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Pre sen ta ción

El es tu dio del cam bio lin güís ti co des de una pers pec ti va in te-
gra do ra; el aná li sis de la in fluen cia de la re li gión en los va lo res de
los es tu dian tes uni ver si ta rios; la de ter mi na ción de las es tra te gias
de apren di za je uti li za das por es tu dian tes de fran cés como se gun da
len gua; el apor te de nue vas evi den cias a fa vor de en se ñar la es cri-
tu ra des de el en fo que cog ni ti vo; el aná li sis con cep tual de la ges-
tión del co no ci mien to en ci ber me dios; la ca rac te ri za ción de un
mo de lo de ges tión am bien tal es co lar a la luz de los ar que ti pos am-
bien ta les y el ser vi cio co mu ni ta rio; el es tu dio de la ge ren cia in te li-
gen te apli ca da a los es tu dios a dis tan cia, y la re fle xión so bre la mi-
ra da he do nis ta y atea del fi ló so fo fran cés Mi chel On fray, son los
ob je ti vos a los que apun tan las ocho in ves ti ga cio nes que pu bli ca-
mos en esta oca sión en la Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA.

En su ar tí cu lo El mis te rio del cam bio lin güís ti co y la lin güís-
ti ca in te gra do ra: el caso del es pa ñol en el área dia lec tal del Ca ri-
be, Godsu no Che la- Flo res bus ca una ex pli ca ción cohe ren te y ade-
cua da al con jun to de cam bios fo ne to ló gi cos pre nu clea res y pos nu-
clea res es ta ble ci dos y en ges ta ción en el lla ma do es pa ñol atlán ti co,
to man do como mar co teó ri co el mo de lo po li sis té mi co na tu ral de
su pro pia au to ría (1980- 2009), una pro pues ta de J.I. Hual de (2011)
y la re mo za da teo ría de los ejem pla res (2006) pro ve nien te de la
psi co lo gía, que ha en con tra do re so nan cia en la nue va lin güís ti ca.

Un equi po de in ves ti ga do res de la Uni ver si dad Ca tó li ca An-
drés Bel lo, in te gra do por Mo re no, Le za ma, An ge luc ci, Da Sil va,
Juá rez y Se rra no, se pre gun tó si la re li gión in flu ye en las pre fe ren-
cias va lo ra ti vas de los es tu dian tes uni ver si ta rios y des cu brió que,
en rea li dad, no cons ti tu ye un fac tor prin ci pal en ello. En su ar tí cu lo
La re li gión en los va lo res mo ra les y con ser va do res de los es tu-
dian tes de la UCAB, pre sen tan esta y otras con clu sio nes.

De ter mi nar las es tra te gias de apren di za je que em plean en su
pro duc ción oral los es tu dian tes de fran cés como len gua ex tran je ra
de la ca rre ra de Edu ca ción, men ción Idio mas Mo der nos, de la Uni-
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ver si dad del Zu lia y ana li zar la ade cua ción de su uso en la ela bo ra-
ción y pro duc ción del dis cur so oral, fue ron los ob je ti vos cen tra les
de la in ves ti ga ción Es tra te gias de apren di za je en la pro duc ción
oral de es tu dian tes de len guas ex tran je ras, que pre sen tan las pro-
fe so ras Mar be lis Gó mez, Yo lan da Quin te ro y Leo nor Sa la zar.

En el ar tí cu lo La es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo: al-
gu nos re sul ta dos en la III Eta pa de Edu ca ción Bá si ca, las in ves ti-
ga do ras Te re sa Co rreia y Rita Jái mez de mues tran que el co no ci-
mien to re fle xi vo que tie ne el es tu dian te so bre el pro ce so de es cri-
tu ra y la me dia ción do cen te, in ci den po si ti va men te en la pro duc-
ción de tex tos es cri tos cohe ren tes.

Lina To rres, Fer nan do Vi lla lo bos y Exe quía des Chi ri nos, en
su tra ba jo Ges tión del co no ci mien to en ci ber me dios: un aná li sis
con cep tual, pre sen tan el aná li sis de los ele men tos teó ri cos y con cep-
tua les, y ofre cen los cons truc tos que con for man la ges tión del co no-
ci mien to en el ci ber pe rio dis mo. Con clu yen que el co no ci mien to en
los ci ber me dios debe par tir de un cír cu lo vir tuo so que per mi ta la cir-
cu la ción efi cien te y efi caz de la ad qui si ción, asi mi la ción, apro pia-
ción y trans fe ren cia cons tan te de co no ci mien tos tec no ló gi cos.

En su tra ba jo Ges tión am bien tal en el ám bi to es co lar. Ar que-
ti pos am bien ta les y ser vi cio co mu ni ta rio, Mo lly Gon zá lez, Ma ría
Gar cía de Hur ta do y Ma ri na Ra mí rez ca rac te ri zan un mo de lo de
ges tión am bien tal es co lar a la luz de los ar que ti pos am bien ta les y
el ser vi cio co mu ni ta rio y con clu yen que di cho mo de lo está cons-
trui do con base en las eta pas de pla nea ción, or ga ni za ción, di rec-
ción, se gui mien to y con trol.

En La ge ren cia in te li gen te en Edu ca ción a Dis tan cia: es tra-
te gia de aten ción de ca li dad a los par ti ci pan tes, Yo lei da Se rra no
pre sen ta los re sul ta dos de su aná li sis so bre el es ti lo de ge ren cia in-
te li gen te apli ca do en la Co or di na ción de Es tu dios a Dis tan cia del
Pro gra ma de Edu ca ción de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos-
ta, que in di can que esa ins tan cia está en fo ca da en al can zar, me-
dian te una es truc tu ra y un es fuer zo hu ma no co or di na do, una ma-
yor ra pi dez, efec ti vi dad y efi cien cia en el lo gro de sus ob je ti vos.
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Mi chel On fray: pe re gri na ción al cuer po ena mo ra do es el tí-
tu lo del ar tí cu lo de Val mo re Mu ñoz Ar tea ga que cie rra esta edi-
ción y en el que in ten ta ex pli car la pro pues ta he do nis ta y atea del
fi ló so fo fran cés, que pro mue ve la vida te rre nal, el dis fru te y la
eman ci pa ción de los cuer pos y las men tes de hom bres y mu je res.

Án gel Del ga do
Di rec tor
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Resumen

La investigación lingüística actual tiene una triple orientación in-
tegradora, como vía de escape de su cuasi perenne e insatisfactoria 
unisistemicidad, característica de su evolución como ciencia. Este ar-
tículo presenta un acercamiento al misterio del cambio lingüístico con 
esa orientación y toma como marco téorico el modelo polisistémico 
natural (MPN, G. Chela-Flores, cubriendo el período 1980-2009), una 
propuesta de J.I. Hualde (2011) y la remozada teoría de los ejemplares 
(2006) proveniente de la psicología, que ha encontrado resonancia en 
la nueva lingüística. El objeto de la investigación es buscar una expli-
cación coherente y adecuada del conjunto de cambios fonetológicos 
prenucleares y posnucleares establecidos y en gestación en el llamado 
español atlántico (Andalucía y Canarias en España y el español de la 
zona dialectal del Caribe en América). Dedicaremos mayor atención al 
Caribe hispánico partiendo de la premisa de que esa zona es el epicen-
tro de una importante fase de transformación del español, con sus re-
motos y débiles orígenes en la larga evolución de esta lengua. Aunque 
el proceso de cambio en esas áreas no es uniforme, todas las variantes 
tienen un destino común posible dentro de los sistemas intrasilábicos 
postulados en el MPN. Nuestra investigación revela que el número 
de movimientos ascendentes y descendentes dentro de las nubes de 
variantes primarias y secundarias de la multicompetencia del hablante-
oyente, crece de manera sistemática y no anárquica. Se postula una 
estructura cambiante pero no inestable de la nube de variantes y así se 
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provee un modelo de cambio que predice debilidades y tendencias en 
el sistema, o visto desde otra perspectiva, en la dimensión gradiente de 
su vulnerabilidad.
Palabras clave: Integración fonetológica, polisistemicismo, nubes de 

variantes, español atlántico, Caribe hispánico.

The Mystery of Language Change and Integrating 
Linguistics: The Case of Spanish in the Caribbean  

Dialect Area

Abstract

This linguistic research has a triple integrating orientation, as a way 
to escape its almost perennial and unsatisfactory unisystemicity, char-
acteristic of its evolution as a science. The article presents an approach 
to the mystery of linguistic change using that orientation, and takes 
as a theoretical framework, the natural polysystemic model (NPM) 
of G. Chela-Flores, covering the 1980-2009 period, a proposal by J.I. 
Hualde (2011) and a renewed theory of exemplars (see Rouder y Cat-
ford, 2006) from the realm of psychology, which has found resonance 
in today’s linguistics. The object of this research is to seek a coherent 
and appropriate explanation for the set of pre- and post-nuclear pho-
netological changes that are established and in progress in “Atlantic 
Spanish” (Andalusia and the Canary Islands in Spain) and Spanish of 
the Caribbean dialect area in America. More attention will be paid to 
Caribbean Spanish on the premise that this zone is the epicenter of 
an important phase of Spanish transformation, with weak, remote ori-
gins in the long evolution of this language. Although the process of 
change in these areas is not uniform, all the variants have a possible 
common destiny within the intra-syllabic systems posited in the NPM. 
This research reveals that the number of ascending and descending 
movements within the clouds of primary and secondary variants of the 
speaker-listener’s multicompetence, grows in a systematic, not an an-
archic manner. A changing but not unstable structure is posited for the 
cloud of variants and thus, a model of change is provided that predicts 
weaknesses and tendencies in the system, or from another perspective, 
in the gradient dimension of its vulnerability..
Key words: Phonetological integration, polysystemicism, clouds of 

variants, Atlantic Spanish, Hispanic Caribbean.
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(I) Lingüística Integradora y el cambio fonetológico

La investigación lingüística actual se dirige hacia tres po-
siciones: (i) la integración de la fonética y la fonología en una 
disciplina que llamaremos fonetología, debido a la creciente acep-
tación de que los patrones fonológicos son todos reflejos de pro-
cesos fonéticos, es decir, resultados de las condiciones impuestas 
por la producción y la percepción; (ii) la integración de la lingüís-
tica sincrónica con la diacrónica, lo cual lleva a la búsqueda de la 
explicación del estado sincrónico, o al menos parte de ella, en la 
evolución de las lenguas; y (iii) la integración de los elementos 
estructurales –objeto de prácticamente toda la historia de la disci-
plina– con los elementos no estructurales, siempre descuidados o 
ignorados. Esta tercera posición deriva de una aproximación que 
llamaremos ecológica, resultado de la aceptación de la inviolabi-
lidad del binomio lengua-sociedad. Estamos, por lo tanto, en el 
umbral de una lingüística integradora, que nos conducirá hacia 
descripciones y explicaciones completas de la conducta fonetoló-
gica en la interacción social.

Hace más de tres décadas, Chomsky (1975) estableció la 
existencia de la dicotomía, misterios y problemas, al referirse a 
ciertos aspectos de la conducta lingüística humana que no son 
accesibles al investigador, por no disponer de los instrumentos 
analíticos requeridos, y los calificó de misterios –el libre albedrío, 
por ejemplo– e indicó que los que forman parte del universo lin-
güístico abordable son los problemas. Esta dicotomía aclaraba su 
discusión, pero como toda dicotomía, en realidad no es más que 
una sobresimplificación del asunto. Los misterios permanecen 
como tales mientras no se ofrezca una solución, y desde entonces 
los lingüistas usamos el término para referirnos a los asuntos más 
espinosos que carecen de explicación consensuada y satisfactoria. 
El cambio lingüístico es en este sentido, sin duda, un misterio. 
Weinreich, Labov y Herzog (1968) presentaron el asunto con per-
fecta claridad y formularon las interrogantes que hasta el presente 
no han sido respondidas satisfactoriamente:
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This fundamental question… the actuation problem… For 
even when the course of a language change has been fully 
described and its ability [sic] explained, the question al-
ways remains as why the change was not actuated sooner, or 
why it was not simultaneously actuated wherever identical 
functional conditions prevailed… The unsolved actuation 
riddle… creates the opposite problem-of explaining why the 
language fails to change (pp. 111-112)1

En este trabajo se estudiarán los cambios que se están ges-
tando en el Caribe hispánico y aquellos con una relativamente 
larga existencia en esa área dialectal, y esto se hará siguiendo la 
orientación integradora hacia la cual se mueve la investigación 
lingüística actual.

El marco teórico en el cual estos cambios han sido analizados 
hasta ahora por este autor y otros es el modelo polisistémico natu-
ral (MPN de ahora en adelante)2, el cual agrupa los cambios que 
tienen larga existencia en estas variedades en prenucleares y pos-
nucleares, atendiendo a la posición polisistémica del autor, quien 
a diferencia de Firth y sus seguidores de la Escuela de Londres, 
postula solo tres sistemas intrasilábicos en su análisis del cambio 
fonetológico: prenuclear, nuclear (vocálico o, más precisamente, 
sonante) y posnuclear. En este trabajo omitiremos un análisis del 
nuclear porque en el español las variantes vocálicas son menores 
en número y sin grandes repercusiones en las variedades ibéricas. 
Las variantes vocálicas americanas surgen generalmente como re-
sultado del contacto con lenguas amerindias, pero sin causar cam-

1 “Esta cuestión fundamental  el problema de la actuación  Porque aun cuando el 
curso de un cambio lingüístico ha sido descrito completamente y su habilidad [sic] 
explicada, la cuestión siempre es por qué el cambio no fue implementado antes, o 
por qué no fue implementado simultáneamente cada vez que condiciones funcionales 
idénticas existieron  el enigma no resuelto  crea el problema opuesto, el de explicar 
por qué la lengua [en estas condiciones] no cambia” (la traducción, énfasis y 
encorchetados son nuestros).

2 Ver Chela-Flores (1986 [1980], 1987 y 1988[1981]) para las primeras exploraciones 
del MPN y Guitart (1981) para una primera detallada reacción al modelo. También, 
entre otras tempranas reacciones, ver Zamora y Guitart (1982), Seklaoui (1988) y 
Mora (1989). 
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bios fonetológicos fuera de las áreas de bilingüismo o de contacto. 
Al análisis de las consonantes, agregaremos consideraciones pro-
venientes de la teoría de los ejemplares (ver, por ejemplo, Rouder 
y Catford, 2006).

Los prenucleares presentan características de refuerzo de los 
gestos articulatorios en términos de su consonantidad, duración e 
intensidad, y los posnucleares exhiben una conducta especular, o 
sea, diametralmente opuesta (para más detalles descriptivos, ver 
Chela-Flores, 1998a y b). Los cambios más notorios y numerosos 
han sido los posnucleares, que pueden resumirse como resultados 
de tres grandes maniobras gestuales:

(i)   posteriorización
(ii)  reducción gestual en diversos grados
(iii) trueque o cambio de modo de articulación
Los procesos posnucleares internos o de final de palabra de 

las dos primeras maniobras son de naturaleza reductora, pero no 
los de la tercera, cuya característica fundamental es el cambio de 
modo de articulación. Existe la impresión de que todos los pro-
cesos de cambio fonetológico son reductores o simplificadores, 
y la propuesta más categórica en ese sentido es la de Mowrey y 
Pagliuca (1995), aunque requiere algunas modificaciones, como 
demostraremos más adelante. En estilos relajados como andante 
y presto (Harris, 1969: 7), el concierto gestual sufre lenición o 
debilitamiento en el sentido de que los gestos articulatorios pier-
den alcance y duración y pueden superponerse, disminuyendo su 
extensión temporal y también generando coarticulación o asimi-
lación, lo cual afecta tanto a los segmentos prenucleares como a 
los posnucleares. Además, hay factores como la posición intervo-
cálica, que en español (aunque no en inglés, por ejemplo3) nece-
sariamente afecta los segmentos prevocálicos y/o posnucleares, 
incluyendo los casos de reestructuración silábica.

3 Esta resistencia de /b, d, g/ del inglés en la misma posición puede explicarse por 
factores no estructurales, como el vigor de los contactos articulatorios previsto como 
factor en el modelo de la memoria corpo-vocal (ver Chela-Flores, G., 2007a: 41 y b: 
51, para un inventario de estos hábitos de la base externa de este modelo).
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1) ‘las ocho’ /las oʧo/---˃ [la só.ʧo] o [la hó.ʧo] (la segunda en es-
tilos relajados con un cierto índice de variabilidad de acuerdo 
con el hablante y/o el contexto social).

Lo relevante de la inclusión de la posición intervocálica 
como factor reductor categórico en español y del ejemplo (1) con 
respecto a la afirmación de Mowrey y Pagliuca y la posición poli-
sistémica plasmada en el MPN, es que hay cambios fonetológicos 
reductores y la gran mayoría son posnucleares, pero ciertamente 
no todos. En buena medida, la decisión descriptiva y/o clasificato-
ria no necesariamente debe ser la unisegmental tradicional como 
veremos a continuación con lo sucedido en relación con /n/ pos-
nuclear. El español del Caribe muestra una velarización creciente 
de /n/ posnuclear, desde una primera fase prepausal hasta la pre-
consonántica –esta última extensión contrasta con su ocurrencia 
en variedades atlánticas como las canarias (ver Samper Padilla, 
2011: 110-111) con algunas excepciones que expondremos más 
adelante– y, por lo tanto, conduce a la eliminación de la asimila-
ción a la consonante siguiente como vemos en el ejemplo (2):

2) ‘el rancho’ /el rán.ʧo/---˃ [el ráŋ.ʧo].

Esta eliminación de la asimilación –fenómeno prácticamen-
te universal de acomodación y economía articulatorias– eviden-
temente no da lugar a una reducción del concierto gestual, sino a 
una secuencia de dos gestos articulatorios, lo cual es más comple-
jo que cuando dos segmentos comparten el mismo lugar de arti-
culación. Esta velarización nasal es cuasi categórica, pero ejem-
plos de asimilación pueden ocurrir en ciertos contextos, como, por 
ejemplo, cuando ocurre en el estilo largo o en el andante ante la 
necesidad de expresar énfasis en alto grado, coincidiendo a veces 
con el proceso prosódico conocido como esdrujulización:

3) ‘la característica fundamental del proceso’ /la ka.ɾak.te.ɾís.
ti.ka fundamental del pro.se.so/----> [la ka.ɾaɣ.te.ɾíh.ti.ka fún.
da.men.tal δel pro.sé.so] (tomado de un acto público en una 
campaña proselitista en Venezuela).
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El hecho de que la asimilación ocurre en determinadas oca-
siones, indica que este proceso reductor sobrevive almacenado 
como variante secundaria en contraste con la primaria [ŋ], la cual 
ha llegado a la etapa de convencionalización (Hualde, 2011:10), 
posterior a la fase inicial (ver sección III de este artículo).

Conviene ahora, en vista de estos datos, replantearse la pro-
posición de Mowrey y Pagliuca (1995) sobre el carácter reductor 
de todo cambio fonetológico: efectivamente la posteriorización 
lingual involucrada en la velarización podría considerarse como 
un gesto más sencillo en contraste con el movimiento ápico-lin-
gual de la nasal alveolar, pero no necesariamente más económico. 
En todo caso, pensamos que la reducción debe verse en términos 
del concierto gestual y no en los de segmentos individuales. En 
el ejemplo de la velarización nasal caribeña, tenemos un cambio 
fonetológico que estuvo en gestación por varios siglos (en nues-
tros términos, como variante secundaria) y que en el español bajo 
estudio representa hoy día un cambio en progreso en algunas va-
riedades y cuasi categórico en otras, como las caribeñas: [ŋ] es la 
variante primaria posnuclear del fonema /n/ de las últimas. Esta 
velarización, vista como debilitamiento en el tratamiento uniseg-
mental, tiene sus comienzos en el español peninsular (particular-
mente en el noroeste) y llegó a América con la colonización. La 
velarización fue una de las manifestaciones de cambio debilitante 
en las consonantes finales de sílaba presentes en el español de 
esa época, en la cual Sevilla había sido el foco de la tercera fase 
del desarrollo desde el siglo XIII en adelante.4 En realidad, estos 
aflojamientos andaluces de la articulación posnuclear estaban en 
estado latente desde mucho antes (Lapesa, 1981: 382 y ss.), pero 
afloran en el siglo XVI. Los estudios de Boyd Bowman (1975, 
1988) sobre documentos del siglo XVI revelan numerosos errores 
manuscritos provenientes del habla de colonos, andaluzada como 
producto de la coinización surgida en los veinte años de convi-
vencia en La Española. Además, hubo un factor previo, aunque de 

4 Los focos anteriores fueron Burgos, entre los siglos IX y XI, y Toledo, entre los siglos 
XI y XIII.
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menor incidencia, relacionado con el hecho de que los hombres 
que se presentaron para participar en la empresa de los viajes al 
Nuevo Mundo necesariamente tenían que congregarse en Sevilla, 
único puerto autorizado por un largo período para las salidas y, 
por lo tanto: “…permanecían meses y aun años antes de que la 
expedición saliese. Durante ese tiempo de espera y… en la trave-
sía, se iba formando una especie de coiné; castellano meridional 
con elementos dialectales de las diversas regiones de origen de 
los viajeros” (Obediente, 1997: 460). Es posible entonces hablar 
de un proceso de coinización en dos fases: la primera en la misma 
Sevilla, en el período de trámites en el puerto y la ciudad, y la 
segunda, más intensa, ineludible y, por lo tanto, definitiva en el 
nuevo ambiente de la América antillana. Esa coiné fue la base del 
español de América que llega a Macuro, Tierra Firme, en la costa 
de lo que hoy es Venezuela. Además, es importante recalcar que 
este manto lingüístico andaluz en la primera fase del español ame-
ricano era inevitable, aun si no se hubiera dado la intensa estancia 
de dos décadas en La Española, dado el consolidado prestigio del 
habla sevillana.

Estas consideraciones evidencian un largo período de gesta-
ción, no solo de la variante velar, sino de la mayoría de los cam-
bios característicos del español atlántico como denominó Catalán 
(1960) al español andaluz en primer lugar histórico y luego las 
variedades canarias y americanas de tierras bajas. En el caso de 
la velar nasal, Boyd Bowman encuentra vacilación en la trans-
cripción de la /n/ posvocálica en las cartas de los colonos a sus 
familiares, derivada de velarización y/o pérdida. El reconocimien-
to de la existencia de la nasal velar no llegó sino hasta bastante 
entrado el siglo XX y esto se evidencia en el hecho de que el emi-
nente lingüista dominicano Henríquez Ureña indicó el fenómeno 
en su libro El español en Santo Domingo (1940). Navarro Tomás 
lo percibió también unos veinte años antes, pero no publicó esos 
datos hasta 1956 (p. 426). Sin embargo, el destacado colombia-
no Rufino J. Cuervo no habló de ello, como lo indica Fernández 
Sevilla (citado por Samper Padilla, 1990: 244): “ aunque segura-
mente existía ya en tiempos del filólogo colombiano”. A pesar de 



EL MISTERIO DEL CAMBIO LINGÜÍSTICO Y LA LINGÜÍSTICA INTEGRADORA:  
EL CASO DEL ESPAÑOL EN EL ÁREA DIALECTAL DEL CARIBE

 Revista de Artes y Humanidades UNICA  z  21

las diferencias en percepción, es evidente que el fenómeno estaba 
presente, aunque en forma débil. El fenómeno iniciado en final 
de palabra, como cabía esperar, ya que esa posición es la más 
debilitante, se ha extendido gradualmente a la posición interna de 
manera firme y es señal clara del español caribeño y va en camino 
de crecimiento en el español peninsular, y particularmente en las 
variedades del español atlántico allí presentes. (Samper Padilla, 
2011: 110-111).

(II) Otras manifestaciones de la maniobra gestual  
       de reducción de gestos en diversos grados

Otros cambios posnucleares (como el surgimiento de la fri-
cativa glotal como variante primaria posnuclear de los fonemas /s, 
f/ y secundaria de /ɾ/, el debilitamiento prenuclear de las obstru-
yentes sonoras /b, d, g/ y el trueque articulatorio de las líquidas) 
tienen su origen en la Península Ibérica. La velarización de las 
oclusivas anteriores /p, b, t, d/ tiene huellas en el español ibérico, 
pero su vigor parece americano.

(II.a) Cambios simplificadores y cambios complejizadores
En la sección anterior se analizó el cambio representado por 

la velarización nasal y a partir de ese importante cambio en el 
Caribe hispánico, se sugirió que, en general, la complejidad ar-
ticulatoria y, por ende, perceptual, debe considerarse también en 
términos del concierto gestual de la emisión y no solamente en tér-
minos de los segmentos individuales. Esta sugerencia va en contra 
de la tendencia tradicional de los lingüistas a analizar el problema 
del cambio fonetológico exclusivamente sobre la producción y 
percepción de los fonemas (o fonemas sistemáticos, como sugie-
ren Chomsky y Halle, 1968) o cualquier unidad mínima de esa 
dicotomía fonética/ fonología, que sugerimos reemplazar por una 
disciplina integradora, la fonetología.

Ahora examinaremos otros cambios en las variedades ca-
ribeñas y la conducta de sus hablantes-oyentes para intentar ge-
neralizar el análisis hacia otras lenguas y sus variedades a la luz 
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de movimientos hacia la simplificación y/o la complejización del 
concierto gestual.

(II.a.i) Las oclusivas sonoras /b, d, g/
La maniobra gestual mencionada en la sección (I) descrita 

como reducción gestual en diversos grados se presenta en primer 
lugar en la acentuada debilidad articulatoria de las obstruyentes 
sonoras de tipo oclusivo oral, /b, d, g/, en posición intervocálica, 
cuyas variantes en el español actual, tanto en América como en 
España, son clasificadas como aproximantes tomando el término 
creado por Peter Ladefoged (1965). Este término resolvió el erra-
do uso de “fricativa débil” (Navarro, 1980 [1918]; Quilis, 1988 
[1981] y 1993; y muchos otros a ambos lados del Atlántico) para 
calificar la variante actual de estos fonemas. J.M. Guitart (2004) 
opina sobre este problema clasificatorio al señalar que en español 
hay un principio de desoclusivización de oclusivas sonoras, que 
especifica que /b, d, g/ se realizan como continuas (fricativas o 
aproximantes) en determinados contornos” (p. 81) y de esta mane-
ra evita el error de imprecisión indicado anteriormente5. Es rele-
vante indicar que las obstruyentes sonoras son sonidos altamente 
marcados. La marcadez reside en la divergencia entre las presio-
nes subglotal e intrabucal, debido a que la obstrucción presente 
en las obstruyentes aumenta la presión intrabucal y, por lo tanto, 
dificulta la vibración glotal o sonoridad. Esta circunstancia condu-
ce al mayor número de obstruyentes sordas (oclusivas, africadas y 
fricativas) en contraste con el de las sonoras en las lenguas natu-
rales6. Las obstruyentes sonoras han sido parte del inventario fo-
némico del español a todo lo largo de su historia, pero han sufrido 

5 El uso del calificativo de “fricativa débil” o de variante fricativa con “abertura 
próxima a la vocalización” es errado porque los parámetros calificatorios son 
estrechez articulatoria con fricción audible, es decir, turbulencia, y estas variantes 
primarias de /b, d, g/ no cumplen con ninguno de los dos.

6 El español, por ejemplo, tiene un muy bajo número de obstruyentes sonoras: una 
fricativa sonora /y/, aunque varios analistas la rechazan como fonema. Sin embargo, 
Monroy Casas (1980) y J.M. Guitart (2004), entre otros, incluyen un fonema oclusivo 
palatal.
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drásticos cambios, el primero de los cuales fue el ensordecimiento 
de las sibilantes sonoras ya presente en el siglo XVI. El otro cam-
bio ha sido la gradual convencionalización (ver sección III) de las 
continuas sin fricción, o sea, las variantes aproximantes / β᷂ δ᷂ ɣ᷂᷂͵ /, 
que son las variantes primarias de las oclusivas sonoras en el es-
pañol actual. En realidad, no existe evidencia clara del comienzo 
de la aparición de las realizaciones aproximantes como varian-
tes secundarias ni la duración de la evolución de secundarias a 
primarias7, aunque en los dialectos americanos y europeos son 
las variantes del habla espontánea en todos los estilos del habla, 
con la posible excepción del largo. Es posible interpretar los dos 
drásticos cambios de las obstruyentes sonoras como soluciones 
al problema de la marcadez, vale decir, existen dos “estrategias” 
disponibles para lograr la naturalidad en su producción: (i) reducir 
la constricción bucal produciendo así variantes resonantes míni-
mas –es decir, aproximantes– en las posiciones correspondientes 
a las continuas; (ii) la desonorización o suspensión de la vibración 
glotal. De estas dos soluciones, la primera es la preferida, ya que 
surgió antes que la primera en la evolución de la lengua (para más 
detalles, ver Chela-Flores, G., 2009).

