
uso privativo de la internet. En la década de los noventa, un ARPA-
NET, técnicamente primitivo y obsoleto fue sacado de circulación. 
Para este momento la mayor parte de los computadores utilizados en 
los hogares e instituciones estadounidenses estaban en condiciones 
para operar en redes. 

Es conveniente destacar en sentido histórico los aportes e inno-
vaciones realizados en 1978, por parte de los laboratorios Bell al dis-
tribuir un programa, que permitía copiar archivos de un ordenador 
a otro, antecesor de las memorias actuales. Según Guzmán T. (2008 
). En 1979, cuatro estudiantes: Truscott, Ellis, Bellavin y Rockwell, 
diseñaron un programa para la comunicación entre computadores, 
el cual difundieron gratuitamente en el año de 1980. Este aconte-
cimiento permitió la formación de redes de comunicación entre 
computadoras, de esta manera estas redes terminaron articulándose 
dando paso a lo que hoy es Internet. En los años 90 la world wide 
web, hizo posible que el Internet abarcara a todo el planeta, posibi-
litando así la interconexión entre redes y por tanto la globalización 
de la comunicación.

Hoy las TICs permiten ofrecer la oportunidad de utilizar diver-
sas aplicaciones informáticas desde cualquier lugar, ofreciendo un 
espacio para la generación compartida de conocimientos, para el 
trabajo cooperativo a distancia y para la publicación de todo tipo 
de contenido a escala global. A esta interconexión global se le dio el 
nombre de ciberespacio. Término acuñado por el novelista William 
Gibson en 1984. 

la uNiVersidad aNTe los reTos de la sociedad de la 
iNforMaciÓN y del coNociMieNTo

Por todo lo dicho anteriormente podemos decir que, las casas de 
educación universitaria han contribuido a la formación y surgimien-
to de los más reconocidos genios de las tecnologías de información 
y comunicación. Por tanto, la sociedad le demanda a la universidad 
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nuevas formas de generar y adquirir conocimiento, donde la tec-
nología puede constituir un importante medio para ello. Esto ha 
llevado, en gran medida, a las Universidades a tener que crecer y 
a la necesidad de transformarse más que nunca. En este orden de 
ideas, deberá afrontar y trasmutar el modelo educativo, conforman-
do nuevos métodos de organización de la docencia y recursos para 
la formación de ciudadanos críticos y participativos al servicio de la 
nación.

En tal sentido se debe corregir la estructura tradicional de la uni-
versidad, en donde el tipo de educación se basa en la modalidad de 
clases presenciales, con la adaptación de las nuevas tecnologías en 
función de realizar procesos de transformación en representación 
de lo que la sociedad actual reclama, sobre todo en tiempos de re-
novación radicales en la forma de impartir conocimientos. Por lo 
tanto, es necesario que la universidad del siglo XXI, se reinvente 
como un ente que además de generar y trasmitir conocimiento pre-
sencialmente también lo haga en un entorno virtual, es decir debe 
desaparecer la barrera del espacio y el tiempo que ha sido limitante 
para el acceso a la formación universitaria, y donde sin duda las 
TIC´s se incorporan como instrumentos primordiales para favorecer 
estos procesos, así mismo deberá diseñar estrategias que le permitan 
ordenar sus recursos tecnológicos y didácticos para que estos den un 
mejor servicio al impulso de la docencia y el aprendizaje. 

la uNiVersidad eN líNea, coMo MoTor esTraTégico 
Para el desarrollo 

Ningún país moderno puede progresar en su desarrollo sin un 
sistema educativo de calidad, y adecuado al contexto social al que 
corresponde. Es por ello que, la globalización y la interdependencia 
entre naciones reclama un sistema educativo moderno, innovador, 
capaz de resolver los problemas que demanda la sociedad actual, en 
tal sentido la Universidad actual debe enfrentar estos nuevos retos y 
diseñar nuevos paradigmas educativos tomando en consideración la 
Virtualización como una de las estrategias de cambio hacia la mejora 
continua. En este sentido (Murcia, 2004), señala que: 
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La Virtualización es un proceso y resultado de la comuni-
cación tecnológica y del conocimiento. Podría considerar-
se como el proceso y los resultados de la aplicación de las 
tecnologías de la comunicación e información al proceso 
de formación universitaria o educación superior.

Al respecto es importante señalar que, en el contexto de la edu-
cación universitaria, la Virtualización, puede potenciar la represen-
tación de procesos y objetos asociados a actividades de enseñanza 
y aprendizaje, investigación, extensión, así como actividades cuya 
aplicación permitan a los usuarios en este caso docentes y estudian-
tes, llevar a cabo diversas actividades a través de la red. Por tanto, la 
Virtualización de la enseñanza, en un principio, favorece la posibi-
lidad y la necesidad de sustituir el modelo tradicional de la educa-
ción presencial por un nuevo paradigma apoyado en las TIC como 
agente catalizador para esta nueva forma de enseñar y aprender en 
un entorno virtual mediante la creación de Ambientes Virtuales de 
Enseñanza Aprendizaje (AVEA), articulados con el proceso de co-
municación. 

 Al respecto, (Cebrián, 2003) plantea: 

Lo virtual en el mundo educativo, y especialmente en el 
sistema universitario, con los “campus virtuales”, significa 
aquella infraestructura de redes y ordenadores que gene-
ra nuevos espacios para que la comunidad universitaria 
desempeñé sus procesos de comunicación, gestión y ser-
vicios, investigación, enseñanza y aprendizaje.

En América Latina y el Caribe, el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey (México), es la primera institución 
que emplea el término “virtual”. De acuerdo con el estudio de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (2004), se tiende a cifrar la fecha de inicio de la virtualidad 
en la región hacia fines del siglo pasado e incluso principios de éste. 
En algunos estudios se fija en 1998, 1999, 2000 e incluso 2001. De 
esta manera, la Virtualización de la educación tiende a desarrollarse 
rápidamente con el objetivo de expandir la educación a un menor 
costo mediante la educación a distancia o en línea como también se 
le conoce. De esta forma la educación por Internet se convierte en la 
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vanguardia predominante de educación y en especial de educación 
universitaria. 

PolíTicas y esTraTegias Para el desarrollo de la 
educaciÓN uNiVersiTaria eN VeNezuela

El uso de las TIC’s. Se convierte en una propuesta estratégica de 
trabajo en las universidades como sistema de recurso didáctico de 
enseñanza. En este sentido se considera que, uno de los retos de la 
Educación Universitaria en la República Bolivariana de Venezuela, 
debe orientarse a la masificación y universalización del conocimien-
to, orientando la educación universitaria para que responda a los 
retos del desarrollo nacional, endógeno e integral, y a las exigencias 
de la generación de conocimiento pertinente a la realidad del país; 
sustentándose en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1999), la cual en su Artículo 108 establece que: Los medios 
de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la forma-
ción ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televi-
sión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso 
universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el 
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, 
según los requisitos que establezca la ley.

En este orden de ideas tenemos que, el Plan de la Patria (2019), 
se plantea entre sus principales políticas estructurantes, la Ciencia y 
tecnología como un vector para la descolonización y desarrollo, se-
guida de una política para el desarrollo en todo el territorio nacional 
de la infraestructura necesaria para el acceso oportuno y eficaz a las 
telecomunicaciones e informática, así como la creación de una nue-
va cultura científico-tecnológica orientada para alcanzar la soberanía 
nacional. De igual manera este instrumento garantiza la creación y 
apropiación del conocimiento para el desarrollo. Afianzándose en el 
Motor Telecomunicaciones e Informática, donde articula a empresa 
públicas, al sector privado, así como organizaciones cuyo objetivo 
es desarrollar y democratizar los servicios de telecomunicaciones, 
los cuales deben estar al servicio del pueblo y los planes sociales 
bandera de la Revolución. 
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No se puede dejar de lado el Proyecto Nacional Simón Bolívar 
(2007), en el cual se establece, que se deben Incorporar las tecnolo-
gías de la información y la comunicación al proceso educativo. De 
manera de garantizar los accesos al conocimiento para universalizar 
la educación universitaria con sentido transformador y pertinencia 
en lo Nacional, regional y local. La idea es universalizar el acceso a 
los diferentes tipos de comunicación: Fomentar el uso responsable 
de Internet y otras formas informáticas de comunicación e informa-
ción. Buscando de esta forma el logro de una mayor interrelación de 
las instituciones de Educación universitarias y promover y fortalecer 
la cooperación nacional e internacional entre las instituciones. So-
bre todo, ahora que se habla de la universidad en red y universidad 
2.0.  En este sentido Bautista (2006), señala que: 

En el campo de la educación superior, la universidad en 
red se funda en los principios de enseñar y aprender sin 
límites de tiempo, espacio, circunstancia, frecuencia, rit-
mo y duración. Los procesos de enseñanza y aprendiza-
je transcienden las fronteras geográficas de la institución 
educativa y el aula, y el acto educativo se produce en cual-
quier lugar.

Los primeros pasos de la Web 2.0 han venido de la mano de las 
redes sociales, fenómeno que se ha propagado rápidamente, per-
mitiendo que surja toda una nueva serie de servicios sociales. De 
esta forma, se generan bases de datos de contenidos a partir de la 
información que múltiples usuarios han ido compilando en sus in-
vestigaciones a lo largo del tiempo. En el entorno 2.0 los usuarios 
navegan a través de los contenidos, creando y aportando sus con-
tenidos, transformando al usuario en consumidor de información a 
codesarrollador de contenidos. 

De acuerdo con Wade Roush (2006), el término web 2.0 se re-
fiere a tres cosas: 

nuevos mecanismos de relación y comunicación entre las 
personas utilizando las tecnologías de redes sociales, la 
utilización de estándares web para la creación de servicios 
distribuidos en Internet y la mejora en los interfaces de las 
páginas web hasta llegar a imitar, casi a la perfección, la 
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experiencia de usuario de las aplicaciones clásicas que se 
ejecutan en un ordenador.

En concordancia con lo antes expuesto la universidad 2.0 es un con-
cepto emergente que tiene como fin una universidad más social, en la 
que la comunidad universitaria pueda participar y colaborar de forma 
abierta a través del uso de herramientas, aplicaciones y tecnológicas, ge-
nerando un espacio de comunicación entre los miembros (docentes, in-
vestigadores, estudiantes y la comunidad), incorporando herramientas 
y tecnologías como blogs, redes sociales, etc., en áreas de competencia 
de la universidad (docencia, investigación, divulgación, etc.). 

En Venezuela la conformación de las universidades territoriales 
vienen a representan el mejor ejemplo para poner en funcionamien-
to estos conceptos ya que estas se conciben como una red territorial 
de educación universitaria que articula aldeas universitarias con las 
demás instituciones de educación universitarias y a su vez al conec-
tarse con las Universidades especializadas pasan a conformar las re-
des nacionales universitarias tales como la gran Misión Alma Mater, 
proyecto de gran envergadura. 

En este orden de ideas, en el país ya se están dando sus prime-
ros pasos la primera red social universitaria como lo es somospa-
nas.com, donde los afiliados pueden publicar sus blogs, artículos y 
todo tipo de información y así mismo intercambiar esta con otros 
investigadores, por lo tanto la cultura digital a través de nuevos li-
neamientos políticos, de Educación Universitaria, hacen posible el 
encausamiento hacia el desarrollo en las universidades venezolanas 
mediante el fomento y construcción de saberes innovadores con mo-
delos organizativos flexibles basados en la experimentación conti-
núa y el pensamiento creativo.

CONCLUSIONES 
Al final de esta breve reflexión sobre algunos conceptos que im-

pregnan nuestra era y nuestras sociedades, parece necesario resumir 
los conceptos claves, reiterando el núcleo argumentativo: la creación 
de un primer paso de comunicación estratégica, escrito, de modo 
que los elementos principales se fijen en la mente de los lectores. 
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Para ello cabría preguntar, ¿la comunicación estratégica, puede 
ser considerada como una nueva arma, para poder afrontar y ganar 
las actuales amenazas? 

Personalmente, diría que sí. Debemos ganar la batalla de la per-
cepción en los nuevos espacios, así como la población y todos los 
aspectos relacionados con la opinión pública. La universidad, como 
el Estado, debe adaptarse a estos nuevos cambios. 

La comunicación estratégica permite la plena efectividad en las 
operaciones a nivel estratégico, operacional o táctica. En la doctrina es-
tratégica, la comunicación es extremamente importante. Un elemento 
fundamental que debe ser tenido en cuenta es que la comunicación 
estratégica debe crear confianza, como la que hay entre el jefe de una 
institución y empleados, de manera cohesionada que permita enfrentar 
las amenazas del entorno, con el soporte de la comunicación estratégica. 
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ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: 
MULTIMODALIDAD PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL SUBSISTEMA 
UNIVERSITARIO. ABORDAJES DESDE LAS 

PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

María Gisela Labrador Toro 16

resuMeN
La investigación contempla la formación permanente de docen-

tes universitarios en las formas de enseñar y evaluar utilizando una 
multiplicidad de aplicaciones digitales, cumpliendo el objetivo de 
examinar las experiencias de las interacciones de participantes y faci-
litadores universitarios en la modalidad virtual. El estudio se orientó 
bajo el enfoque cualitativo y el método de investigación acción, en 
6 fases: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, sistemati-
zación y difusión. La información se recopiló a través de un guion 
de entrevistas cualitativas con 6 facilitadores y 10 participantes. Re-
flejar los datos objeto de análisis a través de la observación basada 
en registros narrativos por parte del investigador, determinando ini-
cialmente poco conocimiento, dudas y expectativas sobre la aplica-
ción de métodos tecnológicos en la mediación y dando encuentros 
de saberes a los participantes. Se propuso un modelo teórico para 
instruir, alfabetizar y motivar a los facilitadores sobre saberes, herra-
mientas y habilidades en la aplicación efectiva de métodos creativos, 
analíticos y reflexivos en plataformas virtuales con los participantes 
para mejorar el aprendizaje a través de esta modalidad virtual. Los 
resultados obtenidos a través de la sistematización de los hallazgos 

16 Magister en Gerencia Educativa. Especialista en Evaluación Educacional Licenciada 
en Educación Integral. T.S.U. en Administración en Computación/ Docente de medio 
tiempo en los programas Nacionales de Formación en Procesamiento de Datos e Infor-
mática, en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Núcleo La Grita 
(UNESR) (Táchira- Venezuela) y estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación 
en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Diplomado en Diseño de Ambientes Virtua-
les de Aprendizajes (336 hrs.). Seminario Internacional Ideas y Proyectos Disruptivos en 
América Latina. Diplomado internacional la Otra Política con el Dr. Enrique Dussel.(160 
hrs.) Seminario Virtual: La producción colaborativa de recursos educativos abiertos. Foro 
Chat: “La Investigación Crítica y su Aporte a la Sociedad del Conocimiento” . giselatoro@
hotmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3481-0485
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permitieron fortalecer la docencia y la evaluación a través de la vir-
tualidad, mediante las experiencias de alfabetización tecnológica.

Descriptores: Alfabetización tecnológica, facilitadores, partici-
pantes, enseñanza - aprendizaje, evaluación, modalidad virtual.
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iNTroducciÓN
Final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, el sector universita-

rio venezolano, comienza a utilizar masivamente los equipos com-
putacionales con fines educativos. Abarcando un conglomerado de 
carreras universitarias adoptando los equipos computarizados en 
diferentes unidades curriculares, de tal manera de asumir profesio-
nales integrales en su perfil universitario. 

Siendo este el origen de su incursión en la población venezolana. 
Se teje la posibilidad de la globalización en el interior de la sociedad 
venezolana, dando paso al uso masivo del computador en todos los 
ámbitos de la población. Por lo tanto, las universidades cumplen un 
rol protagónico en la formación académica de los futuros profesio-
nales que dirigirán las riendas del país. 

Son valiosos los estudios en materia de educación virtual o a tra-
vés de las redes, desde lo ontológico, epistemológico y metodológico 
que se han desarrollado en los diferentes países a nivel mundial, 
aunque enmarcados en una educación combinada en educación pre-
sencial o frontal y a distancia, manejada esta última mediante el uso 
de tecnologías de información y comunicación, valiéndose de las 
redes sociales como complemento en universidades donde ya era 
rutinario, esa forma de manejar el proceso de enseñanza, aprendiza-
je y evaluación.

Sin embargo, la disrupción, quiebre y fisura ofrecida durante la 
crisis en el marco de la pandemia, lleva a todos los gobiernos del 
mundo a centrar su mirada, en confrontar y ofrecer recetas o proce-
dimientos para continuar con el hilo conductor de formación acadé-
mica de .los estudiantes. Situación emergente, que llevó al conglo-
merado de docentes a buscar estrategias, modos, métodos alternos 
para sobrellevar con mesura y trabajo los procesos formativos nece-
sario en la realidad venezolana 

De allí surge, la necesidad de abordar mecanismos que permitan 
que todos los estudiantes, reciban la formación académica, colocan-
do diferentes aristas como en principio las tecnologías de informa-
ción y comunicación, incluyendo programas educativos dirigidos 
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por docentes mediante la televisión, así como los docentes fueron 
consultados en algunas casa de estudio, para unificar criterios de las 
vías por las cuales orientarían y facilitarían los contenidos progra-
mados de sus unidades curriculares o cursos, con todas las medidas 
de bioseguridad. 

Partiendo de este contexto, es necesario estudiar el objetivo del 
presente estudio y responder a los nudos críticos, ¿los docentes uni-
versitarios serán alfabetos tecnológicos o por el contrario analfabetas 
tecnológicos? cómo se promueve las interacciones entre participantes 
y facilitadores en las plataformas ofrecidas por el internet? Conocer 
las debilidades y fortalezas que poseen los docentes para manejarse 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, su rol 
como guía, orientador, facilitador y sus actitudes hacia la enseñanza 
y evaluación en la multimodalidad. La visión del participante en su 
aprendizaje y la evaluación practicada a través de las redes sociales.

Al mismo tiempo, tocando este simbolismo social y tomando 
en cuenta este proceso de reflexividad, se incorporó un recorrido 
metodológico para incorporar una metodología capaz de extraer o 
esclarecer las experiencias de las interacciones de participantes y fa-
cilitadores universitarios en la multimodalidad, sus formas de des-
aprender, aprender, reaprender, enseñar y evaluar en relación a la 
educación virtual, destacando el compromiso de alfabetización del 
docente, como administrador de los saberes, en el sector universita-
rio; para lo cual, se asume un paradigma interpretativo fenomenoló-
gico, naturalista o humanista con enfoque cualitativo. 

Para efectos del presente estudio, el alfabeto tecnológico defini-
do por Marín, J. (2002) como: “persona que no sabe manejar un 
equipo de uso común: una computadora”. En efecto, las personas 
con desconocimiento en el manejo de equipos de tecnología se les 
puede caracterizar como analfabeta en tecnología, no obstante, exis-
ten otras personas que tienen los equipos tecnológicos avanzados, 
desconociendo la funcionalidad de las aplicaciones en su totalidad 
inmersas en el aparato electrónico. 

De este modo, existen en la actualidad docentes universitarios, 
con grandes habilidades en el manejo de tecnologías, así como de 
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software adecuado para sus trabajos de la interacción docente con 
sus estudiantes. También es cierto, la existencia de una gran gama 
de docentes que desconocen el uso de herramientas tecnológicas 
que le pueden hacer las prácticas andragógicas o pedagógicas trau-
máticas a la hora de planificar encuentros de saberes virtuales con 
sus dicentes.

A la par, de esta situación se suma poseer equipos que ya son ob-
soletos, o que los docentes sólo se manejan con software que apren-
dieron de manera básica, sin escudriñar en el gran portal o ventana 
de internet , sobre aplicaciones novedosas para elaborar vídeos, o 
crear un canal en YouTube para in subiendo vídeos de clases, for-
mularios para aplicar evaluaciones. El uso de pizarras digitales, para 
explicar contenido práctico. Por supuesto, también dentro del signi-
ficado de clases multimodales, hacer un equilibrio, entre encuentros 
presenciales y virtuales, dando pie, a crear modos, formas, métodos, 
estrategias y técnicas que permitan disfrutar de aprendizajes enri-
quecidos por las formas de abordar las plataformas virtuales y la 
presencialidad.

Desde esta configuración orgánica computarizada y desde una 
visión educativa, es necesario señalar las experiencias construidas, 
desde las vivencias en la interacción con los actores educativos y 
considerando los conocimientos previos, lo que se desaprende y evi-
dentemente aquello que está por aprender o reaprender. 

Fundamentación Teórica

esTado del arTe

El presente estado del arte describe contenidos y teorías corres-
pondientes al estudio a desarrollar, particularmente, los que hacen 
referencia a la alfabetización tecnológica: multimodalidad en el 
sector universitario venezolano, mediante el uso de las estrategias 
de enseñanza y evaluación por medio de plataformas tecnológicas, 
como herramientas que favorecen el interaprendizaje. Asimismo, 
abarca diversos estudios desarrollados con antelación que guardan 
relación o son afines con la investigación.
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Por lo tanto, las Normas APA (2019) alude al término “estado del 
arte” se refiere a lo más innovador o reciente con respecto a un arte 
específico. Esta condición ha pasado a los estudios de investigación 
académica como “el estado o situación de un tema en la actualidad”; 
de acuerdo a lo citado, el presente estudio generará la capacidad de 
analizar mediante procesos cognitivos, una radiografía de los estu-
dios previos, identificando las relaciones, contradicciones, lagunas o 
inconsistencias en la literatura, sugiere los pasos o etapas para una 
posible solución o comprensión de la temática en estudio.

Es por ello que, Maxwell (1996:7), citado por la revista Actuali-
dad Contable FACES (2016), señala el Contexto Conceptual de un 
estudio “es algo que es construido, no encontrado”, de lo expresado 
por el autor, los estudios cualitativos brindan la oportunidad al in-
vestigador de poder redactar sus propias experiencias vividas para 
contribuir a enriquecer la investigación, así como valerse de la inter-
subjetividad de los sujetos estudiados.

Al mismo tiempo, se presentan, una cantidad de aportes signi-
ficativos de diversos estudios afines a la investigación. Igualmente, 
muestra un basamento teórico o referencial vinculado con la educa-
ción moderna en el ámbito universitario, además la interacción de 
los docentes con los estudiantes mediante plataformas tecnológicas 
en la era digital.

Márquez, J. (2017) en su investigación titulada: Tecnologías de la 
información en la educación Venezolana. El autor se centró entender 
su rol protagónico como contribuidoras de primer orden en la for-
mación de las y los nuevos profesionales que se requieren en todas 
las áreas de la enseñanza para que el país se enrumbe hacia la con-
solidación de un desarrollo sostenible acorde a los nuevos tiempos, 
basado en una educación de calidad. 

Por lo tanto, el presente artículo tiene como propósito dar a co-
nocer la importancia de las TIC como herramientas que han permiti-
do desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje que se implementa 
en la educación venezolana desde el sistema de Educación Básica, 
pasando por el subsistema de Educación Media hasta llegar al sub-
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sistema de Educación Universitaria, considerando cada uno de los 
niveles o grados que en ellos existen. 

Facilitando en las y los estudiantes la adquisición del conoci-
miento en forma más inmediata, amplia, precisa y adaptada a las 
nuevas realidades y permitiendo al personal docente implementar 
de manera más efectiva su labor educativa. Destacando, así mismo, 
el rol fundamental que cumplen los maestros y maestras en el cono-
cimiento y uso de estas tecnologías, debido a la importancia didác-
tica que éstas pueden tener de acuerdo al buen uso que se les dé.

El trabajo descrito tiene un carácter vinculante con la presente 
investigación, motivado a que permite integrar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación a la Educación en todos sus Subsiste-
mas, Niveles y Modalidades, con la intención de formar o alfabetizar 
a los docentes en el uso de las tecnologías, para lograr una educación 
de calidad, donde se promueva una interacción participativa y criti-
ca de los saberes compartidos entre docentes y estudiantes, brindan-
do un desarrollo sustentable y endógeno desde las propias prácticas 
pedagógicas y andragógicas en el sector universitario.

Los estudios mencionados constituyen una referencia de impor-
tancia para el desarrollo de esta investigación, a través de ellos se ob-
serva la necesidad de impartir conocimientos básicos en la educación 
universitaria, para superar el analfabetismo tecnológico. Por las consi-
deraciones anteriores, puede señalarse que las nuevas tecnologías no 
sólo deben incorporarse a la formación de docentes como contenidos 
a aprender o como destrezas a adquirir, sino que tienen que utilizarse 
de manera creciente como medio de comunicación al servicio de la 
formación y la evaluación, es decir, como entornos, mediante los cua-
les tendrá lugar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

REFERENTES TEÓRICOS
El panorama mundial, deja entre ver un abanico enorme de apor-

tes conceptuales y teóricos que emergen de diferentes análisis por es-
tudiosos en la materia para orientar y situar el problema investigado 
dentro de un conjunto de conocimientos y elementos que sirven de 
fundamento para contextualizar el estudio en la alfabetización tec-
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nológica de manera estrecha con la multimodalidad para mejorar los 
procesos de enseñanza - aprendizaje contextualizado en la Universi-
dad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Núcleo La Grita de 
manera general, y particularmente en la indagación respecto a necesi-
dades de capacitación a los docentes para la gerencia de las unidades 
curriculares virtuales de manera sincrónica y asincrónica, mediante 
utilización de estrategias de enseñanza y evaluación a través de las pla-
taformas digitales. Para lograr este propósito, se hizo necesario asumir 
una concepción y definición sobre la que se especifica la finalidad pro-
puesta en el marco de los términos generales del problema que descri-
be el presente estudio, y que genera mecanismos donde se describen 
las estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizaje, el rol del 
docente, ambiente de aprendizaje en el proceso educativo, entre otros.

alfabeTizaciÓN TecNolÓgica

En este sentido, es necesario definir la alfabetización tecnológi-
ca como todos aquellos cambios profundos que se llevar a cabo de 
manera rigurosa en los campus universitarios, para crear una sim-
biosis entre tecnología – educación – docente y estudiante capaz de 
contribuir desde el propio génesis de las universidades a mantener 
el protagonismo en el desarrollo medular endógeno promovido en 
el currículo venezolano universitario.

Pero más allá de esto, la alfabetización tecnológica se concibe en 
las narraciones ofrecidas por el Doctor Bonilla (2020) como parte de 
lo que él llama “la cuarta revolución industrial”; enmarcando la po-
litización del capitalismo cognitivo donde las grandes corporaciones 
han tomado la pandemia del Covid-19, para apalancar un modelo 
de ensayo y convertir la educación en elitista a lo que cada país debe 
responder en esta era digital a profundos cambios en los currículos 
ofrecidos a los estudiantes universitarios, subsistema éste, ante las 
descripciones del referido autor como un subsistema orgulloso, di-
fícil de ser manipulado.

Así pues, la educación universitaria venezolana, exige del docen-
te conocer en detalle métodos, técnicas de enseñanza y estrategias de 
evaluación que parten en gran medida de la creatividad para llevar 
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al aula los conocimientos mediante incorporación de aplicaciones, 
herramientas tecnológicas y la aplicación de la multimodalidad.

MulTiModalidad

Para Ramírez, A. y Maldonado, G. (s/f). Expresa puede ser en-
tendida desde diferentes perspectivas. “Una de ellas es la informá-
tica que la concibe como el uso de diversos recursos multimedia o 
espacios como plataformas tecnológicas que facilitan la interacción 
del usuario con diferentes canales de información, ya sean visuales, 
auditivos o combinados”, para Calderón (2009): 

Es la semiótica y la lingüística, que entiende a la multimodalidad 
como la capacidad de dominar varios lenguajes para trasmitir o re-
cibir diferentes porciones de contenido y en donde su énfasis radica 
en la variabilidad semiótica de la información y en la eficacia de su 
uso entre estudiantes, a partir del empleo de diferentes canales de 
comunicación con fines de aprendizaje.

Ramírez, A. y Maldonado, G. (s/f). Proponen otra conceptualiza-
ción de la multimodalidad “es como la combinación de dos o más 
modalidades educativas (presencialidad, semi presencialidad, abier-
ta, o virtual) con el fin de ofrecer a los estudiantes formas flexibles 
de acceso a la información y de interacción con sus compañeros y 
profesores”.

Para la presente investigación, se enmarca el camino investigati-
vo en el tercer postulado, brindando por Ramírez y Maldonado, al 
hacer énfasis en la creatividad que pueden tener los docentes univer-
sitarios al implementar métodos, estrategias y técnicas para abordar 
la presencialidad, pero sobre todo la semipresencialidad y lo virtual; 
desde esta nueva normalidad, luego de pasar por momentos duros 
durante la pandemia de COVID – 19.

 rol del doceNTe uNiVersiTario

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2020), 
el Rol es “es el papel o la función que alguien o algo desempeña”. Al 
respecto Manzano, M. (2017) señala:
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los profesores universitarios deben tener un rol de profesores in-
vestigadores. Significa que el profesor universitario debe estar en 
formación continua. Debe estar en una actualización profesional 
constante, que contribuya en un cambio de visión y en el deseo de 
superación.

El docente universitario, es concebido como un generador y me-
diador de conocimientos, incentivando al estudiante universitario a 
crear sus propios constructos y de allí partir a generar teorías, que 
a su vez se convierten en conocimientos útiles en las diferentes uni-
dades curriculares. 

Por tanto, el docente universitario ha de ser una personal integral 
con convicciones morales, revestido por la investigación y enamora-
do de la lectura, así como un ambicioso a ser el canal transformador 
de los estudiantes, para lograr las acciones trazadas y las líneas que 
contemplan el currículo universitario. 

fuNdaMeNTos legales

La investigación posee un sólido basamento legal en lo que res-
pecta al artículo 108 y 110 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, en su contribución a la formación de las y 
los ciudadanos. De igual manera, el reconocimiento público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicacio-
nes en el desarrollo económico, social y político del país. De la mis-
ma manera, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
(2007-2013): Establece en la Línea II: Suprema Felicidad Social, 
como estrategia y política para profundizar la universalización de la 
Educación Bolivariana, incorporar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación al proceso Educativo. 

Además, también se respalda en el Decreto Nro. 3.390 (2004); 
así de la misma manera, la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e 
Innovación (2.005), establece su corresponsabilidad en lo que a la 
aplicación de tecnologías se refiere en materia educativa. Estatuto 
Reglamento sobre la Investigación de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Cabe mencionarse también, toda esta normativa legal le 
da solidez al estudio de la educación moderna en la era digital.



163

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: MULTIMODALIDAD PARA MEJORAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL SUBSISTEMA UNIVERSITARIO...

ju
lio

-d
ici

em
br

e 2
02

2

La alfabetización tecnológica situada a nivel universitario, postu-
la una Re-flexibilización de los procesos académicos, incluyendo en 
los actuales educación abierta o virtual; motivado a la pandemia del 
Covid-19 y a los incesantes ataques desde el imperio; han tomado 
por sorpresa la presencia a los espacios de educación. Teniendo que 
hacer reajustes en las praxis a una interacción o intercambio entre 
estudiantes universitarios y docentes de ese Subsistema mediante la 
extensión de plataformas digitales, capaz de nutrir las experiencias 
afrontadas por todos los agentes del hecho investigativo.