(II.a.ii) El surgimiento de la variante fricativa glotal  
              de /s, f, ɾ/
La segunda manifestación de la maniobra gestual reductora 

es el surgimiento de la variante posnuclear fricativa glotal sorda 
(o sonora) en el fonema /s/, en primer lugar, y en los fonemas /ɾ, 
f/, en segundo lugar. Los casos más antiguos de la fricativa glotal 
sorda como variante secundaria de /s, ɾ, f/ son los concernientes 
a la sibilante alveolar y se deduce su existencia gracias a una se-
rie de documentos de la segunda mitad del siglo XV en los que 
se encuentra la omisión de <s> posnuclear de final de palabra, a 
pesar de indicar el alomorfo del plural: mandamo (1467), juego 
vedados, todas la otras (1499) (Frago Gracia,1985: 298, citado 

7 Hay relajación de /d/ intervocálica desde fines del s. XIV (Lapesa, 1981: 389), pero 
no tenemos información sobre el tipo de realización, es decir, el grado de relajación.
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por Lloyd, 1993: 554-555). Es prudente indicar que la /s/ posvo-
cálica nunca se ha articulado de manera muy tensa en la pronun-
ciación espontánea española (Lapesa, 1981: 387). En contraste, 
la /s/ posnuclear en variedades como las de Ciudad de México y 
Lima tiene un grado de intensidad mucho mayor, aunque este no 
es el caso de la mayor parte de la América hispanohablante. Esta 
mal llamada aspiración8 de /s/ posnuclear se ha transformado en 
la más notoria señal de los dialectos radicales y luego, en menor 
grado, de /f, ɾ/ también en posición posvocálica. Es de notar que 
esta variante glotal no ocurre exclusivamente en las variedades 
radicales como se pensó inicialmente, ya que primero Longmire 
(1976)9 nota la firme presencia de [h] en el español de Mérida y 
luego Obediente, quien en 1982 (pp. 90-92) indica su presencia en 
el español venezolano en general (sin excluir las variedades andi-
nas) y en 1998b indica que “la pronunciación de una [s] después 
del núcleo silábico resulta forzada y artificial para el venezolano, 
incluido el andino” (p.14). Longmire también indicó que “a pesar 
de su ubicación en los Andes, el español de Mérida tiene todas 
las características del español de tierras bajas” (p. 176, la tesis 
está escrita en inglés y la traducción y el énfasis en ambas citas 
son nuestros) y sus resultados fueron 18% de realización alveolar, 
19% de glotal y 63% de elisión, revelando un debilitamiento de 
la sibilante alveolar posnuclear no percibido hasta esa fecha. Es 
de advertir que la afirmación de Longmire, a pesar de invalidar la 
clasificación de ese dialecto andino como conservador, contiene 
un error, porque allí no existe la velarización de /n/, la otra señal 
clara de radicalidad como se desprende de la dicotomía de Zamora 

8 Es costumbre entre fonetológos hispánicos el llamar aspiración a la realización 
fricativa glotal de /s/, lo que los aparta de la consensuada definición proporcionada 
por la Asociación Fonética Internacional (AFI, mejor conocida por sus siglas 
derivadas del inglés, IPA), la cual indicó prácticamente desde su fundación en 1888, 
que el término se reserva para el soplo de aire pulmonar que se percibe después 
de la distensión primaria de una obstruyente como por ejemplo en lenguas como el 
quechua y el inglés.

9 La tesis doctoral de B.J. Longmire (Universidad de Georgetown, 1976) fue un trabajo 
pionero sobre una variedad andina en Venezuela, en la cual puso en entredicho el 
carácter conservativo del habla de Mérida.
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y Guitart (1988: 107-108). Esta circunstancia lleva a la reclasifi-
cación de Chela-Flores del habla de Mérida (1998a: 47-48) como 
dialecto intermedio y no radical.

Tenemos dos conclusiones sobre los resultados de ambos 
fonetistas: la primera es que la dicotomía dialectos radicales = 
tierras bajas y dialectos conservadores = tierras altas10 organiza 
y aclara el inmenso caudal de datos y tendencias que se observan 
en la América hispanohablante (y por ende, en todo el español 
atlántico), pero como toda dicotomía sobresimplifica la situación 
y no puede dar cuenta de todas las sutilezas, complejidades y, por 
sobre todo, de la impredecibilidad del factor humano, que puede 
reinventar, modificar, cambiar y/o crear nuevos e impensados sen-
deros de la interacción social cuyo vehículo esencial es la lengua. 
En este caso, ya vemos que hay que hacer espacio para la catego-
ría de dialecto o variedad intermedia. Además, como la dicotomía 
radical/conservador se altera drásticamente cuando pasamos de un 
nivel de la lengua a otro, al pasar de la fonetología a la morfosin-
taxis, los dialectos radicales se transforman en buena medida en 
conservadores y estos últimos se radicalizan (Chela-Flores, G., 
2007: 148-153). Un ejemplo basta: la macrotendencia hacia la 
mayor simplicidad en la concreción sintáctica, en detrimento de 
la distinción u oposición casual, que no es más que la última y 
más avanzada fase del desmantelamiento del complejo casual del 
latín, encuentra claros ejemplos en los llamados dialectos “conser-
vadores” (en fonetología) de España: el leísmo, loísmo y laísmo. 
El eje dialectal leísta está entre Madrid y Valladolid, en Burgos, 
Palencia y Valladolid es prácticamente general, y en las mismas 
zonas, el laísmo está muy extendido y estos son calificados de dia-
lectos conservadores (en fonetología). Los dialectos americanos 
conservan los pronombres le, lo, la y sus formas plurales con su 
valor casual originario, lo que los calificaría de “conservadores” 
en este nivel de la lengua (ver Chela-Flores, G., 2007: 148-152). 

10 La dicotomía tierras altas y tierras bajas se debe en primera instancia a Pedro 
Henríquez Ureña en la Revista de Filología Española 1921, pero fue Rosenblat quien 
le dio cuerpo y explicitud (véase Rosenblat, 1984: 125-167). 
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Sin embargo, también hay ejemplos de otras manifestaciones de 
la misma macrotendencia que ocurren en dialectos americanos, 
quizás con más frecuencia que en algunos dialectos peninsulares. 
Ejemplo de esta manifestación es la pérdida de la explicitud ofre-
cida por un conjunto de relativizadores en las cláusulas hendidas 
y seudohendidas (el/la/lo que, los/las/que, quien/quienes, donde, 
como o cuando) a favor del relativo que. Este fenómeno es cono-
cido como el que galicado (para más detalles, ver Sedano, 1998).

Las consideraciones presentadas son prueba suficiente de 
que si se cede a la tentación dicotómica, se debe proceder con gran 
precaución; desde Saussure a Chomsky hay ejemplos de la malin-
terpretación dada a las dicotomías en la búsqueda de soluciones 
elegantes, si no simétricas. La dicotomía competencia (langue) / 
parole (performance), refrescada con el advenimiento del genera-
tivismo, trajo la excesiva concentración en la primera de las dos 
alternativas, desviando la ruta de los lingüistas hacia la estructura 
y el descuido olímpico hacia la realidad de la interacción social y 
los elementos no estructurales, lo cual conlleva la comprensión 
completa del funcionamiento de las lenguas naturales.

Como segunda conclusión o, quizás, reflexión, está el he-
cho de que la tesis de Longmire (1976), titulada “Relationship of 
variables in Venezuelan Spanish to historical sound changes in 
Latin and the Romance Languages” (“Relación de variables en el 
español de Venezuela con cambios de sonido en latín y las lenguas 
romances”), representó una innovación cuando fue aprobada en 
1976, porque además de ser un estudio del más alto nivel sobre 
el español merideño de ese entonces, fue también una integración 
de la sincronía con la diacronía en una manera no prevista para el 
último cuarto del siglo XX, pero que ahora formaría parte de la 
lingüística integradora que viene tomando fuerza como la senda 
del futuro próximo para la investigación lingüística, como se esta-
bleció al comienzo de este trabajo11.

11 Una interesante señal de esta afirmación es un libro que está en prensa (probable 
publicación en abril-mayo 2013) y que lleva el prometedor título de “Historical 
Linguistics: Toward a Twenty-First Century Reintegration” de Don Ringe y Josef F. 
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La variante glotal actual de /f/ posnuclear tiene mucha me-
nor incidencia en la presente discusión ya que el número de pala-
bras con esta característica fónica (como /difteria/ [dih.té.rja]) es 
muy escaso. Además, el proceso de cambio del fonema /f/ medie-
val a la fase fricativa glotal intermedia en su vía al cero fonético, 
no tiene vínculo con el proceso posterior a pesar de su semejanza 
articulatoria. Es de notar que Mora (1989: 172), en una investiga-
ción sobre el habla de Mérida, presenta diversas variantes de /f/: 
[p, k, fɂ, b, s] entre otras, todas las cuales debemos calificar de 
secundarias ante las primarias [f, h].

El surgimiento de la variante glotal en las realizaciones de 
la vibrante /ɾ/ posnuclear es más interesante. En primera instancia 
y desde muy temprano en España, la vibrante sencilla posnuclear 
neutraliza su oposición con /l/ en la misma posición, y será tratado 
más adelante (ver sección II.a.iii). Además de su variante primaria 
[ɾ] y la variante de la neutralización mencionada [l] y que tene-
mos que calificar de secundaria, con la excepción de los hablantes 
lambdacistas, existe otra variante secundaria, que es la fricativa 
glotal sorda o sonora, dependiendo del contexto: [h] o [ɦ], respec-
tivamente. En casos como /bús.kas/---˃ [búh.kah] <[tú] buscas˃; 
/kár.ne/---> [káɦ.ne] <carne>, esta puede ser la variante en esti-
los casuales, espontáneos, en las variedades canarias, andaluzas y 
americanas del Caribe. Existe otra variante fricativa alveolar, de-
finitivamente no glotal y que es descrita como fricativa débil por 
diferentes hispanistas con la imprecisión criticada en este traba-
jo. En el proceso de acercamiento a la primaria, ocurre con igual 
frecuencia que la fricativa glotal (o en algunas variedades como 
las canarias, con mucha mayor frecuencia (Samper Padilla, 1990: 
155 y ss.) y más fácilmente que esta, conduce a la elisión). En las 
hablas caribeñas, los infinitivos pierden esa vibrante final a pesar 
de su carga morfológica. En el habla de Caracas, ocurre en todos 
los niveles y estilos sociales, incluyendo, aunque con menor fre-

Eska (“Lingüística histórica: hacia una reintegración en el siglo XXI”, Cambridge 
University Press, abril 2013). Tenemos lingüistas integradores entre diversos 
investigadores establecidos (ver Bybee, 2001, y Blevins, 2004) y entre las nuevas 
generaciones (ver Molina, 2012).
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cuencia, los más altos. También sufre asimilación a los enclíticos 
y en variedades cubanas, panameñas y la costa colombiana puede 
asimilarse a las oclusivas sordas: [kuép.po], [ved.dá] o a nasales 
(que son oclusivas no orales): [go.βjién.no].

(II.a.iii) Lambdacismo y rotacismo o la neutralización  
              de las líquidas: ¿simplificación posnuclear?
Lapesa (1981: 385) cita los primeros ejemplos del mozárabe 

toledano: <Petro Árbarez˃ y <menestrare> ‘menestral’ y otros 
(1161), llegando hasta el conocido lambdacismo del fino poeta 
Garcilaso de la Vega, quien en su testamento autógrafo pide que 
lo entierren “en San Pedro Mártil” (1529). El fenómeno inevita-
blemente se traslada a América, donde continúa reapareciendo en 
cada generación, a pesar del estigma que sufre en la interacción 
social. El fenómeno ha sido ampliamente descrito, pero no expli-
cado más allá de la insatisfactoria sugerencia de muchos hispanis-
tas en el sentido de que es una simple confusión debido a la simili-
tud entre los dos segmentos, lo cual no tiene base alguna, ya que la 
lateral y la vibrante tienen modos de articulación muy diferentes, 
empezando por el simple hecho de que la vibrante sencilla se ini-
cia con un movimiento balístico que causa una interrupción breve 
del aire pulmonar mientras que la lateral se fija en la zona den-
toalveolar y procede a bajar uno o ambos bordes de la lengua. La 
única explicación aparente es que todos los cambios posnucleares 
cambian de lugar de articulación y la dirección del proceso es de 
posteriorización, mientras que estos procesos solamente cambian 
modo, pero no lugar de articulación, violando así la expectativa 
comunicacional y causando rechazo (Chela-Flores, G., 1998a; y 
Chela-Flores, B. y Chela-Flores, G., 2007). No creemos que se 
pueda calificar esta neutralización de líquidas como un cambio 
fonetológico, ya que mientras se viole la expectativa comunica-
cional, no habrá la aceptación social de las variantes producidas.

Las únicas posibles excepciones a esta afirmación proven-
drían de variedades en las cuales el fenómeno sea tan abundante 
que se convertiría en la expectativa de los miembros de las comu-
nidades. Esto podría quizás aplicarse en el área dialectal del Cari-
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be a Puerto Rico y en España, a Murcia. Las variantes rechazadas 
en el resto del mundo hispánico adquirirían así el estatus de va-
riantes primarias, en vez de ser simples alteraciones articulatorias. 
Estos dos singulares fenómenos se encuentran en el español del 
Caribe y de otras variedades del español americano y europeo, 
pero merecen especial atención porque hasta donde nuestra infor-
mación alcanza, no parecen existir ambos en una misma lengua. 
Para tomar un ejemplo, el rotacismo es un proceso del dialecto 
italiano de Roma, pero no ocurre el lambdacismo. En una lengua 
ampliamente difundida hoy en día, como el inglés, la lingua fran-
ca de los siglos XX y XXI, no existen estos procesos en ninguna 
de sus variedades habladas en los cinco continentes. En este últi-
mo caso, vemos una paridad numérica en su sistema de líquidas y 
podríamos afirmar, como ya hemos hecho al proveer una explica-
ción de la neutralización (en Chela-Flores, G., 1994: 359), que el 
desequilibrio en el sistema del español americano y la mayor parte 
del europeo (dos vibrantes y una lateral alveolares) puede ser un 
factor importante en nuestra explicación multifactorial. Las pers-
pectivas de concluir que las variantes de la neutralización puedan 
calificarse de cambios, son escasas, ya que la reacción social de 
estigma y de rechazo impide su recategorización como variantes 
primarias.

(II.a.iv) La velarización de /p, b, t, d/ y la labialización 
              de /k, g/:
Aunque estos dos procesos opuestos de cambio fonetológico 

se han detectado en la España medieval, parecen estar tomando 
fuertes raíces en el español del Caribe. Existen ejemplos de am-
bos desde el siglo XIII según indica Rosenblat (1962: 18): “En 
la Historia Troyana escrita en 1270 se encuentra Hebtor o Eu-
tor (junto a Hector o Hetor), también en las Sumas de Historia 
Troyana… [en] el siglo XIV. Todavía en las Ordenes de Bilbao 
de 1760 leemos se ocservará”. En el español actual del Caribe 
(y probablemente en otras áreas de América), las variantes vela-
res de estas oclusivas sordas son abundantes en todos los estilos 
del habla, incluyendo el de hablantes educados: conce[k]to, a[k]
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titud por aptitud, é[k]nico, a[g]ministrar, etc. Hay evidencia do-
cumental de este proceso del siglo XVIII americano: “Los héroes 
de la emancipación hispanoamericana… escribían a veces acectar 
(aceptar), execto (excepto), actos (aptos), adsede (accede), sub-
sectible (susceptible) (Rosenblat, 1948: 18). En la actualidad, el 
proceso se ha extendido a los fonemas dentales /t, d/ posnucleares:

4) /etniko/---˃[éK.ni.ko] <étnico>;

5) /administrar/---[aK.mi.nih.trár] <administrar>

K = obstruyente velar: fricativa o aproximante y variante 
oclusiva en casos de habla enfática. En el habla espontánea del 
español caribeño actual, lo más frecuente es que ese símbolo re-
presente una realización aproximante.

Es interesante indicar que el proceso opuesto, es decir, la la-
bialización de las oclusivas velares posnucleares, también ocurre 
como se indica a continuación:

6) / los niños lactantes/---˃[loh ní.ɲoh lap.táŋ.teh] <los niños 
lactantes˃

7) /el ciudadano rector/--->[el sju.δa.δá.no rep.tór] <el ciudadano 
rector˃

Este ejemplo fue oído durante una presentación del rector de 
la Universidad Central de Venezuela (Caracas) en un acto formal. 
Este proceso es mucho menos frecuente que el presentado en los 
ejemplos (4.i) y (4.ii) y, por los datos analizados, ocurre preferen-
temente con la oclusiva velar sorda.

Es evidente que el proceso comenzó con los fonemas peri-
féricos: labiales (periferia externa) y velares (periferia interna), lo 
cual tiene una explicación en términos del concepto de clase natu-
ral, que puede ser expresada con el formalismo de los rasgos dis-
tintivos desarrollados durante el estructuralismo prechomskiano 
(ver Jakobson y Halle, 1956) e incrementados numéricamente con 
la fonología generativa (Chomsky y Halle, 1968). Sin embargo, 
preferimos definirla como el grupo de sonidos con características 
comunes y que tienden a sufrir los mismos procesos fonetológi-
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cos. En el caso que nos ocupa, la característica común es que son 
periféricos e interactúan entre sí: labiales se transforman en ve-
lares o viceversa. El proceso es tan activo que se ha extendido a 
las oclusivas dentales /t, d/, que son cuasi periféricas, pero la gran 
mayoría de los datos recogidos por los analistas del Caribe hispá-
nico indican que el intercambio de estas seis oclusivas posnuclea-
res tiende en casi todos los casos a tomar la dirección velarizante, 
o sea, son procesos posteriorizantes, como predice el MPN (Che-
la-Flores, G., 1998a: 46-47 y b:21), ya que el posnúcleo está regi-
do por metacondiciones que posteriorizan (por retracción lingual 
o glotalización) y reducen el concierto gestual. El movimiento 
gestual anteriorizante es por lo tanto mucho menos frecuente en 
el sistema posnuclear y viola la expectativa comunicacional del 
hablante-oyente del Caribe hispánico, causando rechazo o hilari-
dad como lo demuestran los ejemplos (6) y (7). 

(II.b) La labiodentalización de /b/ prenuclear:  
          un revelador ejemplo actual de complejización 
          en progreso

El fonema /b/ presenta una variante primaria bilabial aproxi-
mante en posición intervocálica en todas las variedades del espa-
ñol (ver sección II.a.i en este trabajo), pero en el Caribe hispánico 
encontramos una variante labiodental [v] en posición prenuclear, 
no primaria, pero en creciente aceptación entre hablantes de todos 
los niveles y estilos. Esta labiodentalización fue descrita explicada 
por primera vez hacia fines de 1987 (Chela-Flores, G., 1987: 74-
76) y era entonces escasamente percibida o mencionada por los 
dialectológos de la época12, pero en los últimos casi cuarenta años, 
el proceso ha crecido significativamente, aunque desde luego, si-
gue siendo una variante secundaria hasta el momento:

12 La labiodentalización de /b/ en posición prevocálica fue descrita para Granada, en 
España, por Gregorio Salvador (1987) y luego, para Ciudad de México, por Lope 
Blanch (1988), pero no se había percibido y/o descrito para el Caribe o alguna otra 
región hispanohablante hasta la publicación de Chela-Flores, G. (1987).
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8) /la beya muʧaʧa/---˃[la vé.ya muʧá.ʧa] <la bella muchacha>

9) /abre la puerta/---˃[á.vre la pwérta] <abre la puerta>

10) /la ko.la en el banko/---˃[la kó.la eŋ el vaŋ.ko] <la cola en el 
banco˃ 
                                                (Chela-Flores, G., 1987: 74).

La visión polisistémica del MPN nos permite interpretar 
este importante movimiento de las realizaciones de /b/ prenuclear 
como un ejemplo de refuerzo articulatorio regido por la metacon-
dición de incremento gestual, ya que de una realización aproxi-
mante por vía de una drástica reducción de la estrechez del canal 
articulatorio, se pasa a una articulación desplazada (Laver, 1994: 
137) y estrecha. Como la realización aproximante es efectivamen-
te muy débil de producción y de percepción, parece una inevitable 
consecuencia. La variante labiodental tiene un avance lexical gra-
dual y parece ser favorecida cuando va seguida de vocales ante-
riores o abiertas. El asunto a tratar en este trabajo, como veremos 
en la sección (III), no es tanto la explicación polisistémica de su 
génesis y avance, sino más bien su destino en el Caribe hispánico.

(III) Las fases del cambio fonetológico y el destino 
        de variantes primarias y secundarias

En un excelente artículo sobre el cambio lingüístico, el his-
panista J. I. Hualde (2011) propone tres etapas o fases del cambio 
lingüístico: (i) la reducción gestual en línea; (ii) la convencionali-
zación de la fonética, es decir, el reconocimiento e identificación 
inicial de los efectos fonéticos por parte de los hablantes-oyentes; 
y (iii) la “recategorización fonológica cuando las realizaciones 
ya no se atribuyen a la representación subyacente” (p. 10). Las 
tres fases propuestas ponen cierto orden en la intrincada búsque-
da de la vía para una total comprensión del cambio fonetológico 
(en nuestros términos), pero requiere ciertas modificaciones de 
perspectiva y de concreción. En cuanto a la primera fase, la de la 
“reducción”, Hualde utiliza ese criterio de simplificación para je-
rarquizar solo las fases de los cambios fonetológicos que comien-
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zan con procesos reductores, pero no está de acuerdo con la línea 
trazada por Mowrey y Pagliuca (1995), quienes afirman, como 
muchos otros investigadores, que todos los cambios fonetológicos 
son reductores. Los procesos de cambio que hemos presentado en 
este trabajo son mayoritariamente reductores, pero la visión poli-
sistémica del MPN, divide los cambios de acuerdo con el sistema 
intrasilábico en el cual ocurren y, efectivamente, los más numero-
sos en el español atlántico, incluyendo las variedades caribeñas, 
son posnucleares y de naturaleza reductora. Es preciso recordar 
que en la sección (II.a) examinamos, describimos y explicamos 
el origen e inicio de los cambios simplificadores, pero llegamos 
a sugerir que esta concentración de esfuerzos sobre la naturaleza 
simplificadora de los segmentos individuales en el concierto ges-
tual de la articulación, podría ser más productiva si reservamos los 
términos simplificación y complejización para el concierto gestual 
con sus compresiones, superposiciones, extensiones y reduccio-
nes temporales.

Este cambio de énfasis podría al menos ayudar a compren-
der las dimensiones de la producción, no solo de ella misma, sino 
de sus repercusiones en la percepción: debemos darnos cuenta de 
que el ser social es hablante-oyente porque él/ella se oye cuan-
do monitorea su producción del mensaje, al iniciar la interacción, 
pero quien actúa como interlocutor es oyente-hablante, ya que las 
dimensiones de la percepción hacen que la acción de descifrar 
involucre hablar en la compleja combinación de comprensión e 
inevitable anticipación de la continuación del mensaje producido 
por el hablante-oyente. Esta descripción de la interacción lingüís-
tica es bien conocida y lleva el consenso de todo investigador de la 
lengua hablada, pero conlleva la necesidad de cambiar el énfasis 
en la segmentalidad individual por el análisis del concierto gestual 
que es la realidad coordinadora y rectora de las dos caras de la 
producción y la percepción.

Esta necesaria aclaratoria sobre la interacción lingüística no 
implica el abandono de la búsqueda de la solución (si es que la 
hay) del cambio fonetológico, sino un redireccionamiento y un 
cambio de perspectiva. A través de este trabajo me he referido a 
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variantes y no a alófonos y las he jerarquizado como primarias 
y secundarias, lo cual muestra el deseo de alejarme de la cami-
sa de fuerza de los constructos fonema (estructuralista), fonema 
sistemático (generativismo clásico) y de otras fabricaciones que 
sobreviven, algunas a duras penas, otras con vehementes atencio-
nes, inmerecidas, ya que nos alejan del ser social hablante-oyente-
hablante real, no el ser idealizado de incontables generaciones de 
filológos y lingüistas.

La segunda fase propuesta por Hualde está identificada por 
su término convencionalización, el cual es muy útil porque re-
conoce que el cambio puede tener un origen reductor en muchos 
casos como hemos visto, pero también puede ser complejizador 
(como la labiodentalización de /b/ en el Caribe hispánico), pero 
no existe mientras los miembros de la comunidad no lo perciban, 
reconozcan y lo identifiquen como un miembro de la familia de 
sonidos de su código casual.

La tercera fase es calificada de recategorización “fonológi-
ca” y se entrecomilla la segunda palabra, porque no sólo tengo 
una perspectiva polisistémica, sino también unimodular de las dos 
disciplinas. Hualde indica que en esta fase, las realizaciones per-
cibidas y aceptadas inicialmente a medias como parte del código 
casual ya no son atribuidas a alguna representación subyacente y, 
por ende, abstracta. Esta fase final en la visión hualdiana indicaría 
que se ha llegado al cambio fonológico. 

A pesar de que creo que es acertado visualizar la trayectoria 
y desarrollo del cambio en estas tres etapas, percibo aquí el aroma 
de la bimodularidad: no hay cambio fonetológico si no hay cam-
bio del esquema o plantilla mental del hablante-oyente, vale decir, 
de su representación subyacente. La necesidad de la unimodula-
ridad empezó a percibirse cuando el fonólogo se preguntaba ante 
un cambio o un proceso inesperado si estaba en presencia de un 
movimiento “fonético” o “fonológico” y muchas veces la pregun-
ta no tenía el sentido que requería el fenómeno. Tomemos como 
ejemplo los cambios que está experimentando el español atlántico 
y en particular el español caribeño y que han sido objeto de este 
artículo. Lo importante, y además interesante, no es si ha habi-
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do una fonologización, desfonologización o transfonologización, 
sino que los hablantes interactúan por medio de diferentes reali-
zaciones y, aun más, se identifican gracias a ellas. Esto no quiere 
decir que debemos echar por la borda investigaciones como las 
mencionadas antes, sino que debemos enfrentarnos abiertamente 
ante la a menudo insondable cara de los misterios de las lenguas 
naturales como el del cambio fonetológico, su inicio, su propaga-
ción, las características de los miembros de la comunidad que se 
erigen como innovadores y las de los que rápidamente los siguen 
y las de los que se apartan de las innovaciones tanto como sea po-
sible. Además, debemos planificar la socialización de los niños y 
para no interferir o traumatizar esa vital adquisición, tenemos que 
estar conscientes de que la lengua es casi infinitamente cambian-
te en sus senderos como medio esencial de la cohesión social y 
buscar las mejores vías para comprender esos senderos de cambio 
constante.

En vista de las anteriores consideraciones, sugiero que la 
etapa de la convencionalización sea tratada como la fase de la 
lengua en la cual las alteraciones articulatorias y sus concomitan-
tes, las perceptivas, sean tratadas como variantes de relevancia 
cambiante mientras dure la cohabitación hasta llegar a una etapa 
en la que sean reconocidas como primarias, vale decir, formando 
parte de la norma formal, educada o, mejor aún, de la supranor-
ma, la cual no permite la fractura de la comunicabilidad. Esa fase 
sería la que Hualde califica como la de recategorización. Sin em-
bargo, esa fase no tiene que ser aquella en la que la realización o 
la variante ahora primaria haya reestructurado la “representación 
subyacente”, sino aquella que haya desplazado a otra variante 
considerada anteriormente como primaria y que sirva de requisito 
para no violar la expectativa comunicacional y por ende servir de 
rasgo identitario. Todo miembro de una comunidad vive con una 
nube de variantes primarias y secundarias, usando solo algunas 
en su trajín comunicacional. Las variantes secundarias tienen tres 
destinos: unas ascienden gradualmente hasta cambiar de estatus, 
lo cual implica necesariamente, como hemos indicado, el reem-
plazo de variantes que han terminado su período de prestigio y/o 
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utilidad. Otras variantes quedan sumergidas en estado latente con 
la posibilidad de pasar de secundarias a primarias o cuasi prima-
rias. Hay variantes que no pasan nunca de ese estado latente o 
subalterno y finalmente, existen variantes que desaparecen en la 
bruma del tiempo o de las circunstancias.

Es relevante indicar aquí una interesante propuesta en cuan-
to a las variantes que marcan las diferencias intradialectales (Gui-
tart, 1997), en el sentido de proponer la existencia del fenómeno 
que él denomina multidialectismo. Las variantes intradialectales 
surgen porque el hablante ha adquirido al menos tres lectos (para 
diferenciarlos de las variedades definidas geográficamente o so-
cialmente), a saber, el formal o conservador, el informal o radical 
y uno intermedio entre estos dos. Guitart tiene como objetivo ex-
plicar la variabilidad que se encuentra no solo en una comunidad 
lingüística, sino, con frecuencia, en el mismo hablante-oyente. La 
propuesta cumple con dar cuenta de la existencia de estos tres lec-
tos en el mismo sistema, pero no alcanza a proveer los parámetros 
para explicar el estado perennemente cambiante de las variantes 
y su jerarquización en primarias, secundarias y otras subalternas 
en el conjunto-nube que ofrecemos en este trabajo. Además, la 
jerarquización propuesta aquí indica que las variantes tienen un 
probable destino común, aunque no todas lo alcanzan debido a 
la acción conjunta de elementos articulatorio-perceptivos y varia-
bles no estructurales.

La psicología nos ha provisto de la teoría de los ejempla-
res (ver, por ejemplo, Rauder y Catford, 2006), en el sentido de 
que el ser humano puede percibir y registrar un número indefinido 
de variantes, visuales, acústicas, táctiles, emocionales, las cuales 
forman nubes de huellas en la memoria episódica, una de las dos 
ramas de la memoria declarativa humana, mientras que la otra se 
conoce como la memoria semántica, donde se almacenan los sig-
nificados de las palabras. Esta memoria declarativa contrasta con 
la memoria procedimental, que conserva las conductas automa-
tizadas. Por lo tanto, los lingüistas integradores (Blevins, 2004; 
Bybee, 2001; etc. y entre los nuevos, Molina, 2012, por ejemplo) 
percibimos al hablante-oyente con una capacidad ilimitada de per-
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cibir y registrar o almacenar variantes, provenientes de todos los 
contextos, en sus memorias episódicas y así formar conjuntos y 
subconjuntos de ellas asociados a prototipos (o también ejempla-
res mejores) (Bybee, 2001: 51), para los cuales tomamos el tér-
mino metafórico de nubes, en las cuales existe una jerarquización 
cambiante de las variantes.