De esta tesis se decanta, la investigación pertenece al campo fác-
tico por cuanto considera a las ciencias sociales, como el vinculado a 
estudiar los fenómenos relativos a los seres humanos, de acuerdo a 
conducta e interacción; no escapando la vinculación de los docentes 
universitarios con las plataformas digitales, detallando sus vivencias e 
interacción con los estudiantes en esta época enmarcada por la pan-
demia; abarcando las posturas asumidas por los docentes, en cuanto 
a organizar nuevas estrategias para enseñar u orientas, así como para 
evaluar en la era digital, las diferentes unidades curriculares o cursos. 

Para el autor Diej (2009) citado por Sarango (2014:14), entiende:

El investigador educativo como agente; protagonista de 
la producción educativa científica; y lo define como lo 
que Gómez Heras llama agentes intencionales ya que sus 
acciones y significados tienen un sentido en ese campo 
cultural concreto y son intencionados porque en diversos 
campos culturales deliberadamente buscan ciertos fines, 
en función de determinados intereses, para lo cual ponen 
en juego creencias, conocimientos, valores y normas.

La investigadora, según lo referido por los autores; proyecta su pro-
pia cosmovisión en medio de la intersubjetividad con los sujetos de in-
vestigación, para comprender desde lo axiológico, epistemológico y me-
todológico, nuevas maneras de accionar en los entornos universitarios, 
debatiendo y confrontando ideas. Partiendo de lo simple a lo complejo 
en una educación emancipadora, sujeta a cambios extraordinarios en la 
vida venezolana, toda vez que el contexto de estudio se sitúa en la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez – Núcleo La Grita.
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En este sentido, la investigación propuesta adoptará el Paradigma 
Interpretativo, también llamado Fenomenológico, Naturalista o Hu-
manista, el cual persigue los procesos de comprensión, significado 
y acción. Busca, además, supera la objetividad en el ámbito de los 
significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo inter-
subjetivo en el contexto educativo. Al respecto, Albert (2007:26) 
indica que en el paradigma interpretativo:

La finalidad de la investigación científica será comprender los 
fenómenos educativos a través del análisis de las percepciones e in-
terpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa. 
En la comprensión, se pretende llegar a la captación de las relaciones 
internas y profundas indagando en la intencionalidad de las accio-
nes y en las percepciones de los sujetos. 

Es así como el estudio se vincula con este paradigma, puesto que 
a partir de la realidad investigada, se orientará al grupo de partici-
pantes del mismo, a efectuar una autorreflexión sobre sus debili-
dades, dificultades y limitaciones en relación al uso de plataformas 
digitales vinculadas a la educación moderna de estrategias, métodos 
y modelos que les permitieran llevar a cabo acciones reales y efec-
tivas en el aula, dirigidas hacia la estimulación adecuada y aserti-
va en el desarrollo del pensamiento con los estudiantes, y a la vez, 
adquirir conocimientos y habilidades que les llevaran a mejorar su 
praxis universitaria en el tratamiento de los diferentes contenidos 
trabajados en los diversos cursos, cátedras, asignaturas o unidades 
curriculares.

Es evidente, para Sandoval (2002:59), la indagación es guiada 
por lo que algunos llaman un diseño emergente, se estructura a par-
tir de los sucesivos hallazgos que se van realizando durante el tras-
curso de la investigación. La validación de las conclusiones obteni-
das se hace aquí a través del diálogo, la interacción y la convivencia; 
las que se van concretando mediante consensos nacidos del ejercicio 
sostenido de los procesos de observación, reflexión, dialogo, cons-
trucción del sentido compartido y sistematización. En consecuencia, 
la intersubjetividad lidera el estudio de la educación moderna, al 
conseguirse consenso entre el agente de investigación y los sujetos 
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de investigación que servirán como vehículo para acceder de manera 
confiable al conocimiento válido de la realidad humana, reflejado en 
la nueva era digital, al acceder a un gran número de plataformas o 
entornos digitales.

aNálisis de resulTados

A propósito de los resultados obtenidos, es altamente importan-
te resaltar el génesis de este estudio, partiendo de la dialógica del 
ámbito universitario, centrado en las nuevas formas de abordar los 
saberes partiendo de la interacción de docentes y estudiantes del 
sector universitario, para dar respuesta a la ausencia del manejo de 
algunos docentes en el Subsistema Universitario, en cuanto a mé-
todos desde el uso de plataformas virtuales, todo con la intensión 
de responder a la praxis teórica y práctica de las diferentes carreras, 
y cómo los docentes desde sus interacciones con los estudiantes, 
fueron capaces de desarrollar políticas que no fueran en detrimento 
de lo ya golpeado en que se encontraba el sector educativo, por las 
situaciones que a nivel mundial se observaba en las diferentes casas 
de estudio. Sopesando lo ya vivido en el 2020, para este año 2022 se 
mejoró las interacciones sincrónicas y asincrónicas en las actividades 
académicas, promoviendo con ello un mayor aprendizaje de los es-
tudiantes con el apoyo y orientación de los docentes. Cada vez que 
los docentes se forman en el manejo de tecnologías, dejará atrás esa 
denominación de analfabeta tecnológico. 

coNclusioNes

Para cerrar, se evidenció contratiempos en las interacciones de 
docentes y estudiantes, en ocasiones extendiendo el plazo de entrega 
de actividades, entre unos temas y otros por múltiples causas; siendo 
algunas: estudiantes contagiados por el virus o alguno de los familia-
res, dudas y escaso manejo de algunas plataformas tecnológicas por 
parte de los docentes para facilitar determinadas unidades curricu-
lares, falta de tecnología adecuada para cumplir con requerimientos 
de algunas unidades curriculares, fallas eléctricas que impedían la 
normal interacción para cumplir con las obligaciones académicas, 
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fallas de conectividad de internet. Aun cuando se trabajó arduamen-
te por mantener una prosecución lineal en tiempo real, con todos los 
esfuerzos se pudo lograr con los objetivos trazados. Más, sin embar-
go, es prescindible la formación constante de los docentes para dejar 
a un lado esa denominación de analfabeta tecnológico, motivo en la 
gran mayoría de los casos a ser migrantes tecnológicos.
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 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DESDE UNA VISIÓN SOCIOCRÍTICA EN EL 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Jorge Luis Romero Morán1

resuMeN
El presente artículo lleva a una construcción epistémica del co-

nocer y saber de la metacognición como una perspectiva del apren-
dizaje significativo en la educación universitaria. En esta perspec-
tiva, el artículo se fundamenta en los estudios metacognitivos de 
Flavell (1976) y de Ausubel (1984) como principal exponente en 
el aprendizaje significativo, así como en la orientación liberadora 
del pensamiento socio critico Freireriano (1989), postulados en las 
orientaciones pragmáticas de un proceso investigativo de mi auto-
ría sobre la Metacognición, en el mismo se focalizó bajo el Paradig-
ma Socio Critico, con enfoque cualitativo sobre la orientación del 
método de Investigación Acción Participativa (IAP), el colectivo de 
investigación en este constructo estuvo establecido por estudiantes 
universitarios de la Universidad Nacional Experimental “Simón Ro-
dríguez” del núcleo Coro, los mismos evidenciaron que los procesos 
metacognitivos parten del conocimiento previo, no teniendo senti-
do enseñar sin tener en cuenta ese conocimiento en los participan-
tes durante cualquier momento de su proceso de aprendizaje. A tal 
efecto, como reflexión final se pudo entender que el discernimiento 
previo es la constante que más influye en el aprendizaje significativo 
de nuevos contextos, las situaciones y vivencias del día a día dan 
sentido al conocimiento desde la base cognitiva del ser y hacer.

Referentes claves: Aprendizaje significativo, Cognición, Cono-
cimiento, Metacognición.
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iNTroducciÓN
Si bien es cierto, la estructura educativa en el contexto Venezola-

no ha venido con el tiempo sufriendo transformaciones interesantes 
como cambios en las estructuras curriculares, en la construcción de 
lo humano y lo social, entre otros aspectos, no es menos cierto que 
dichos cambios no se dan en forma sistémica al proceso cognitivo 
que hoy en día debe darse desde el ser y hacer del propio conoci-
miento, en este sentir, los constructos del conocimiento deben partir 
de un aprendizaje significativo en donde no se pierda el mero pro-
ceso académico, sino que se construya un conocimiento basado en 
que la metacognición forma una parte esencial en este proceso de 
desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 

De esto se destaca que en la actualidad la educación universitaria 
vive un proceso de transformación constante, producto de la socie-
dad del conocimiento, la cual demanda una prioritaria vinculación 
entre las instituciones educativas Yuna buena formación que lleve 
a los estudiantes al desarrollo de habilidades y actitudes para un 
aprendizaje significativo en cualquier área. 

Ahora bien, el proceso de enseñanza - aprendizaje establece uno 
de los temas de investigación más apreciables en lo que se refiere al 
componente educativo, pues se utiliza como un elemento que pro-
porciona la adquisición, el desarrollo y la puesta en marcha de cono-
cimientos que permiten adquirir contenidos, facilitando un apren-
dizaje eficaz. Es así, como todo proceso de aprendizaje supone, a 
su vez, un cambio de paradigma que lleve a la reflexión y al análisis 
del conocimiento y del ser-hacer propio del proceso cognoscente de 
cada estudiante universitario.

Por lo cual, para que el estudiante como sujeto de autorregula-
ción de su proceso cognoscente logre un aprendizaje significativo 
en cualquiera de las áreas educativas, es determinante el estudio de 
la metacognición y sus estrategias, las cuales ayudan a planificar, 
regular y evaluar el aprendizaje. Al respecto, Flavell2 establece que 
“enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y evaluar su eje-
cución, favorece el uso espontáneo y autónomo de las habilidades y 
facilitase generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta 



171

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DESDE UNA VISIÓN SOCIOCRÍTICA EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

ju
lio

-d
ici

em
br

e 2
02

2

forma, la metacognición, a la noción de transferencia”. Es decir, si 
como docentes aspiramos a que los estudiantes aprendan a apren-
der, la metacognición en conjunto con sus estrategias orienta el pro-
ceso en que el estudiante domine su aprendizaje, y llegue a ser capaz 
de autorregular su conocimiento.

A tal efecto, el artículo se orienta en enfocar una perspectiva de 
las teorías planteadas sobre metacognición y aprendizaje significati-
vo por sus exponentes principales y como el estudiante universitario 
concibe el desarrollo de su proceso académico desde estas posturas 
de una manera critica reflexiva según los planteamientos de Paulo 
Freire, por lo cual, la investigación estuvo concatenada en el para-
digma sociocrítico bajo una Investigación Acción Participativa que 
busca transformar la realidad de los estudiantes a una más diná-
mica y establecida en la construcción de su propio aprendizaje en 
la orientación de su ser intrínseco del conocimiento y de su hacer 
académico en su proceso de aprendizaje significativo.

PercePciÓN iNVesTigaTiVa
La universidad es una institución que logra la formación pro-

fesional del ser humano desde su hacer como individuo crítico y 
reflexivo de su propio aprendizaje, es la base de conocimiento y de 
integración desde una percepción del hombre como ser social, por 
ende, la universidad es el espacio de formación integral, de nue-
vos conocimientos y de investigación. Al respecto la Ley Orgánica 
de Educación (2009:17) en su artículo 32 establece que, “La edu-
cación universitaria profundiza el proceso de formación integral y 
permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos 
o reflexivas, sensibles y comprometidos o comprometidas, social y 
éticamente con el desarrollo del país, iniciado en los niveles educa-
tivos precedentes”.

Por consiguiente, la educación universitaria es la etapa en la que 
el hombre enfoca su formación, con sentido de pertinencia, de justi-
cia social y solidaridad humana, estando abierto a todas las corrien-
tes del pensamiento universal. Si bien es cierto que desde sus inicios 
ha sufrido modificaciones que llevan a la orientación de procesos 
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conductuales al aprendizaje integral de los estudiantes, hoy en día, 
la praxis docente exhorta a una práctica dinamizadora donde el per-
fil particular y profesional sea el norte para el trabajo no solo de 
procesos de aprendizaje sino del desarrollo de la personalidad del 
participante. 

Desde esta apreciación, el rol del facilitador está orientado al ha-
cer dinámico, amistoso, flexible y especialmente a la transformación 
del conocimiento desde una óptica crítica hacia el aprendizaje, es 
decir, formar estudiantes desde la concepción del ser y hacer del 
proceso educativo. Al respecto Freire (2006:34) refiere que, “el pa-
pel de un facilitador es ayudar a un grupo a fortalecer nuevas ma-
neras de pensar y analizar su situación”, es decir, en la educación 
universitaria actual, el facilitador debe cambiar su concepción del 
proceso enseñanza y de aprendizaje, dejando las clases magistrales 
para convertirse en orientador del conocimiento, siendo capaz de 
cambiar los materiales educativos por estrategias que promuevan la 
interacción entre ellos y los participantes tales como los recursos 
tecnológicos.

En este sentido se comprende que, los estudiantes son capaces de 
desarrollar habilidades para buscar nuevas respuestas que permitan 
trabajar para un cambio social desde sus ambientes de clases y que 
contribuyan al progreso de éstos dentro y fuera de las universidades, 
por lo cual, el participante es un ser social que busca la orientación 
de su aprendizaje con estrategias educativas que los lleven a un pro-
ceso educativo significativo dentro de su área de formación, para 
Freire (1997:23), 

El rol del participante o estudiante es activo dentro de 
su propio proceso de aprendizaje ya que posee la sufi-
ciente competencia cognitiva para aprender y solucionar 
los problemas…él es el que debe aprender, interesarse, 
construir su conocimiento y relacionarlo con lo que busca 
del mismo.

En este devenir, los facilitadores debemos desarrollar capacida-
des estratégicas que orienten la experiencia docente para un grupo 
de estudiantes que busquen la integración del conocimiento con las 
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prácticas del entorno universidad y sociedad, para afianzar habilida-
des y destrezas desde lo interno a lo externo, desde lo individual a 
lo grupal, desde lo objetivo a lo subjetivo, es entonces o desde allí 
que se juega un rol interactivo entre la enseñanza y el aprendizaje. 
Dicho de otro modo, docente y estudiante son cocreadores de un 
aprendizaje significativo crítico reflexivo e innovador como forma-
ción básica para actuar en sociedad. 

Basado en estos argumentos, el hacer de un facilitador se sustenta 
en situaciones del entorno que vive con los estudiantes y su medio 
en general, presentándose en vivencias, describiendo, explorando, 
identificando y contextualizando lo que se observa en los ambientes 
de aprendizaje de las Universidades Venezolanas.

Ahora bien, analizar en forma compleja el sistema social educati-
vo que enmarca el proceso Universitario es esencial, abordarlo desde 
un aspecto intrínseco social en donde se requiere de estrategias flexi-
bles, comprensibles y de fácil aplicación, por lo cual, en la realidad 
se requiere del enfoque metacognitivo para orientar esfuerzos en la 
racionalización de los procesos de cambio dentro de las metodolo-
gías de la enseñanza aprendizaje. Para dar énfasis, Chrobak (1996) 
citado por Alvarado (2013:45) señala, 

Es conocido el hecho de que los estudiantes no son adver-
tidos de la importancia que tiene el reflexionar sobre sus 
propios saberes y la forma en que se producen, no solo 
los conocimientos, sino también el aprendizaje. Es decir 
que, por lo general, suelen ignorarse los factores episte-
mológicos que intervienen en la formación y desarrollo 
de las estructuras cognitivas de los estudiantes, factores 
primordiales cuando se trata de lograr un cambio en los 
alumnos, que vaya desde las concepciones espontáneas o 
alternativas, hacia las concepciones científicas. Este hecho 
lleva a la necesidad de considerar los elementos del me-
ta-aprendizaje (aprender a aprender).

En este caso es necesario conocer la realidad en sí misma, y, por 
consiguiente, la necesidad de cada uno de los actores del proce-
so formativo desde la concepción del ser como sujeto que orienta 
su propio conocimiento en la transferencia de resultados hacia su 
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aprendizaje, que, a la vez, permitan establecer una actitud crítica 
hacia su proceso socio formativo desde el ser-hacer de su propio 
conocimiento.

Así mismo, desde mi proceso de enseñanza y también de aprendi-
zaje porque como docentes seguimos en constante formación, pue-
do concebir que el proceso de enseñanza en el nivel universitario se 
presenta de forma débil entre el facilitador y estudiante, por lo que 
es trascendental que coexista entre ellos estrategias metacognitivas 
para obtener resultados favorables durante el transcurso cognosci-
tivo para crear un proceso transformacional en base a la percepción 
crítica de cada uno de los actores del proceso académico-profesional. 

coNTexTo Teorico

coNociMieNTo

El conocimiento como una perspectiva existente en cada ámbito de 
la vida, es necesario considerar el conflicto que envuelve extraer una 
conclusión al respecto puesto que como señalan Vassiliadis, Seufert, 
Back y von Krogh (2000) citados por Segarra y Bou (2005:175), “el 
conocimiento en las organizaciones ha sido considerado por muchos, 
definido por algunos, comprendido por unos pocos, y formalmente 
valorado por prácticamente nadie”. Es decir, todos los integrantes de 
una sociedad tienen sus propias posturas y determinaciones de lo que 
conocen sobre alguna acción específica, relacionando experiencia con 
conocimiento intrínseco como la forma de actuar y pensar del resto de 
las personas existentes en un proceso natural del pensamiento.

Existen en la vida académica una serie de conocimientos que los 
humanos van almacenando en su memoria y que van interrelacio-
nándose unos con otros cuando una persona se pone en disposición 
de aprender una tarea, De Long y Fahey (2000) citados por Segarra 
y Bou (2005:183) clasifican el conocimiento una relación con los 
distintos componentes del capital intelectual, siendo: 

a)  conocimiento humano, que representa lo que las personas sa-
ben o saben cómo hacer. Es manifestado a través de las habilida-
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des y, normalmente, comprende conocimiento tácito y explícito. 
Este tipo de conocimiento puede ser físico (como, por ejemplo, 
el saber montar en bicicleta), o puede ser cognitivo (conceptual y 
abstracto); 

b)  conocimiento social, es el conocimiento que existe en las rela-
ciones entre individuos o dentro de los grupos. El conocimiento 
social o colectivo es de naturaleza tácita y está compuesto por 
normas culturales que existen como resultado del trabajo con-
junto. Por tanto, este tipo de conocimiento es algo más que la 
suma de conocimientos individuales; 

c) conocimiento estructurado, es aquel que está incorporado en 
los sistemas organizacionales, procesos, reglas y rutinas. Este tipo 
de conocimiento es explícito y basado en las reglas. En este sen-
tido, el investigador enfoca esta tipología como proceso que lleva 
a una resolución lógica del ser-hacer en la academia desde lo 
constructivo humano a lo constructivo social.

cogNiciÓN 
Durante las últimas décadas, la mente ha sido un gran interrogan-

te para las ciencias cognitivas. De acuerdo con Martínez (2004:13), 
“las ciencias cognitivas se preguntan por la manera cómo funciona la 
mente, los procesos que se ejecutan cuando se piensa, la forma cómo 
se acumula y se usa la información que se adquiere”. La cognición 
es un proceso arraigado a las acciones metales de los individuos lle-
vándolos a influenciar su aprendizaje, acciones de vida, formación 
del conocimiento y la perspectiva sobre una realidad, hecho o un 
contexto determinado. La palabra cognición, del latín cognitio, hace 
referencia al conocimiento y a la acción de conocer, por lo que in-
daga por la manera como los sujetos adquieren conocimiento. Así 
pues, la mente es materia de investigación constante y es definida 
por Martínez (2004) citado por González (2011:47) “como una co-
lección de varios procesos mentales, entre los que se encuentran las 
sensaciones cenestésicas, las sensaciones acerca del mundo externo, 
las percepciones, los recuerdos, las imágenes mentales, los deseos, 
las creencias”. 
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Es decir, que todos los seres humanos tienen la capacidad de 
reconocer a través de sus experiencias, no solo la realidad, sino que 
están preparados para aprender, siendo ese aprendizaje producto de 
la relación que se da entre la información nueva y los conocimientos 
previos que se poseen. La cognición es un término que se relacio-
na directamente con el conocimiento y con la manera como se ad-
quiere, razón por la cual la mente se ha convertido en un constante 
interrogante para diferentes campos y disciplinas: la psicología, la 
lingüística, la antropología, la educación, la inteligencia artificial y la 
neurociencia y las ciencias cognitivas se han encargado de investigar 
en torno a cómo se dan los diferentes procesos mentales.

MeTacogNiciÓN

La teoría del presente artículo se basa en las aportaciones de Fla-
vell (1996:30) quien define la Metacognición como “La capacidad 
para ser conscientes de productos y procesos internos y cognitivos”. 
Es decir, la metacognición como producto se entiende por el cono-
cimiento que se tiene a nivel cognitivo, “El Saber qué” y la meta-
cognición como proceso, o conocimiento de los procedimientos de 
supervisión y de regulación que se implementan sobre la actividad 
cognitiva al enfrentar una tarea de aprendizaje: “El saber cómo”, el 
cual se puede definir como la conciencia y el control de los procesos 
cognitivos. También, Flavell (1996:36) plantea que la metacogni-
ción es “El control que una persona puede ejercer sobre su actividad 
cognitiva, la cual depende de dos interacciones en el ámbito de co-
nocimiento: conocimiento metacognitivo y la experiencia metacog-
nitiva”. El conocimiento metacognitivo, se refiere al conocimiento 
que se posee (conocimiento cognitivo) y de ésta se derivan cuatro 
(4) variables: persona, tarea, estrategia y el contexto de aprendizaje. 
Por otro lado, la experiencia metacognitiva son todos aquellos pen-
samientos, ideas, sensaciones y hasta sentimientos que acompañan 
la actividad cognitiva, son de tipo consciente.

En contexto con lo expuesto en el párrafo anterior, se puede decir 
que la metacognición refiere la capacidad de autorregular el apren-
dizaje, ya sea de planificar, identificar las estrategias de aprendizaje 
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a utilizar en cada situación; además de aplicarlas y controlar, evaluar 
el proceso formativo; entre otros aspectos. Ormrod (2005:56) en 
base a las orientaciones de Flavell, indica que “la metacognición es 
el conocimiento que tiene el individuo de su propio proceso cogni-
tivo y de su aprendizaje; es la capacitad para la autorregulación de 
su aprendizaje”. Es decir, se puede creer que es un instrumento de 
autogestión metódica que nos permite planear procesos cognitivos 
desde el ser hacia la sociedad crítica y viceversa. Que permite al 
individuo interactuar desde su propio ser cognitivo para formarse 
respuestas desde su percepción de aprendizaje en una debida situa-
ción en su accionar académico.

Beltrán (2014:72), refiere tres procedimientos básicos que favo-
recen la metacognición en el proceso enseñanza aprendizaje, estos 
son: (a) la planificación, (b) la supervisión y (c) la evaluación. 
Estas fases permiten la regulación de los procesos cognitivos y de-
pendiendo de la adecuación, coherencia y pertinencia de los mis-
mos, el aprendiz podrá autorregular mejor su aprendizaje, acorde 
con las necesidades, intereses, exigencias y tiempos establecidos. Es 
por ello que se afirma que el conocimiento metacognitivo influye en 
la autorregulación del aprendizaje. En esta dirección Brown, Brans-
ford, Ferrara y Campione (1983:56), indican que para que el alum-
no sea capaz de controlar y regular su aprendizaje debe:

1. Saber cuándo sabe, saber que sabe (autoconciencia) 

2. Saber lo que sabe 

3. Saber lo que necesita saber 

4. Conocer la utilidad de las estrategias de intervención.

la MeTacogNiciÓN coMo forMa de aPreNdizaJe sigNi-
ficaTiVo.

Flavell planteó que el uso de los recursos cognitivos que posee 
el estudiante no se aplica de forma espontánea, sino que se utilizan 
cuando se tiene la necesidad de enfrentar tareas o problemas con-
cretos seleccionando la estrategia más pertinente a cada situación. 
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Para probar que la hipótesis era cierta, Flavell incluyó la enseñanza 
explícita de métodos de autorregulación, los cuales permitieron a los 
estudiantes el monitoreo y la supervisión del uso de sus propios re-
cursos cognitivos. Desde esta perspectiva, para González (1996:60) 
la metacognición es concebida como el control de la cognición. A su 
vez, Flavell (1979:909) afirma que ”los seres humanos son capaces 
de someterse a estudio y análisis de los procesos que utilizan para 
conocer, aprender y resolver problemas”, es decir, pueden tener co-
nocimiento sobre sus propios procesos cognitivos y además contro-
larlos y regularlos. 

La idea es, aceptar la complejidad de lo metacognitivo, tratando 
de rescatar su riqueza y sus posibilidades de aplicación. Finalmente, 
se encuentra la teoría de mente que para algunos autores como Well-
man (1985:22), no dudaba en considerar esta teoría como metacog-
nición ya que trata lo que el individuo conoce sobre el mundo psi-
cológico, afirmando, además, que era imposible no establecer algún 
tipo de conexión. La definición de Flavell de que la metacognición 
era “cognición sobre la cognición”. Esto permite considerar como 
parte de ella a la línea de la teoría de la mente.

el aPreNdizaJe sigNificaTiVo 
El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en el que 

el individuo asimila los nuevos conocimientos asociados a los cono-
cimientos previos que ya posee. Este fue desarrollado por Ausubel 
como una teoría sobre el aprendizaje que se encuentra dentro del 
ámbito de la psicología constructiva, en la que se considera al in-
dividuo como un constructor activo de su realidad y experiencias. 
Por lo cual, la teoría de Ausubel es cognitiva. Explica el proceso de 
aprendizaje según el cognitivismo. Se preocupa de los procesos de 
compresión, transformación, almacenamiento y uso de la informa-
ción envueltos en la cognición. 

Ahora bien, esta teoría se basa en que la estructura cognitiva de la 
información ya existente condiciona las experiencias y conocimien-
tos nuevos, es decir, el aprendizaje significativo conecta la nueva 
información con algún concepto importante ya asimilado en la es-
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tructura cognitiva. Para Ausubel (1976:54) “este tipo de aprendizaje 
es la forma más completa de aprender, ya que engloba la dimensión 
motivacional, cognitiva y emocional”. De acuerdo con su teoría, para 
aprender significativamente, las personas deben relacionar los nue-
vos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El 
nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conoci-
miento del participante. 

Ahora bien, para Ausubel existen unas características esenciales 
para el aprendizaje significativo. La primera es la asimilación opues-
ta del aprendizaje memorístico o por repetición, se basa en añadir 
información que no tienen ningún significado para el individuo, por 
lo que no se puede relacionar con otros datos anteriores que sí sig-
nifican algo para él. Seguidamente, retroalimentación entre el alum-
no y el profesor, Los docentes establecen un entorno de enseñanza 
donde los alumnos entienden los conocimientos que se les están 
mostrando. Este tipo de asimilación lleva a la transferencia, que sirve 
para emplear lo aprendido en las situaciones novedosas, en un con-
texto distinto. Por lo tanto, más que memorizar, se basa en compren-
der. Así mismo, señala el autor que, el aprendizaje significativo se da 
por mediación de 2 componentes: el conocimiento que ya se tiene 
y la nueva información. Esta última complementa y enriquece a la 
información previa, logrando una perspectiva más extensa.

VisiÓN sociocríTica - forMaTiVa 
El objetivo de este modelo o visión es formar personas pensantes, 

críticas y creativas y en constante búsqueda de alternativas diver-
gentes y éticas, para la resolución de los problemas que afecten a la 
sociedad. El docente ejerce el rol de mediador de los aprendizajes, es 
decir, establece una relación intencionada y significativa con los es-
tudiantes y se encarga de seleccionar, organizar, planificar los conte-
nidos, variando su frecuencia y amplitud, para garantizar reflexiones 
y procesos de “reorganización cognitiva”. Implica la participación de 
los estudiantes en actividades que exijan problematización intelec-
tual, ejercitación y reflexión constantes, de debates para potenciar la 
socialización.
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Para Vázquez (2017:4) en su artículo sobre planteamientos de 
Freire y su implicancia en la educación superior, reseña que, “El 
desafío institucional, exige preparación de profesores, la formación 
científico-metodológica de los estudiantes, mediante la estructura-
ción de acciones constructivas de aprendizaje y emprendimiento, 
y la definición axiológica de actitudes y valores, en estrecha inte-
racción con el medio natural y social”. En este sentido, el eje de 
aplicación se transpone de los contenidos y del profesor hacia el 
aprendizaje y el participante, puesto que se supone que esté puede 
aprender por sí mismo de forma espontánea y natural.

En base a esto, el facilitador ejerce una función de líder afectivo 
y social que de transmisor del conocimiento; se evita la directividad, 
pues se considera que perjudica el interés del que aprende, es decir 
se deja que debatan los mismos participantes. Esta concepción man-
tiene la creencia “empirista” de que el participante puede acceder di-
rectamente al conocimiento, que se halla en la realidad. En relación 
con el conocimiento metacognitivo se tienen en cuenta, por tanto, 
dos referentes fundamentales, los intereses de los participantes y el 
entorno, pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del 
conocimiento científico, sino del ser – hacer del participante desde 
su concepción pragmática intrínseca.

Esta perspectiva crítica nos presenta, no sólo un lenguaje de críti-
ca, sino también un lenguaje de posibilidades, en donde los actores 
participan con sus estudiantes, es la reflexión de sus propias viven-
cias y acciones. Al respecto Vygotski (1979:10) señala que, “Estas 
vivencias se enriquecen a través de nuevos aprendizajes, lo que re-
sulta de nuevas estructuras cognitivas, a partir de conexiones con el 
ambiente social”. De acá que, la visión o modelo sociocrítico-forma-
tivo como lo expreso Paulo Freire, los estudiantes desarrollan sus 
capacidades cognitivas, en torno a las necesidades sociales de la co-
munidad y de la escuela. Ello en la totalidad de lo aprendido, y las 
prácticas continúas de la argumentación y la autorreflexión. 

Pero la visión o el modelo no aísla la vinculación de la teoría y 
la práctica, sistematizar el conocimiento integrado y liberar al ser 
humano de prejuicios y estereotipos. La relación de la teoría y la 
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práctica recupera, como lo señala Freire (2006:42), “el sentido de 
la propia vida y analiza, mediante la reflexión en común con otros 
seres humanos de su realidad”. En esta relación el estudiante toma 
conciencia de su propia existencia e incorpora las fuerzas que impi-
den su expresión y su realización. Por lo cual, la vinculación teoría 
práctica parte también de las ideas del constructivismo. Refiere el 
autor (op. cit.) que, “En esta construcción, el estudiante aprende a 
comprender el mundo en su interacción con él, como sujeto cons-
ciente para el logro de aprendizajes liberadores, y como construc-
ción de la liberación”. 