Si regresamos a los procesos de cambio en el Caribe hispá-
nico y generalizando prudentemente a todo el español atlántico 
vemos como el dinámico movimiento de las variantes va indican-
do su eventual destino. En el caso de la nube asociada al prototipo 
/d/ encontramos variantes hasta un total de nueve: [d], [δ‚]13, [δ], 
[Ø], [ɂ], [ɣ], [k], [δ̻ ]14, [t], de las cuales las dos primeras son las 
variantes primarias, la tercera es cuasi primaria, las tres siguientes 
son secundarias y las tres últimas son latentes. Las secundarias y 
las latentes están en la fase de convencionalización, reconocidas 
como tales por los hablantes-oyentes de las comunidades caribe-
ñas, y las dos primarias los mismos usuarios de la lengua las han 
recategorizado fonetológicamente. A esta jerarquización debemos 
agregar que la oclusiva y la aproximante son prenucleares como 
variantes primarias, ya que la segunda ocurre en posición inter-
vocálica en ese sistema intrasilábico. La oclusiva puede ocurrir 
como variante secundaria en el sistema posnuclear. El resto de las 
variantes son secundarias. 

En el caso de /n/ encontramos un número mayor de alteracio-
nes articulatorio-perceptivas si incluimos los valores adquiridos 
por [N], la nasal polivalente por asimilación, y la lista incluye [n], 
[ŋ], [N], [m], [ɣ], [Ø]. Sin embargo, como se indicó en la sección 
(I), en el Caribe hispánico, la nasal polivalente por asimilación ha 
sido reemplazada como primaria posnuclear debido a la velariza-
ción, regida por la metacondición de posteriorización postulada 
para ese sistema intrasilábico en el MPN (Chela-Flores, G., 1987: 
74; 1988: 659). Esta nasal polivalente ha bajado a variante se-

13 [δ͵] = aproximante dental; [β‚] = aproximante bilabial; [ɣ‚] = aproximante velar.

14 [δ̥] =  fricativa ensordecida.
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cundaria con apariciones regidas por variables de énfasis y con el 
concomitante del desplazamiento acentual de la esdrujulización, 
mencionados en la sección (I). De nuevo, en las dos primarias, en-
contramos una prenuclear en la que no se ha operado cambio algu-
no, quedando como el mejor ejemplar (Bybee, 2001: 130, aunque 
en un sentido algo diferente al empleado aquí) y otra posnuclear 
que representa un caso claro de recategorización fonetológica. El 
resto de las variantes, que ahora presentan un nuevo miembro se-
cundario, la nasal polivalente, se mantienen como subalternas, en 
la fase de convencionalización, la cual mantiene su carácter cam-
biante, sujeto a la acción de factores estructurales o no estructu-
rales que dinamicen su estructura interna. En otras variedades del 
español atlántico, el cambio operado en la nube asociada con /n/, 
el cambio de estatus, está entre las fases de convencionalización 
y recategorización fonetológica. Tal es el caso de las variedades 
canarias, sobre las cuales Samper Padilla (2011: 110) indica que el 
proceso de debilitamiento de /n/ posnuclear en las Islas Canarias 
está cercano al de San Juan de Puerto Rico y menos avanzado que 
el de Panamá, citando datos de López Morales (1983) y Cedergren 
(1973). Su revelador trabajo variacionista sobre el habla canaria 
presenta datos mucho más recientes que los que menciona de las 
variedades caribeñas y muestra que el proceso está avanzando rá-
pidamente, lo que lo lleva a citar a Hernández Cabrera y Samper 
Hernández (en prensa) sobre la existencia de señales de que “un 
cambio en progreso está tomando lugar en el archipiélago” (el 
artículo está escrito en inglés y la traducción es nuestra).

Esta propuesta de acercamiento al misterio del cambio fo-
netológico puede extenderse a los otros conjuntos analizados de 
variantes asociados a los diversos prototipos que conforman el 
nivel fonetológico del Caribe hispánico.

(IV) Resumen y conclusiones
Nuestra propuesta se orienta dentro de los límites más am-

plios que establece la lingüística integradora actual, la cual se di-
rige hacia (i) una fonetología, en vez de las dos disciplinas tradi-
cionales; (ii) una reintegración de las dimensiones diacrónica y 
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sincrónica y (iii) una integración de elementos estructurales y no 
estructurales en la búsqueda de explicaciones del funcionamiento 
de las lenguas naturales.

Hemos presentado un acercamiento al misterio del cambio 
fonetológico (calificado por otros como fonológico) tomando 
como marco teórico el modelo polisistémico natural –postulado y 
desarrollado desde hace más de treinta años–, una propuesta de J. 
I. Hualde y la teoría de los ejemplares. En este trabajo se ha toma-
do el caso de los cambios del español del Caribe hispánico, dentro 
del marco más amplio del llamado español atlántico (Andalucía 
y Canarias en España y las tierras bajas de América, incluyendo 
las Antillas), indicando que aunque el proceso de cambio en esas 
áreas no es totalmente uniforme, todas exhiben un destino común, 
señalado especialmente por la evolución de sus sistemas intrasilá-
bicos, de los cuales el posnuclear revela un número mayor de mo-
vimientos ascendentes y descendentes de las variantes asociadas 
con los prototipos fonetológicos que conforman la competencia 
del hablante-oyente del Caribe hispánico.

En nuestro análisis hemos propuesto que el mejor acerca-
miento a lo que podría llamarse el misterio del cambio fonetoló-
gico es el de destacar la esencial dinamicidad del comportamiento 
y evolución fonetológicos a través del agrupamiento y jerarqui-
zación de las variantes en conjuntos que calificamos metafórica-
mente de nubes (como ya lo han hecho algunos lingüistas inte-
gradores). En estas nubes las variantes están en estado fluctuante, 
ocupando distintos estratos en diferentes variedades del español o 
cualquier otra lengua. La ubicación de las variantes está clasifica-
da de acuerdo a tres fases: inicio, convencionalización y recatego-
rización fonetológica. Las primarias son las recategorizadas sin la 
implicación de que haya ocurrido un proceso de fonologización, 
desfonologización o transfonologización. A nuestro modo de ver, 
la llegada de una variante a la fase de recategorización indica que 
se ha efectuado un cambio, el cual no tiene necesariamente que ser 
un cambio de fonema, sino la aceptación por parte de los usuarios 
de la lengua de una manera de realizar su interacción social por 
medio de características articulatorias y perceptivas que no violan 
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la expectativa comunicacional y que, además, pueden considerar-
se como rasgos identitarios.
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Re su men

A par tir de una en cues ta apli ca da a 3.384 es tu dian tes de la Uni ver si-
dad Ca tó li ca An drés Bel lo se ana li zó si la re li gión in flu ye en las pre fe-
ren cias va lo ra ti vas de es tos. Se to ma ron como re fe ren cia dos de las di-
men sio nes en las que fue ron agru pa dos los va lo res se gún esta in ves ti-
ga ción: los va lo res mo ra les y los va lo res con ser va do res. Los re sul ta dos
in di can que la re li gión no ope ra como cau sal prin ci pal en la alta apre-
cia ción que los es tu dian tes tie nen de di chos va lo res.

Pa la bras cla ve: Es tu dian tes uni ver si ta rios, va lo res mo ra les, va lo res
con ser va do res, re li gión.
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* To dos es tos pro fe so res for man par te de un equi po in ter dis ci pli na rio, ads cri to al Cen-
tro de In ves ti ga ción y For ma ción Hu ma nís ti ca de la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel-
lo (CIFH). Des de el año 2006, este equi po de sa rro lla la lí nea de in ves ti ga ción “Pro-
yec to Va lo res”.



Religion in the Moral and Conservative Values
of Students at the Andrés Bello Catholic University

Abs tract

A sur vey was ap plied to 3384 stu dents at the An drés Bello Catho lic
Uni ver sity. The idea was to find out whether re lig ion in flu ences their
value pref er ences. The frame work for this study came from two of the di-
men sions into which the val ues were grouped: moral and con ser va tive
val ues. Results in di cate that re lig ion does not op er ate as a prin ci pal cause
in the high ap pre cia tion stu dents have for the afore men tioned val ues.

Key words: University students, moral values, conservative values,
re li gion.

In tro duc ción

Pre gun tar por los va lo res de los uni ver si ta rios es per ti nen te,
ha bi da cuen ta del pa pel so cial que ha de asu mir toda ins ti tu ción
uni ver si ta ria. An drés Bel lo se ña la ba, a pro pó si to de esto, que una
fun ción pri mor dial de la uni ver si dad era for mar per so nas para que
irra dia ran la cul tu ra al pue blo (Bel lo, 1981). Hoy esa ta rea con ti-
núa vi gen te, pero en ra zón de las exi gen cias de la rea li dad con tem-
po rá nea, la uni ver si dad apun ta  más hon do. El ca pi tal so cial de una
na ción, ade más de las des tre zas tec no ló gi cas, está li ga do, en úl ti-
mo tér mi no, a los re fe ren tes éti cos de los ciu da da nos, a los va lo res
com par ti dos, re qui si tos bá si cos para que fun cio ne la co mu ni dad
po lí ti ca, úni co ám bi to de la li ber tad y de la res pon sa bi li dad. Pese a
esto, esos re fe ren tes no siem pre son cla ra men te asu mi dos en la
vida prác ti ca, y los me dios in for ma ti vos sue len dar cuen ta de ello
en el pla no na cio nal e in ter na cio nal1.

Una ilus tra ción de lo que ve ni mos di cien do la en con tra mos,
por ejem plo, en los re sul ta dos de una en cues ta que se efec tuó a los
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1 Ca sos em ble má ti cos vie nen a ser los de En ron, Wor ldcom y Par ma lat, en el cam po de
las fi nan zas, y los es cán dalos del cle ro nor te ame ri ca no por abu sos se xua les a me no-
res, en el pla no so cial.



egre sa dos de una acre di ta da es cue la de ne go cios de una pres ti gio sa
uni ver si dad nor te ame ri ca na. En di cha en cues ta se pre gun tó lo si-
guien te: si us ted pu die ra ro bar 150 mil dó la res y la po si bi li dad de
que lo des cu bran fue ra del 1%, y en tal caso la san ción aca rrea ría
un año y me dio de cár cel, ¿r ob aría? El 30% con tes tó, sin nin gu na
va ci la ción, que sí ro ba ría. En otro caso, con el ob je to de me dir el
per fil éti co de los es tu dian tes de ad mi nis tra ción, se com pro bó que
di cho per fil ha bía em peo ra do con re la ción al que te nían al en trar a
la fa cul tad (Kliksberg, 2004). En las na cio nes la ti no ame ri ca nas,
por otra par te, el asun to de la co rrup ción ad mi nis tra ti va se ha con-
ver ti do en un tó pi co re tó ri co, un dis cur so so bre una en fer me dad
que ya pa re ce en dé mi ca y que es ma no sea do por go ber nan tes, fun-
cio na rios, pro fe sio na les e in ves ti ga do res so cia les. Hay quie nes
pien san que la co rrup ción se da por que el sis te ma de re la cio nes re-
gu la do por la ley y las nor mas de ri va das de este no fun cio nan de bi-
do a la dis cre cio na li dad que ge ne ra el in te rés par ti cu lar fren te a lo
es ti pu la do por la mis ma ley (Gon zá lez- Fa bre, 2006). En el fon do,
se tra ta de una con tra dic ción en tre los re fe ren tes va lo ra ti vos in di-
vi dua les y los co lec ti vos.

En este pun to cabe, en ton ces, ha cer se la pre gun ta por lo que
está pa san do. La edu ca ción, en to das sus mo da li da des y ni ve les,
está de cual quier modo in vo lu cra da en la so lu ción del pro ble ma
–aun que esto in cum be tam bién a otras ins tan cias so cia les2–, pues
tie ne la com pe ten cia es pe cí fi ca de pre pa rar a los ciu da da nos para
que se in ser ten en la so cie dad como per so nas úti les y ca pa ces de
con vi vir. La ex pe rien cia nos ha en se ña do que no se tra ta ría ex clu-
si va men te de un asun to de co no ci mien tos ni de pro gra mas de es tu-
dio. Que al guien sepa di fe ren ciar teó ri ca men te en tre el bien ho nes-
to, el bien útil y el bien de lei ta ble, por ejem plo, es un paso bas tan te
im por tan te en el te rre no de la con cien cia mo ral, pero esto no le
con vier te ipso fac to en un ciu da da no bue no.
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2 Co rres pon den tam bién al con jun to de las or ga ni za cio nes so cia les, sean pú bli cas o pri-
va das, y a los in di vi duos que las con for man.



El reto que plan tea la edu ca ción uni ver si ta ria es, por tan to, el
de pro veer al es tu dian te de las he rra mien tas in te lec tua les y ope ra ti-
vas en su área es pe cí fi ca de com pe ten cia pro fe sio nal, pero al mis-
mo tiem po, y en igual dad de con di cio nes de exi gen cia, di cha edu-
ca ción ten drá que fa ci li tar le la for ma ción en va lo res mo ra les que
ha gan de él un ciu da da no cons cien te de su res pon sa bi li dad per so-
nal y co lec ti va. Es pre ci sa men te en esta lí nea de pen sa mien to en la
que se ins cri be la mo ti va ción para lle var a cabo la in ves ti ga ción
cu yos re sul ta dos se ex po nen en este tra ba jo. Di cha in ves ti ga ción
se ha rea li za do to man do como ob je to de es tu dio a los es tu dian tes
de la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo.

Como quie ra que la na tu ra le za de las uni ver si da des ca tó li cas
está de fi ni da en los do cu men tos ofi cia les de la Igle sia, a sa ber: su
ins pi ra ción cris tia na, la re fle xión con ti nua a la luz de la fe, y la
preo cu pa ción éti ca (Juan Pa blo II, 1990), es plau si ble to mar en
cuen ta el tema de la re li gión a la hora de exa mi nar se a sí mis ma
como ins ti tu ción o su con tri bu ción a la so cie dad des de el cam po
edu ca ti vo. Exis te un con sen so, ade más, en tor no al cual  la re li gión
ha sido y si gue sien do un re fe ren te va lo ra ti vo que sue le in ci dir de
modo im por tan te en la con fi gu ra ción de una con cep ción del mun-
do, de la his to ria y de la mo ra li dad in di vi dual y co lec ti va. Has ta
qué pun to es así, cuál es su gra do de al can ce en tre los jó ve nes, esa
es jus ta men te la in cóg ni ta que se pre ten de des pe jar aquí. De modo
que, a par tir de un es tu dio de cam po se in ten ta rá ve ri fi car la mag ni-
tud de di cha in fluen cia. Ello per mi ti ría, en tre otras co sas, con tras-
tar los fi nes úl ti mos de la ins ti tu ción y sus re sul ta dos con cre tos,
con mi ras a ul te rio res in da ga cio nes que arro jen lu ces en la pla ni fi-
ca ción y re no va ción de sus pro gra mas de es tu dio.

Para lle var a cabo el ob je ti vo pro pues to se to ma ron en con si-
de ra ción al gu nos es tu dios an te rio res, efec tua dos tan to en Ve ne-
zue la como en otros paí ses, que eva lúan el gra do de acep ta ción o
re cha zo que tie ne la re li gión y la no ción de Dios en tre los jó ve nes.
En este sen ti do, se pro ce dió a re se ñar los re sul ta dos de al gu nas in-
ves ti ga cio nes en el cam po es pe cí fi ca men te uni ver si ta rio para me-
dir el gra do de acep ta ción de cier tos va lo res re la cio na dos con lo re-
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li gio so en tre los es tu dian tes3. Unos y otros per mi tie ron  con tex tua-
li zar la in ves ti ga ción rea li za da en la UCAB y, al mis mo tiem po,
jus ti fi car el in te rés y la per ti nen cia del  tema.

Es con ve nien te des ta car, an tes de en trar en ma te ria, que los es-
tu dio sos casi siem pre acos tum bran dis tin guir en tre re li gión y re li-
gio si dad (Po lla k- Eltz, 1994). La re li gión abar ca un cam po en el que
no debe exis tir con tra dic ción en tre la cre en cia en Dios, las prác ti cas
re la cio na das con lo sa gra do, la li tur gia, y las con vic cio nes de vida,
en con cor dan cia con di chas cre en cias en el seno de una co mu ni dad.
Esa no es la con di ción de la ma yo ría de quie nes se ads cri ben a un
cre do re li gio so si nos ate ne mos, por ejem plo, al caso ve ne zo la no,
don de un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de la po bla ción (46%) no tie ne
con cien cia cla ra de lo que está bien y de lo que está mal, por que con-
si de ran que lo bue no y lo malo de pen de com ple ta men te de las cir-
cuns tan cias del mo men to (Za pa ta, 1997). Aquí en tra en jue go el otro
ele men to se ña la do an tes: la re li gio si dad, es de cir, las for mas con cre-
tas, le gí ti mas o no, de cómo los gru pos y los in di vi duos vi ven la re li-
gión o lo que con si de ran como tal, bien sea me dian te ex pre sio nes
es pon tá neas per so na les o co mu ni ta rias, ge ne ral men te de ca rác ter
cul tu ral, ar tís ti co y has ta po lí ti co (Po lla k- Eltz, 1994). Por eso no es
raro que una per so na de cla re su mi li tan cia ca tó li ca y si mul tá nea-
men te prac ti que la san te ría, el es pi ri tis mo, o sea fer vien te cre yen te
en la re en car na ción, ex pre sio nes con tra dic to rias con la or to do xia
cris tia na. Que el 60% de los ve ne zo la nos re ve le co mu ni car se dia ria-
men te con su Dios, me dian te re zos fue ra del ser vi cio re li gio so, no
ex clu ye a los de lin cuen tes, cu yos ac tos con tra di cen toda ma triz de
mo ral re li gio sa, a los po lí ti cos co rrup tos, o al sim ple ciu da da no que
no res pe ta las se ña les de trán si to (Su be ro, 2001). ¿Ti ene esto algo
que ver con la re li gión? Pues sí, y mu cho, si con si de ra mos que la re-
li gión es una ex pe rien cia que abar ca la to ta li dad de la vida, in clui do
el im pe ra ti vo de la obli ga ción mo ral.
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1. Los jó ve nes y la re li gión

En la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do se lle va ron a cabo
en Ve ne zue la al me nos dos tra ba jos cuyo ob je to era me dir la re li gio-
si dad ju ve nil. El pri me ro, con  mo ti vo de la vi si ta de Juan Pa blo II en
1985, fue pro mo vi do por la Co mi sión Co or di na do ra del En cuen tro
de La Ju ven tud con el Papa. Su pro pó si to fue co no cer me jor la rea li-
dad so cial de los jó ve nes. La en cues ta se apli có a una mues tra re pre-
sen ta ti va de 1.968 per so nas en tre los 15 y 25 años de edad. A la pre-
gun ta re la ti va a si la fe re li gio sa “me ayu da y con for ta en mo men tos
di fí ci les”, el 64,4% se de cla ró en acuer do to tal y el 16% en acuer do
par cial. Para el 30,4% la fe “es la úni ca res pues ta a to dos los pro ble-
mas” y un 30,9 % pen só que lo es al me nos par cial men te. El 39%
asu mió la fe re li gio sa como el sig ni fi ca do fun da men tal de la exis-
ten cia (Ayes ta rán, 1985: 59).  En otra par te de esta in ves ti ga ción se
ana li zó la re li gión cris tia na y el mun do po lí ti co en ge ne ral. Allí, el
39,6% de los jó ve nes evi den ció una re la ción en tre la fe y la po lí ti ca,
mien tras el 36,9% negó que una cosa tu vie ra algo que ver con la
otra, por cuan to con si de ra ban la fe como un asun to per so nal, pri va-
do y no po lí ti co (Ayes ta rán, 1985: 62).

El otro es tu dio, di ri gi do por la  en cues ta do ra Ga llup, tam bién
en el con tex to de la vi si ta pa pal, se rea li zó con una mues tra de
2.000 per so nas en tre 15 y 30 años de edad. Su ob je ti vo apun tó a la
re li gión ca tó li ca. Dio como re sul ta do que los jó ve nes re co no cían a
la Igle sia no tan to en su ca rác ter re li gio so, sino por su tra ba jo en el
cam po de la pro mo ción hu ma na. Nue ve de cada diez en cues ta dos
(el 89,5%) de cla ra ba te ner dis po si ción de par ti ci par en ac ti vi da des
pro mo vi das por la Igle sia en fun ción de los jó ve nes (El Na cio nal,
5/01/1986: D-3). En 1985, Año In ter na cio nal de la Ju ven tud, se-
gún ci fras ofi cia les, el 41,7% de la po bla ción era me nor de 15 años,
y el 63% me nor de 25 (Pas to re, 1985). Es plau si ble in ter pre tar que
esa con clu sión, bas tan te alec cio na do ra res pec to del pues to de la
re li gión en la vida de los jó ve nes y su per cep ción so bre la Igle sia
Ca tó li ca, es tu vie ra con di cio na da en gran me di da por la Mi sión Na-
cio nal, aquel la cam pa ña evan ge li za do ra que la Igle sia eje cu tó por
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to dos los rin co nes del país con mi ras a pre pa rar es pi ri tual men te a
los ve ne zo la nos para la vi si ta del Papa.

Sin lu gar a du das, la so cie dad ve ne zo la na ha cam bia do en es-
tas úl ti mas dé ca das, y la apre cia ción que de lo re li gio so tie ne la
gen te no es ca pa a esas trans for ma cio nes. Pese a eso, la En cues ta
Mun dial de Va lo res 2000 re ve ló un alto ni vel de la re li gio si dad de
los ve ne zo la nos. Las dos ter ce ras par tes ad mi ten que con fre cuen-
cia me di tan acer ca de la tras cen den cia de la vida, lo que ha de su-
po ner, aun que no de modo ne ce sa rio, que lo ha cen en un con tex to
re li gio so, o por la vía re li gio sa, sin es pe ci fi car qué re li gión en par-
ti cu lar les sir ve de vín cu lo. Para el 96,42% de los en tre vis ta dos
Dios es muy im por tan te en sus vi das. El 65,58% se au to de no mi na
ca tó li co, en tan to el 27% in di có no per te ne cer a re li gión al gu na. El
23% dijo per te ne cer a aso cia cio nes re li gio sas, in de pen dien te men-
te de si asis ten o no a la igle sia (Po rras, 2001). Es tos da tos, sin em-
bar go, no cuan ti fi can de modo es pe cí fi co la rea li dad de los jó ve-
nes, y no se tie ne no ti cia de nin gu na in ves ti ga ción a ni vel na cio nal
al res pec to en los úl ti mos años4.

Es tos in di ca do res con tras tan con los de otras na cio nes. Por
ejem plo en Mé xi co, país tra di cio nal men te ca tó li co, se gún un es tu-
dio del año 2000, el 36% de los jó ve nes de cla ró no te ner re li gión
(Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, Geo gra fía e In for má ti ca, 2005).
El 46% de los  es pa ño les en tre 15 y 24 años se de fi nie ron ag nós ti-
cos, ateos o in di fe ren tes ante lo re li gio so, y sólo el 10% se con si de-
ró ca tó li co prac ti can te y el 39% ca tó li co no prac ti can te (Fun da ción
San ta ma ría, 2008).
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4 En la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo se rea li za ron los si guien tes tra ba jos:
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ta rio de la UCAB, Es tu dio So cio grá fi co de Ve ne zue la rea li za do por el Cen tro de In-
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VENOT, V. (1994). Cre en cias re li gio sas y ac ti tu des éticas- U CAB 1992. Te sis de gra-
do. Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les, Es pe cia li dad de So cio lo gía, Ca ra-
cas; JUÁREZ, J. (2001). Es tu dio de las ac ti tu des de ho nes ti dad, al truis mo y re li gio si-
dad en los es tu dian tes y pro fe so res de la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo, Ca ra cas,
ju lio de 2001 (mi meo).



Una en cues ta rea li za da por la Fun da ción BBVA, so bre tres mil
uni ver si ta rios de toda Es pa ña, de mues tra que es tos se ale jan de la
doc tri na y de la je rar quía ca tó li ca a la vez que pre sen tan un bajo ni vel
de re li gio si dad. A pe sar de que casi uno de cada ocho en cues ta dos
ase gu ra que ha sido edu ca do en la doc tri na cris tia na, casi la mi tad
(46,3%) se ña la que no prac ti ca re li gión al gu na, fren te al 45,3% que se
re co no ce como ca tó li co. La in ves ti ga ción re co ge un am plio con sen so
res pec to a pun tos de vis ta en con flic to con la doc tri na ca tó li ca en ma-
te ria mo ral. Por ejem plo, con pun tua ción de cero a diez –de ab so lu to
de sa cuer do a to tal acuer do– los en tre vis ta dos aprue ban las pa re jas de
he cho (8,8), las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da (8,4), el ma tri mo nio
ho mo se xual (7,9), ser pa dre o ma dre sin te ner pa re ja es ta ble (7,8), la
eu ta na sia (7,5), el abor to (7) y la adop ción por cuen ta de pa re jas ho-
mo se xua les (6,8). Es tos re sul ta dos  ex pli can por qué la Igle sia ca tó li-
ca fi gu ra como la ins ti tu ción que ins pi ra me nos con fian za en tre los
uni ver si ta rios (La Van guar dia, 2005). En Ca ta lu ña, sin em bar go, la
par ti ci pa ción en ONG, par ti dos po lí ti cos y sin di ca tos es no to ria men te
in fe rior en los jó ve nes ca ren tes de vida re li gio sa. Las or ga ni za cio nes
ca tó li cas, se gún ese es tu dio lle va do a cabo por la Uni ver si dad Abat
Oli ba CEU, de Bar ce lo na, son las que ali men tan esa cla se de com pro-
mi sos so cia les (Mi ró- Ardèvol, 2007).

2. Los va lo res re li gio sos

En este apar ta do se co men ta rán dos in ves ti ga cio nes que
apun tan ha cia el tema de  los va lo res en el am bien te uni ver si ta rio, y
en cu yos re sul ta dos se apre cian ele men tos co nec ta dos con los va-
lo res re li gio sos. La pri me ra co rres pon de al año 2005 y se lle vó a
cabo en Mé xi co. Para la mis ma se es co gió una mues tra con for ma-
da por 43 es tu dian tes de dos uni ver si da des pri va das del Es ta do de
Ve ra cruz y otro gru po de 58 es tu dian tes de una uni ver si dad es ta tal.
El ob je ti vo era in da gar, se gún la cla si fi ca ción de Gor don All port5,
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en los va lo res de los es tu dian tes y si exis tía ade más al gu na di fe ren-
cia re le van te en tre los pro ve nien tes de uni ver si da des pri va das res-
pec to de los de la uni ver si dad es ta tal (de no mi na da “pú bli ca” en el
es tu dio). Am bos gru pos, en una es ca la de 0 a 50, con ce die ron una
pun tua ción de 45 o más  a los va lo res eco nó mi cos, es té ti cos, so cia-
les, y re li gio sos. Los va lo res teó ri cos, en los que pre do mi na lo cog-
nos ci ti vo e in te lec tual y que con ce den gran im por tan cia al des cu-
bri mien to de la ver dad, fue ron ca li fi ca dos en tre 30 y 33. Los in ves-
ti ga do res con clu ye ron que, si bien no se apre cia ban di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas en tre los dos gru pos, tam po co los va lo res de las seis
cla si fi ca cio nes arro ja ban re sul ta dos que per mi tie ran ob ser var el
pre do mi nio sig ni fi ca ti vo de al gu no de ellos. Con re la ción a lo re li-
gio so, el gru po de las uni ver si da des pri va das ob tu vo una pun tua-
ción su pe rior a la del res to de los va lo res. En la uni ver si dad es ta tal
lo so cial re ci bió la ma yor apre cia ción, se gui do por lo re li gio so y lo
es té ti co (Bel trán y otros, 2005). En re su men, los re sul ta dos de la
in da ga ción des ta can que en tre los es tu dian tes de las uni ver si da des
pri va das los va lo res re li gio sos ocu pan una po si ción de ma yor im-
por tan cia res pec to al res to de va lo res, aun que no de una for ma sig-
ni fi ca ti va; en cam bio, en la uni ver si dad es ta tal ese mis mo gru po de
va lo res ocu pa el se gun do lu gar.