En definitiva, el objetivo de esta visión es formar personas pen-
santes, críticas y creativas y en constante búsqueda de alternativas 
divergentes y éticas, para la resolución de los problemas que afecten 
a la sociedad. El docente ejerce el rol de mediador de los aprendi-
zajes, es decir, establece una relación intencionada y significativa 
con los estudiantes y se encarga de seleccionar, organizar, planifi-
car los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, para garan-
tizar reflexiones y procesos de “reorganización cognitiva”. Implica 
la participación de los estudiantes en actividades que exijan proble-
matización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, de Fac-
tor Ideológico Transformación del Contexto Social Juicio y Crítica 
Descubrimiento Espontaneo (Conocimiento) Desarrollar destrezas 
y actitudes debates para potenciar la socialización desde su propio 
conocimiento metacognitivo.

coNTexTo de accioNes TraNsforMado-
ras

En este proceso, se destacan las categorías que dieron impulso al 
ser y hacer desde las experiencias y vivencias del transcurso activo 
de la investigación, por lo cual, se enmarcan los resultados presentes 
por el colectivo en cuanto a la metacognición. La orientación de las 
actividades bajo el método Investigación Acción Participativa (IAP) 
contribuyeron al aprendizaje sistemático de cada uno de los involu-
crados y al desarrollo de habilidades en los conocimientos previos, 
por otra parte, las vivencias son contribuciones esenciales que, en 
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relación con los procesos, las estrategias, el aprendizaje y otras he-
rramientas educativas del ser humano, buscan la transformación en 
la construcción de sus procesos de vida. Por lo cual, desde mi vi-
vencia personal y profesional entiendo que, el proceso de facilitar el 
aprendizaje tiene como deducción implícita la creencia de que toda 
circunstancia humana es mejorable, entre otras formas, a través de 
la educación.

caTegorías

1. Percepción de estrategias metacognitivos en los estudiantes, 
esta categoría representó el proceso para el diagnóstico participa-
tivo y enfocar las percepciones de los estudiantes.

2. Percepción sobre la metacognición como aprendizaje signifi-
cativo, la misma focalizó el proceso de desarrollo metacognitivo 
como eje central del aprendizaje significativo, con el fin de que el 
estudiante pueda planificar, supervisar y evaluar la efectividad de 
sus acciones desde su concepción del ser-hacer. 

3. Percepción sobre la Visión Socio Critica en los participantes, 
esta categoría le permitió al estudiante consolidar su formación 
desde la percepción dialéctica-critica, encaminados a la transfor-
mación sistemática y desarrolladora del conocimiento metacog-
nitivo desde el ser-hacer, enfocando estrategias didácticas que 
lleven a su enseñanza aprendizaje sobre los conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores para ser capaces de transformarse y 
transformar su realidad en el contexto del conocimiento. 

reflexioNes fiNales

reflexioNes de los acTores sigNificaTiVos 
Para los estudiantes, la percepción de la metacognición dentro 

del ámbito administrativo es poco conocida. Los procesos de de-
sarrollo para orientar un aprendizaje significativo se presentan en 
forma aislada con lo que requieren en su enseñanza desde aspectos 
claves como la motivación por enfocar estrategias de estudios, de-
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sarrollo de sus conocimientos intrínsecos en la formulación de las 
actividades académicas, así como en la motivación de sus emocio-
nes y sentimientos. No conocían de visión socio critica hasta leer 
los postulados plasmados en la lectura sobre Freire, reconocen que 
los procesos de enseñanza – aprendizaje recibidos en la licenciatura 
pueden verse como una construcción social del nuevo conocimiento 
administrativo que emerge como resultado de un proceso social de 
reflexión, así mismo, consideran que el estudio de nuevos términos 
llevan a una transformación del conocimiento interno y por ende, a 
un acercamiento a la práctica crítica de la administración moderna. 

reflexioNes del iNVesTigador 
Los estudiantes son conscientes de lo que piensan sobre las ac-

tividades de aprendizaje, buscan comprobar su trabajo académico 
mientras lo están realizando, demarcando una conciencia metacog-
nitiva y la aplicación de estrategias para orientar intrínsecamente 
su proceso de enseñanza. Por otra parte, la metacognición implica, 
“aprender a aprender”, aprender a controlar el proceso de aprendi-
zaje, constantemente se está desaprendiendo, reflexionando, anali-
zando y volver a aprender desde el ser y hacer de la vivencia en los 
ambientes de aprendizaje. Como investigador y profesional del área 
administrativa es importante reflexionar en que, el paradigma cientí-
fico debe romper los esquemas de una administración que no puede 
ser modificada, hoy día deja de ser relevante para transformarse des-
de un contexto constante de interpretación y reinterpretación de las 
realidades actuales que emergen en la sociedad moderna adminis-
trativa, que enfoque en los nuevos profesionales que se vienen for-
mando su conocimiento intrínseco para que sean ellos los gestores 
de ideas críticas reflexivas sobre su propio proceso de aprendizaje 
desde una visión social.
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PROCESO ADMINISTRATIVO DEL ESTUDIO NO 
CONDUCENTE A GRADO

Nelson M. Sierra C. 17

RESUMEN
En vista a la coyuntura que atraviesa la humanidad con la post-

pandemia covid-19, guerra y bloqueo económico a Venezuela, cau-
sando, dificultad para la adquisición de materiales e insumos esen-
ciales, medicamentos, reactivos, tecnología fundamental. Por otro 
lado, el cambio de la educación virtual a la educación multimodal, 
representada por la flexibilización de los procesos educativos. De 
esta manera el Diplomado va dirigido a la formación y actualización 
pedagógica ofrecido por la Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Este constituye una respuesta a la creciente necesidad que tienen los 
profesionales de otras áreas, quienes requieren la formación de co-
nocimientos y procedimientos que permitan el mejoramiento de su 
función docente. Es evidente el escaso uso de herramientas virtuales 
para la captación de posibles participantes y la humanización del 
proceso de ingreso estudiantil. Se pretende con la actualización de 
herramientas virtuales para la captación de posibles participantes y 
la humanización del proceso de ingreso, en la nueva educación mul-
timodal: inclusión, simplificación, aligerando con eficiencia y efi-
cacia estos trámites, utilizando la virtualidad como principal herra-
mienta. Pretende aportar soluciones a las dificultades en el proceso 
de inscripción. En este proceso epistemológico emerge otra manera 
de educar, lo cual tiene consecuencias sobre los procesos conceptua-
les con las cuales trabajamos. 

Palabras claves: educación – diplomado – formación – docente.

17 Licenciado en educación adscrito al Programa Nacional de Formación de Educadores 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, diversos diplomados, seminarios, talleres, 
nacionales e internacionales, relacionados con la pedagogía y sus diferentes ramas, es-
tudiante de la Especialización en Problemas Metodológicos y Construcción de Conoci-
miento Científico-Social y del Doctorado en Educación, línea de Investigación Pedagogía 
y Didáctica Crítica; Soberanía y Desarrollo Tecnológico. Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela. República Bolivariana de Venezuela. nsierra@ubv.edu.ve
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INTRODUCCIÓN
En vista a la coyuntura que atraviesa la humanidad con la post-

pandemia covid-19, guerra y bloqueo económico a Venezuela, que 
ha traído como consecuencia, dificultad para la adquisición de ma-
teriales e insumos esenciales, medicamentos, reactivos, tecnología 
fundamental para el diagnóstico y tratamiento, así como alimentos 
que no son producidos en el país. Por otro lado, el cambio de la 
educación virtual a la educación multimodal, representada por la 
flexibilización de los procesos educativos, ya que no requieren en 
todo momento, la coincidencia en tiempo y espacio de los partici-
pantes y facilitadores. 

De esta manera los diplomados representan una herramienta for-
mativa y de actualización, en este sentido el diplomado que se inscribe 
entre los estudios no conducentes a grado ofrecidos por la Dirección de 
Producción y Recreación de Saberes de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela ofrece la formación y actualización pedagógica. Es impor-
tante, indicar que el proceso de formación que ofrece este diplomado 
constituye una respuesta a la creciente necesidad de formación de los 
profesionales de otras áreas del conocimiento, distintas a las pedagógi-
cas, quienes requieren la formación y actualización de conocimientos y 
procedimientos que permitan el mejoramiento de su función docente 
en todos los niveles de formación del sistema Educativo Bolivariano.

En relación al tipo de investigación que se realiza en el presente 
artículo es de corte cualitativo, por considerar ser pertinente ante el 
planteamiento socio crítico y el abordaje de un grupo social que bus-
ca plantear soluciones a problemas socioeducativos. En este sentido 
resulta pertinente, pues pretende actualizar el sistema de captación y 
humanizar el proceso de ingreso estudiantil, utilizando como medio 
las diferentes plataformas virtuales, para la captación, censo, confor-
mación de expedientes, e inscripción, lo cual pretende simplificar el 
proceso administrativo de ingreso estudiantil, para el diplomado; la 
problemática de la presencialidad en tiempos de postpandemia co-
vid-19, guerra y bloqueo económico, dificulta la presencialidad por 
lo que se implementa el modo multimodal lo que viabiliza de forma 
ágil y efectiva la captación, inscripción de posibles participantes.
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Para el análisis de la información, previamente se estableció la re-
lación de la presente investigación con las palabras claves que cons-
tituyen el campo semántico general del estado del arte: conocimien-
to – educación popular – actualización educativa – virtualidad, que 
puede especificar ambientes virtuales de aprendizaje. 

La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión 
actual, por Augusto V. Ramírez, Lima Perú. El conocimiento es el 
acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del ob-
jeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, pero lo 
es también a la cosa que es su objeto, el Qué se conoce. Su desarrollo 
ha ido acorde con la evolución del pensamiento humano. La episte-
mología estudia el conocimiento y ambos son los elementos básicos 
de la investigación científica, la que se inicia al plantear una hipóte-
sis para luego tratarla con modelos matemáticos de comprobación 
y finalizar estableciendo conclusiones valederas y reproducibles. La 
investigación científica ha devenido en un proceso aceptado y vali-
dado para solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a 
conocer los principios y leyes que sustentan al hombre y su mundo; 
posee sistemas propios basados en el método de hipótesis-deduc-
ción/inducción complementados con cálculos estadísticos y de pro-
babilidades. El buen manejo de la teoría del conocimiento en inves-
tigación científica permite respuestas correctas y técnicas a cualquier 
hipótesis, razón por la que el investigador científico debería conocer 
su teoría y evolución.

Ambientes Virtuales de Aprendizaje Accesibles realizado por: 
Calderón, D., Arias, LM y Abello, M. en la Universidad de An-
tioquia, Colombia: Este trabajo presenta en general, información 
actualizada que circula en los ambientes virtuales académicos 
educativos, sobre la investigación y la producción relacionada 
con los ambientes académicos virtuales educativos acerca de la 
investigación y la producción de Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje Accesibles, con un modelo flexible y didáctico tanto para 
docentes como para los estudiantes. Este planteamiento nos acer-
ca en esta investigación a la necesidad de buscar las plataformas 
virtuales de aprendizaje más accesibles y amigables para los estu-
diantes y docentes.
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¿Es posible humanizar los espacios virtuales de aprendizaje?, por: 
Ruíz M., y García J. Revistas Científicas de Educación en Red. ISSN: 
2386-6705. Esta revista científica sostiene que nadie cuestiona que 
los procesos de enseñanza aprendizaje se ven enriquecidos por las 
posibilidades que plantean las tecnologías. Así mismo plantea que 
La educación universitaria atraviesa, pedagógicamente hablando, 
una etapa orientada a lo social y a la innovación en la que el influjo 
tecnológico desempeña un rol indiscutible. Universidades de todas 
las regiones del globo revisan sus metodologías docentes y el papel 
que juega la innovación y la investigación en sus relaciones con la 
sociedad. Entre otras cosas, esto ha supuesto un redescubrimiento 
de la centralidad de los estudiantes en el proceso educativo, la nece-
sidad de promover aprendizajes virtuales, en este contexto, muchas 
instituciones de educación universitaria han implantado políticas 
de innovación centradas en el aprendizaje virtual y el desarrollo de 
competencias donde la responsabilidad social de la propia Universi-
dad con la comunidad juega un papel transcendental.

Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Edu-
cativa ISSN 2007 - 8412 Publicación # 04 enero – junio 2016. Rea-
lizado por: Patricia Chapa A. y Teresita J. Martínez CH. La importan-
cia de la actualización de conocimientos como parte de la formación 
del docente universitario. Afirma que la educación universitaria en el 
mundo actual, está sujeta a cambios en un nuevo entorno, en donde el 
cambio social y económico, trae consigo en los estudiantes el aprendi-
zaje de conocimientos para el manejo y la aplicación de las tecnologías 
de la información, en el desarrollo de habilidades, destrezas, compe-
tencias, así como influye la educación en el desarrollo y sustentabi-
lidad del país que depende en buena medida de la actualización en 
procesos administrativos y académicos que manejan los docentes para 
nuevos lineamientos en las acciones a seguir, en el aprendizaje y en 
la transmisión de inculcar la investigación virtual en los estudiantes y 
futuros profesionistas, que tengan la capacidad de innovar y competir 
en los sectores de su área de conocimiento profesional.

El ser humano en busca del conocimiento ha tenido un vasto 
camino y va desde las primigenias ideas platónicas abstractas, le-
janas de objetos concretos, de carácter mágico realista y donde el 
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conocimiento es simplemente la imagen de objetos externos y sus 
relaciones, concepciones epistemológicas en las que el individuo o 
los grupos sociales fabrican a pulso, el conocimiento, cuyo sistema 
teórico que concibe al conocimiento en la sociedad y en el individuo 
como subproducto resultante de la evolución de fragmentos inde-
pendientes del conocer, compitiendo por el dominio de la mente. En 
este largo camino, el ser humano siempre trata de aprehender de lo 
que está en su circunstancia y empírica e intuitivamente compren-
de que, si quiere sobrevivir en el hostil y cambiante medio, que no 
podía explicárselo, debe encontrar una respuesta satisfactoria para 
cada cosa o hecho nuevo que se le presente. Difícil posicionamiento 
inicial de la especie humana, que comienza a mejorar cuando de-
sarrolla el lenguaje, herramienta fundamental en la comprensión, 
interpretación y transmisión de lo que acontece a su alrededor. Es 
este afán de conocer lo que le ha permitido ser la especie exitosa y 
dominante de hoy. Cada cambio en ese largo camino les conduce a 
las diferentes formas de concebir su realidad evolucionando acorde 
a la circunstancia social predominante, y aún no termina.

Según Chacón (2017, pág. 233), sostiene que “El conocimiento 
se inicia desde el comienzo mismo de la vida del ser humano y se 
van desarrollando con mayor profundidad en las siguientes etapas” 
sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el entorno social produce 
o genera lineamientos y encasillamientos de rutas definidas, que se 
nos van imponiendo; sin permitir la curiosidad, la creatividad, la 
observación y la explotación, propias que el ser humano que por 
naturaleza posee, es decir, el don innato de la investigación. 

Dentro de este don innato de la investigación, surgen tareas como 
las administrativas, las cuales cumplen un rol importante e indis-
pensable en la sociedad. Los procesos administrativos vienen a orga-
nizar y viabilizar las tareas y actividades propias de una organización 
educativa, empresarial, etc. este rol administrativo de las Institucio-
nes Educativas, sin duda alguna contribuye al mejoramiento de la 
calidad del proceso educativo.

En este sentido entendiendo y atendiendo a los nuevos retos, 
Venezuela en su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 
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la Nación 20019-2025 establece que la calidad de la educación es 
concebida desde dos perspectivas; la calidad formal que se refiere, 
a la capacidad técnica y científica con el desarrollo de capacidades 
de aprendizaje de contenidos y métodos de relevancia académica. 
La calidad política que se refiere al desarrollo y empoderamiento de 
los valores de democracia. Ahora bien, la educación universitaria y 
el Plan de la Nacional se orientan al mejoramiento de la calidad, la 
eficiencia y eficacia, donde las funciones administrativas, docencia, 
investigación, extensión, programas y actividades, satisfagan las de-
mandas de la sociedad.

De esta manera, los diplomados representan una herramienta 
formativa y de actualización, en este sentido el Diplomado que se 
menciona, va dirigido a la formación y actualización pedagógica que 
se inscribe entre los estudios no conducentes a grado ofrecidos por 
la Dirección de Producción y Recreación de Saberes de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela. Es importante, indicar que el proceso 
de formación que ofrece con este diplomado constituye una res-
puesta a la creciente necesidad de formación de los profesionales 
de otras áreas del conocimiento, distintas a las pedagógicas, quienes 
requieren la formación y actualización de conocimientos y procedi-
mientos que permitan el mejoramiento de su función docente en to-
dos los niveles de formación del sistema Educativo Bolivariano. No 
obstante, la cambiante dinámica social, que ha venido repercutiendo 
en estos últimos años, como la postpandemia, covid-19, la guerra y 
bloqueo económico, originan cambios necesarios en nuestro que-
hacer educativo, por lo tanto, estudiar estos cambios que originan 
fenómenos que obstaculizan dicha labor, son de suma importancia 
para crear teorías que orienten el desarrollo del estudio y su viabili-
dad para la aplicación de posibles soluciones. 

En tal sentido, se evidencia el escaso uso de herramientas virtua-
les para la captación de posibles participantes y la humanización del 
proceso de ingreso estudiantil del Programa de Estudios Avanzados 
del Diplomado en Formación y Actualización Pedagógica, en el Eje 
Geopolítico Cipriano Castro, de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, en el marco de la postpandemia del Covid-19, la guerrera y 
bloqueo económico. 
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Ante dicho planteamiento surge interrogantes propias de esta 
investigación las cuales van enfocadas en los procesos de ingreso 
estudiantil para Estudios de Formación Avanzada.

1. ¿Qué requisitos y bajo qué condiciones, oferta la universidad, el 
Diplomado en Formación y Actualización Pedagógica?

2. ¿Qué condiciones de ingreso exige la universidad en el marco de 
la postpandemia del Covid-19, la guerrera y bloqueo económico 
para al Diplomado en Formación y Actualización Pedagógica?

3. ¿Cómo es el proceso de captación, censo e inscripción en el mar-
co de la postpandemia del Covid-19, la guerrera y bloqueo eco-
nómico para el ingreso al Diplomado en Formación y Actualiza-
ción Pedagógica?

obJeTiVo geNeral

Actualizar el uso de herramientas virtuales para la captación de 
posibles participantes y humanizar el proceso de ingreso estudiantil, 
en la nueva modalidad multimodal, para el Programa de Estudios 
Avanzados, del Diplomado en Formación y Actualización Pedagógi-
ca, en el Eje Geopolítico Cipriano Castro, de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela.

obJeTiVos esPecíficos:
1- Identificar la incidencia del proceso de captación estudiantil de la 

1 y 2 cohorte del Diplomado en Formación y Actualización Peda-
gógica, en el Eje Geopolítico Cipriano Castro, de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela.

2- Analizar el funcionamiento de los procesos de ingreso estudiantil 
del Diplomado en Formación y Actualización Pedagógica, en el 
Eje Geopolítico Cipriano Castro, de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela.

3- Concretar la plataforma virtual, para actualizar y simplificar el pro-
ceso de captación e ingreso estudiantil que cumplan con las nor-
mas y facilite la entrega y verificación de expedientes del aspirante.
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En este sentido los fundamentos indispensables en esta inves-
tigación es la Educación Popular propuesta por El Maestro Simón 
Rodríguez y Paulo Freire donde su vigencia cobra relevancia en la 
educación virtual.

La educación Popular en su concepto crítico y dialéctico bus-
ca transformar al sujeto a partir de un proceso de educación con-
textual. Que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y 
conquistarse reflexivamente, como sujeto de su propio destino his-
tórico, desde el contexto social donde el ser humano se relaciona, 
utilizando los recursos orales fundamentalmente. Los sujetos en los 
procesos de educación popular más comunes y corrientes definen 
sus propios problemas y aplican las lecciones de los éxitos y los 
fracasos a sus propias situaciones, ellas/ellos aprenden a reflexionar 
e interpretar críticamente sus propias formas de vida. Parten de la 
realidad para reflexionarla, entenderla y volver a ella.

El proceso de educación popular se sustenta pensando y hablan-
do en grupos y entre grupos acerca de los eventos que han ocurrido 
en sus propias vidas. Los participantes identifican la forma de resol-
ver los problemas confrontándolos. No se considera el conocimiento 
como un don que se entrega a quienes no saben sino como un diá-
logo de saberes. Por lo tanto, el hecho educativo es un proceso de 
enseñanza y aprendizaje que tiene como base el conocimiento de la 
gente que está participando en él.

Citando este párrafo revelador del maestro colombiano Armando 
José Brugues Dávila, admirador del Maestro Simón Rodríguez el cual 
narra: “No podía ser de otra manera, habida cuenta que el proyecto 
del maestro Rodríguez, rico en propósitos reivindicativos a favor de 
los afectados por todas las carencias, a través de su elevación por la 
ruta del saber y el trabajo, ponía en jaque además por estas mismas 
razones, los privilegios de los sectores minoritarios detentadores del 
poder”. y culmina escribiendo: “en aquella época como ahora, en 
estos pueblos de la América latina, tal vez por un condicionamiento 
histórico de más de 500 años de sometimiento colonial ser original 
es un pecado que debe pagarse muy caro, máxime cuando se atenta 
contra los privilegios establecidos.”
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El proyecto de la educación popular en este proceso revoluciona-
rio, de reconocidas todas aquellas iniciativas que andan regadas por 
las calles, campos y fabricas que plantean un modo distinto de hacer 
educación y formación desde la ciudadanía y que lejos de impulsar 
la visión capitalista con sus horarios, currículos, y otras caracterís-
ticas de la educación burguesa, buscan poblar y dar elementos in-
teresantes para el desmontaje de un sistema educativo burgués aun 
presente y defendido en nuestros días. La vigencia del proyecto de 
educación popular, hoy en día necesario es estudiarlo y profundizar-
lo. Inventar para no errar, inventar y avanzar, inventar y modernizar, 
inventar e innovar, inventar utilizando las herramientas tecnológicas 
para popularizar la educación virtual.

La pedagogía crítica se inserta en las corrientes pedagógicas y 
significa un punto de partida para problematizar y convertir la edu-
cación en una herramienta al servicio del cambio y la transforma-
ción de las sociedades latinoamericanas. Tampoco puede dejar de 
mencionarse el impacto de las concepciones de la pedagogía crítica 
europea, que influyeron sobre el pensamiento social de la región a 
partir de la década del sesenta, en la que el brasileño se situó con 
propuestas pioneras. Una verdadera visión compartida para la pe-
dagogía crítica y latinoamericana que surgiera en ese escenario: la 
propuesta de educación popular que desarrolló Paulo Freire. 

Las principales herencias del pensamiento de Freire a tener en cuen-
ta deben estar asociadas a su función crítica, como proceso que debe 
nutrirse de la realidad del presente en pro de reconstruir continuamente 
sus métodos educativos, articulados a la práctica educativa. Las nuevas 
políticas y agendas educacionales que hoy emergen demandan un pro-
grama educativo integral comprometido con la actualización, que parta 
de una educación abierta, responsable, crítica, virtual. Para la pedago-
gía actual resulta necesario, además, incentivar aprendizajes creativos, 
transformadores e innovadores, que son clave en una formación integral 
ante las demandas profesionales que exige la vida contemporánea, com-
pletamente informatizada, globalizada y capitalizada.

La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de 
enseñanza, la formación de valores morales, éticos, políticos y espi-
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rituales, que con seguridad son los que asegurarán el compromiso 
de las nuevas generaciones con las transformaciones sociales más 
justas y equitativas en los diferentes ámbitos sociales, económicos y 
políticos que demanda la complejidad del mundo actual.

Desde este planteamiento, la educación popular nutre la inves-
tigación realizando aportes significativos, donde el sujeto asuma las 
condiciones para descubrirse, conquistarse, evaluarse, reflexiva-
mente, durante la práctica, utilizando herramientas tecnológicas de 
su contexto social.

En relación al tipo de artículo que se realiza en el presente trabajo 
es de corte cualitativo, por considerar ser pertinente ante el plan-
teamiento socio crítico y el abordaje de un grupo social que busca 
plantear soluciones a problemas socioeducativos.

A continuación, se especifica las estrategias que se utilizaron para 
la recolección de datos, el análisis de documentos y la observación. 
En este sentido, los sujetos participantes de la I cohorte entregan en 
físico el expediente solicitado el cual consiste en: 

1. Dos (2) fotos actualizadas tipo carnet.

2. Fotocopia de la cédula de identidad Vigente.

3. Fotocopia simple del Título.

4. Carpeta Marrón oficio.

Para la entrega del mismo los aspirantes de la ciudad de San Cris-
tóbal, se dirigen a la Universidad, a la oficina del Programa Nacio-
nal de Formación de Educadores, donde el docente responsable del 
diplomado realiza el censo y posteriormente la recolección de los 
expedientes.

Luego de este proceso administrativo, los expedientes son entre-
gados al departamento de Control de Estudios, para su revisión y 
resguardo en el departamento de archivo de la universidad.

Los tres, (3), módulos y el seminario de las TIC´s, que compo-
nen el diplomado, se realizaron de forma presencial en su tota-
lidad en la sede de la universidad. Es de destacar, que la presen-
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cialidad limita la participación de estudiantes de zonas aledañas 
y de otros estados. En este proceso se destaca la presencialidad 
en la recolección de datos, los cuales arrojan un total de: Anexo 
cuadro N°1 pág. 13.

Posteriormente en la segunda Cohorte del DFAP, ante las di-
ferentes dificultades, sociales, la pandemia del covid-19, guerra y 
bloqueo económico y siguiendo los lineamientos emanados por el 
Ejecutivo Nacional y El Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria, donde la presencialidad a clase se suspendía 
hasta nuevo aviso y se continuaba con la educación en una nueva 
forma para todos los niveles, como lo es, la virtualidad, ante la si-
tuación, se promociono el DFAP, en las redes sociales. Los aspirantes 
de los estados: Apure, Barinas, Zulia y Táchira, son censados, pos-
teriormente se procede a la entrega de expedientes la cual se realizó 
de la misma manera que la I Cohorte, es decir de forma presencial, 
sin embargo, se realiza una estrategia, para evitar el traslado de los 
participantes a la Sede de la UBV Táchira, en vista a la emergencia 
mundial de la pandemia del covid-19, guerra y bloqueo económico, 
la cual consistió en enviar el expediente en digital y se procede a la 
impresión de cada documento y la conformación del expediente en 
físico de cada participante. 

Luego de este proceso administrativo, el responsable del diplo-
mado procede a la entrega de los expedientes, al departamento de 
Control de Estudios, para su revisión y resguardo en el departamen-
to de archivo de la universidad. De esta manera se dictan los tres, 
(3), módulos y el seminario de las TIC´s, se realizaron de forma 
virtual en su totalidad, para el periodo académico 2021-1. En este 
proceso se destaca la virtualidad en la recolección de datos los cuales 
arrojan un total de: Anexo cuadro N°2 pág. 14.

En esta 2da cohorte se evidencia mayor participación que en la 
1era, pues la virtualidad ofrece mayor posibilidad de participación 
a distancia que la presencialidad, estudiantes de otras ciudades y 
estados participaron en esta 2da cohorte, en esta realidad palpamos 
la bondad de la virtualidad, lo cual es un hecho. 
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ProPuesTa

Se pretende con la actualización de herramientas virtuales para 
la captación de posibles participantes y la humanización del proceso 
de ingreso, en la nueva educación multimodal: inclusión, simplifi-
cación, aligerando con eficiencia y eficacia estos trámites, utilizan-
do la virtualidad como principal herramienta, en el Programa de 
Formación Avanzada del Diplomado en Formación y Actualización 
Pedagógica, en el Eje Geopolítico Cipriano Castro, de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela.

Por otro lado, el Programa de Formación Avanzada del Doctora-
do en Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela el cual 
es un estudio conducente a grado; para la 2da Cohorte en el Eje 
Geopolítico Cipriano Castro, se implementó a nivel nacional una 
nueva forma de preinscripción, la cual consiste en llenar una plani-
lla, para aspirar a cursarlo, utilizando la plataforma virtual de Gmail, 
con la herramienta de Cuestionario, la cual ha simplificado el proce-
so administrativo de ingreso a estudios avanzados.

En este sentido, actualizar el proceso de ingreso estudiantil a tra-
vés del abordaje de la virtualidad, utilizando como medio las dife-
rentes plataformas virtuales, como Yandex, Gmail, entre otras, para 
la captación, censo, conformación de expedientes, e inscripción, lo 
cual simplificara el proceso administrativo de ingreso estudiantil, 
para el Programa de Formación Avanzada, del Diplomado en For-
mación y Actualización Pedagógica, en el Eje Geopolítico Cipriano 
Castro, de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta investigación pretende aportar soluciones a problemáti-

cas en las ciencias sociales; en las oportunidades donde se ha 
ofertado el Diplomado, el censo arroja un número importante de 
participantes de diferentes estados del país, sin embargo, las di-
ficultades en el proceso de inscripción obstaculizan la participa-
ción de individuos con necesidades de adquirir el conocimiento 
para su labor docente.
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En este proceso epistemológico va emergiendo otra manera de 
educar, procesar y producir la realidad, lo cual tiene consecuencias 
sobre los procesos de donde emergen las formas conceptuales con 
las cuales trabajamos. En ese sentido, la sistematización ha permiti-
do una serie de diferenciaciones interesantes sobre el conocimiento 
producido en las sistematizaciones de experiencias, y el saber más 
propio de las prácticas, llevándonos por caminos iniciales en los 
cuales esas formaciones del saber abren un campo nuevo para hacer 
posible la producción de saber de esos practicantes, estableciendo 
una complementariedad con el conocimiento de la ciencia moderna, 
más basado en las disciplinas virtuales.
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LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA COMUNAL PARA LA 
AGRO PRODUCCIÓN EN BARLOVENTO. (ESCUELA 

BOLIVARIANA CONCENTRACIÓN NACIONAL, N.575 
PACHECO, PANAQUIRE EDO MIRANDA, VENEZUELA) 

Augusto A. Mijares P
Tutora: Vilma Lhaya

resuMeN
El trabajo parte de las insuficiencias diagnosticadas en las prácticas 

de integración Familia- Escuela- Comunidad orientadas a la unificación 
de esfuerzos para la educación y el trabajo, en el área agrícola de la 
comunidad de Pacheco, planteándose como propósito contribuir al for-
talecimiento de la integración educativa comunal para la agro produc-
ción en esa comunidad, y por ende en las comunidades del Municipio 
Bolivariano de Acevedo de la región barloventeña. En tal sentido se for-
mularon los siguientes objetivos: Objetivo General: Elaborar un plan de 
Integración educativa comunal Para La Agro producción En Barloven-
to: Escuela Pacheco. Objetivos Específicos: 1. Caracterizar fundamen-
tos legales, educativos, teóricos e históricos de la integración educativa 
comunal y la agro producción, 2. Diagnosticar la situación actual de la 
integración educativa comunal para la agro producción de Pacheco, 3. 
Establecer actividades del plan de integración educativa comunal para 
la agro producción en la Escuela de PACHECO.

La metodología que se utilizó se identifica con la propuesta, In-
vestigación-Acción-Participativa-Transformadora (IAPT), la metódi-
ca de investigación incluye: observación directa, trabajo de campo, 
entrevistas el uso de notas, registros fotográficos. Constituyen re-
ferentes esenciales de esta investigación la producción sobre temas 
educativos del maestro Luis Bigott estudioso militante de Barloven-
to, su cultura y sus potencialidades, y el Ilustre Sabio Don Simón 
Rodríguez, mejor conocido como Maestro y Amigo del Libertador 
Simón Bolívar, por considerar que la Escuela es el espacio para im-
partir conocimiento y debe ser un espacio abierto y sin paredes en 
contacto directo con su medio ambiente geográfico y social.