La se gun da in ves ti ga ción se lle vó a cabo en tre los es tu dian-
tes de la Fa cul tad de Cien cias de la Sa lud de la Uni ver si dad de Ca-
ra bo bo (Ve ne zue la) (Ca po te y otros, 2006). So bre una mues tra
con for ma da por se ten ta y cua tro per so nas, 37 de Me di ci na y 37 de
Odon to lo gía, se ex plo ró el tipo de va lo res que con si de ra ban im-
por tan tes para la vida pro fe sio nal.  A di fe ren cia de la in ves ti ga ción
an tes men cio na da, en este caso el ob je ti vo fue ex plo rar la opi nión
de los es tu dian tes acer ca de la je rar qui za ción de va lo res y com pro-
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“teó ri co”, el se gun do es el “uti li ta rio”, le si gue el “es té ti co”, el cuar to es el “so cial”, le
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orien ta dos a la mís ti ca y a la bús que da de lo es pi ri tual. Se gún ese au tor, la re li gión es
la más com prehen si va e in te gra do ra de to das las orien ta cio nes de va lor. Cf:
ALLPORT, G. (1980). La per so na li dad, su con fi gu ra ción y de sa rro llo. Bar ce lo na:
Her der (pp. 357-359).



bar si exis tían di fe ren cias en tre los dos gru pos. Para am bos, en tre
los va lo res más sig ni fi ca ti vos  se en con tra ron el amor, la ho nes ti-
dad, el res pe to y la hu mil dad. Sólo dos en cues ta dos de la fa cul tad
de Odon to lo gía die ron el pri mer lu gar a Dios y uno de cada gru po
con ce dió a la mo ral el pri mer lu gar de pre fe ren cia. El to tal de los
tres pri me ros va lo res en or den de im por tan cia fue el si guien te en la
fa cul tad de Me di ci na: el res pe to (26,13%), la ho nes ti dad (19,82%)
y el amor (17,12%). Los va lo res Dios y bon dad ob tu vie ron
(0.00%) cada uno. En la fa cul tad de Odon to lo gía: ho nes ti dad
(26,13%), res pe to (18,92%) y hu mil dad (9,91%). Dios ob tu vo
(1.80%), la mis ma pun tua ción ob te ni da por fa mi lia, amor y amis-
tad.  A la pre gun ta so bre los va lo res de ma yor uti li dad en la ac tua li-
dad, los es tu dian tes de Me di ci na res pon die ron en este or den: los
va lo res éti cos (16,2%), el res pe to (16,22%), la ho nes ti dad
(10,81%) y la res pon sa bi li dad (10,81%).  En cam bio, en tre los es-
tu dian tes de Odon to lo gía el res pe to al can zó el pri mer lu gar
(21,62%), se gui do por la res pon sa bi li dad (18,92%) y la éti ca
(8,11%). Un dato cu rio so: los va lo res de sa lud y so li da ri dad solo
re pre sen tan el 2,70% de la mues tra. Lo cual in di ca que los va lo res
más apre cia dos es tán en sin to nía con la mi sión so cial de la pro fe-
sión, pues en úl ti mo tér mi no be ne fi cian al pa cien te en la ca li dad de
la aten ción, pero al mis mo tiem po re dun dan en be ne fi cio de la ima-
gen y el pres ti gio, ele men tos es tos de suma im por tan cia en el ejer-
ci cio exi to so de los pro fe sio na les de la sa lud. Con re la ción a Dios,
esta en cues ta coin ci de bas tan te con los re sul ta dos mos tra dos a ese
ni vel uni ver si ta rio en Mé xi co y Es pa ña.

3. Los va lo res en los es tu dian tes de la UCAB

En 2006, un gru po de in ves ti ga do res del Cen tro de In ves ti ga-
ción y For ma ción Hu ma nís ti ca de la UCAB (CIFH) hizo una en-
cues ta a 3.384 es tu dian tes, ele gi dos se gún mues treo por cuo tas
(año y ca rre ra). La edad pro me dio de los par ti ci pan tes fue de 21
años con una des via ción de 2. El 63% per te ne cien te al sexo fe me-
ni no; 83% de los es tu dian tes vi vían en Ca ra cas; 92% pro ve nían de
co le gios pri va dos; 70% pro ve nían de co le gios re li gio sos; y 93%
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eran miem bros de la re li gión ca tó li ca. En aten ción a las ca rre ras, la
mues tra que dó con for ma da así: 19% es tu dian tes de Ad mi nis tra-
ción, 4% de Psi co lo gía, 11% de Co mu ni ca ción So cial, 11% de De-
re cho, 4% de Eco no mía, 9% de Cien cias So cia les, 27% de  In ge-
nie ría, 12% de Edu ca ción y 3% de Le tras. Por años, los es tu dian tes
se ubi ca ron en 36% de pri mer año, 19% de se gun do año, 16% de
ter cer año, 15% de cuar to año y 14% de quin to año.

Para la in ves ti ga ción se con fec cio nó una lis ta de 55 ac ti tu des
po si ti vas o ne ga ti vas re pre sen ta ti vas de va lo res o an ti va lo res re co-
lec ta dos a par tir de  al gu nos es tu dios so bre va lo res rea li za dos en
otras uni ver si da des (An ge luc ci y otros, 2008). Los en cues ta dos
de bían, se gún el gra do de im por tan cia que les asig na ran, ca li fi car
des de nin gu na im por tan cia (1) has ta mu cha im por tan cia (6) los 55
items de la men cio na da lis ta, con una con fia bi li dad de alfa de
Cron bach al 0.91.

Del aná li sis fac to rial (aná li sis de com po nen tes prin ci pa les)
de los da tos se ob tu vie ron cin co di men sio nes de va lo res, a las que
se les asig nó un ca li fi ca ti vo aten dien do al gra do de cohe sión en tre
ellos, a sa ber: cos mo po li tas, so cia les, ins tru men ta les, mo ra les y
con ser va do res, se gún se apre cia en el Cua dro 1.

Para los efec tos del pre sen te tra ba jo, se to ma ron  en con si de ra-
ción úni ca men te las di men sio nes mo ra les y con ser va do res. En la
pri me ra es tán in clui dos: amor, fe li ci dad, sa lud, paz, fra ter ni dad,
amis tad, afec ti vi dad, fa mi lia, li ber tad y fi de li dad. El vín cu lo de
unión de esos va lo res es su in fluen cia en el obrar (pra xis) hu ma no.
Se les de no mi nó mo ra les pues to que son lo que de bie ra po seer cual-
quier per so na para con vi vir ar mó ni ca men te con los de más (Cor ti na,
2005), y su ob je to es per fec cio nar la con di ción hu ma na. Los va lo res
con ser va do res que da ron con fi gu ra dos por re li gión, es pi ri tua li dad,
obe dien cia y tra di ción. Su de no mi na ción co mún va en sen ti do in-
ver so a la es pon ta nei dad, la rup tu ra y el cam bio. Por con tras te, es tos
va lo res exal tan lo tras cen den te, lo inob je ta ble y la au to ri dad pro ve-
nien te de la ex pe rien cia. En el me jor sen ti do, es la he ren cia que se va
cons tru yen do a par tir de las lec cio nes del pa sa do.
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En los re sul ta dos ge ne ra les se en con tró que el 83,5% de los
es tu dian tes con si de ró a los va lo res mo ra les de mu cha im por tan cia
al ca li fi car los con 6 en la es ca la del 1 al 6. El 10% los ca li fi có con 5
y el 1,3%, con 4.

En los va lo res con ser va do res, la es ti ma ción de los en cues ta-
dos pre sen ta una di fe ren cia casi im per cep ti ble en tre quie nes los
ca li fi ca ron con 6 y quie nes lo hi cie ron con 5. El 28,8% y el 29,1%,
res pec ti va men te. De un to tal de 3.294 es tu dian tes, 670 (19,8%) les
con ce den 4 en la es ca la, y 487 (14,4%), solo 3. Con tra ria men te a
los re sul ta dos de las otras di men sio nes, 49 en cues ta dos le con ce-
den a es tos va lo res la mí ni ma im por tan cia (1,4%)  y 130 (3,8%) los
ca li fi ca con 2 en di cha es ca la.
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Cua dro 1

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3  Dimensión 4 Dimensión 5

Conservadores Cosmopolitas Sociales Morales Conservadores

Poder Diversidad Éxito Amor Religión

Belleza Equidad Excelencia Felicidad Espiritualidad

Placer Igualdad Progreso Salud Obediencia

Apariencia Creatividad Responsa-
bilidad

Paz Tradición

Ambición Autonomía Trabajo Fraternidad

Rebeldía Tolerancia Eficiencia Amistad

Dinero Ambiente Prosperidad Afectividad

Sexo Paciencia Ahorro Familia

Pereza Solidaridad Obediencia Libertad

Reconocimiento Humildad Autoridad Fidelidad

Curiosidad Lealtad Compromiso

Cobardía Altruismo Seguridad

Competencia Justicia Sabiduría

Riesgo Respeto

14 ÍTEMS 14 ÍTEMS 13 ÍTEMS 10 ÍTEMS 4 ÍTEMS



4. Aná li sis de los re sul ta dos

La mag ni tud de la in fluen cia de la re li gión en los re fe ren tes
va lo ra ti vos de los es tu dian tes de la UCAB se mi dió to man do en
con si de ra ción tres va ria bles es pe cí fi cas pre vis tas en el ins tru men-
to de in ves ti ga ción; a sa ber: la ads crip ción a al gu na re li gión; la
pro ve nien cia de ins ti tu cio nes re li gio sas o no, y la per te nen cia a la
Igle sia ca tó li ca u otra con fe sión re li gio sa.

4.1. La per te nen cia o no a al gu na re li gión
De 3.384 en cues ta dos, el 96,27% (3.258) res pon dió a la pre-

gun ta de si es ta ban ads cri tos o no a al gu na re li gión. De ellos, el
90,22% ase gu ró per te ne cer a al gu na re li gión y el 9,77% re ve ló ser
ateo, in di fe ren te o ag nós ti co. Para los fi nes del pre sen te es tu dio, en
nin gu no de los dos gru pos se es pe ci fi ca rá el por cen ta je de cada op-
ción in di ca da. Sim ple men te se iden ti fi can no re li gión y sí re li gión,
como se apre cia en la si guien te Ta bla:
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Ta bla 1

Religión

No religion Sí religion Total

Dimensión:

1,00 2,1% 2,1%

2,00 1,0% 1,0%

3,00 2,6% 5,2% 7,2%

4,00 12
3,8%

32
1,1%

44
1,4%

Valores
morales

5,00 60
19,0%

282
9,7%

342
10,6%

6,00 241
76,5%

2585
88,9%

2826
87,7%

Total 315
100,0%

2907
100,0%

3222
100,0%



Tan to el gru po sí re li gión como el gru po no re li gión pun túan
en su ma yo ría en la op ción 6 para la di men sión va lo res mo ra les
(76,5% para el gru po no re li gión y 88,9% para el gru po sí re li-
gión). Lue go, como la op ción más ele gi da si guió el nú me ro 5 de la
es ca la es ti ma ti va con el 19,0% de las ve ces para el gru po no re li-
gión y 9,7% para el gru po sí re li gión. La re la ción en tre las va ria-
bles es baja (C = 0,12), pero sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta
es ta dís ti co (X2 = 46,78; gl = 5; p = 0,00).

Para la mues tra to tal, el 87,7% eli gió el nú me ro 6, y el 10,6%
eli gió el 5. Se per ci be la ten den cia a mar car los ex tre mos (5 y 6) re-
fe ri dos a mu cha im por tan cia, en con tras te con las po cas per so nas
que eli gie ron  los otros ni ve les de la es ca la.

Con res pec to a la pon de ra ción asig na da para la di men sión
va lo res con ser va do res, se evi den cia que la op ción más ele gi da
para el gru po no re li gión fue la op ción 3, con un  26,1%, mien tras
que para el gru po sí re li gión fue la op ción 5, con un 31,5%. To-
man do en cuen ta am bos gru pos, la op ción más ele gi da fue la op-
ción 5, con un 29,9%. Lue go le si guen la 2 para el gru po no re li-
gión con un 17,2%, y la op ción 6 para el gru po sí re li gión, con un
31,0%, tal como se ve en la si guien te Ta bla:
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Ta bla 2

Religión

No religion Sí religión Total

Dimensión:

1,00 26
8,3%

23
,8%

49
1,5%

2,00 54
17,2%

76
2,6%

130
3,9%

3,00 82
26,1%

405
13,6%

487
14,8%

4,00 57
18,2%

613
20,6%

670
20,3%



Se des ta ca, en con tras te con los va lo res mo ra les, que es tos se
dis tri bu yen de modo más ho mo gé neo en tre las seis op cio nes sin
que pre do mi ne ab so lu ta men te nin gu na ten den cia. Sin em bar go,
mien tras apro xi ma da men te el 63% del gru po sí re li gión ca li fi ca
di chos va lo res con 5 o 6, es de cir, los con si de ran im por tan tes o de
mu cha im por tan cia; solo el 30% del gru po no re li gión le con ce de
si mi la res pun tua cio nes de 5 o 6, mien tras un por cen ta je alto, más
del 61%, los ca li fi ca con 2, 3 o 4. La re la ción en tre las va ria bles re-
sul tó me dia- ba ja (C = 0,307) y sig ni fi ca ti va es ta dís ti ca men te (X2 =
342,95; gl = 5; p = 0,00).

4.2. La pro ve nien cia de ins ti tu cio nes re li gio sas o no
En ci fras apro xi ma das, el 70% de to dos los en cues ta dos vie-

nen de plan te les re li gio sos y el 30% de plan te les lai cos. Se en tien-
de por plan te les re li gio sos, bá si ca men te, los que es tán ads cri tos a
la Aso cia ción de Edu ca ción Ca tó li ca (AVEC), una ins ti tu ción
edu ca ti va y cul tu ral al ser vi cio de la Igle sia ca tó li ca, sean és tos fi-
nan cia dos con fon dos pri va dos o pú bli cos6. La sec cio nal Ca ra cas
cuen ta con 43 co le gios (AVEC, 2008), de don de pro ce de el 82,4%
de los es tu dian tes de la mues tra. En el pre sen te aná li sis, co le gios
lai cos son los no afi lia dos a la AVEC, sean fi nan cia dos es tos con
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Religión

No religion Sí religión Total

Valores
conservadores

5,00 45
14,3%

939
31,5%

984
29,9%

6,00 50
15,9%

924
31,0%

974
29,6%

Total 314
100,0%

2980
100,0%

3294
100,0%

Ta bla 2 (Con ti nua ción)

6 Mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas afi lia das a la AVEC re ci ben fi nan cia mien to del Es ta-
do ve ne zo la no.



fon dos pri va dos o pú bli cos, y sus alum nos go cen o no de for ma-
ción re li gio sa. De modo que se eva lua ron los dis tin tos ni ve les de
im por tan cia otor ga da a las di men sio nes va lo res mo ra les y va lo res
con ser va do res en los dos gru pos de co le gios (lai cos y re li gio sos).

La op ción pre fe ri da tan to para el gru po de los lai cos como de
los re li gio sos, con res pec to a la di men sión va lo res mo ra les, fue la
6, con un por cen ta je de 86,0% y 88,5%, res pec ti va men te. Lue go
si gue el 5 para am bos gru pos, con un 11,6% para el gru po de lai cos
y un 10,2% para el de los re li gio sos. La re la ción en tre las va ria bles
es casi nula (C = 0,05), y no sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta es-
ta dís ti co (X2 = 8,782; gl = 4; p = 0,067).

En to tal, la op ción 6 fue ele gi da por el 87,7% de las per so nas
y la op ción 5, por el 10,6%. De nue vo se per ci be, como ocu rrió con
la va ria ble per te nen cia o no a al gu na re li gión, la ten den cia ma yo ri-
ta ria a con ce der le mu cha im por tan cia a los va lo res mo ra les, como
se apre cia en la si guien te Ta bla:
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Ta bla 3

Colegio

Laicos Religiosos Total

Dimensión:

1,00 1
,0%

1
,0%

3,00 2
,2%

5
,2%

7
,2%

4,00 20
2,2%

21
1,0%

41
1,4%

Valores
morales

5,00 105
11,6%

214
10,2%

319
10,6%

6,00 779
86,0%

1856
88,5%

2635
87,7%

Total 906
100,0%

2097
100,0%

3003
100,0%



Se gún este com por ta mien to de los in di ca do res, no se per ci be
di fe ren cia sus tan cial al gu na en tre los es tu dian tes de los plan te les
lai cos res pec to a los pro ve nien tes de los plan te les re li gio sos en el
modo de ca li fi car la di men sión mo ral.

Con re fe ren cia a la di men sión con ser va do ra, se apre cia una
pe que ña dis cre pan cia en tre los dos gru pos. La es ca la 5 fue la op-
ción más ele gi da por el gru po lai cos y el gru po re li gio sos, con un
26,9% y 31,9%, res pec ti va men te. Lue go si gue la 6 para am bos
gru pos, con un 23,5% y 31,5%, res pec ti va men te.

En la Ta bla 4 sí se apre cia una ma yor dis cre pan cia en tre am-
bos, pues la ba lan za se in cli na, con una di fe ren cia de 8 pun tos, a fa-
vor de los co le gios re li gio sos cuan do con si de ran los va lo res con-
ser va do res de má xi ma im por tan cia. Tam bién se nota la ten den cia a
re par tir se las pre fe ren cias de for ma más li neal en tre la poca im por-
tan cia y la mu cha im por tan cia. La re la ción en tre las va ria bles re-
sul tó ser baja (C = 0,147), pero sig ni fi ca ti va es ta dís ti ca men te (X2

= 67,82; gl = 5; p = 0,00).
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Ta bla 4

Colegio

Laicos Religiosos Total

Dimensión:

1,00 27
3,0%

20
,9%

47
1,5%

2,00 53
5,8%

67
3,1%

120
3,9%

3,00 177
19,3%

276
12,8%

453
14,8%

4,00 197
21,5%

424
19,7%

621
20,3%

Valores
conservadores

5,00 246
26,9%

686
31,9%

932
30,4%

6,00 215
23,5%

678
31,5%

893
29,1%

Total 915
100,0%

2151
100,0%

3066
100,0%



De modo que en esta di men sión se es ta ble cen con tras tes,
aun que no muy sig ni fi ca ti vos, en tre los dos gru pos, pues el nú me-
ro de es tu dian tes de co le gios re li gio sos ca li fi can  los va lo res con-
ser va do res como im por tan tes o muy im por tan tes en pro por ción li-
ge ra men te ma yor, con 5 y 8 pun tos de di fe ren cia, res pec ti va men te,
fren te a los es tu dian tes pro ve nien tes de ins ti tu cio nes lai cas.

4.3. La per te nen cia a la Igle sia ca tó li ca u otra re li gión
Tam bién se cal cu ló la re la ción en tre los dis tin tos ni ve les de

la di men sión va lo res mo ra les en dos gru pos, a sa ber: los per te ne-
cien tes a la re li gión ca tó li ca, iden ti fi ca do como ca tó li ca, y quie nes
ex pre sa ron per te ne cer a con fe sio nes di fe ren tes, agru pa dos bajo la
de no mi na ción otra. A esta va ria ble res pon die ron afir ma ti va men te
2.907 en cues ta dos es pe ci fi can do si eran ca tó li cos, evan gé li cos, ju-
díos o de otra de no mi na ción re li gio sa. El 92,7% afir mó per te ne cer
a la re li gión ca tó li ca. El res to, un to tal de 210 (7.22%) es tu dian tes,
que da ron  re par ti dos en tre las va rias de no mi na cio nes, agru pa das
bajo la ca te go ría otra.

El 89,1% de los ca tó li cos y el 86,2% de los otros con ce die ron
la ma yor im por tan cia a los va lo res mo ra les. Solo el 9,5% del pri mer
gru po y el 12,7% del se gun do los ca li fi ca con 5. El res to no es su fi-
cien te men te re pre sen ta ti vo como para to mar lo en con si de ra ción. De
modo que la ma yo ría ab so lu ta de am bos gru pos no pre sen ta al gu na
di fe ren cia re ve la do ra res pe to a la im por tan cia que le con ce de a di-
chos va lo res, como se apre cia en la Ta bla 5. La re la ción en tre las va-
ria bles fue casi nula (C = 0,04) y re sul tó no sig ni fi ca ti va des de el
pun to de vis ta es ta dís ti co (X2 = 4,768; gl = 5; p = 0,445).

De nue vo se vuel ve a pre sen tar aquí la ten den cia de mar car
las op cio nes 5 y 6, como es apre cia ble en la Ta bla 5. De igual
modo, se eva lua ron los dis tin tos ni ve les de la di men sión va lo res
con ser va do res en los dos gru pos ca tó li ca y otra. La op ción más
ele gi da fue el va lor 5 para el gru po ca tó li ca, con un 31,7%, y le si-
gue el va lor 6, con un 30,8%. En cam bio para el gru po otra, la op-
ción más ele gi da fue el va lor 6, con un 33,2%, y lue go le si gue el
va lor 5, con un 28,8%.
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Una vez más el tra ta mien to de los en cues ta dos res pec to a los
va lo res con ser va do res es dis tin to al de los va lo res mo ra les. La es ti-
ma ción en tre 1 y 6 está re par ti da más ho ri zon tal men te, como se
nota en la si guien te Ta bla:
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Ta bla 5

Religión

Católica Otra Total

Dimensión:

1,00 2,1% 2,1%

2,00 1,0% 1,0%

3,00 4,1% 1,5% 5,2%

4,00 31,1% 1,5% 32,1%

Valores
morales

5,00 255
9,5%

27
12,9%

282
9,7%

6,00 2404
89,1%

181
86,2%

2585
88,9%

Total 2697
100,0%

210
100,0%

2907
100,0%

Ta bla 6

Religión

Católica Otra Total

Dimensión:

1,00 21,8% 21,0% 23,8%

2,00 65
2,3%

11
5,3%

76
2,6%

3,00 377
13,6%

28
13,5%

405
13,6%

4,00 575
20,7%

38
18,3%

613
20,6%

Valores
conservadores

5,00 879
31,7%

60
28,8%

939
31,5%

6,00 855
30,8%

69
33,2%

924
31,0%

Total 2772
100,0%

208
100,0%

2980
100,0%



El 2,3% del pri mer gru po (ca tó li ca) y el 5,31% del se gun do
(otra) ca li fi ca con 2 la im por tan cia de los va lo res con ser va do res.
El 13,6% y el 13,52%,  res pec ti va men te, les con ce de 3. El por cen-
ta je au men ta en la ca li fi ca ción de 4, con un 20,7% y 18,35%, y
apro xi ma da men te el 30% de cada gru po mide la im por tan cia con
5. Lue go, el 30,8% de los ca tó li cos y el 33,3% de los per te ne cien-
tes a otras re li gio nes, les con ce de la ma yor im por tan cia a di chos
va lo res, es ta ble cién do se una di fe ren cia de casi 2 pun tos a fa vor del
se gun do gru po, de ma ne ra que la di fe ren cia en tre am bos no es sig-
ni fi ca ti va es ta dís ti ca men te ha blan do. La re la ción en tre las va ria-
bles es casi nula (C = 0,052) y no sig ni fi ca ti va des de el pun to de
vis ta es ta dís ti co (X2 = 8,098; gl = 5; p = 0,151).

El re su men de la ten den cia de los gru pos con re la ción a las
va ria bles es tu dia das se pue de ob ser var en el si guien te Cua dro:

5. Dis cu sión de los re sul ta dos

Es ne ce sa rio acla rar, de cara a las ci fras es ta dís ti cas, que en el
fe nó me no re li gio so es im por tan te te ner en cuen ta que los es tu dios
de cam po ge ne ral men te mi den in di ca do res ex ter nos, ta les como
ads crip ción, fre cuen cia de par ti ci pa ción en ac tos de cul to, u otros
com por ta mien tos ve ri fi ca bles y cuan ti fi ca bles. Los re sul ta dos de las
en cues tas que mi den el pa pel de la re li gión en los jó ve nes van por
esa lí nea, pues cuan ti fi can solo el gra do de ads crip ción a la re li gión
como es truc tu ra so cial, y al mis mo tiem po la acep ta ción o re cha zo
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Cua dro 2
Op ción más ele gi da para cada gru po

Dimensiones Adscripción
religiosa

Tipo de Colegio Tipo de religión

No
religioso

Si
religioso

Laicos Religiosos Católica Otra

 Morales Opción
6

Opción
6

Opción
    6

Opción
6

Opción
6

Opción
6

Conservadoras Opción
3

Opción
4

Opción
5

Opción
5

Opción
5

Opción
6



(no de vi ven cia y com pro mi so) de cier tos va lo res inhe ren tes a la
mis ma re li gión, como la fe, la es pe ran za y la ca ri dad.  La ex pe rien-
cia así lo de mues tra. Un al tí si mo por cen ta je (96,42%) de los ve ne-
zo la nos otor ga a Dios mu cha im por tan cia en la vida y más del 65%
se ma ni fies tan ca tó li cos. De ahí no se de du ce que di chos ac tos ex-
ter nos es tén en con cor dan cia con las mo ti va cio nes in ter nas, aque-
llas que in ci den efec ti va men te en las va lo ra cio nes del in di vi duo y
que mue ven las con duc tas ex ter nas. Esto úl ti mo co rres pon de al ni-
vel de los sen ti mien tos, las emo cio nes y las mo ti va cio nes de fon-
do. En esta se gun da pers pec ti va se ubi can los dos es tu dios so bre
los va lo res re li gio sos en tre los uni ver si ta rios. Di chas in ves ti ga cio-
nes pre ten den me dir la im por tan cia de cier tos va lo res aso cia dos a
lo re li gio so, como, por ejem plo, la es pi ri tua li dad, el ser vi cio; y
otros, como el amor, el res pe to, la ho nes ti dad, la res pon sa bi li dad;
que si bien no guar dan re la ción es tric ta con lo sa gra do, pue den ser
vi ven cia dos des de lo re li gio so sin nin gún gé ne ro de con tra dic ción.

En un mun do plu ral como el nues tro no exis te ho mo ge nei dad
de cri te rios  so bre el pa pel de la re li gión en el cam po de los va lo res.
Por ejem plo, en tre quie nes pien san la rea li dad des de ca te go rías po-
si ti vis tas, la re ci pro ci dad en tre re li gión y mo ral ca re ce to tal men te de
sen ti do. Si glos atrás, con la Ilus tra ción, la idea de Dios poco a poco
fue per dien do su fun ción de ár bi tro para en ten der y ex pli car el mun-
do y las re la cio nes so cia les. Como ocu rrió con la po lí ti ca y las cien-
cias, la ra cio na li dad mo der na se pa ró la mo ral de la re li gión, y des de
el si glo XVIII, la re fle xión fi lo só fi ca ha in ten ta do en con trar el fun-
da men to de la mo ral en ella mis ma, con to tal au to no mía de cual-
quier re fe ren cia a lo so bre na tu ral. El re sul ta do es un tipo de so cie dad
plu ra lis ta y aca so per mi si va, don de no tie ne ca bi da nin gu na he ge-
mo nía re li gio sa que de ter mi ne las con duc tas de las per so nas. Al
mis mo tiem po, la re li gión ha per di do te rre no en al gu nos paí ses oc ci-
den ta les, par ti cu lar men te en tre los jó ve nes, como ya se ha evi den-
cia do en las in ves ti ga cio nes que re se ña mos an te rior men te.

Sin em bar go, no deja de ser pa ra dó ji co que la mo der ni dad
haya res ca ta do, sin pro po nér se lo, el ge nui no pa pel de la fe como un
asun to de con cien cia in di vi dual y co lec ti va que bus ca la re la ción
con Dios de modo au tén ti co y con im pli ca cio nes  en la vida prác ti ca.
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La so cie dad ve ne zo la na es re li gio sa en alto gra do. Así lo de-
mues tran los es tu dios re fe ri dos an te rior men te. Aquí in ter vie nen,
des de lue go, agen tes re mo tos como la his to ria, la tra di ción y la cul-
tu ra. Esta rea li dad  en sí mis ma no cons ti tu ye una ven ta ja,  o una
con di ción par ti cu lar men te plau si ble, si to ma mos en con si de ra ción
las con tra dic cio nes en tre las exi gen cias pro pias de la fe y su pro-
yec ción per so nal y co lec ti va, y las con duc tas que asu men quie nes
se di cen cre yen tes. Aca so por que, como se ex pre só an tes, las in-
ves ti ga cio nes de cam po mi den in di ca do res ex ter nos, ta les como la
ads crip ción, fre cuen cia de par ti ci pa ción en ac tos de cul to u otras
ac cio nes ca pa ces de ser re por ta dos cuan ti ta ti va men te. En cam bio,
el otro pla no del he cho re li gio so, el de las con vic cio nes, la in ti mi-
dad y las in ten cio nes es más es qui vo a las cuan ti fi ca cio nes es ta dís-
ti cas, pues de bi do a su alto gra do de sub je ti vi dad es im po si ble me-
dir lo a tra vés de in di ca do res ex ter nos.

Es tas pre mi sas ayu dan a ex pli car por qué la ma yo ría de los es-
tu dian tes de la UCAB, se gún los re sul ta dos ob te ni dos, per te ne cen a
al gu na re li gión y quie nes op ta ron por la ne ga ción de Dios o la in di-
fe ren cia sea un gru po nu mé ri ca men te me nor. Se gún la pro ve nien cia
de ins ti tu cio nes re li gio sas o no, el por cen ta je ma yo ri ta rio se in cli na
por el pri mer gru po, y fi nal men te, la ads crip ción a la Igle sia ca tó li ca
es no ta ble men te su pe rior al de las otras de no mi na cio nes.

Los re sul ta dos del es tu dio per mi ten com pren der la ten den cia
a con si de rar de mu cha im por tan cia a los va lo res mo ra les, vis tos
des de las tres va ria bles es tu dia das. No así con los va lo res con ser-
va do res. La pon de ra ción tien de a es tar más dis tri bui da a lo lar go
de la es ca la es ti ma ti va, aun que con pre pon de ran cia en los ni ve les
es ti ma ti vos más al tos. Por otra par te, no pa re ce exis tir al gu na re la-
ción de ter mi nan te en tre la im por tan cia de am bos gru pos de va lo res
y lo re li gio so, to man do como re fe ren te la ads crip ción o no a al gu na
re li gión, la pro ve nien cia de ins ti tu cio nes don de se im par te for ma-
ción re li gio sa y la per te nen cia o no a la igle sia ca tó li ca.