Palabras claves: Integración educativa comunal, agroproduc-
ción, conuco, Barlovento.
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ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN DEL SENTIDO 
DE PERTENENCIA EN LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL TALLER GENERAL 
RAFAEL URDANETA DE LA CIUDAD DE LOS TEQUES, 

MUNICIPIO GUAICAIPURO DE ESTADO BOLIVARIANO 
DE MIRANDA

Aura García
Tutora: Carmen Atagua

resuMeN

El sentido de pertenencia tiene relación con el grado en que un 
individuo se siente socialmente conectado, explicando así su salud 
física, mental y desempeño favorable, particularmente en las unida-
des educativas esto beneficia a los docentes ya que los hace sentir 
alineados y conectados con el ambiente escolar. El objetivo de la 
presente investigación es Diseñar una estrategia de sensibilización 
del Sentido de Pertenencia en los Docentes de la Unidad Educativa 
Estadal Taller General Rafael Urdaneta de la ciudad de Los Teques, 
Municipio Guaicaipuro de Estado Bolivariano de Miranda. La inves-
tigación es de carácter cualitativa, bajo un enfoque de investigación 
acción, apoyada en un trabajo de campo, de nivel descriptivo. Las 
unidades de estudio estuvieron conformadas por 75 docentes de 
la unidad educativa. La recolección de datos fue realizada a través 
de una entrevista y bajo la técnica de la observación, las mismas 
permitieron indagar sobre el conocimiento que tienen los docentes, 
acerca del sentido de pertenencia. Los resultados lograron estable-
cer que una de las causas que produce manifestaciones negativas y 
destructivas es la falta del sentido de pertenencia hacia la institución 
educativa. Por tal motivo se necesita de una elevada motivación e 
implicación académica, bienestar físico, psicológico, orgullo y per-
cepción de la unidad educativa como espacio para el crecimiento y 
desarrollo social.

Descriptores: Estrategia de sensibilización, Sentido de Pertenen-
cia, Motivación. 
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ESCUELAS ITINERANTES PARA LA FORMACION DE 
LA MILITANCIA COMUNERA: COMUNA SOCIALISTA EL 

MAIZAL, MUNICIPIO SIMÓN PLANAS, ESTADO LARA
Marisol Olmeta A.

Tutora: Anabel Villarroel Moreno

resuMeN
La formación sociopolítica constituye un elemento fundamental 

para el empoderamiento del pueblo, que conducirá a una concien-
cia plena y el mejor ejercicio del autogobierno. En la evolución de la 
Revolución Bolivariana se han dado grandes pasos en la promoción, 
conformación y organización de los Consejos Comunales y la Comu-
na como espacio vital para el desarrollo de la vida social y productiva. 
Sin embargo, urge la necesidad de construir colectivamente espacios 
de formación sociopolítica denominados, escuelas itinerantes, auto-
gestionadas por cada Consejo Comunal. Cabe destacar que el pre-
sente estudio se desarrolla en la Comuna Socialista El Maizal, estado 
Lara. Para ello, asume el paradigma sociocrítico desde la investigación 
militante, metódica, en la cual se reconoce el contexto comunal y su 
relación basada en la dialéctica sujeto-sujeto que expresa el compro-
miso con la autodeterminación y el autogobierno. El procesamiento 
de la información develo una nueva forma de definir y orientar una 
formación sociopolítica de corte militante comunera desde la pers-
pectiva de la educación popular, centrándose en el fortalecimiento de 
los Consejos Comunales como unidades básicas y fundamentales para 
la consolidación de la Comuna como instancia de agregación; pero 
además lograr precisar los elementos vinculados con la formación 
sociopolítica, el autogobierno comunitario y la educación popular a 
partir de una pedagogía crítica y revolucionaria desde la perspectiva 
de sus actores. Por último, el aporte práctico centró el interés en las 
Escuelas Itinerantes como espacio de transformación constante de la 
praxis, la reflexión y acción desde la resignificación de los diálogos de 
saberes como de la necesaria producción de conciencia hacia la trans-
formación de la realidad sociohistórica, sociopolítica, sociocultural y 
socioproductiva de la comuna con visión de territorio.

Palabras claves: autogobierno, escuela itinerante, formación so-
ciopolítica.
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ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA FORTALECER 
LA SENSIBILIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE MEDICINA GENERAL INTEGRAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA 

SALUD: “HUGO CHÁVEZ FRIAS”, NÚCLEO ESTADAL, 
MUNICIPIO LIBERTADOR

José Jesús Antoima
Tibisay Urbina Díaz

resuMeN
Es importante que el egresado de Medicina General Integral sepa 

incorporar los adelantos tecnológicos en el ejercicio de la medicina 
sin perder sus principales valores que colocan al ser humano y sus 
problemas como lo más importante de la práctica médica. En tal sen-
tido, la presente investigación tiene como propósito desplegar una 
estrategia educativa para fortalecer la sensibilidad en los estudiantes 
de la Especialidad de Medicina General Integral de la Universidad 
de las Ciencias de la Salud: “Hugo Chávez Frías”, en tiempos de Co-
vid-19 y Guerra Multiforme, que permita la elaboración, ejecución 
y valoración de un programa, empleando los avances tecnológicos 
disponibles en el país, que ayude a mantener el distanciamiento so-
cial requerido. Este estudio se encuentra suscrito en la línea de in-
vestigación: Escuela, Espacio Escolar, Universidad y transformación 
educativa en Venezuela, América Latina y el Caribe. La Sublínea es: 
Universidad y transformación universitaria en Venezuela, América 
Latina y el Caribe. Se enmarca en el paradigma crítico- dialéctico, 
desde un enfoque cualitativo, la matriz epistémica relaciona lo on-
tológico, epistemológico, metodológico y axiológico del estudio. El 
diseño es abierto, flexible y emergente. El método empleado es la In-
vestigación Acción Participativa (IAP). Los sujetos de estudio fueron 
20 estudiantes. Las técnicas de recolección de información fueron: la 
observación participante, la encuesta y los grupos focales. El instru-
mento aplicado para llevar a cabo la encuesta fue el Test básico de la 
Dra. Elaine Aron. Entre los resultados obtenidos inferirnos que los 
estudiantes objeto de estudio, lograron la apertura mental necesaria 
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hacia una mayor comprensión de sus emocionalidades en el modo 
de actuación ante los retos que demanda el Covid-19 y la Guerra 
Multiforme, Además, fortalecieron su sensibilidad en su hacer coti-
diano, lo que manifestaron mayor capacidad para detectar sutilezas 
que la mayoría de las personas en su entorno.

Descriptores: Estrategia educativa, sensibilidad, estudiantes de 
Medicina, Covid-19.
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UNA PANDEMIA DISTINTA A OTRAS

César Augusto Díaz Lucena18

Recién comenzaba el primer trimestre del año 2020 en Vene-
zuela y el nombre de un virus, lentamente fue tomando posesión 
de la salud pública en este país caribeño. Las autoridades nacio-
nales, hicieron un llamado urgente de imponer una cuarentena a 
lo ancho y largo de Venezuela, con el fin de detener rápidamente 
cualquier intento de propagación de esta enfermedad, pero no 
fue así. 

Había hecho acto de presencia el nuevo Coronavirus o la co-
vid-19, una pandemia que tocaba suelo venezolano, luego de hacer 
una tenebrosa gira en cientos de naciones en el planeta tierra, con 
una estela de muerte y silencio sepulcral, que transcendió de hospi-
tales y se fue a las cámaras de televisión y plataformas digitales don-
de se evidenciaba la enorme capacidad de daño de este Síndrome de 
Respiración Aguda Adquirida SARS 2.

Venezuela, no estaba preparada al momento, para una en-
fermedad de tal magnitud. Sin embargo, hizo frente con lo que 
tenía a la mano en materia sanitaria y previó un mayor daño al 
llamar a su población a la cuarentena social, con el fin de mini-
mizar el impacto que el coronavirus podía hacer en la población 
de este país.

Es importante destacar, que más allá de los daños directos de esta 
pandemia, Venezuela debió afrontar otras batallas igual o peor que 
la hecha por la covid19. Crisis económica, escasez de gasolina, hasta 
recibir clases de manera virtual con una interconectividad de inter-
net intermitente, fueron algunos elementos que colocaron ese plus 
diferente a otros países que se encargaban de combatir con todo el 
personal sanitario a esta enfermedad. Pero, en Venezuela, las cosas 
eran diferentes.

18  Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje José Félix Ribas. cesaraugustodiazluce-
na@gmail.com
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siN gasoliNa, ecoNoMía golPeada y auTo coNfiNa-
MieNTo

Estos tres elementos eran más que suficientes para colocar en 
jaque a cualquier país, por más potencia económica que fuese. La 
falta de combustible, la cual provino de las sanciones impuestas por 
el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, obligó a miles de 
conductores a permanecer días e incluso semanas, en largas colas 
para abastecer sus vehículos con algunos litros de combustibles.

Todo esto sin mencionar que muchos venezolanos quedaron 
varados en distintas ciudades del país al no poder viajar, debido a 
las limitaciones existentes por causa de la cuarentena. Fue un golpe 
duro, debido a la lejanía de estas personas en momentos apremian-
tes cuando el virus tocó a uno de sus familiares en la cruenta batalla 
librada en cientos de hospitales y centros asistenciales, donde los 
héroes y heroínas de batas blancas, se batían en duelos peligrosos 
ante esta mortal enfermedad. 

Ese distanciamiento entre un punto y otro del país hizo énfasis en 
la desesperación por saber de un familiar recluido en un hospital, en 
dónde estaba prohibido el paso. Todo ese personal sanitario: médi-
cos, enfermeras, enfermeros, especialistas, asistentes, limpieza entre 
muchos otros, también permanecieron en cuarentena dentro de los 
hospitales, no había espacio para visitar a sus familiares.

Era una realidad distinta a la que se vivió en la ciudad de Nue-
va York, con ambulancias en distintas calles de la llamada “Gran 
Manzana” llevando algún paciente en estado crítico. El silencio que 
solapó el bullicio de Time Square era interrumpido por las sirenas 
de estos vehículos de emergencia rápida. Recreando aún más un 
clima lleno de miedo, con la muerte caminando casi libremente por 
las tranquilas calles de la ciudad de Nueva York. Pero, también lo 
hizo sin oposición alguna por Roma, Madrid, Paris, Wuhan, Rio de 
Janeiro, Guayaquil, Manaos o Londres. 

Fueron las capitales de la muerte, ciudades que debieron aguan-
tar la arremetida del coronavirus en 2 o 3 oleadas. Un tsunami muy 
poderoso que no tuvo compasión en ningún momento, mientras el 
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mundo emprendía al mismo tiempo, una meteórica carrera contra 
reloj, en la búsqueda de una vacuna, casi de forma milagrosa.

Desde las redes sociales y pantallas de televisión, el asombro no 
escapaba del día a día del venezolano. A pesar de que el conteo de 
víctimas mortales y en recuperación había comenzado de manera 
moderada, fue aumentando de manera constante, según avanzaban 
los primeros tres meses de pandemia en Venezuela, los cuales fueron 
suficientemente duros, motivado a los elementos que anteriormente 
había señalado. 

Muchas personas en el mundo podrán preguntarse, si todo esto 
hubiese sucedido en sus respectivos países. Quizás la respuesta haya 
sido un gran número de muertos como en Brasil o Ecuador. Afortu-
nadamente, no fue así, pero miles de pacientes en Venezuela, perdie-
ron esa batalla que arrasó sin miramiento alguno estratos sociales, 
posiciones políticas y económicas.

La COVID 19, había tomado posesión de diversos aspectos en 
nuestras vidas, tanto así que esa ignorancia que predominaba en los 
primeros días de la cuarentena fue diluyéndose hasta tomar previ-
siones muy estrictas que alejaron a las personas del contacto caluro-
so y fraternal entre miembros de una misma familia. Era un espacio 
irreal que era lo real. Mientras tanto, lo que en algún momento vi-
vimos, ya había formado parte del pasado, el cual extrañamos por 
mucho tiempo.

uNa luz eN Medio de esTa PaNdeMia

Como una esperanza ante tanta estela de muerte, la llegada de las 
primeras vacunas a este territorio supuso un importante paso hacia 
una normalidad relativa. A pesar de ser un proceso lento, pero gra-
dual, las personas fueron acercándose a través de un sistema de citas 
programada a los centros de vacunación, desplegados en todas las 
ciudades del país. La prioridad, personas de la tercera edad, ya que 
era la población más vulnerable que estuvo expuesta a la covid-19.

Los días fueron pasando y así las jornadas de vacunación, si en 
un primer momento era un proceso algo lento, la fluidez fue poco 
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a poco siendo parte de la normalidad en una fórmula llamada 7 + 7 
(una semana de cuarentena absoluta y otra de flexibilización). 

A pesar de cierto temor, por aquellos efectos secundarios que 
pudiese ocasionar las vacunas en algunas personas, día a día la va-
cunación fue parte de la cotidianidad, hasta ir pasando la transición 
de semana radical hasta la flexibilización que conocemos en la ac-
tualidad.

Fueron muchos episodios por los que atravesó esta población, 
debido a múltiples factores que estaban más allá de la pandemia. 
Personas que salían del país por la situación económica, así como 
aquellas que llegaban al país huyendo de los efectos colaterales de 
la covid-19 en otras naciones suramericanas. En este orden, la polí-
tica neoliberal de algunos países en esta parte del hemisferio fue un 
elemento catalizador para la xenofobia y maltrato a migrantes vene-
zolanos que vieron en su tierra de origen, el lugar ideal para reiniciar 
sus vida personal y laboral.

Hoy por hoy, Venezuela comienza a levantarse de las cenizas, cual 
Ave Fénix, de una pandemia llamada Coronavirus, cada día con tra-
bajo y dedicación al máximo. A pesar de que esta pandemia, pudo 
haber llegado para quedarse, debemos lidiar aún con ella, a través 
de la vacunación a tiempo y manteniendo el distanciamiento social, 
además de utilizar las mascarillas o tapa bocas. Es un deber el cuida-
do entre todos, sólo así juntos, podemos salir adelante. 
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RETOS Y AMENAZAS DE LA PEDAGOGÍA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Fernando V. Pacheco M

Con un número mayor al millón de decesos a nivel mundial (se-
gún el Instituto John Hopkins) el Covid-19 o SARS-COV-2 como es 
conocido este mortal virus y con nuevas cifras aún por conocer, ha 
quedado marcado sin dudas este siglo en su comienzo, esta enfer-
medad ha causado una pandemia que ha azotado el planeta entero, 
al igual que lo hizo la pandemia de Gripe española hace ya más de 
un siglo. Sin conocer la causa de su origen, este virus comenzó a 
atacar y matar personas en la población de Wuhan en China, en 
pocas semanas se expandió con sorprendente rapidez hasta plagar el 
planeta entero, la manera en que este virus ataca y la forma en que 
ha mutado, al igual que, las secuelas dejadas por esta enfermedad 
hacen sospechar que se podría tratar de un virus manipulado arti-
ficialmente como un arma biológica, pero esto es algo que aun esta 
por ser comprobado.

Esta pandemia además de causar muertes en todo el mundo ha 
dejado y continúa mostrando aspectos del comportamiento humano 
cada vez más controvertidos y contradictorios. En todo el mundo 
pudimos ver actitudes, actuaciones y comportamientos que mos-
traron desde lo más humanamente solidarios hasta los más bajos, 
desdeñables, irónicos, ridículamente egoístas y fútiles antes vistos. 
La raza humana ha mostrado en muchos casos que nunca podrá 
alcanzar esa necesaria elevación espiritual, luego de semejantes 
desafueros, bajos instintos y reprochables acciones incluso contra 
pueblos enteros, sin parecerle importar la vida de muchos quienes 
a comienzos de esta pandemia fallecieron, en ocasiones tan sólo por 
falta de una información oportuna y precisa, se pudo ver que sólo lo 
suntuario, lo económico, la ganancia, es decir el capital privó muy 
por encima de lo naturalmente humano.

A pesar de este sombrío panorama, no todo estaba perdido, des-
de el error, desde la banalidad, desde la miseria en muchos casos, 



212

Ed
uc

ac
ió

n 
Em

an
ci

pa
do

ra
 N

° 
5

surgieron testimonios y hecho que dieron muestra, que la vida se 
abre paso por encima de las peores situaciones y circunstancias. 
Como es nuestro caso y pedagógicamente hablando, muchos fueron 
las demostraciones que nos impulsaron y animaron a continuar, la 
creatividad, la invención y las alternativas mostradas por el gremio 
docente para dar respuestas y soluciones, puestas en práctica en esta 
inédita situación para la gran mayoría mostró y sigue mostrando que 
nuestras capacidades se crecen en momentos difíciles.

Sin dudas el reto fue duramente severo para todos, en mi cercana 
situación, la perdida de tres familiares, quienes perdieron la batalla 
frente a este virus, pero muy a pesar de esto, quienes continuamos 
de pie y en lucha, continuamos buscando respuestas, soluciones y la 
manera de dar aportes para superar y hacer frente a esta y otras crisis 
por las cuales estamos transitando, las cuales vienen en paralelo con 
esta pandemia, como lo son el bloqueo comercial y las más de 700 
sanciones económicas y políticas encontrar nuestra, además una 
campaña mediática duramente salvaje contra el país y en especial 
contra los venezolanos a nivel mundial, muy a pesar de todo esto, 
pudimos hacer frente y sobrellevar este dantesco escenario, para sa-
lir adelante, continuar en paz y con la certeza de una lenta pero 
franca mejoría en todos los aspectos de la vida nacional.

La implementación y puesta en práctica de la cuarentena como 
medida extrema, produjo una reducción de la movilidad y del con-
tacto social, esto trajo consigo nuevos y diversos retos que nos obli-
garon a crear, inventar, diseñar y aplicar nuevas formas de mantener 
con vida y activado el sistema educativo nacional, una tarea nada 
fácil en esta u otras circunstancias, las carencias y la falta en muchos 
casos de recursos tecnológicos, humanos y hasta logístico en gene-
ral, han sido y son uno de los innumerables obstáculos que debimos 
salvar para superficialmente lograr los objetivos planteados durante 
estos dos años de restricciones dentro y fuera del quehacer  peda-
gógico.

Las RRSS, la telefonía digital, la radio, la internet, la TV y otros 
medios fueron los recursos usados para mantener contacto con 
nuestros estudiantes, sin embargo, y desde mi visión, el contacto 
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“humano” jamás será superado por el impersonal y frío medio vir-
tual, en el cual nos vimos  inmersos y necesariamente involucrados, 
esto no sólo resta o resto humanidad al hecho educativo en sí, sino 
también resto toda la carga emotiva y de valores que sólo a través del 
contacto social, y del contacto humano son recibidos y aprendidos.

En conclusión quienes pudimos vencer en esta dura batalla, la 
cual aún continuamos luchamos, nos deja muchas experiencias y 
una considerable cantidad de cosas por aprender y desaprender, sin 
embargo nuevas formas y maneras de abordar la educación surgen 
luego de esta pandemia, las cuales aún nos queda por evaluar, un 
nuevo vocabulario es incluso creado bajo la sombra de este suceso 
mundial, la información liquida que menciona Bauman, fluye con 
términos como,  Edu-comunicación, ciber clases, la virtualidad se 
hace cotidiana, vídeo llamadas y vídeo conferencias se convierten 
en una forma necesaria de comunicarse, la semipresencial dad toma 
importancia, la muy criticada educación a distancia resurge y emer-
ge como una gran solución, las tendencias y sus representantes los 
influencers, marcan indefectiblemente la ya actual posmodernidad. 
La adaptación a este y otros escenarios, son sin lugar a duda nuestro 
mayor reto en los días siguientes y por venir, en momentos de revo-
lución y cambio, la formación de ese nuevo venezolano y venezo-
lana, de ese “Hombre nuevo”, de ese republicano, se hace cada vez 
más necesario para así poder ir en búsqueda, y para poder vivir en 
un socialismo cada vez más humano y más democrático.

“las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo 
paso con que camina la educación. Ellas vuelan, si ésta vuela; retrogra-
dan, si retrograda; se precipitan y hunden en la oscuridad, si se corrompe, 
o absolutamente se abandona”.” 

Simón Bolívar.
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LA ENSEÑANZA ES ESTAR CONTENTO”. 
EDUCACIÓN Y AFIRMACIÓN CULTURAL ANDINA. 

GRIMALDO RENGIFO VÁSQUEZ

Lima, Perú. 1ra. edición. Proyecto Andino de Tecnologías Campesi-
nas ( PRATEC), 2003. 198 págs. 

Héctor Gutiérrez García19

El libro “‘La enseñanza es estar contento’. Educación y Afirma-
ción Cultural Andina” del maestro e investigador peruano en educa-
ción intercultural, Grimaldo Rengifo Vásquez, magister en Filosofía 
con mención Historia (Universidad de San Marcos, Perú), prosigue 
el campo vital de formación colectiva que en la ciudad de Lima co-
menzó este docente junto con Eduardo Grillo Fernández, François 
Greslou y Marcela Velásquez, dentro del Proyecto Andino de Tecno-
logías Campesinas (PRATEC) a partir del año gregoriano 1988. Ám-
bito ancestral que se ve contemporáneamente reflejado en su asocia-
ción con Jorge Apaza Ticona, Valeriano Gordillo Condori y Sabino 
Orlando Cutipa (de la Asociación de Apoyo Rural “Chuyma Aru”), 
y plasmado en su obra “La Crianza Mutua en las Comunidades Ay-
maras: Conversación con el Agua. Crianza de la Llama. Crianza de 
Oca, Olluco e Izaño” (1998), y continuado en su textualidad (escrita 
y audiovisual) Iskay Yachay -”Los dos saberes”- (2005).

Dicha trayectoria educativa se remonta a los años 70, donde Ren-
gifo Vásquez era miembro de un equipo alfabetizador en la irriga-
ción San Lorenzo en Piura (costa norte del Perú), quienes seguían 
las orientaciones teóricas del educador popular brasileño Paulo Frei-
re, especialmente de su libro “La Pedagogía del Oprimido”, con el 
cual facilitaron por cierto tiempo el proceso nocturno de los círcu-
los de cultura para 10 campesinos varones de dicha localidad. El 
aprendizaje del equipo con el campesinado les llevó a replantearse 
la -entonces- filosofía y ontología humanista (antropocéntrica) del 

19  Cátedra Libre África, Universidad Bolivariana de Venezuela Abril 2023 CGC
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proceso freiriano, ya que comprendieron que tal campesinado viene 
manifestando un saber que recrea y regenera el mundo desde una 
relación directa, emotiva y sensitiva con el mismo (sentido, criado 
y cuidado como Pachamama, madre tierra), según lo cual las emo-
ciones y los sentidos no son vivenciados como “informadores”, sino 
como que en ellos reposa también el saber.

Considerando el contexto de los Andes y la Amazonia este libro 
refleja el testimonio de que, para las y los campesinos que habi-
tan los lugares donde participó acompañando el PRATEC, el saber 
reposa tanto en la capacidad de quien sabe sintonizarse, como en 
el producto de esta sintonía: una mutua sintonía o empatía que es 
nombrada como “la crianza”. Allí, criar es anidar, dar de lactar, pro-
teger, amparar, querer, y cuidar. En quechua, seria “uywa”, el criar y 
lo criado: un verbo que expresa mutualidad y reciprocidad; al criar, 
lo criado también se cría. Si todas y todos son criadores al mismo 
tiempo, todas/os somos criadas/os. Si todas/os crían, todas/os saben: 
saben las y los humanos, pero también las y los animales, y los Apus 
(espíritus/lugares “sagrados” montañosos). A la capacidad de criar 
se suma la sensibilidad de dejarse criar, en una actitud de apertura 
sensitiva, emocional y afectiva hacia el habla, los gestos, los movi-
mientos de las personas humanas, naturales y sagradas que pueblan 
la realidad próxima, “invitándote a acompañarlos” en la regenera-
ción de la vida

Por lo que es un saber que es posible -y se expresa- en la conver-
sación, en el entramado de relaciones que implica la crianza recípro-
ca: en la capacidad de criar y dejarse criar. Sentido de esta manera, 
en la concepción andino-amazónica tal “mundo” es Pacha -un teji-
do-, y las y los que lo habitan, “tejedoras/es” quienes recrean, retejen 
y crean, siendo ellas/os mismas/os miembras/os de este “tejido”. De 
ahí que la noción de tejido coloca al saber en una tela, en una cha-
cra (cumbe, yanama o conuco), la cual es un “substrato” viviente 
que viene desde las/os abuelas/os, de las/os que han vivido más: un 
manto que nos cobija desde siempre y que nos brinda apoyo. Allí el 
saber es la vida misma: es un aprendizaje continuo, un don, una ca-
pacidad para hacer algo. Más, sin embargo, tal saber también se cría. 
El contexto del mismo es un tejido que está vivo y está en constante 
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enlazamiento; pero también en deshilachamiento, deshebramiento y 
desanudamiento. Por lo que el saber tejer se aprende, y además se 
cría, para que el tejido de la vida se regenere armónicamente. Luego, 
el saber es la capacidad de tejer y ser tejida/o.

Aún más... tal aprendizaje “textil” se expresa en una conversa-
ción cariñosa donde el anudamiento es la empatía: el enlazamiento 
entre las/os que conversan -que no es automático- requiere de una 
sintonía entre las/os que dialogan, pues es el cariño el que devela lo 
que anida en cada quién y lo hace fructificador. Es por esto que el 
comunario don Domidel expresa que “La enseñanza es estar con-
tento”. Es un cariño que brota y surge espontáneamente, pero que 
requiere de la comunidad, de un entorno que lo propicie para que 
se desenvuelva. El cariño tiene sus caminos y anuda mejor a unas/
os que a otras/os, configurando familias de cariño donde la relación 
de afecto florece plenamente. Un ambiente de cariño pleno, que es 
fruto y expresión de la crianza, se expresa en el ayllu o familia: un 
ayllu así pasa a ser como una manta cuyas hebras emparentan hu-
manas/os, naturaleza y deidades que se protegen y amparan, y que 
expresan en su armonía el cariño puesto en su elaboración. Allí el 
saber no reposa en cada persona (cada hebra), sino en el colectivo de 
cariño, en el Cuyay Ayllu (en el quechua ayacuchano: en “los que se 
quieren”). Tal saber es indisociable del sentimiento de cariño hacia 
el florecimiento de todas las formas en que se manifiesta la vida: en 
la crianza de la diversidad, el nudo central de la conservación está 
en el cariño.

Lo anterior resume muy brevemente la filosofía de esta obra, la 
cual tiene 7 capítulos. En el primero se realiza una reflexión sobre tal 
Crianza en los Andes -para el año 2000-, con relación a lo aprendi-
do y trascendido de Freire en términos comunitarios y escolares. El 
segundo capítulo -fechado en 1994- trata de la educación o crianza 
en los Andes, donde el PRATEC evidencia los límites del proyecto 
educativo moderno y de la escuela. El tercer capítulo, del año 1998, 
titulado “Hacemos Así así”, explica el aprendizaje en los Andes des-
de la reflexión sobre la mirada cognoscitiva, sobre el aprendizaje 
como conversación entre comunidad humana y naturaleza, y la re-
creación de los saberes. 
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Para el capítulo cuarto, “Escuela, Saber Andino-Amazónico e In-
terculturalidad” (1999), la obra reflexiona acerca del saber en la es-
cuela y más allá de la escuela, incorporando la interculturalidad con 
respecto al saber andino-amazónico, al cambio regenerativo, y a la 
crianza de la escuela. Al tratar la conversación entre cultura andina 
y escuela como parte de la crianza de la interculturalidad, testimo-
nia tanto las actividades con las/os niñas/os en la vigorización de la 
chacra (conuco) como las actividades con las/os profesores desde el 
aprendizaje basado en la comunidad. Tras esa sistematización, surge 
una reflexión importante que se expresa en el quinto capitulo, fecha-
do en el 2001, cuyo título es: “¿Por qué la escuela no es amable con 
el saber de las niñas y niños andinos?”. 

Por su parte, el sexto capítulo -del año 2001- aborda el campo 
del “Saber local y conservación de la agrobiodiversidad andino-ama-
zónica”, donde profundiza en los siguientes temas: “La conservación 
de la agrobiodiversidad y el saber local”, “Los caminos del saber an-
dino–amazónico”, expresando también el saber popular campesino 
en los títulos “Mirando nomás aprendo”, “La mano sabe”, “El saber 
revelado”, “La tradición oral y el recuerdo”, “El saber de la natura-
leza”, “El Yacháy o saber de las deidades”, y “El saber en la escuela”. 
Cierra con una caracterización de los atributos de estas modalidades 
de aprendizaje. Finalizando con la bibliografía empleada, el séptimo 
capitulo -del año 2002- trata sobre la “Mediación cultural en la es-
cuela rural andina y Cosmovisión”, exponiendo sus vivencias acerca 
de la “mediación cultural”, el “tercio curricular”, la “conversación en 
la escuela: la crianza de la sabiduría.”, la “concepción de la niñez en 
el mundo andino–amazónico”, el “papel del tercio curricular: Re-
crear modalidades intergeneracionales de aprendizaje”, el “recuer-
do”, “No uno sino varios caminos”, y la importancia de “la palabra”. 

Este texto peruano, que bien puede tener antecedentes no oc-
cidentales (como la obra de la científica feminista hindú Vandana 
Shiva), ambientalistas (Enrique Leff), teológicos liberacionistas (Leo-
nardo Boff, Ivonne Gebara), descoloniales (Simón Rodríguez, Saul 
Rivas-Rivas, los morochos Escalona Betancourt, y los hermanos ay-
maras bolivianos Juan José y Rafael Bautista Segales), es una contri-
bución al sentipensamiento y comprensión del proceso educativo 
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que está fundamentado no antropocéntricamente en la Comunidad 
de Vida, en un vínculo con la Madre Tierra (Pachamama) donde el 
entre aprendizaje es con lo existente, vivo y lo viviente, incluyendo 
todas las especies terrestres, dentro de las cuales somos una especie 
en relación, convivencia, y crianza.
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 NORMAS PARA LOS AUTORES(AS) INVITADOS(AS)

El encabezamiento de los artículos, resúmenes de proyectos y rese-
ñas debe incluir el título, el nombre del autor/a o autores(AS), la insti-
tución o universidad a que pertenece, el país, y el correo electrónico.

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.

La estructura del texto de las secciones de artículos destacados y 
debates Ontoepistemológicos incluye resumen, introducción, desa-
rrollo, conclusiones, referencias y anexos.

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

En la introducción se debe indicar por qué se hizo el artículo, 
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.

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 referencias.

En el texto, se deben distinguir claramente cuáles son las contri-
buciones de otros autores(as).

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

La lista de referencias, así como los cuadros anexos deberán ser 
colocados al final del texto; y ser citados en el texto.

Las reseñas (libros, eventos, páginas web) y los resúmenes de pro-
yectos culminados, como textos básicamente descriptivos e informa-
tivos, no deben superar las tres cuartillas, siempre deben cerrar con 
una valoración e incluir cuando corresponda las referencias o datos 
de la fuente
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