Si exa mi na mos los va lo res que con for man la di men sión mo ra-
les, a sa ber: amor, fe li ci dad, fra ter ni dad, sa lud, paz, amis tad, afec ti-
vi dad, fa mi lia, li ber tad y fi de li dad, per te ne cen a la co mu ni dad de
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bie nes que co bran sen ti do por sí mis mos; la ex pe rien cia con cre ta
de la vida los hace ape te ci bles y de sea bles sin ne ce si dad de que la
re li gión como tal in ter ven ga di rec ta men te como de ter mi nan te.

A pro pó si to de la di men sión con ser va do res, don de es tán in-
clui dos: re li gión, es pi ri tua li dad, obe dien cia y tra di ción; la apre cia-
ción de di chos va lo res re sul tó más he te ro gé nea en la es ca la del 1 al
6, como ya se afir mó an tes. Que los en cues ta dos se ha yan com por-
ta do así, a pe sar de que el va lor re li gión es tu vie ra ex pre sa men te se-
ña la do en la lis ta, in di ca, no obs tan te, que esta  in flu yó en la im por-
tan cia con ce di da a di cha di men sión, si nos ate ne mos a los re sul ta-
dos es ta dís ti cos. Y no ten dría por qué ser de otro modo, pues to que
en esa di men sión de va lo res la re li gión no po see un fac tor per sua-
si vo lo su fi cien te men te evi den te como para que ocu pe un lu gar de
pre emi nen cia res pec to a los otros.

En todo caso, para me dir la in fluen cia de la re li gión y de la
edu ca ción ca tó li ca con re la ción a los re fe ren tes va lo ra ti vos de
quie nes han re ci bi do di cha for ma ción y di cen ser ca tó li cos o de
otra de no mi na ción re li gio sa, ha bría que di se ñar una lis ta de va lo-
res más aso cia dos con lo es pe cí fi co de la re li gión, como la ab ne ga-
ción, el sa cri fi cio, la hu mil dad, la pa cien cia, la ca ri dad, la vida
eter na; con cep tos en los que la re li gión in flu ye de ma ne ra di rec ta,
como mo ti va ción de fon do para quie nes la prac ti can. Des de es tos
re fe ren tes sí se ría po si ble me dir con cre ta men te las con vic cio nes
de fe, no sólo en ac tos ri tua les o de mera ads crip ción, sino en ma ni-
fes ta cio nes de ca rác ter mo ral en el queha cer co ti dia no.

Con clu sio nes

Se gún la per te nen cia o no a al gu na re li gión, uno y otro gru po ma-
yo ri ta ria men te con ce den mu cha im por tan cia a los va lo res mo ra les,
aun que en el gru po no re li gión esa ma yo ría está dis tri bui da en tre quie-
nes la ca li fi ca ron sea con 4, 5 o 6. Con re la ción a los va lo res con ser va-
do res, sí se apre cia al gu na di fe ren cia in te re san te en la apre cia ción. La
ma yo ría del gru po sí re li gión los con si de ra de mu cha im por tan cia,
mien tras en el otro gru po se ob ser va un re par to más ho ri zon tal en tre
quie nes le con ce den tan to la mí ni ma ca li fi ca ción como la má xi ma.
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La pro ve nien cia o no de ins ti tu cio nes de ca rác ter re li gio so pa re-
ce que in ci de en la es ti ma ción por los va lo res mo ra les, aun que los
pro ve nien tes de co le gios re li gio sos tien den a ca li fi car más alto la im-
por tan cia de los va lo res con ser va do res, aun cuan do la di fe ren cia en tre
los dos gru pos de en cues ta dos no sea nu mé ri ca men te re le van te. Sin
em bar go, aun que los en cues ta dos per te ne cen ma yo ri ta ria men te a la
Igle sia ca tó li ca, no exis te di fe ren cia res pec to a las otras con fe sio nes
re li gio sas en el modo de es ti mar las dos di men sio nes de va lo res.

Fi nal men te, los re sul ta dos del es tu dio in di can que no exis te
di fe ren cia apre cia ble en tre re li gio nes acer ca de la es ti ma ción que
ha cen los es tu dian tes de los va lo res ca ta lo ga dos como mo ra les, así
como en el modo de ca li fi car los va lo res con ser va do res.
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Es tra te gias de apren di za je en la pro duc ción oral
de es tu dian tes de len guas ex tran je ras
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Ma ra cai bo, Ve ne zue la

Re su men

Esta in ves ti ga ción des crip ti va y cuan ti ta ti va bus ca de ter mi nar las
es tra te gias de apren di za je que em plean, en su pro duc ción oral, los es tu-
dian tes de fran cés como len gua ex tran je ra de la ca rre ra de Edu ca ción,
men ción Idio mas Mo der nos, de la Uni ver si dad del Zu lia, con el ob je ti-
vo de ana li zar la ade cua ción de su uso en la ela bo ra ción y pro duc ción
del dis cur so oral. Los fun da men tos teó ri cos de Ox ford (1990), O’Ma-
lley y Cha mot (1990), Faerch y Kas per (1980), Ta ro ne (1981) y
Dörnyei (2005) sir vie ron de base para di se ñar el cues tio na rio apli ca do
a 28 es tu dian tes. Los re sul ta dos arro ja ron que la mues tra ne ce si ta
apren der y me jo rar la apli ca ción de es tra te gias de pla ni fi ca ción y de co-
mu ni ca ción. Por ello, se re co mien da rea li zar un en tre na mien to en el
uso de esas es tra te gias para de sa rro llar su pro duc ción oral.

Pa la bras cla ve: Es tra te gias de apren di za je, es tra te gias de co mu ni ca-
ción, pro duc ción oral, fran cés como len gua ex tran je-
ra (FLE).
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Learning Strategies Used in Oral Production among
Modern Language Students

Abs tract

This de scrip tive and quan ti ta tive re search seeks to de ter mine the
learn ing strate gies em ployed by stu dents of French III in their oral pro-
duc tion for the con cen tra tion French as a For eign Lan guage, in the edu-
ca tion ma jor in Mod ern Lan guages at the Uni ver sity of Zu lia. The ob jec-
tive was to ana lyze how they adapted strate gies in elabo rat ing and pro-
duc ing oral dis course. The theo reti cal con tri bu tions of Ox ford (1990),
O’Mal ley and Cha mot (1990), Faerch and Kas per (1980), Tarone (1981)
and Dörnyei (2005) sup ported the de sign of a ques tion naire ap plied to 28
stu dents. Re sults showed that they need to learn and im prove the use of
plan ning and com mu ni ca tion strate gies. It is rec om mended that a train-
ing pro gram in the use of these strate gies be car ried out in or der to de-
velop their oral pro duc tion skills in the tar get lan guage.

Key words: Learning strategies, communication strategies, speaking,
French as a Foreign Language.

In tro duc ción

La prác ti ca do cen te en uni ver si da des na cio na les ve ne zo la nas
que ofre cen ca rre ras en Len guas Mo der nas y de Edu ca ción, men-
ción Idio mas Mo der nos, ha per mi ti do ob ser var que los es tu dian tes
de las di fe ren tes asig na tu ras de fran cés pre sen tan de fi cien cias en
su pro duc ción oral (Gó mez y Ma tos, 2008), lo cual les im pi de pro-
du cir un dis cur so flui do, a pe sar de en con trar se en un ni vel in ter-
me dio. Es tas de fi cien cias, al no ser co rre gi das, si guen ma ni fes tán-
do se en los se mes tres pos te rio res de los es tu dios del fran cés como
len gua ex tran je ra.

Las de fi cien cias ob ser va das po drían re su mir se en:
• Es ca sa par ti ci pa ción en las con ver sa cio nes pro pues tas en

cla se.
• De bi li da des lin güís ti cas re la ti vas a un lé xi co po bre. Esto

hace que, du ran te la pro duc ción oral, los par ti ci pan tes in-
ten ten bus car en su me mo ria los ele men tos lé xi cos ne ce sa-
rios para com ple tar su dis cur so, ge ne ran do así di fe ren tes si-
tua cio nes: 1) de tie nen la ela bo ra ción del dis cur so, 2) in vier-
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ten mu cho tiem po bus can do en su me mo ria la pa la bra ade-
cua da, 3) pre fie ren de cir la pa la bra en su len gua ma ter na.

• Di fi cul ta des para or de nar co rrec ta men te las pa la bras en un
enun cia do. Uno de los ca sos más co mu nes es ubi car an tes o
des pués del sus tan ti vo los ad je ti vos ca li fi ca ti vos. En fran-
cés exis te la po si bi li dad de co lo car los ad je ti vos an tes o des-
pués del ver bo, pero, se gún sea el caso, el sig ni fi ca do del
enun cia do cam bia si se le an te po ne un ad je ti vo al sus tan ti vo
o vi ce ver sa. El es tu dian te debe te ner co no ci mien to ple no de
cuá les son los ad je ti vos que se ubi can an tes y des pués del
sus tan ti vo para po der co mu ni car su idea efi caz men te.

• Erro res en la pro nun cia ción, que se evi den cian en con fu-
sio nes en tre los so ni dos de las vo ca les que se opo nen,
como /œ/ y /ø/, al igual que /o/ y //, // y /e/, etc. En el
caso de las con so nan tes, rea li zan una mis ma pro nun cia-
ción para /b/ y /v/ pues to que en su len gua ma ter na (es pa-
ñol) tie nen el há bi to de pro nun ciar am bas de igual ma ne ra.
La se mi-con so nan te /j/ es pro nun cia da como la gra fía y del
es pa ñol en pa la bras como vo ya ger.

• Pro ble mas gra ma ti ca les, ca rac te ri za dos por el uso in co-
rrec to de cier tos ele men tos. Uno de los ca sos más co mu nes
es el de los pro nom bres re la ti vos qui y que, y la di fe ren cia
en tre el gé ne ro de los sus tan ti vos y los ar tí cu los in de fi ni-
dos. En este sen ti do, cual quier in ter lo cu tor pue de dis traer-
se del tema de con ver sa ción al es cu char es tos erro res, que
tal vez no im pi dan la co mu ni ca ción, pero crean un efec to
ne ga ti vo en el oyen te.

Las de bi li da des se ña la das an te rior men te ge ne ran una len ta
pro gre sión en el de sa rro llo de la com pe ten cia de pro duc ción oral. La
flui dez se ve afec ta da por in te rrup cio nes fre cuen tes del par ti ci pan te,
tra tan do de bus car en su me mo ria la pa la bra o enun cia do que anhe la
ex pre sar al mo men to de de sen vol ver se en una si tua ción oral de ter-
mi na da. De igual for ma, las la gu nas men ta les pro du cen un efec to de
in se gu ri dad en el dis cur so del alum no, lo que con lle va a co me ter
erro res lin güís ti cos de ti pos fo né ti co y sin tác ti co, cau san do así una
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des mo ti va ción ha cia el apren di za je de la len gua fran ce sa. Par tien-
do de es tas de fi cien cias, sur gen las si guien tes in te rro gan tes: ¿c-
ómo po dría un es tu dian te de sa rro llar su pro duc ción oral si no se
ex pre sa en la len gua ex tran je ra y no po see los co no ci mien tos mí ni-
mos para ha cer lo?, ¿c ómo po dría me jo rar su flui dez?, ¿es ca paz de
rea li zar enun cia dos a pe sar de su ca ren cias lin güís ti cas?

Las ca ren cias ob ser va das en la pro duc ción oral de los es tu-
dian tes de fran cés nos plan tean una in da ga ción más allá de la ob-
ser va ción acer ca del com por ta mien to que ellos tie nen en la pro-
duc ción oral en len gua fran ce sa. ¿C ómo pue den vin cu lar se esas
ca ren cias con el pro ce so de apren di za je?, ¿qué tipo de es tra te gias
em plean los es tu dian tes para lle var a cabo su pro duc ción oral?, ¿de
qué ma ne ra in flu yen esas es tra te gias en la efi cien cia de la pro duc-
ción oral?, ¿cu áles es tra te gias de apren di za je ayu da rían a me jo rar
la pro duc ción oral en fran cés?, ¿qué me di da ayu da ría a los apren-
di ces para em plear me jor sus es tra te gias de apren di za je? To das es-
tas in te rro gan tes cons ti tu ye ron el hilo con duc tor de la in ves ti ga-
ción a fin de bus car res pues tas y so lu cio nes a las de fi cien cias men-
cio na das an te rior men te.

Para tal fin, se ana li za ron las ta xo no mías so bre es tra te gias de
apren di za je pro pues tas en la li te ra tu ra es pe cia li za da en el área de
len guas ex tran je ras, con el pro pó si to de di se ñar una en cues ta des ti-
na da a des cu brir las es tra te gias ma yor men te em plea das por los
apren di ces an tes, du ran te y des pués de la pro duc ción oral, tan to
den tro como fue ra del aula.

1. El pa pel de las es tra te gias de apren di za je
en la en se ñan za de len guas ex tran je ras

Di fe ren tes in ves ti ga do res en el apren di za je de len guas ex-
tran je ras y/o se gun das len guas (L2) se han de di ca do a es tu diar el
tema de las es tra te gias de apren di za je y han de fi ni do el tér mi no
que nos con cier ne en esta in ves ti ga ción. Para Ox ford (1990:8),
“lear ning stra te gies are spe ci fic ac tions ta ken by the lear ner to
make lear ning ea sier, fas ter, more en jo ya ble, more sel f- di rec ted,
more effec ti ve and more trans fe rra ble to new si tua tions”. Esta au-
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to ra de fi ne las es tra te gias como ac cio nes que el mis mo apren diz
debe di ri gir para me jo rar su apren di za je, y de esta ma ne ra, ha cer lo
más sig ni fi ca ti vo para reu ti li zar lo en nue vas cir cuns tan cias de
apren di za je.

Por su par te, Wen den (1987: 6-7) de fi ne el tér mi no asig nán-
do le tres ca rac te rís ti cas pri mor dia les:

“First of all, the term lear ner stra te gies re fers to lan gua ge
lear ning beha viors lear ners ac tua lly en ga ge in or der to learn
and re gu la te the lear ning of a se cond lan gua ge.... Se condly
the term lear ner stra te gies re fers to what lear ners know about
the stra te gies they use, i.e. their stra te gic knowledge. … Fi-
na lly the term lear ner stra te gies also re fers to what lear ners
know about as pects of their lan gua ge lear ning other than the
stra te gies they use”.

En esta de fi ni ción, Wen den acla ra que las es tra te gias del
apren diz no solo con tem plan la con duc ta para re gu lar el apren di za-
je de una se gun da len gua, sino que tam bién com pren den el co no ci-
mien to es tra té gi co, es de cir, lo que ellos sa ben so bre sus es tra te-
gias uti li za das, y el co no ci mien to de otros as pec tos que pue den
afec tar la se lec ción de la es tra te gia (fac to res per so na les, di fi cul tad
para apren der la len gua, etc.).

O’Ma lley y Cha mot (1990: 1) pre sen tan tam bién una de fi ni-
ción del tér mi no es tra te gias de apren di za je en dos ex pli ca cio nes:

(…) lear ning stra te gies, the spe cial thoughts or beha viors
that in di vi duals use to help them to com prehend, learn, or re-
tain new in for ma tion. (…) Lear ning stra te gies are spe cial
ways of pro ces sing in for ma tion that enhan ce com prehen-
sion, lear ning, or re ten tion of the in for ma tion.

To man do las pa la bras de es tos dos in ves ti ga do res, las es tra-
te gias de apren di za je com pren den la com bi na ción de con duc tas,
pen sa mien tos y for mas de pro ce sa mien to de la in for ma ción, uti li-
za dos por el in di vi duo para la com pren sión del apren di za je y la re-
ten ción de la nue va in for ma ción. En rea li dad, to das las de fi ni cio-
nes an te rior men te ex pues tas enu me ran ca rac te rís ti cas esen cia les
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que con tri bu yen a la de fi ni ción del tér mi no es tra te gias de apren di-
za je, por lo cual se con si de ra que cada una de be ría in te grar se en
una sola de fi ni ción que ayu de al in ves ti ga dor a po seer una vi sión
cla ra de ese tér mi no. Exis ten dos as pec tos en los cua les coin ci den
los au to res ci ta dos:

1. Las es tra te gias de apren di za je son con duc tas o ac cio nes y pen-
sa mien tos, co no ci mien tos o for mas de pro ce sar la in for ma ción.

2. Las es tra te gias de apren di za je con tri bu yen con el apren di za-
je ha cién do lo más fá cil, com pren si ble y sig ni fi ca ti vo.
En ton ces, una de fi ni ción más ex plí ci ta de las es tra te gias de

apren di za je se ría la si guien te: un con jun to de con duc tas y de pro-
ce sos men ta les y emo cio na les que ayu dan y fa ci li tan a com pren der
y a con fi gu rar nue va in for ma ción so bre una L2, con vir tien do la si-
tua ción en un apren di za je sig ni fi ca ti vo que pue de ser uti li za do
pos te rior men te.

Una vez de fi ni do el tér mi no de es tra te gias de apren di za je, se
pue de evi den ciar cla ra men te que es tas con tri bu yen con el apren di-
za je de una len gua ex tran je ra en va rios as pec tos: la com pe ten cia
co mu ni ca ti va, la cog ni ción y la au to no mía. Así como lo ex pli ca
Ox ford (1990), las es tra te gias de apren di za je de sa rro llan la com-
pe ten cia co mu ni ca ti va, pues to que se re quie re de una in te rac ción
real en don de el es tu dian te uti li ce un len gua je sig ni fi ca ti vo y con-
tex tua li za do, y par ti ci pe ac ti va men te. Tal es el caso de las es tra te-
gias so cia les, las cua les pro veen la opor tu ni dad para in te rac tuar
con sus pa res y pro pi ciar una com pren sión em pá ti ca. Tam bién las
es tra te gias afec ti vas per mi ten de sa rro llar la cons tan cia y per se ve-
ran cia de los apren di ces para in vo lu crar se en el apren di za je de la
len gua. To dos es tos ele men tos y mu chos más son ne ce sa rios en el
de sa rro llo de la com pe ten cia co mu ni ca ti va.

La cog ni ción es otro fac tor im por tan te que se de sa rro lla con
el uso de las es tra te gias de apren di za je. De bi do al boom im pac to
del es tu dio de la cien cia cog ni ti va, emer gie ron nue vos tér mi nos
den tro de la en se ñan za de len guas. El es tu dio de las es tra te gias de
apren di za je arro jó como re sul ta do el plan tea mien to de que los
apren di ces ope ran bajo dos ti pos de es tra te gias que se fun da men-

74   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 14 Nº 36 Ene ro- A bril 2013

GÓ MEZ DE ME DI NA, Mar be lis; QUIN TE RO DE RIN CÓN, Yo lan da
y SA LA ZAR DE SIL VE RA, Leo nor



tan en el de sa rro llo de la cog ni ción. Es tas son las es tra te gias cog ni-
ti vas y las es tra te gias me ta cog ni ti vas. Se gún Cyr (1998) las es tra-
te gias cog ni ti vas im pli can una in te rac ción en tre el apren diz y la
ma te ria de es tu dio que es ma ni pu la da fí si ca y men tal men te, e im-
pli ca la apli ca ción de téc ni cas es pe cí fi cas, sea para re vol ver un
pro ble ma o eje cu tar una ta rea. Ox ford (1990) afir ma que ta les es-
tra te gias son úti les para com pren der y guar dar nue va in for ma ción;
así como para ra zo nar, de du cir, re vi sar la gra má ti ca, en tre otras es-
tra te gias que per mi ten el afian za mien to de la pre ci sión gra ma ti cal.

Por otra par te, las es tra te gias me ta cog ni ti vas no sólo ayu dan
a re gu lar la cog ni ción del es tu dian te sino que cen tran, pla ni fi can y
eva lúan su pro gre so. Este tipo de es tra te gias ayu da a re fle xio nar
so bre su pro pio apren di za je y a di ri gir lo a tra vés de me tas u ob je ti-
vos que pue dan tra zar se, lo gran do así un apren di za je más cons-
cien te. La con cien cia en el apren di za je re sul ta im por tan te, Ox ford
(1990: 239) acla ra que “si los apren di ces es tán cons cien tes de las
es tra te gias que es tán usan do y de cómo di chas es tra te gias tra ba jan,
a ellos se les ha ría más fá cil trans fe rir las a nue vas si tua cio nes u
otros ti pos de ma te ria les”.

De igual ma ne ra, el uso de las es tra te gias de apren di za je co-
la bo ra con el de sa rro llo de la au to no mía del es tu dian te, pues to que
él mis mo se con vier te en au to rre gu la dor del apren di za je y bus ca
pro pi ciar o apro ve char si tua cio nes don de pue da im ple men tar sus
co no ci mien tos en la len gua meta. Ru bin (1987) co men ta que la au-
to di rec ción pro mo vi da por el uso de las es tra te gias de apren di za je
está pre sen te tan to den tro del aula como fue ra de ella. Cuan do un
es tu dian te está acos tum bra do a es pe rar las orien ta cio nes del pro fe-
sor, no está to da vía pre pa ra do para ha cer se car go de su pro pio
apren di za je por que se en cuen tra en una re la ción de de pen den cia.
Para Ox ford (1990) las es tra te gias de apren di za je for ta le cen la au-
to di rec ción del apren di za je, el cual se con vier te en un ele men to vi-
tal en el de sa rro llo ac ti vo de la ha bi li dad en L2 ya que ellos lo gran
ob te ner ma yor con fian za, de sen vol vi mien to y com pe ten cia.
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2. Cla si fi ca ción de las es tra te gias de apren di za je

Des de que se ini ció la in ves ti ga ción en es tra te gias de apren-
di za je a tra vés de la ob ser va ción de la con duc ta de apren di ces en la
dé ca da de los 70, este cam po de es tu dio ha sido am plia men te abor-
da do. Va rios in ves ti ga do res pu bli ca ron pos te rior men te en los 80 y
90 sus tra ba jos rea li za dos me dian te una ri gu ro sa me to do lo gía, los
cua les se lle va ron a cabo con base en el des cu bri mien to de las di fe-
ren tes es tra te gias em plea das por los apren di ces de len guas, tal es el
caso de Ox ford (1990) y O’Ma lley y Cha mot (1990), dan do cuen ta
de las di fe ren tes ta xo no mías de es tra te gias de apren di za je.

En cuan to a las es tra te gias de las ha bi li da des de pro duc ción,
se pue de ob ser var en la li te ra tu ra de este cam po que se han fa vo re-
ci do mu cho más los pro ce sos re la cio na dos con la es cri tu ra, re sul-
tan do la pro duc ción es cri ta más es tu dia da que la pro duc ción oral.
Sin em bar go, se pue de con tar con las es tra te gias de co mu ni ca ción
(Faerch y Kas per, 1980), lla ma das tam bién en prin ci pio es tra te gias
de pro duc ción (Ta ro ne, 1977), di fe ren cia das de las de apren di za je
por su ca rác ter no vin cu lan te con el apren di za je.

Cyr (1998) ex pli ca que en una ta rea pue den ope rar va rias es-
tra te gias de apren di za je para el cum pli mien to del ob je ti vo a al can-
zar. Por lo tan to, po de mos su po ner y afir mar que en una ta rea de
pro duc ción oral, son mu chas las es tra te gias de apren di za je que
sur gen en el apren diz den tro de la si tua ción de apren di za je. Para
co no cer cua les es tra te gias se adap tan me jor a la rea li za ción de una
ta rea de pro duc ción oral exa mi na re mos pri me ro dos ta xo no mías
de las es tra te gias pro pues tas por O’Ma lley y Cha mot (1990) y Ox-
ford (1990), las cua les han sido pun to de de ba te en tre los in ves ti ga-
do res a la hora de fi jar par ti do por una cla si fi ca ción u otra.

2.1. Cla si fi ca ción de las es tra te gias de apren di za je se gún
       O’Ma lley y Cha mot
Se gún Cyr (1998) la cla si fi ca ción pro pues ta por O’Ma lley y

Cha mot (1990) es más sin té ti ca y ri gu ro sa que cual quie ra de las
otras cla si fi ca cio nes, de bi do a la fa ci li dad que pres ta para ma ne jar-
las des de el pun to de vis ta ope ra cio nal y de in ves ti ga ción. Lue go
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de va rias in ves ti ga cio nes, es tos au to res lo gra ron de fi nir y afi nar su
cla si fi ca ción de es tra te gias de apren di za je pos tu lan do tres ca te go-
rías: me ta cog ni ti vas, cog ni ti vas y so cio- a fec ti vas, las cua les se
men cio nan a con ti nua ción.

Es tra te gias me ta cog ni ti vas: la an ti ci pa ción o pla ni fi ca ción,
la aten ción ge ne ral y se lec ti va, la au to ges tión, la au to rre gu la ción,
la iden ti fi ca ción de un pro ble ma, la au to e va lua ción.

Es tra te gias cog ni ti vas: la re pe ti ción, la uti li za ción de re cur-
sos, la cla si fi ca ción, la toma de no tas, la de duc ción, la in duc ción,
la subs ti tu ción, la ela bo ra ción, el re su men, la tra duc ción, la trans-
fe ren cia, la in fe ren cia.

Es tra te gias so cio- a fec ti vas: la ve ri fi ca ción, la co o pe ra ción,
el con trol de las emo cio nes, la au to rre com pen sa.

2.2. Cla si fi ca ción de las es tra te gias de apren di za je se gún
       Ox ford
Ox ford (1990) plan tea una cla si fi ca ción más ex ten sa y de ta-

lla da de las es tra te gias de apren di za je, pues to que son di vi di das en
dos gran des cla ses que aglu ti nan seis gru pos. La pri me ra cla se se
de no mi na es tra te gias di rec tas, por su vín cu lo con ti nuo con la len-
gua. Den tro de ella se ubi can las es tra te gias de me mo ria, cog ni ti-
vas y de com pen sa ción. La se gun da cla se, lla ma da es tra te gias in-
di rec tas, por te ner me nor vín cu lo con la len gua meta, com pren den
las es tra te gias me ta cog ni ti vas, afec ti vas y so cia les.

Ox ford (1990: 14) tam bién acla ra que “las es tra te gias di rec-
tas y las es tra te gias in di rec tas se sus ten tan una a la otra, y que cada
gru po de es tra te gias es ca paz de asis tir y co nec tar se con el otro
gru po”. Es de cir, cada gru po tie ne re la ción con el otro gru po y pue-
den coe xis tir en la si tua ción de apren di za je. Para Ox ford (1990),
las es tra te gias di rec tas es tán ín ti ma men te re la cio na das con la len-
gua meta en el uso de las es tra te gias de apren di za je e in clu yen tres
pro ce sos men ta les que tra ba jan de di fe ren tes ma ne ras, como son
las es tra te gias de me mo ria, es tra te gias cog ni ti vas y es tra te gias de
com pen sa ción. A di fe ren cia de las es tra te gias di rec tas, las es tra te-
gias in di rec tas po seen me nor par ti ci pa ción o re la ción con el apren-
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di za je de la L2, es de cir, se in vo lu cran in di rec ta men te. Esta ca te-
go ría está di vi di da en tres ti pos de es tra te gias: es tra te gias me ta cog-
ni ti vas, es tra te gias afec ti vas y es tra te gias so cia les.

Aho ra bien, ¿cu áles de las es tra te gias pro pues tas por es tos
au to res se adap tan me jor a la pro duc ción oral? O’Ma lley y Cha mot
(1990) no ha cen nin gu na acla ra to ria al res pec to. Sin em bar go, po-
de mos de cir que las es tra te gias de esta cla si fi ca ción se adap tan
bien de una u otra for ma a las ac ti vi da des de pro duc ción oral. Por
ejem plo, en una ta rea de pro duc ción oral se hace ne ce sa rio el uso
de es tra te gias me ta cog ni ti vas con el fin de pla ni fi car el dis cur so de
un jue go de ro les o dra ma ti za ción. Las es tra te gias de an ti ci pa ción
y pla ni fi ca ción se ha cen pre sen tes. La aten ción ge ne ral y se lec ti va
se ha ría ne ce sa ria para po der cum plir con los re que ri mien tos de la
ta rea. Las es tra te gias de au to ges tión, au to rre gu la ción y au to e va-
lua ción se rían úti les para con tro lar y eva luar el apren di za je de la
len gua. Así mis mo, las es tra te gias cog ni ti vas jue gan un rol im por-
tan te pues to que ellas po seen el mo tor que ma ne ja el co no ci mien to
de la len gua y lo uti li za para lle var a la prác ti ca esos co no ci mien-
tos, como las es tra te gias de re pe ti ción, ela bo ra ción, toma de no tas,
uti li za ción de re cur sos, la cla si fi ca ción y agru pa mien to, subs ti tu-
ción, tra duc ción y trans fe ren cia. Por úl ti mo, las es tra te gias so cio-
 a fec ti vas son in dis pen sa bles para de sa rro llar la pro duc ción oral
por que ellas nos pro por cio nan la in te rac ción con otros y con tro la
las emo cio nes que tan to afec tan el éxi to del apren di za je.

En este sen ti do, Ox ford (1990), en su li bro Lan gua ge Lear-
ning Stra te gies What Every Tea cher Should Know, se ña la cuá les es-
tra te gias son más y me jor uti li za das en cada una de las com pe ten cias
de la len gua. En cuan to al tema que nos con cier ne en esta in ves ti ga-
ción, esta au to ra se ña la las es tra te gias de apren di za je di rec tas e in di-
rec tas que se uti li zan para la pro duc ción oral (Ver Ta bla 1).

3. Es tra te gias de apren di za je vs. es tra te gias
    de co mu ni ca ción

Uno de los as pec tos más im por tan tes en el apren di za je de las
len guas es al can zar la com pe ten cia co mu ni ca ti va, con cep to crea do
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Tabla 1
Dis tri bu ción de estrategias de aprendizaje que según Oxford (1990)

se emplean en la producción oral

Estrategias directas: Estrategias indirectas
• Ubi car nue vas pa la bras en con tex to

• Re pre sen tar so ni dos en la me mo ria

• Re vi sar es truc tu ra da men te

• Re pe tir

• Prac ti car for mal men te con so ni dos y es cri tu ra

• Re co no cer y usar for mu las y pa tro nes

• Re com bi nar

• Prac ti car na tu ral men te

• Usar re cur sos para re ci bir y en viar men sa jes

•  Ra zo nar de du cien do

• Tra du cir

• Trans fe rir

• Cam biar de L2 a L1

• Ob te ner ayu da

• Usar mí mi ca y ges tos

• Evi tar co mu ni ca ción par cial o to tal men te

• Se lec cio nar el tó pi co

• Ajus tar se o apro xi mar se al men sa je

• Acu ñar pa la bras

• Usar si nó ni mos o pa ra fra sear

• Te ner una vi sión ge ne ral y crear re la cio nes
con el ma te rial ya co no ci do

• Pres tar aten ción

• Re tra sar la pro duc ción oral para cen trar se
en la com pren sión oral

• In for mar se so bre el apren di za je de la len gua

• ·  Or ga ni zar

• Es ta ble cer me tas y ob je ti vos

• Iden ti fi car el pro pó si to de una ta rea lin güís ti ca

• Pla ni fi car la ta rea lin güís ti ca

• Bus car opor tu ni da des de prác ti ca

• Au to rre gu lar su apren di za je

• Au to e va luar su apren di za je

• Usar re la ja ción pro gre si va, res pi ra ción
pro fun da o me di ta ción

• Uti li zar mú si ca

• Uti li zar la risa

• Ha cer ora cio nes po si ti vas

• Arries gar se sa bia men te

• Pre miar se a sí mis mo

• Es cu char su cuer po

• Usar una lis ta de con trol

• Es cri bir un dia rio so bre el apren di za je de la
len gua

• Dis cu tir sus sen ti mien tos con al guien

• Pre gun tar para acla rar o ve ri fi car

• Pre gun tar para co rre gir

• Co o pe rar con sus com pa ñe ros

• Co o pe rar con usua rios com pe ten tes

• De sa rro llar la com pren sión cul tu ral

• Ha cer se cons cien te de los pen sa mien tos y
sen ti mien tos de otros.

 Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.



por Hymes, y lue go am plia do por otros au to res como Ca na le y
Swain. John son (1999: 62) la de fi ne en su dic cio na rio de lin güís ti-
ca apli ca da como “el co no ci mien to que per mi te a al guien usar una
len gua efec ti va men te y su ha bi li dad real para co mu ni car se.”

Si la com pe ten cia co mu ni ca ti va es la que va a per mi tir al
apren diz co mu ni car se, en ton ces la en se ñan za y apren di za je de len-
guas asu me como ob je ti vo prin ci pal lo grar la co mu ni ca ción de una
ma ne ra efi caz. De allí que sur gie ra a par tir de los años 80 el en fo-
que co mu ni ca ti vo y una me to do lo gía ba sa da en los ac tos de ha bla.
Pero ¿a qué se debe en ton ces el he cho de la co mu ni ca ción en el
tema de las es tra te gias de apren di za je?

Como ha sido se ña la do an te rior men te, el uso de es tra te gias de
apren di za je pro mue ve de ma ne ra sig ni fi ca ti va la com pe ten cia co mu-
ni ca ti va, por lo tan to este plan tea mien to nos con du ce a in te rro gar nos:
¿es po si ble em plear es tra te gias de co mu ni ca ción para con tri buir en el
apren di za je de len guas? Va rios au to res han de ba ti do so bre la in clu-
sión de es tra te gias de co mu ni ca ción en las es tra te gias de apren di za je.

Des de el ini cio de la in ves ti ga ción en las es tra te gias de
apren di za je ha te ni do lu gar la dis cu sión so bre las di fe ren cias en tre
las es tra te gias de apren di za je y las es tra te gias de co mu ni ca ción.
Por su par te, Ru bin (1987) afir ma que las es tra te gias de co mu ni ca-
ción es tán me nos di rec ta men te in vo lu cra das con el apren di za je de
len guas por que se cen tran en el pro ce so de par ti ci pa ción en una
con ver sa ción. En este sen ti do, Cyr (1998) ale ga que exis te con fu-
sión en la de fi ni ción de am bos con cep tos en la en se ñan za de L2, el
rol de cada una y las re la cio nes en tre las dos. Sin em bar go, el in te-
rés por las es tra te gias de co mu ni ca ción sur gió an tes de las es tra te-
gias de apren di za je, sien do Faerch y Kas per (1980), los in ves ti ga-
do res que han tra ta do más am plia men te el tema.

3.1. Es tra te gias de co mu ni ca ción y de pro duc ción oral
       se gún Faerch y Kas per (1980)
Para Faerch y Kas per (1980, ci ta dos por Cyr, 1998: 60) las

es tra te gias de co mu ni ca ción son “pla nes po ten cial men te cons cien-
tes que el apren diz uti li za con el fin de re sol ver un pro ble ma de co-
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mu ni ca ción por fal ta de re cur sos lin güís ti cos”. Re cu rrir a la L1,
pa ra fra sear, pe dir ayu da, son unos ejem plos de es tra te gias de co-
mu ni ca ción. Así mis mo es tos au to res ar gu men tan que la ra zón por
la cual el apren di za je no se man tie ne le jos de la co mu ni ca ción es
por que la ma yo ría del apren di za je de L2 toma lu gar a tra vés de la
co mu ni ca ción y, un acto o con duc ta ver bal pue de te ner tan to una
fun ción co mu ni ca ti va como una fun ción de apren di za je para el es-
tu dian te. Para ellos la co mu ni ca ción en L2 se re fie re a la for ma
como el apren diz uti li za su sis te ma lin güís ti co en in te rac ción.
Faerch y Kas per (1980, 1983) pro pu sie ron una ta xo no mía de es tra-
te gias de co mu ni ca ción, con for ma da por 3 ca te go rías prin ci pa les,
que se de ta lla a con ti nua ción.

Las es tra te gias de re duc ción for mal son aque llas em plea das
por el apren diz para co mu ni car su men sa je a tra vés de un sis te ma
re du ci do de ítems o re glas, con el fin de evi tar la pro duc ción de
for mas in co rrec tas o sin flui dez. Se gún Faerch y Kas per (1980),
to das las áreas de la len gua son sus cep ti bles de re duc ción, es de cir,
el dis cur so pue de ser re du ci do a ni vel fo no ló gi co, mor fo ló gi co,
sin tác ti co y le xi cal.

Las es tra te gias de re duc ción fun cio nal son aque llas don de
tam bién exis te re duc ción mo dal y de ac cio nes y re duc ción del con-
te ni do a co mu ni car, es de cir, el apren diz pue de mo di fi car su con-
duc ta para adap tar se a la si tua ción de co mu ni ca ción (re duc ción
mo dal y/o de ac cio nes), o sim ple men te re du cir el uso de cier tos ac-
tos de ha bla para así evi tar el tó pi co, aban do nar el men sa je y re em-
pla zar el sig ni fi ca do. La es tra te gia de eva sión del tó pi co ocu rre en
la fase de pla ni fi ca ción, en don de se evi ta se lec cio nar te mas, con-
ce bi dos como pro ble má ti cos des de el pun to de vis ta lin güís ti co.
Por el con tra rio, la es tra te gia de aban do no del men sa je su ce de en la
fase de rea li za ción, en don de el apren diz ini cia la con ver sa ción
acer ca de un tó pi co y lue go se de tie ne sin so li ci tar ayu da por pre-
sen tar di fi cul tad en la for ma o en la re gla. En cuan to al re em pla zo
del sig ni fi ca do o eva sión se mán ti ca, el apren diz man tie ne el tó pi co
o tema de con ver sa ción, pero hace re fe ren cia a él a tra vés de una
ex pre sión más ge ne ral, dan do como re sul ta do un men sa je vago o
im pre ci so. Ta ro ne et ál. (1983:10) des cri ben la eva sión se mán ti ca
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de la si guien te ma ne ra “el apren diz eva de la co mu ni ca ción del
con te ni do, cu yas re glas y for mas lin güís ti cas no dis po ne, ha blan do
de con cep tos re la cio na dos que pre su po nen el tema en cues tión”.

Las es tra te gias de lo gro son em plea das por el apren diz para
re sol ver pro ble mas en la co mu ni ca ción ex pan dien do sus re cur sos
co mu ni ca ti vos, en vez de re du cir su ob je ti vo co mu ni ca ti vo. Faerch
y Kas per (1980,1983) di vi die ron este gru po se gún el tipo de pro-
ble ma al cual se en fren ta el apren diz, pro ble mas del dis cur so, pro-
ble mas del có di go lin güís ti co y es tra te gias de re cu pe ra ción. Se gún
ellos, otros es tu dios han de mos tra do que los apren di ces tie nen di fi-
cul ta des para or ga ni zar el dis cur so y por ello, em plean mo vi mien-
tos y he rra mien tas para sa lir a flo te. Las es tra te gias de lo gro des ti-
na das a re sol ver pro ble mas en la fase de pla ni fi ca ción de bi do a la
fal ta de re cur sos lin güís ti cos fue ron de no mi na das como es tra te-
gias com pen sa to rias y son cla si fi ca das a su vez se gún los re cur sos
que el apren diz em plea para tra tar de re sol ver el pro ble ma en la
pla ni fi ca ción: es tra te gias para re sol ver pro ble mas de un có di go
lin güís ti co di fe ren te y de un có di go de in ter len gua je (IL) si mul tá-
neos, de un có di go de in ter len gua je ex clu si vo, de fe nó me nos del
dis cur so y de co mu ni ca ción no lin güís ti ca.

En tre las es tra te gias de lo gro des cri tas por Faerch y Kas per
(1980,1983) se en cuen tra la de cam bio de có di go lin güís ti co (code
swit ching), la cual con sis te en cam biar de una len gua a otra (de L2
a L1 o Ln). Es muy co mún que en el aula el apren diz cam bie de có-
di go de la L2 a la L1, pues to que com par te ge ne ral men te la mis ma
len gua con el pro fe sor. Otros in ves ti ga do res de no mi nan esta es tra-
te gia como prés ta mo lin güís ti co (Ta ro ne, Cohen y Du mas, 1976;
Ta ro ne, 1977) cuan do se tra ta del prés ta mo de una sola pa la bra de
la Ln a la len gua meta. Por otra par te, la trans fe ren cia in ter lin gual
ocu rre al com bi nar ele men tos del in ter len gua je y de la L1 (o cual-
quier otra len gua), que pue den ser de tipo fo no ló gi co, mor fo ló gi-
co, sin tác ti co o lé xi co. Así mis mo, la trans fe ren cia in tra/in ter lin-
gual se da como re sul ta do de una ge ne ra li za ción de una re gla del
in ter len gua je, por que el apren diz con si de ra que la L2 es igual a su
L1. Otro tipo de es tra te gia de lo gro agru pa un con jun to de es tra te-
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gias ba sa das en el in ter len gua je, como son ge ne ra li za ción, pa ra fra-
seo, acu ñar pa la bras y re es truc tu rar.

Se pue de de cir que esta ta xo no mía es bas tan te com ple ta, ya
que no so la men te pos tu la las es tra te gias ma yor men te co no ci das,
sino aque llas más di fí ci les de de ter mi nar, ta les como las es tra te-
gias de re duc ción for mal y fun cio nal. En el mo de lo de Faerch y
Kas per (1980) se evi den cia una dis tin ción en tre las es tra te gias de
re duc ción y las es tra te gias de lo gro, abier tas a los apren di ces para
en fren tar pro ble mas de co mu ni ca ción. Para Pou lis se et ál. (1990:
1) tan to las es tra te gias de re duc ción como las es tra te gias com pen-
sa to rias “bus can man te ner la co mu ni ca ción, pero se pue de de cir
que con las es tra te gias de re duc ción la so lu ción está en omi tir
(omis sion), mien tras que con las es tra te gias com pen sa to rias la so-
lu ción se basa en rea li zar (commis sion)”.

3.2. Es tra te gias de co mu ni ca ción se gún Ta ro ne
Otro es tu dio lle va do a cabo so bre las es tra te gias de co mu ni-

ca ción es el de Ta ro ne (1981). Esta ta xo no mía com pren de cin co
ca te go rías: pa ra fra seo, trans fe ren cia cons cien te, pe dir ayu da, mí-
mi ca y eva sión. Es tas ca te go rías dan ori gen a nue ve es tra te gias,
como se mues tra en la si guien te Ta bla.
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Ta bla 2
Es tra te gias de co mu ni ca ción se gún Ta ro ne (1981)

1. Parafraseo

aAproximación: el aprendiz emplea un elemento
de vocabulario o estructura errada, sabido por él,
que comparte suficientes características
semánticas en común con el elemento deseado.
b. Acuñar palabras: el aprendiz crea una nueva
palabra para comunicar el concepto deseado.
c. Circunlocución: largo proceso mediante el cual
el aprendiz describe las características de un
objeto o acción en vez de usar la palabra o
estructura apropiada.



El aná li sis de es tas di fe ren tes cla si fi ca cio nes sir vió de base
para la ela bo ra ción del ins tru men to de re co lec ción de da tos que se
des cri be en la me to do lo gía y per mi tió es ta ble cer una nue va ta xo no-
mía de es tra te gias de apren di za je que son ge ne ral men te em plea das
al lle var a cabo la pro duc ción oral y que ser vi rían para el apren di za-
je. En este sen ti do, se com pa ra ron las di fe ren tes de no mi na cio nes y
de fi ni cio nes de cada una de las es tra te gias, dan do como re sul ta do
cua tro ca te go rías de es tra te gias que se de ta llan en la Ta bla 3.

4. Me to do lo gía

Tal como se ex pli có an te rior men te, la pre sen te in ves ti ga-
ción nace de la in quie tud de de ter mi nar cuá les es tra te gias de
apren di za je em plean los es tu dian tes de la uni dad cu rri cu lar Fran-
cés III de la ca rre ra de Edu ca ción, men ción Idio mas Mo der nos,
en su pro duc ción oral. Tie ne como ob je ti vo ana li zar la per ti nen-
cia y ade cua ción de las es tra te gias de apren di za je en la ela bo ra-
ción y pro duc ción del dis cur so oral den tro y fue ra del aula. Este
es tu dio se fun da men tó en las di fe ren tes ta xo no mías de es tra te-
gias de apren di za je de Ox ford (1990), O’Ma lley & Cha mot
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2. Transferencia/
préstamo

a. Traducción literal: el aprendiz traduce palabra
por palabra desde su lengua nativa.
b. Préstamo lingüístico: el aprendiz utiliza un
término de su lengua materna sin preocuparse por
traducir.

3. Pedir ayuda El aprendiz pregunta el término correcto a un
nativo o experto, o bien busca en el diccionario.

4. Mímica El aprendiz usa una estrategia comunicativa no
verbal a través de señas o movimientos para
referirse a un objeto o acción.

5. Evasión a. Evasión del tópico: el aprendiz no trata temas
sobre vocabulario desconocido.
b. Abandono del mensaje: el aprendiz comienza a
hablar de un concepto pero es incapaz de
continuar y comienza una nueva oración.

Ta bla 2 (Con ti nua ción)
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Tabla 3
Es tra te gias de aprendizaje para la producción oral

Categoría de Estrategias Tipos de Estrategias
• An ti ci pa ción

Estrategias de planificación y
autoevaluación

• Pla ni fi ca ción

• Aten ción (se lec ti va/ge ne ral)

• Au to rre gu la ción

• Au to e va lua ción

• Re vi sar bien

• Re pe ti ción

Estrategias de práctica • Ela bo ra ción

• Uti li za ción de re cur sos

• Bus car opor tu ni da des de prác ti ca

• Es tra te gias so cia les

Estrategias de interacción -Pe dir ayu da: acla rar, ve ri fi car o co rre gir
-Co o pe ra ción
-Ha cer pre gun tas
• Es tra te gias co mu ni ca ti vas

-Re duc ción for mal
-Re duc ción fun cio nal: eva sión del tó pi co,
-se lec ción del tó pi co, aban do no del
-men sa je
-Trans fe ren cia
-Prés ta mo
-Subs ti tu ción
-Apro xi ma ción
-Acu ña mien to
-Pa ra fra seo/Cir cun lo cu ción
-Es tra te gias no lin güís ti cas: uso de mí mi ca, uso de
ges tos, imi ta ción de so ni dos.
-Es tra te gias para ga nar tiem po
• Par ti ci pa ción in ter cul tu ral:

-De sa rro llar com pren sión in ter cul tu ral: tra tar de crear
em pa tía con otro a tra vés del apren di za je de su cul tu ra,
com pren der la re la ción del otro con su cul tu ra, res pe tar
la cul tu ra aje na
-Hacerse consciente de los pensamientos y sentimientos
de los demás: observar las conductas de otros, preguntar
sobre los pensamientos y sentimientos de otros
-Interpretar hallazgos interculturales: percibir y
reconocer diferencias culturales, poseer y emitir juicios
personales



(1990) y en las ta xo no mías de es tra te gias de co mu ni ca ción de Ta-
ro ne (1981) y Faerch y Kas per (1980).

Se tra ta de una in ves ti ga ción de tipo des crip ti vo, con un di se-
ño de cam po no ex pe ri men tal, en la que se uti li zó como ins tru men-
to de re co lec ción de da tos una en cues ta ela bo ra da a par tir de los
apor tes teó ri cos de los au to res men cio na dos. Esta en cues ta se apli-
có a 28 es tu dian tes de Fran cés III de la li cen cia tu ra en Edu ca ción,
men ción Idio mas Mo der nos, de la Uni ver si dad del Zu lia, en Ma ra-
cai bo, Ve ne zue la. El ins tru men to en cues tión está es truc tu ra do en
cua tro par tes y con tie ne 61 ítems que des cri ben la fre cuen cia del
uso de las es tra te gias de apren di za je y de co mu ni ca ción ci ta das en
la fun da men ta ción teó ri ca. Las cua tro sec cio nes in clu yen el uso
de: es tra te gias de or ga ni za ción y pla ni fi ca ción; es tra te gias de prác-
ti ca; es tra te gias de in te rac ción y par ti ci pa ción cul tu ral, y es tra te-
gias afec ti vas.

5. Aná li sis de re sul ta dos

En re la ción con las es tra te gias de pla ni fi ca ción y au to e va-
lua ción, la ma yo ría de los es tu dian tes ex pre só que las es tra te gias
más uti li za das son las de pres tar aten ción (aten ción se lec ti va,
89,28%; ge ne ral, 92,85%), or ga ni za ción (53,57%) y au to e va lua-
ción (78,57%), y au to rre gu la ción (58,93%). Un poco me nos de la
mi tad ma ni fes tó rea li zar es tra te gias de pla ni fi ca ción (28,57%) y
or ga ni za ción (40,17%), y an ti ci pa ción (39,28%). En este sen ti do,
se hace ne ce sa rio in ves ti gar de for ma más de ta lla da las es tra te gias
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Categoría de Estrategias Tipos de Estrategias
• Arries gar se a to mar la pa la bra

• Res pi ra ción y re la ja ción

• Usar la risa

• Dis fru tar la ac ti vi dad

Estrategias socioafectivas • Alen tar se a sí mis mo

• Pre miar se

• Ha blar con otros de sus emo cio nes y lo gros

• En cu bier ta

Tabla 3 (Con ti nua ción)



de pla ni fi ca ción del dis cur so en los es tu dian tes con el fin de ve ri fi-
car la apro pia ción y ade cua ción de las es tra te gias em plea das an tes
de lle var a cabo su pro duc ción oral.

En cuan to a las es tra te gias de prác ti ca, se pudo cons ta tar que
me nos de la mi tad de los apren di ces en cues ta dos rea li zan siem pre
ac ti vi da des de prác ti ca sien do las es tra te gias de re vi sión (42,85%),
re pe ti ción (51,2%) y uti li za ción de re cur sos (25%) las más em-
plea das. Es tra te gias como la ela bo ra ción (13,77%) y bus car opor-
tu ni da des de prác ti ca (14,28%) ob tu vie ron un por cen ta je bajo en
su fre cuen cia más alta (siem pre); poco me nos de la mi tad de la po-
bla ción afir mó apli car al gu nas ve ces es tas es tra te gias (46,43%). Se
des co no ce las ra zo nes por las cua les es tos es tu dian tes no apli can
las dos úl ti mas es tra te gias. La es tra te gias de ela bo ra ción im pli can
la uti li za ción de los co no ci mien tos que ya po seen (lin güís ti cos o
ge ne ra les) en la si tua ción co mu ni ca ti va o ta rea a rea li zar; qui zás
este gru po re quie ra de ma yo res opor tu ni da des de prác ti ca en las
que pue dan ex pe ri men tar la apli ca ción de sus co no ci mien tos de la
len gua ex tran je ra. Es por ello que se afir ma que los es tu dian tes en-
cues ta dos aún ne ce si tan lle var a cabo ac ti vi da des de prác ti ca an tes
de la pro duc ción oral para fi jar en su me mo ria los enun cia dos o el
dis cur so que emi ti rán du ran te la in te rac ción. De igual ma ne ra, se
les debe in cen ti var a crear gru pos de con ver sa ción con sus mis mos
com pa ñe ros, al igual que es ta ble cer con tac to con per so nas na ti vas
para ven cer los lí mi tes del mie do y de la in se gu ri dad, de sa rro llan-
do así la ca pa ci dad de po ner en prác ti ca sus co no ci mien tos.

En tor no a las es tra te gias de in te rac ción, di vi di da en tres sec-
cio nes: es tra te gias so cia les, es tra te gias de co mu ni ca ción y es tra te-
gias de par ti ci pa ción in ter cul tu ral, se pudo evi den ciar que la po-
bla ción en cues ta da uti li za oca sio nal men te (43,14%) esta ca te go ría
de es tra te gias. En tre las es tra te gias so cia les, re sul tó con ma yor
acep ta ción pe dir ayu da (50%) que la co o pe ra ción (17,85%). Por
otra par te, las es tra te gias de co mu ni ca ción tien den a ser me nos em-
plea das, solo el 17,85% de los en cues ta dos afir ma uti li zar las cons-
tan te men te. Por esta ra zón se pue de ase ve rar que este tipo de es tra-
te gias ne ce si tan ser en se ña das y mo de la das pues to que cons ti tu yen
una he rra mien ta com ple men ta ria que ayu da ría a los es tu dian tes a
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de sa rro llar su com pe ten cia de pro duc ción oral. De igual ma ne ra,
las es tra te gias de par ti ci pa ción in ter cul tu ral re sul ta ron ser em plea-
das oca sio nal men te por este gru po de es tu dian tes de Fran cés III. El
32,75% de los en cues ta dos siem pre las uti li zan, mien tras que el 27,
67% lo hace al gu nas ve ces, sien do el res pe to ha cia la cul tu ra aje-
na la que ma yor ob tu vo al can ce (89,28%).

Res pec to a la úl ti ma ca te go ría, las es tra te gias so cioa fec ti vas,
cer ca de la mi tad de los es tu dian tes uti li zan este tipo (49,77%), des-
ta cán do se en tre ellas la res pi ra ción/re la ja ción y la en cu bier ta
(71,43%), alen tar se a sí mis mo/sel f- talk (64,28%) y ha blar de sus
lo gros o emo cio nes con sus com pa ñe ros (53,57%). Poco me nos de
la mi tad de ellos em plea fre cuen te men te la risa (42,85%), el au to-
rre fuer zo (42,85%) y dis fru tan la ac ti vi dad (46,43%). Un re sul ta do
in te re san te para este es tu dio fue el ha llaz go de la es tra te gia de
arries gar se a to mar la pa la bra, la cual es apli ca da solo fre cuen te-
men te por el 5,35% de los es tu dian tes de Fran cés III, y 35,71% de
ellos lo hace oca sio nal men te. Esto se debe pro ba ble men te a la sen-
sa ción de in se gu ri dad y el mie do a co me ter erro res du ran te el ha bla.

Todo es tos re sul ta dos nos in di can que este gru po de es tu dian-
tes tie nen no so la men te de fi cien cias en los as pec tos lin güís ti cos
men cio na dos al ini cio del pre sen te ar tí cu lo, sino que tie nen pro ble-
mas du ran te la pro duc ción oral de bi do a la fal ta de con cien cia so bre
el uso ade cua do de es tra te gias de apren di za je que fa ci li ten un me jor
fun cio na mien to de su in ter len gua je y un buen de sem pe ño en las ac-
ti vi da des o ta reas ora les. Por lo tan to, se hace ne ce sa rio lle var a cabo
un en tre na mien to en el uso de es tra te gias de apren di za je para me jo-
rar y de sa rro llar la pro duc ción oral, en el cual se mo de len las es tra te-
gias de la cla si fi ca ción pre sen ta da an te rior men te.

Con clu sio nes

Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron es ta ble cer un pri mer
diag nós ti co so bre las es tra te gias de apren di za je uti li za das por el
gru po de es tu dian tes ob ser va dos en su pro duc ción oral, el cual ser-
vi rá de base para la or ga ni za ción y pre pa ra ción de la in ter ven ción
pe da gó gi ca (en tre na mien to) en el uso de es tra te gias.
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En este sen ti do, se re co mien da al gru po de es tu dian tes:
• In cre men tar el uso de es tra te gias de pla ni fi ca ción y or ga-

ni za ción a fin de me jo rar su pro duc ción oral.
• In te rac tuar con fre cuen cia en las con ver sa cio nes en len gua

fran ce sa, ya sea en el aula o fue ra de ella; ini ciar con ver sa-
cio nes, arries gar se a to mar la pa la bra y bus car opor tu ni da-
des de prac ti car con ha blan tes na ti vos.

• En tre nar se en el uso de las es tra te gias de co mu ni ca ción
(in te rac ción), ta les como la cir cun lo cu ción y el acu ña-
mien to, en el caso de una fal ta le xi cal.

• Tra tar de dis fru tar la ac ti vi dad de pro duc ción oral.
De igual ma ne ra, el do cen te tam bién cum ple un rol pro ta gó-

ni co en el me jo ra mien to de la pro duc ción oral de los apren di ces a
tra vés del en tre na mien to, du ran te el cual de be rá des cri bir con
exac ti tud en qué con sis te una es tra te gia de apren di za je, ex pli car su
uti li dad y cómo los ayu da rá a ser más efi ca ces en su pro duc ción.
Se tra ta de mo de lar la es tra te gia, de ha cer la vi si ble a los ojos de los
alum nos, de modo que es tos pue dan afian zar la, man te ner la y uti li-
zar la de ma ne ra au tó no ma en di fe ren tes con tex tos y si tua cio nes,
tan to den tro como fue ra del aula.
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Re su men

La in ves ti ga ción tra ta so bre la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti-
vo en es co la res que cur san la III Eta pa de Edu ca ción Bá si ca en Ve ne-
zue la. Se fun da men ta en una in ter ven ción di dác ti ca del do cen te in ves ti-
ga dor como me dia dor de ese apren di za je. Se par tió del en fo que me ta-
cog ni ti vo y de los pos tu la dos teó ri cos de Cas sa ny (1990-2003); Flower
y Hayes (1996); Be rei ter y Scar da ma lia (1987), en tre otros. Es in ves ti-
ga ción cua li ta ti va de tipo des crip ti vo y en mar ca da en la es tra te gia de
in ves ti ga ción ac ción. Los re sul ta dos ob te ni dos de mues tran que el co-
no ci mien to re fle xi vo que tie ne el es tu dian te so bre el pro ce so de es cri tu-
ra y la me dia ción do cen te, in ci den po si ti va men te en la pro duc ción de
tex tos es cri tos cohe ren tes. Pa re ce que la es cri tu ra como pro ce so me ta-
cog ni ti vo es una cues tión de téc ni cas, de pro pó si tos o ideas pre vias que
se lo gra no solo con la res pon sa bi li dad del alum no (as pec to cog nos ci ti-
vo y en tor no so cial), sino tam bién con la par ti ci pa ción de un me dia dor
para lo grar lo (as pec to di dác ti co).

Pa la bras cla ve: Pro ce so me ta cog ni ti vo, es cri tu ra, ter ce ra Eta pa, me-
dia ción do cen te.
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Writing as Metacognitive Process: Some Results in Third
Stage of Basic Education

Abs tract

This in ves ti ga tion deals with writ ing as a me ta cog ni tive pro cess in
school chil dren studying the 3rd stage of ba sic edu ca tion in Vene zuela.
It is based on a di dac tic in ter ven tion of the teacher-r esearcher as me dia-
tor for this learn ing. It be gins with the metacog ni tive ap proach and
theoreti cal pos tu lates of Cas sany (1990-2003), Flower and Hayes
(1996) and Bere iter and Scar da malia (1987), among oth ers. This is
quali ta tive re search of the de scrip tive type, framed in an ac tion re-
search strat egy. Re sults show that the re flex ive knowl edge the stu dent
has about the writ ing pro cess and teacher me dia tion in flu ence posi-
tively the pro duc tion of co her ent written texts. It seems that writ ing as a
me ta cog ni tive pro cess is a mat ter of tech niques, pur poses or pre vi ous
ideas achieved, not only through the stu dent´s re spon si bil ity (cog ni tive
as pect and so cial en vi ron ment), but also through the par tici pa tion of a
me dia tor (di dac tic as pect).

Keywords: Metacognitive process, writing, 3rd stage, teacher me dia tion.

In tro duc ción

La es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo, des de nues tra ex-
pe rien cia, sur ge de una in quie tud pe da gó gi ca como pro duc to de la
la bor en el aula con re la ción a la en se ñan za de las com pe ten cias
lin güís ti cas y co mu ni ca ti vas, pero como es de es pe rar se, ha cien do
hin ca pié en la prác ti ca de la es cri tu ra. Como do cen tes in ves ti ga do-
ras he mos pre ten di do que los alum nos se apro pien de la len gua es-
cri ta a tra vés de un pro ce so au to rre fle xi vo, es de cir, que sean cons-
cien tes de los pa sos ne ce sa rios para ela bo rar una re dac ción cohe-
ren te (pla ni fi car, tex tua li zar, re vi sar, re es cri bir, edi tar), or ga ni zar
un tex to es cri to du ran te el acto de pro duc ción es cri ta y eva luar lo
se gún el pro pó si to co mu ni ca ti vo que de see ex pre sar. A la vez he-
mos pre ten di do que con si de re la in ten ción de sa tis fa cer las ex pec-
ta ti vas de un po si ble lec tor.

En nues tras cla ses siem pre en fa ti za mos en que nues tros es tu-
dian tes se in vo lu cra ran en su pro pia es cri tu ra, que dis cri mi na ran el
por  qué es cri bían, para qué lo ha cían y cómo de bían ha cer lo, de tal
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ma ne ra que re sul ta ra un tex to real men te efi caz, cohe ren te y que pu-
die ra ser en ten di do por otros. Nos es for zá ba mos para que in ter na li-
za ran lo que es el pro ce so de es cri tu ra, que va lo ra ran la re vi sión (re-
lec tu ra y re es cri tu ra) de su pro pia pro duc ción es cri ta. A pe sar de su
dis po si ción para es cri bir y com par tir sus es cri tu ras, por que los te-
mas siem pre fue ron de in te rés per so nal o gru pal, los es tu dian tes no
lo gran todo esto so los, es ne ce sa rio que exis ta una me dia ción, un
acom pa ña mien to y una orien ta ción por par te del do cen te.

Esa mis ma in quie tud nos con du jo a in da gar fuen tes teó ri cas
que per mi tie ran am pliar esta vi sión so bre la di dác ti ca de la es cri tu-
ra. Con la re vi sión de los pos tu la dos de Cas sa ny (2003) y otros
prac ti can tes del en fo que me ta cog ni ti vo (Be rei ter y Scar da ma lia,
1987; Flower y Hayes 1996; Pe ro nard, 1996), ad ver ti mos que de
ma ne ra in tui ti va ha bía mos es ta do re la cio nan do nues tra prác ti ca
do cen te con es tos plan tea mien tos teó ri cos. A par tir de esta ex pe-
rien cia, de for ma más sis te má ti ca, si se quie re más cien tí fi ca, en el
sen ti do de más ri gu ro sa, más cons cien te, me nos in tui ti va y pre teó-
ri ca, co men za mos, aho ra tu te la das1, a de sa rro llar si tua cio nes di-
dác ti cas de la es cri tu ra des de la pers pec ti va me ta cog ni ti va del
apren di za je. Ade más, en ade lan te, nues tra prác ti ca pe da gó gi ca
tam bién la apo ya mos en la in ves ti ga ción ac ción, la ob ser va ción
par ti ci pa ti va y el apor te in te rac ti vo de los es tu dian tes de 8o gra do
de la U. E. N. Te re sa de Bo lí var. Pre ten día mos lle gar más allá de la
me dia ción como do cen tes y co no cer el efec to de ese pen sa mien to
re fle xi vo que hace el es tu dian te al es cri bir, tan to en sus pro duc cio-
nes es cri tas como en su for ma de pen sar.

De esta ma ne ra, sur gió la ne ce si dad de in ves ti gar la es cri tu ra
como pro ce so me ta cog ni ti vo, tan to en las pro duc cio nes es cri tas de
esos es tu dian tes y las re fle xio nes que ha cen ellos du ran te el pro ce-
so de es cri tu ra, como en las cla ses du ran te el in ter cam bio oral
(alum nos-a lum nos, do cen te-a lum nos) en di fe ren tes si tua cio nes
(cuan do es cri ben, se plan tean las du das, y des pués de ha ber lo gra-
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do su es cri tu ra, es de cir, sus re fle xio nes en cuan to al apren di za je
ob te ni do). En vir tud de lo an te rior nos pro pu si mos el si guien te ob-
je ti vo: Ana li zar la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo en las
pro duc cio nes es co la res de la Ter ce ra Eta pa de la U. E. N. Te re sa
de Bo lí var, ubi ca da en Cha ra lla ve, es ta do Mi ran da.

El es tu dio par tió de las si guien tes pre mi sas: (i) si el do cen te
co no ce las ope ra cio nes que rea li za el alum no cuan do es cri be, po-
drá ayu dar lo a ser cons cien te de sus pro pias di fi cul ta des, a en ten-
der la ma ne ra de su pe rar las. A par tir de esto, (ii) el es tu dian te
apren de rá a ma ne jar las es tra te gias de apren di za je para re dac tar
tex tos es cri tos cohe ren tes y sig ni fi ca ti vos. Y (iii) la con for ma ción
de ese tex to es cri to está su je ta a la con cien cia que tome el es cri tor
de los erro res que co me te y que acep te que de esa preo cu pa ción de-
pen de que el lec tor com pren da su re dac ción. Los sus ten tos teó ri-
cos que sub ya cen tras este plan tea mien to, ob je ti vo y pre mi sas los
dis cu ti re mos de in me dia to.

1. Fun da men ta ción teó ri ca

La es cri tu ra como pro ce so
Des de el en fo que de la psi co lo gía cog ni ti va, el apren di za je es

un pro ce so de in te rac ción cons tan te en el que una per so na pue de
ad qui rir nue vas es truc tu ras cog nos ci ti vas; en ten dién do se es tas
como co no ci mien tos que se es ta ble cen en for ma acu mu la ti va y se
re la cio nan con otras ex pe rien cias de es tu dio. Este apren di za je ocu-
rre a tra vés de las ha bi li da des men ta les que po see el in di vi duo
(me mo ria, per cep ción, aten ción, etc.) que con jun ta men te con la
es ti mu la ción ex ter na (am bien te, per so nas), fa vo re ce la rea li za ción
de una de ter mi na da ta rea. Pero re dac tar im pli ca una se rie de pro ce-
sos dis tin tos de los men cio na dos (pla ni fi car, tex tua li zar, re vi sar,
re es cri bir, edi tar), or ga ni za dos por el pro pio es cri tor du ran te el
acto de pro duc ción es cri ta y eva lua dos se gún el pro pó si to co mu ni-
ca ti vo que de see ex pre sar con la in ten ción de sa tis fa cer las ex pec-
ta ti vas de un po si ble lec tor (in fluen cia ex ter na).
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En el cam po edu ca ti vo, la me ta cog ni ción se ha cen tra do bá si-
ca men te en los pro ce sos que tie nen que ver con el apren di za je aca-
dé mi co y el con trol que el es tu dian te tie ne so bre las es tra te gias que
uti li za para lo grar el ob je ti vo pro pues to (Poggio li, 1998). En este
sen ti do, la me ta cog ni ción per mi te en ten der en qué me di da se ha
com pren di do un tex to y el con trol que se po see so bre la pro duc-
ción tex tual cuan do re gu la las ope ra cio nes im pli ca das en la pro-
duc ción es cri ta. Pero el pro ble ma no es solo del apren diz, sino
tam bién de la ma ne ra en que el do cen te re fle xio na so bre su ha cer
en el aula y los re sul ta dos ob te ni dos en cuan to al apren di za je de
sus es tu dian tes. De ma ne ra que de be mos pre gun tar nos: ¿se en se ña
en Ve ne zue la de este modo? ¿Es prác ti ca ge ne ra li za da en se ñar a
los es tu dian tes a pre pa rar su pro pia es cri tu ra?

Cre emos que al gu nos in ten tos se han lle va do a cabo, pero
que son es fuer zos ais la dos. De he cho, Fra ca (2003) re co no ce esta
in su fi cien cia. En su pro pues ta Pe da go gía in te gra do ra en el aula,
le otor ga una sig ni fi ca ti va im por tan cia a la me ta cog ni ción: con si-
de ra como es tra te gia de apren di za je fun da men tal en la ad qui si ción
de la len gua es cri ta ha cer re fle xio nar al alum no so bre su pro pio
apren di za je. Se en tien de que en este pro ce so de apren di za je, el do-
cen te de be ría ser el fa ci li ta dor y pro pi ciar la in te rac ción en tre el es-
co lar y el tex to es cri to, ade más del sig ni fi ca do so cial de la es cri tu-
ra. En este sen ti do, el pro ce so me ta cog ni ti vo para el apren di za je de
la len gua es cri ta con lle va a un “co no ci mien to au to rre fle xi vo pues-
to que se re fie re al co no ci mien to de la es cri tu ra, pro pia men te ad-
qui ri da por au toob ser va ción” (Bu rón, 1997: 10). Se gún es tos ar gu-
men tos, urge que en el aula se pro pon gan si tua cio nes di dác ti cas
que per mi tan que el es tu dian te de sa rro lle la com pe ten cia es cri tu ral
como un acto su pe rior del pen sa mien to.

Cas sa ny (1990) des ta ca cua tro en fo ques (gra ma ti cal, fun cio-
nal, pro ce sual y de con te ni do) so bre la di dác ti ca de la pro duc ción
es cri ta, ha cien do én fa sis en una ha bi li dad di fe ren te para cada uno.
El en fo que gra ma ti cal pre ten de que el alum no ten ga co no ci mien to
y do mi nio de la gra má ti ca (mor fo lo gía, sin ta xis, lé xi co) para re-
dac tar un tex to. Mien tras que el en fo que fun cio nal pre di ca que la
es cri tu ra se lo gra a tra vés de la in te rac ción con di ver sos ti pos de
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tex tos (com pren sión y pro duc ción). Sin em bar go, es po si ble que
para que se dé este apren di za je, el es co lar, se gún el en fo que pro ce-
sual, de sa rro lle los pro ce sos cog ni ti vos (pla ni fi ca ción, tex tua li za-
ción, re vi sión y edi ción), los cua les le per mi ti rán es cri bir un buen
tex to. Pero ha cer lo, con se guir lo, sig ni fi ca, se gún el en fo que ba sa-
do en el con te ni do, de sa rro llar te mas re la cio na dos con otras áreas
del co no ci mien to (Bio lo gía, His to ria, etc.).

Cas sa ny, Luna y Sanz (2001) poco des pués com ple men tan
este cons truc to teó ri co. Sos tie nen que cual quier acto de es cri tu ra
re quie re de es tos cua tro en fo ques y que la se lec ción de uno u otro
de pen de de la ten den cia di dác ti ca o el én fa sis que el do cen te le
otor gue a la prác ti ca de la es cri tu ra. Tam bién afir man que el en fo-
que fun cio nal y pro ce sual apor tan una me jor vi sión so bre la en se-
ñan za de la pro duc ción es cri ta; des pués de todo, el fun cio nal fa ci li-
ta el abor da je de si tua cio nes y tex tos rea les y el pro ce sual per mi te
in vo lu crar de ma ne ra ac ti va y res pon sa ble al pro duc tor. Los otros
dos en fo ques (gra ma ti cal y de con te ni do) tam bién pue den em-
plear se en el pro ce so de es cri tu ra por que me dian te los co no ci mien-
tos gra ma ti ca les se ac ce de a no cio nes como la con cor dan cia, cohe-
ren cia lo cal; mien tras que en la apli ca bi li dad del en fo que de con te-
ni do no solo se con fir ma el len gua je como eje trans ver sal, sino que
se cum ple una de las la bo res de la es cue la: el ma ne jo de co no ci-
mien to en ci clo pé di co.

Sán chez (1993) coin ci de con esta idea. Plan tea que los cua tro
en fo ques de ben in te grar se en una sola pro pues ta di dác ti ca, to man-
do en cuen ta las ven ta jas de cada uno. Re cuer da que a par tir de las
in ves ti ga cio nes rea li za das en el cam po de la psi co lo gía cog ni ti va,
al gu nos prin ci pios que po drían orien tar esa pro pues ta in te gra do ra
son: que el apren diz ten ga co no ci mien to de las par tes o es truc tu ra
del tex to que pro du ci rá, del tema o asun to so bre el que es cri bi rá, y
del tipo de lec tor a quién di ri gi rá el es cri to.

En vir tud de lo an tes di cho, ma ni fes ta mos que las si tua cio nes
di dác ti cas de es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo abar can los
cua tro en fo ques se ña la dos por Cas sa ny (1990). En pri mer lu gar,
para que un alum no se sien ta iden ti fi ca do con la es cri tu ra, se re-
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quie re que él mis mo o el gru po de la cla se de ci da so bre qué quie ren
es cri bir, que se lec cio nen un tema de in te rés in di vi dual o gru pal,
se gún sea el caso. Con que, es el pro pio es tu dian te quien bus ca in-
for ma ción (en fo que fun cio nal y de con te ni do). Una vez que el
apren diz se lec cio na el tema de in te rés e in ves ti ga so bre este, el do-
cen te le brin da las orien ta cio nes ne ce sa rias para ini ciar la re dac-
ción del tex to. Du ran te el pro ce so se rea li zan las re fle xio nes en
cuan to al uso ade cua do de la len gua es cri ta (en fo que pro ce sual y
gra má ti ca). En este sen ti do, el do cen te se con vier te en el ase sor del
es cri tor. In te rac túan so bre el po si ble plan de es cri tu ra re la cio na do
con el tema de in te rés. A tra vés de en tre vis tas bre ves, do cen te y es-
tu dian te in ter cam bian an tes, du ran te y des pués del pro ce so de re-
dac ción, con re fle xio nes pro pias de cada mo men to: pla ni fi ca ción,
tex tua li za ción, re vi sión y edi ción de un tex to es cri to.

En una cla se de pro duc ción, el do cen te debe de sa rro llar dis-
po si ción equi li bra da so bre el uso de la es cri tu ra: fle xi ble, me dia-
dor, par ti ci pa ti vo y orien ta dor. El pro fe sor deja de ser un di rec tor
del apren di za je para con ver tir se en un ayu dan te, ser más un ani ma-
dor que un crí ti co, más com pren si vo que au to ri ta rio, más sin ce ro y
au tén ti co. Todo ello debe dar se en una at mós fe ra de par ti ci pa ción
e in te rac ción en tre él y sus es tu dian tes.

La in te rac ción con sis te en ini ciar al alum no, me dian te es tra-
te gias mo ti va do ras (Ta pia, 2002), en la pro duc ción de sus pro pios
tex tos. Y si mul tá nea men te, orien tar en la bús que da y or de na mien-
to de ideas, ela bo rar bo rra do res, re vi sar, au to co rre gir dis tin tos as-
pec tos (or to gra fía, acen tos, cohe ren cia, etc.). Todo ello se fun da-
men ta rá en la con vic ción de que se re dac ta para ad qui rir com pe-
ten cia es cri tu ra ria, no úni ca men te para apro bar una eva lua ción. En
este ha cer y reha cer, se co men tan las fal tas (como caí das que de-
ben ge ne rar le van ta da cons cien te y avan ces, no como erro res), se
co rri gen tan tas ve ces sea ne ce sa rio. Ad ver ti mos que pre su po ne-
mos va rias ver sio nes de tex tos es cri tos has ta lo grar la de fi ni ti va.
Jus ta men te de esto se tra ta la es cri tu ra como pro ce so: el error se
con vier te en re cur so para el pro gre so del es tu dian te, y el do cen te,
en me dia dor del apren di za je de la len gua es cri ta.
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Des de esta pers pec ti va, por me dio de la pues ta en prác ti ca de
apren di za jes sig ni fi ca ti vos (Au su bel, 1976), rea les (Vi gotsky,
1977) e in te re san tes (Ro gers, 1978), el es co lar des cu bre, cons tru-
ye, mo di fi ca y or de na sus es que mas de co no ci mien to, es ta ble cien-
do de este modo una or ga ni za ción de sig ni fi ca dos que en ri que cen
los sa be res que ya po see so bre la len gua es cri ta. Con si de ran es tos
su pues tos, que las si tua cio nes di dác ti cas de es cri tu ra que con for-
ma ron el es tu dio, par tie ron de ex pe rien cias fa mi lia res, rea les y re-
le van tes para el es co lar; res pe ta ron el pro ce so de cons truc ción de
ese ob je to de co no ci mien to y del apren di za je com par ti do. Todo
ello se lo gró me dian te el em pleo de la dis cu sión y el con tras te en el
gru po-cla se.

Nos fun da men ta mos en la con cep ción de la es cri tu ra como
par te de la vida so cial de las per so nas: siem pre se lee y se es cri be
con in ten cio nes de com pren der y co mu ni car algo. Ade más, la cul-
tu ra es cri ta im pli ca una se rie de com por ta mien tos ge ne ra dos en el
en tor no vi ven cial de cada su je to. Por tal ra zón, en la es cue la, la en-
se ñan za y apren di za je de la len gua es cri ta debe co men zar por los
co no ci mien tos lin güís ti cos y del mun do que po see el es tu dian te,
de sus pro ce sos cog nos ci ti vos, de la cul tu ra y so cie dad en la que
está in mer so.

Vi gotsky (1977) con ci be ese apren di za je como par te in te gral
de la con cien cia hu ma na, la ca pa ci dad para ex pre sar se efec ti va-
men te con otros, in ter cam biar ideas en el con tex to so cial. En tien de
que el pen sa mien to está es ta ble ci do por el len gua je y por la ex pe-
rien cia so cio cul tu ral del in di vi duo. De acuer do con el au tor, la ex-
pre sión es cri ta es el re fle jo de la pro pia con cien cia so cial. Por tal
ra zón, el do mi nio de la es cri tu ra tie ne que ver con la ca pa ci dad de
pro du cir men sa jes que cum plan una fun ción co mu ni ca ti va, que
res pon dan a las ex pec ta ti vas del emi sor y del re cep tor, y a la for ma
o es truc tu ra del tipo de tex to que se es cri be. El uso real de la es cri-
tu ra se en fo ca ha cia la uti li dad y en ri que ci mien to para la vida (per-
so nal, la bo ral y aca dé mi ca). Esto es: po si bi li tar que el des cu bri-
mien to y la uti li za ción de la es cri tu ra se cons ti tu yan en ins tru men-
tos de re fle xión so bre el pro pio pen sa mien to.
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Ti pos de tex to
Las si tua cio nes di dác ti cas de pro duc ción es cri ta se rea li zan a

tra vés de una in te rac ción cons tan te en tre es cri tor y el tex to que
pro du ce. Pero tam bién me dian te el co no ci mien to y ma ne jo de los
dis tin tos ti pos de tex tos du ran te el pro ce so de apren di za je de la
len gua es cri ta. Todo el que es cri be se in vo lu cra en un pro ce so co-
mu ni ca ti vo: don de hay un emi sor (es cri tor) que pro du ce la in for-
ma ción, hay un des ti na ta rio (lec tor) que re ci be el men sa je cons-
trui do por ese emi sor. Emi sor- re cep tor re quie ren “un ca nal me-
dian te el cual en ta blar la co mu ni ca ción y po der vehi cu lar el tema
se lec cio na do y so bre el cual debe te ner se co no ci mien to pre vio”
(Ar naéz, 2003: 2). En este caso, el ca nal no se ago ta en la len gua,
tam bién in clu ye el tipo de tex to.

En el en tor no di dác ti co, los ti pos de tex tos son im por tan tes
en la pro gra ma ción que pro po ne el do cen te: (i) para co no cer las
ne ce si da des e in te re ses de los alum nos, (ii) para for mu lar ob je ti vos
de apren di za je que se re la cio nen con di fe ren tes áreas aca dé mi cas
y, por ende, de la es cri tu ra.

De con for mi dad con Cas sa ny, Luna y Sanz (2001), el tex to
tie ne tres ca rac te rís ti cas fun da men ta les: un ca rác ter co mu ni ca ti vo
(se es cri be con la in ten ción de in for mar algo), un ca rác ter prag má-
ti co (se es cri be en una si tua ción con cre ta, real y sig ni fi ca ti va para
el es cri tor y para una au dien cia de ter mi na da) y un ca rác ter es truc-
tu ra do (exis te una or ga ni za ción in ter na del tex to que le da sen ti do
y ga ran ti za éxi to de la co mu ni ca ción). En este sen ti do, es im por-
tan te que el es tu dian te iden ti fi que la su pe res truc tu ra2 del tex to que
quie re es cri bir, para usar lo ade cua da men te en di fe ren tes con tex tos
de co mu ni ca ción es cri ta. A fin de lo grar esto, el do cen te, como
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me dia dor del apren di za je, pro po ne es tra te gias que im pli quen la
prác ti ca de es cri tu ra de los di fe ren tes ti pos de tex tos.

  En el caso de un tex to que se or ga ni za fun da men tal men te en
el or den ex po si ti vo, es im por tan te que sur ja de una ne ce si dad de
los es tu dian tes. Es tos po drán pre sen tar in for ma cio nes so bre teo-
rías, con cep tos, pre dic cio nes y des cu bri mien tos en re la ción con su
tema de in te rés (Se rra no y otros, 2002). El tex to que se dis tri bu ye
esen cial men te so bre la base del or den ar gu men ta ti vo per mi te que
el su je to ex pre se su opi nión y apor te ra zo nes para de fen der y de-
mos trar su ver dad so bre un tema, tam bién de in te rés in di vi dual o
gru pal. Sa ber ar gu men tar per mi te ex po ner y de fen der las opi nio-
nes fren te a otros, con el pro pó si to de que el lec tor acep te o eva lúe
las ideas o cre en cias como ver da de ras o fal sas y cier tas opi nio nes
como po si ti vas o ne ga ti vas. “Los es tu dian tes ne ce si tan de sa rro llar
aún más sus com pe ten cias para abor dar la com po si ción ar gu men-
ta ti va sin ma yo res di fi cul ta des, de modo que pro duz can tex tos con
cohe ren cia y ade cua ción” (Se rra no y otros, 2002: 131). Esta preo-
cu pa ción obe de ce a que los tex tos de or den ar gu men ta ti vo no solo
se sue len em plear en las ac ti vi da des es co la res, sino que tam bién
son los de ma yor com ple ji dad (Pur ve, 1990; Jái mez, 1997). Por tal
ra zón, se hace ne ce sa rio que los es co la res rea li cen ac ti vi da des que
in vo lu cren la pro duc ción e in ter pre ta ción de este tipo de tex to.

En esta in ves ti ga ción, pre ci sa men te, La es cri tu ra como pro-
ce so me ta cog ni ti vo: al gu nos re sul ta dos en la III Eta pa de Edu ca-
ción Bá si ca, la si tua ción di dác ti ca es cri tu ral fue la pro duc ción es-
cri ta de un tex to de or den ar gu men ta ti vo. ¿C ómo se con cre tó esta
ta rea? So bre ello, la me to do lo gía, el pro ce di mien to uti li za do y
otros as pec tos ha bla re mos en los fo lios que con ti núan.

2. Me to do lo gía

Este es tu dio cua li ta ti vo de ca rác ter des crip ti vo se sus ten tó en
la es tra te gia de in ves ti ga ción ac ción para ajus tar se a las ca rac te rís-
ti cas de la ex po si ción plan tea da: el pro ce so me ta cog ni ti vo de la es-
cri tu ra en las pro duc cio nes es cri tas de los es tu dian tes que cur san la
Ter ce ra Eta pa de Edu ca ción Bá si ca y del con tex to es co lar (alum-
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nos y do cen te in ves ti ga dor). El di se ño de esta in ves ti ga ción ac ción
fue des crip ti vo emer gen te. Emer ge de la di ná mi ca ex plo ra to ria
que rea li za el in ves ti ga dor (Mar tí nez, 2000). En este es tu dio, las
in ves ti ga do ras con si de ra ron su ex pe rien cia como do cen te y el co-
no ci mien to de la pro ble má ti ca ob ser va da en las ins ti tu cio nes don-
de tra ba jan con el pro pó si to de de sa rro llar si tua cio nes di dác ti cas
de la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo. Asi mis mo, se fun da-
men tó en la con cep ción cí cli ca de cada fase de la in ves ti ga ción: se
plan tea ron las si tua cio nes di dác ti cas de la es cri tu ra como pro ce so
me ta cog ni ti vo, se eva lua ron los re sul ta dos y se ana li za ron los be-
ne fi cios o li mi ta cio nes, para ha cer las co rrec cio nes ne ce sa rias en
fun ción del ob je ti vo plan tea do en la in ves ti ga ción.

Se gún Mar tí nez (2000), los “in for man tes cla ves” cons ti tu-
yen la fuen te de la cual de vie ne la in for ma ción pro to co lar. Pue den
ser un gru po, una po bla ción, una ins ti tu ción edu ca ti va, so cial y
has ta un su je to. En este en sa yo, se con si de ra ron como in for man tes
cla ves los trein ta y ocho (38) es co la res de 8o gra do, sec ción B, de
Edu ca ción Bá si ca de la U. E. Te re sa de Bo lí var. Esta se lo ca li za en
Cha ra lla ve, es ta do Mi ran da (Ve ne zue la). El cri te rio de se lec ción
fue el de ac ce si bi li dad: es la ins ti tu ción don de una de las in ves ti ga-
do ras se de sem pe ña como do cen te. De esta to ta li dad de in for man-
tes cla ves, se se lec cio nó una mues tra de 10 (diez) par ti ci pan tes a
tra vés del mé to do no pro ba bi lís ti co de tipo in ten cio nal: el mues-
treo se eli gió so bre la base de cri te rios ne ce sa rios para lo grar un
me jor aná li sis, que cu brie ra las ex pec ta ti vas de los ob je ti vos plan-
tea dos en la in ves ti ga ción (Mar tí nez, 2000). Se con si de ra ron los
si guien tes cri te rios:

• Se de sem pe ñó una de las in ves ti ga do ras como do cen te de
los in for man tes cla ves (alum nos de 8o gra do, sec ción B).

• Se pre ten dió pro fun di zar so bre la prác ti ca pe da gó gi ca en
re la ción con el pro ce so de es cri tu ra des de una pers pec ti va
me ta cog ni ti va del apren di za je.

• Exis tió la co o pe ra ción de los in for man tes cla ves (in te rac-
ción do cen te-a lum nos).
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• En la ins ti tu ción edu ca ti va an te rior men te nom bra da, des-
de hace va rios años se les brin da a los do cen tes el es pa cio
para in ves ti gar e in no var la di dác ti ca en el aula.

Mar tí nez (2000) ase gu ra que la téc ni ca de ob ser va ción di rec-
ta y par ti ci pa ti va con sis te en que “el ob ser va dor par ti ci pan te es el
in ves ti ga dor que se in te gra al gru po que es tu dia, par ti ci pan do en
las ac ti vi da des de este: es ob ser va dor y al mis mo tiem po ac tor”
(p.63). En esta opor tu ni dad la uti li za mos. Ade más de per mi tir nos
re co lec tar da tos dia rios y even tos es pe cia les y des cri bir ras gos
esen cia les so bre las si tua cio nes di dác ti cas de la es cri tu ra como
pro ce so me ta cog ni ti vo, tam bién fa vo re ció la in ter ven ción en las
ac cio nes y com par tir más con los par ti ci pan tes.

Para la re co lec ción de in for ma ción, uti li za mos como ins tru-
men tos: un re gis tro des crip ti vo de las si tua cio nes di dác ti cas (Ane-
xo A), otro re gis tro eva lua ti vo de las mues tras de es cri tu ra (Ane xo
B) y una guía de en tre vis ta (Ane xo C). Es tos se apli ca ron de la si-
guien te ma ne ra:

Para el de sa rro llo de las si tua cio nes di dác ti cas, di se ña mos un
mo de lo ad hoc ba sa do en los pos tu la dos de Cas sa ny (1990- 2003) y
otros in ves ti ga do res en el cam po de la es cri tu ra (Gra ves, 1985;
Scar da ma lia y Be rei ter, 1986; Jo li bert, 1988; Mi ras, 2000; Se rra no
y otros 2002) y ela bo ra mos una pro pues ta ba sa da en el apren di za je
me ta cog ni ti vo. El pro pó si to con sis tió en que los alum nos re dac ta-
ran un tex to de or den ar gu men ta ti vo so bre un tema de in te rés in di-
vi dual (per so nal, vi ven cial o so cial).

De sa rro lla mos las ac ti vi da des di se ña das du ran te seis se sio-
nes de cla se, pro pi cia mos el au to cues tio na mien to a par tir de pre-
gun tas, re gis tra mos la ac tua ción de los alum nos du ran te el pro ce so
de apren di za je y la re fle xión ac ción de cada si tua ción di dác ti ca
(lo gros, li mi ta cio nes y po si bles so lu cio nes) de cada se sión de cla-
se. Ade más de los in for man tes, ob ser va mos y re gis tra mos las ap ti-
tu des, ha bi li da des, du das y ex pec ta ti vas que emer gie ron du ran te el
pro ce so de es cri tu ra. La do cen te par ti ci pó di rec ta men te como lec-
to ra de sus pro duc cio nes y me dia do ra del apren di za je. De igual
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modo, pro pi ció la in te rac ción en tre los es co la res para su pe rar las
du das de es cri tu ra.

Con el pro pó si to de ela bo rar el re gis tro eva lua ti vo de las pro-
duc cio nes de los es co la res, ca te go ri za mos las evi den cias es cri tas
des de su pla ni fi ca ción ini cial, bo rra do res y edi cio nes. Rea li za mos
un re gis tro eva lua ti vo de las mues tras de es cri tu ra (pro ce so de re-
dac ción y pro duc to del es cri to como un tex to efi caz) para ana li zar el
efec to de las re fle xio nes rea li za das du ran te el pro ce so de es cri tu ra.

Por úl ti mo, efec tua mos una en tre vis ta de gru po fo cal a los es-
tu dian tes. La téc ni ca per mi tió ob te ner in for ma ción para acla rar o
am pliar los re gis tros des crip ti vos (si tua cio nes di dác ti cas) y eva-
lua ti vo (evi den cias es cri tas), ade más de mos trar nos las opi nio nes
es tu dian ti les, ideas y apren di za jes ob te ni dos du ran te la ex pe rien-
cia de es cri tu ra re fle xi va.

Pos te rior men te, ana li za mos a tra vés del mé to do de trian gu la-
ción, las di fe ren tes fuen tes de da tos pre vis tas en esta in ves ti ga ción
(re gis tro des crip ti vo y eva lua ti vo), como tam bién las res pues tas
da das por los in for man tes cla ves (guía de en tre vis ta). Esto sig ni fi-
ca que com pa ra mos y con tras ta mos en tre sí los re sul ta dos de la
trans crip ción, ca te go ri za ción y teo ri za ción de los tres ins tru men-
tos men cio na dos an te rior men te. Como tra ba ja mos con trian gu la-
ción, el es fuer zo de com pa ra ción y con tras te es tu vo en fo ca do en
los re sul ta dos di ver gen tes y con ver gen tes que arro ja ron los ins tru-
men tos. Todo esto lo apre cia re mos in me dia ta men te en la ex po si-
ción de los re sul ta dos.

4. Re sul ta dos

Trian gu la ción de los da tos ob te ni dos de los ins tru men tos (el
re gis tro des crip ti vo de si tua cio nes di dác ti cas, el re gis tro eva lua ti-
vo de las evi den cias es cri tas y la guía de en tre vis ta) per mi tió ob te-
ner como re sul ta do, los si guien tes pun tos de con ver gen cia:

1. El co no ci mien to de los ob je ti vos que se quie ren al can zar,
los apre cia mos cuan do ela bo ra mos la pro pues ta de si tua cio-
nes di dác ti cas para el apren di za je de la es cri tu ra como pro-
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ce so me ta cog ni ti vo a tra vés de la pro duc ción de un tex to de
or den ar gu men ta ti vo con ac ti vi da des es pe cí fi cas para cada
se sión de cla se. Los es tu dian tes usa ron los ob je ti vos como
guía del pro ce so de re dac ción. Tam bién los vi sua li za mos en
el plan de es cri tu ra (mapa de con cep tos, es que ma, etc.) ela-
bo ra do por los es tu dian tes para la pro duc ción de su tex to es-
cri to. Ellos lo es ta ble cie ron en su pro pó si to de es cri tu ra. De
igual for ma, los ad ver ti mos en la en tre vis ta, cuan do los es tu-
dian tes men cio na ron que uti li zan di fe ren tes es tra te gias de
pro duc ción es cri ta: unos re dac tan a par tir de una idea, otros
se ha cen pre gun tas como una guía para am pliar su com po si-
ción. En fin, te nían cla ro cuá les eran los pro pó si tos de la ta-
rea que iban a rea li zar.

2. El con trol o re gu la ción de la ac ti vi dad de es cri tu ra, lo evi-
den cia mos en las si tua cio nes di dác ti cas pro pues tas a tra vés de
la ac ción par ti ci pa ti va como me dia dor del apren di za je a par tir
de pre gun tas que les per mi tie ron a los alum nos au to e va luar se
y en fren tar me ta cog ni ti va men te la ta rea asig na da. Tam bién lo
hi ci mos en los cam bios es cri tu ra les rea li za dos por los es tu-
dian tes en tre los di ver sos bo rra do res has ta lle gar a un tex to
de fi ni ti vo, se gún su pro pio cri te rio de au to e va lua ción. Más
tar de, ve ri fi ca mos tal in fe ren cia en la en tre vis ta, cuan do los
in for man tes cla ves ase gu ra ron, de mos tran do co no ci mien to
del pro ce so es cri tu ral, que la pla ni fi ca ción y la re vi sión son
los pro ce sos más im por tan tes de la re dac ción. Esto lo hi cie ron
sin res tar le re le van cia a las otras eta pas. De acuer do con ellos,
to das for man par te de un con jun to de he rra mien tas para lo grar
la cons truc ción de un tex to es cri to efi caz.

3. La con cien cia de las pro pias di fi cul ta des y com pe ten cias:
con fir ma mos esta con cien cia, en pri mer tér mi no, en la pla ni-
fi ca ción y apli ca ción de las si tua cio nes di dác ti cas de la es-
cri tu ra des de una pers pec ti va me ta cog ni ti va del apren di za je
por que ve ri fi ca mos lo gros y di fi cul ta des en las ac ti vi da des
pro pues tas, las cua les nos lle va ron a rea li zar una re fle xión
ac ción des pués de cada se sión de cla se. Y en se gun do tér mi-
no, cuan do los es tu dian tes pu die ron co no cer, apli car y re fle-
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xio nar so bre los dis tin tos pro ce sos men ta les que una per so na
rea li za para es cri bir y los pa sos que debe se guir en pro duc ción
tex tual efi caz (pla ni fi car, re dac tar, re vi sar, re es cri bir y edi tar),
tal como se ob ser vó en las pro duc cio nes de es tos alum nos.
Este mis mo as pec to, lo men cio na ron en la en tre vis ta cuan do
re co no cie ron sus du das so bre la es cri tu ra y la ma ne ra en que
las re suel ven. Este he cho re sul ta de gran tras cen den cia por que
im pli ca to mar con cien cia de nues tras pro pias li mi ta cio nes, lo
que pudo trans for ma se en el ca mi no para so lu cio nar las, ya sea
in di vi dual men te o con la ayu da de otros.

4. La eva lua ción del pro ce so fue ob ser va da en las si tua cio nes
di dác ti cas, cuan do eva lua mos cada ac ti vi dad y lo gra mos
que los es tu dian tes pen sa ran. Ello en el in ter cam bio oral (de-
cir lo que se pien sa), re fle xio na ron so bre esas ideas y las sis-
te ma ti za ron en la es cri tu ra (pen sar lo que se dice). Esta si tua-
ción les pro por cio nó con fian za y se gu ri dad para ex pre sar se
sin te mor a equí vo cos y con de re cho a ha cer nue vos in ten tos
al ex po ner pun tos de vis ta. Asi mis mo, la es ti ma mos en los
es cri tos, es pe cí fi ca men te, en las di fe ren tes co rrec cio nes que
hi cie ron en los bo rra do res has ta con se guir la ver sión fi nal.
En este pro ce so, ellos ade cua ron la pro duc ción es cri ta a la
su pe res truc tu ra con ve ni da y a la in ten ción co mu ni ca ti va.
Me jo ra ron su tex to para que otros lo com pren die ran. En la
en tre vis ta, eva lua ron el pro ce so de pro duc ción es cri ta como
au to rre fle xi vo (pen sar cómo se pien sa).

5. El do mi nio de la es cri tu ra como un pro ce so me ta cog ni ti vo,
lo mi ra mos en los re sul ta dos de los tres ins tru men tos tan to
en las si tua cio nes di dác ti cas como en las evi den cias es cri tas
y en las res pues tas da das por los es tu dian tes. La com po si-
ción es cri ta se cen tró en el tema, las re la cio nes y el de sa rro-
llo del con te ni do: hubo tiem po para pen sar, para in ter cam-
biar con otros, para to mar de ci sio nes, para ex pre sar las ideas
por es cri to, para bo rrar, para co rre gir y para re es cri bir. En
fin, no ta mos la in te rac ción re fle xi va y la cons truc ción co o-
pe ra ti va en el ni vel al can za do por los es tu dian tes cuan do
pro du je ron un tex to es cri to efi caz.
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En re su men, la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo per-
mi tió que los es tu dian tes co no cie ran y de sa rro lla ran cons cien te-
men te su pro pia ca pa ci dad au to rre fle xi va: los edu can dos es cri-
bie ron en for ma au tó no ma y au to rre gu la da. Ejer cie ron el do mi-
nio de la si tua ción es cri tu ral, des cu brie ron y re sol vie ron los pro-
ble mas que se le pre sen ta ron du ran te la pro duc ción de su tex to.
Va lo ra ron el sig ni fi ca do del tex to es cri to como ins tru men to de
re fle xión, como me dio de co mu ni car, per sua dir o cual quier otra
in ten ción que jus ti fi que la pro duc ción de sus ideas. Tam bién,
con si guie ron es cri bir me ta cog ni ti va men te: esto es, re gis trar rea-
li da des de un en tor no so cial de ter mi na do, des de una pers pec ti va
per so nal como pro duc to de la ex pe rien cia vi ven cial que ro dea ba
a cada in di vi duo, la re fle xión que abar ca el tema, el al can ce o
efec to que se pre ten día lo grar en otras per so nas con el fin de es ta-
ble cer una co mu ni ca ción efec ti va.

Los es tu dian tes de esta in ves ti ga ción fue ron pro gre si va men-
te me jo ran do sus es cri tu ras des de el pri mer bo rra dor has ta la edi-
ción fi nal. Nun ca de ja ron de avan zar en el pro ce so de apren di za je
ha cia la pro duc ción de un tex to es cri to efi caz (ade cua ción, cohe-
ren cia, cohe sión, co rrec ción gra ma ti cal y pre sen ta ción). Apre cia-
mos la ade cua ción cuan do mo di fi ca ron o agre ga ron tér mi nos, fra-
ses o de fi ni cio nes re cu rrien do al re gis tro es pe ra do: el for mal. Un
ejem plo de ello lo te ne mos en:

1. Cuan do ha bla mos de fór mu la 1, nos re fe ri mos a un de por te
de au to mó vi les, don de cada uno de ellos re co rre apro xi ma da-
men te 315 ki ló me tros; allí con cur san los pi lo tos más fa mo-
sos del mun do.

La cohe ren cia se ma ni fes tó cuan do cada in for man te se lec-
cio nó la in for ma ción más re le van te se gún el tema que tra ta ba y el
pro pó si to del dis cur so. Los es cri to res or ga ni za ron el tex to se gún la
es truc tu ra ade cua da: in tro duc ción, te sis, ar gu men tos, con clu sión.
Ejemp lo:
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2. En pri mer lu gar, en el tema de la po lí ti ca, ser gol pis ta es
(…)3 La si tua ción del país se ha vis to afec ta da (…) por lo
cual plan teo la si guien te pre gun ta (…) Yo digo esto por que
(…) Tam bién pien so así, te nien do en cuen ta que (…) Aho ra
bien, yo es cri bo so bre este tema para que (…) Des pués de
todo esto, he lle ga do a una con clu sión (….)

For mu la ron sus ideas de for ma pre ci sa. La cohe sión se apre-
ció cuan do los in for man tes agre ga ron o mo di fi ca ron en la ver sión
fi nal de su es cri tu ra, me ca nis mos de cohe sión como: co nec to res,
con jun cio nes, pun tua ción y aná fo ras.

3. (…) En la his to ria cada quien se de fien de y dice su opi-
nión, por eso la pri ma lu cha, y al con se guir el amor de Bru no
se da cuen ta que él no es la per so na ideal. Sin em bra go, ella
con ti núa; pero al pro po nerse otras me tas como los es tu dios y
tra ba jo (…).

Las es truc tu ras an te rio res otor gan un sig ni fi ca do glo bal al
tex to es cri to. La co rrec ción gra ma ti cal se basó en el uso ade cua do
de la or to gra fía (es cri tu ra co rrec ta de las pa la bras), la mor fo sin ta-
xis (com bi na ción de las di fe ren tes ca te go rías gra ma ti ca les, res pe-
tan do los prin ci pios or ga ni za cio na les de la len gua es pa ño la) y el
lé xi co (el vo ca bu la rio usa do siem pre re fi rió al sig ni fi ca do co rrec-
to. Tam bién re sul tó in cues tio na ble el uso de pa la bras in for ma les).
Esto lo evi den cia mos en la mues tra si guien te:

4. (…) De bi do a lo an te rior men te plan tea do, con clu yo que
las per so nas de ben em plear su li ber tad de ex pre sión, sin im-
por tar que es tén en con tra o fa vor de las au to ri da des pú bli cas.
De be mos de cir, sen tir y ex pre sar más fuer te ese pen sa mien-
to, no po de mos que dar nos ca lla dos por que en nues tras ma-
nos está que sea me jor, es aho ra o nun ca. ¡Use mos nues tro
her mo so de re cho de li ber tad de ex pre sión!
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3 Se usan los pun tos sus pen si vos en tre pa rén te sis por in te rés de este re por te, para evi tar
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to, por lo que de ci di mos abre viar lo me dian te este re cur so.



La pre sen ta ción de la ver sión fi nal de los es cri tos tam bién
evi den ció una ade cua da dis tri bu ción del tex to en el es pa cio en
blan co: los es cri bien tes usa ron el mar gen, la se pa ra ción en tre los
pá rra fos, el re sal ta do de tí tu lo, etc. (ver ane xos D, E, F).

De esta ma ne ra, se pone en evi den cia que la ac ti vi dad me ta-
cog ni ti va (re pre sen ta ción men tal del con te ni do y es truc tu ra del
men sa je), per mi te me jo rar el tex to que se va cons tru yen do a lo lar-
go del pro ce so de pro duc ción es cri ta, has ta lle gar a un es cri tu ra
sig ni fi ca ti va tan to para el es cri tor como para el lec tor. Por lo tan to,
pa re ce que una di dác ti ca de la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti-
vo que con si de re una cir cuns tan cia de in te rés per so nal o so cial
den tro de un con tex to de ter mi na do de co mu ni ca ción per mi te la in-
te rac ción re fle xi va y cons cien te so bre las eta pas que con lle va pro-
du cir un tex to es cri to. Por todo ello, pa re ce im pres cin di ble que el
do cen te ofrez ca las he rra mien tas ne ce sa rias para que el alum no sea
ca paz de re fle xio nar so bre el tó pi co que quie re co mu ni car, pla near
la ma ne ra de ex pre sar lo por es cri to, pen sar en el dis cur so co mu ni-
ca ti vo, con tro lar las ideas, opi nio nes, su ge ren cias u otros re cur sos
de in ter cam bio tex tual, co no cer las nor mas que ri gen el uso de la
len gua es cri ta y eva luar el dis cur so fi nal como ve ri fi ca ción de lo
es cri to. De este modo, se lo gra que el es tu dian te en tien da que la es-
cri tu ra es un pro ce so (la ma ne ra de es cri bir) que pro du ce para un
lec tor (un exoen te) una in for ma ción (men sa je) y que tome con-
cien cia de la for ma li dad que exi ge un tex to es cri to (la cons truc ción
de un tex to efi caz).

Con clu sio nes

Una vez rea li za da la in ves ti ga ción lle ga mos a las si guien tes
con clu sio nes:

• Cuan do el do cen te fa ci li ta las he rra mien tas ne ce sa rias
para que el alum no co noz ca y de sa rro lle cons cien te men te
la pro pia ca pa ci dad me ta cog ni ti va, este úl ti mo me jo ra y
avan za en el pro ce so de apren di za je del có di go es cri to.
Pre su po ne mos que se debe a dos ra zo nes: en pri mer lu gar,
por que el es tu dian te es ca paz de es cri bir en for ma au tó no-
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ma y au to rre gu la da, es de cir, in de pen dien te men te; y en se-
gun do lu gar, por que el es tu dian te va lo ra la ayu da que el do-
cen te le pro por cio nó para la pro duc ción de su tex to es cri to.

• La es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo es una es tra te gia
di dác ti ca que per mi te el de sa rro llo de un buen es cri tor.
Los es tu dian tes lo gran ejer cer el do mi nio de la si tua ción
es cri tu ral y des cu bren los pro ble mas que se les pre sen tan
du ran te la pro duc ción de su tex to es cri to.

• Una di dác ti ca de la es cri tu ra como pro ce so me ta cog ni ti vo
per mi te que el apren diz ad qui rie ra con cien cia so bre el sig-
ni fi ca do del tex to como ins tru men to de re fle xión, como
me dio para co mu ni car, per sua dir o cual quier otra in ten-
ción que jus ti fi que la pro duc ción de sus ideas. Ade más, fa-
vo re ce el co no ci mien to no solo de la su pe res truc tu ra del
tex to es cri to, sino tam bién de los cri te rios que le per mi ten
eva luar su pro pia es cri tu ra.

• La toma de con cien cia re ve ló la ca pa ci dad me ta cog ni ti va
del apren diz. Me dian te esta es tra te gia este lo gra con tro lar
los pro ce sos im pli ca dos en la pro duc ción es cri ta: co no ce
la si tua ción de es cri tu ra y de tec ta el pro ble ma dis cur si vo
por re sol ver.

• Fi nal men te, es im por tan te re sal tar que las teo rías ac tua les
coin ci den en sos te ner que la es cri tu ra es un pro ce so com-
ple jo, que exi ge una se rie de ac cio nes, elec cio nes y de ci-
sio nes por par te del es cri tor. Tal afir ma ción que dó en evi-
den cia a lo lar go de este es tu dio. Esta com ple ji dad se ha
apre cia do des de di fe ren tes pers pec ti vas, sin em bar go, para
ter mi nar, ha re mos hin ca pié en tres cir cuns tan cias pun tua-
les que arro jó la in ves ti ga ción: (i) la po si bi li dad de brin-
dar le al es co lar di fe ren tes es tra te gias en cada uno de los
mo men tos de re dac ción y las ope ra cio nes in te lec tua les
que rea li za; (ii) la pro ba bi li dad de que este pro ce so pue de
ayu dar lo a su pe rar las di fi cul ta des de es cri tu ra; y (iii) la
cer te za de con si de rar nue vas pers pec ti vas di dác ti cas que
en ri quez can las op cio nes psi co so cia les de los apren di ces.
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Ane xo C
Guía de en tre vis ta

2. ¿Qué sig ni fi ca es cri bir para us te des?
3. ¿Qué ha cen cuan do quie ren es cri bir so bre al gún tema o

asun to en par ti cu lar?
4. ¿C uál cre en us te des que es la di fe ren cia en tre pla ni fi car la

es cri tu ra de un tex to y no ha cer lo?
5. De las eta pas de pro duc ción es cri ta (pla ni fi ca ción, re dac ción, re-

vi sión y edi ción), ¿c uál les pa re ce más im por tan te?, ¿por qué?
6. ¿Qué du das se les pre sen tan al es cri bir y cómo las re suel ven?
7. ¿Cuá ndo sa ben que su pro duc ción es cri ta ya está ter mi na da?
8. Las ac ti vi da des de es cri tu ra que he mos rea li za do en cla se,

¿en qué les han ser vi do para su apren di za je?
9. ¿P odrían agre gar algo más en re la ción con su ex pe rien cia en el

apren di za je de la es cri tu ra como un pro ce so de au to rre fle xión?
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Ane xo B
Re gis tro eva lua ti vo de las mues tras de es cri tu ra

Fases de la escritura Informantes Aspectos
observados

en la
escritura

1. La escritura como un proceso de planificación
(expresión de ideas).

2. La producción escrita como la expresión de un
propósito definido (enfoque temático).

3. La textualización como el desarrollo de las ideas
(estructura textual).

4. La revisión como estrategia de autoevaluación
(uso de borradores).

5. La reescritura como  estrategia de reflexión
metalingüística: trabajo cooperativo (mejorar el texto
escrito: coevaluación).

6. La edición como el texto definitivo del escritor
(reflexión final).

7. El resultado de la composición escrita como un
texto eficaz.
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Ane xo D
Mues tra de es cri tu ra
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Ane xo D (Con ti nua ción)
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Ane xo E
Mues tra de es cri tu ra
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Ane xo F
Mues tra de es cri tu ra
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Re su men

El pre sen te ar tí cu lo tie ne por ob je to pre sen tar el aná li sis de ele men tos
teó ri cos y con cep tua les para ofre cer los cons truc tos en la con for ma ción
de la ges tión del co no ci mien to en el ci ber pe rio dis mo. Para ello se rea li zó
una re vi sión teó ri ca asen ta da en las pro pues tas de No na ka y Ta keu chi
(2009), Pe luffo y Ca ta lán (2002), Chá vez (2008) y Bue no (2002), en tre
otros. La in ves ti ga ción tie ne una base com ple ja y al es tar ins cri ta en el
pa ra dig ma postpo si ti vis ta, es cua li ta ti va con un en fo que her me néu ti co.
El queha cer in ves ti ga ti vo está ba sa do en la teo ría fun da men ta da, con un
abor da je bi blio grá fi co, don de se apli có la téc ni ca de re vi sión do cu men tal
cuya va li dez y con fia bi li dad se com pro bó con la con tras ta ción teó ri ca.
Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron una con cep ción ha cia la ges tión del
co no ci mien to en ci ber me dios par tien do de la ma lla teó ri ca ela bo ra da con
las pro pues tas de los an te rio res au to res. Se con clu ye  que el co no ci mien-
to ra di ca en la po se sión de múl ti ples da tos in te rre la cio na dos cuyo  ori gen
se en cuen tra en la per cep ción sen so rial, los cua les se trans for man en un
con jun to de in for ma ción al ma ce na da me dian te el apren di za je. Tam bién
se con clu ye que el co no ci mien to como pro duc to del apren di za je, en los
ci ber me dios, como or ga ni za cio nes vir tua les con un uso cons tan te de tec-
no lo gía, debe par tir de un cír cu lo vir tuo so que per mi ta la cir cu la ción efi-
cien te y efi caz de la ad qui si ción, asi mi la ción, apro pia ción y trans fe ren cia
cons tan te de co no ci mien tos tec no ló gi cos.

Pa la bras cla ve: Ges tión del co no ci mien to, apren di za je, ci ber me dios,
ele men tos teó ri co- con cep tua les.
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Knowledge Management in Online Media:
A Conceptual Analysis

Abs tract

This ar ti cle aims to pres ent an analy sis of theo reti cal and con cep tual
ele ments in or der to of fer con structs for shap ing knowl edge man age-
ment in cyber- journalism. A theo reti cal re view was made, fo cused on
the pro pos als of Nonaka and Takeuchi (2009), Pe luffo and Cata lan
(2002), Chavez (2008) and Bueno (2002), among oth ers. The re search
has a com plex base and is re lated to the post-posi tiv ist para digm; it is
quali ta tive with a her me neu tic ap proach. The re search work is based on
the grounded the ory with a bib lio graphic ap proach in which the docu-
ment re view tech nique was ap plied; its va lid ity and re li abil ity were
proven us ing theo reti cal con trast ing. The re sults led to a con cept of
knowl edge man age ment in cy ber me dia based on a theo reti cal grid
elabo rated us ing pro pos als by the afore men tioned authors. Con clu-
sions are that knowl edge lies in the pos ses sion of mul ti ple in ter re lated
data whose ori gin is found in sen sory per cep tions, which are trans-
formed into a set of in for ma tion stored through learn ing. Also, con clu-
sions are that in on line me dia, knowl edge as a prod uct of learn ing, such
as vir tual or gani za tions with a con stant use of tech nol ogy, should be
based on a vir tu ous cir cle that per mits the ef fi cient and ef fec tive cir cu-
la tion of the ac qui si tion, as simi la tion, ap pro pria tion and con stant trans-
fer of tech no logi cal knowl edge.

Key words: Knowledge management, learning, online media,
theoretical and conceptual ele ments.

In tro duc ción

Los avan ces tec no ló gi cos han de mos tra do a las or ga ni za cio-
nes que de ben de sa rro llar li nea mien tos, es tra te gias y pro ce sos que
sean fa vo ra bles a su de sa rro llo. Por este mo ti vo, du ran te la úl ti ma
dé ca da del si glo XX se hizo evi den te el uso ex ten di do de las Tec-
no lo gías de la In for ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) como he rra-
mien tas en to dos los ám bi tos de la so cie dad, lo cual ha de ri va do,
con el auge de In ter net, en una pre sen cia per ma nen te y ne ce sa ria
para el buen fun cio na mien to de las em pre sas.

La pre sen cia de las TIC al pro vo car un cam bio en la for ma y
ha bi li dad para ges tio nar las or ga ni za cio nes, se ha con ver ti do en
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una ven ta ja com pe ti ti va que las em pre sas han ob te ni do, tra yen do
una trans for ma ción que no se cir cuns cri be solo a lo téc ni co (Sán-
chez, 2006), por que en ella se in clu yen to dos los pro ce sos ad mi-
nis tra ti vos, co mu ni ca cio na les y el ca pi tal in te lec tual.

A esta aper tu ra del uso tec no ló gi co no po dían es ca par las em-
pre sas pe rio dís ti cas en el mun do, las cua les, de bi do al auge de In-
ter net y al uso de las TIC, se en fren ta ron a una nue va for ma de di-
vul gar las in for ma cio nes con el na ci mien to del ci ber pe rio dis mo,
como pro ce so emer gen te de pe rio dis mo cuyo con tex to me dial se
de no mi na ci be res pa cio.

Este cre ci mien to del ci ber pe rio dis mo tra jo como con se cuen-
cia que las em pre sas pe rio dís ti cas ha yan in te gra do la tec no lo gía a
sus ob je ti vos es tra té gi cos ge ne ra les e im pul sa do la cons truc ción
de por ta les in for ma ti vos, con el pro pó si to de po ten ciar su pre sen-
cia en la Web y co lo car en la World Wide Web (WWW) sus edi-
cio nes di gi ta les; dan do paso así, al na ci mien to de los ci ber me dios.

En el caso de Ve ne zue la, nace www.elu ni ver sal.com, pri mer
pe rió di co im pre so ve ne zo la no que in cur sio na en la Web (Saba,
2003, ci ta do por Chi ri nos, 2008). Esta ini cia ti va, a la cual pos te-
rior men te se ple ga ron otros me dios, en tre ellos La Ver dad de Ma-
ra cai bo –www.la ver dad.com–, pri mer dia rio de pro vin cia en su bir
su in for ma ción a la Red; iden ti fi có la ne ce si dad de re di se ñar tan to
la in fraes truc tu ra como las for mas de tra ba jar la in for ma ción, in-
clu yen do el pro ce so de adap ta ción de los pe rio dis tas al nue vo me-
dio de co mu ni ca ción, para ase gu rar su su per vi ven cia ante fu tu ras
com pe ten cias. Esto con lle vó a la for mu la ción de cam bios y adap-
ta cio nes or ga ni za ti vas pro duc to de la apli ca ción de las TIC y del
de sa rro llo de sus si tios web.

Toda esa pre sen cia tec no ló gi ca im pli ca un cam bio en la ges-
tión del co no ci mien to en es tas or ga ni za cio nes pe rio dís ti cas que
pa san a de no mi nar se ci ber me dios –por su pre sen cia en la Web–,
por que al con ver tir se en em pre sas in for ma ti vas vir tua les de ben re-
in ter pre tar sus ob je ti vos y trans for mar los en ac ción con el fin de
ges tio nar en for ma más cón so na la rea li dad que los ro dea.
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Aho ra bien, por cuan to se des co no ce cuá les de ben ser los ele-
men tos a to mar se en cuen ta para ges tio nar el co no ci mien to en las
em pre sas in for ma ti vas vir tua les (ci ber me dios) como pro duc to del
ci ber pe rio dis mo, se rea li za una re vi sión de di fe ren tes con cep cio-
nes y en fo ques en el área, con el ob je to de iden ti fi car los com po-
nen tes de ges tión del co no ci mien to que de ben ejer cer se en este
nue vo me dio de di fu sión in for ma ti va como pro duc to del uso de las
TIC, es de cir, en ci ber me dios.

1. El co no ci mien to: al gu nos ele men tos teó ri cos
de ges tión

El co no ci mien to se pro du ce en el in te rior de las per so nas, en
su men te o in te lec to, como pro duc to de la per cep ción de aque llas
ex pe rien cias fí si cas, emo ti vas, cog ni ti vas e in te lec tua les con las
cua les in te rac túa en el trans cur so de su vida, y le sir ven de ba sa men-
to en la cons truc ción de un co no ci mien to in di vi dual, pro pio, que
pos te rior men te le vale de sus ten to para re la cio nar se so cial men te y
com par tir lo has ta ser de fá cil ma ne jo para otros in di vi duos.

Esa in te rac ción, don de el co no ci mien to in di vi dual se re la cio-
na y com par te con otros in di vi duos, da lu gar en las or ga ni za cio nes
a una ges tión de este. Es por ello que esa ges tión se con vier te en un
pro ce so sis te má ti co de bus car, or ga ni zar, fil trar y pre sen tar la in-
for ma ción con el ob je ti vo de me jo rar la com pren sión de las per so-
nas en una es pe cí fi ca área de in te rés (Da venport, 1997; Ro drí guez
y León, 2006; Del Mo ral, Po zos y otros, 2007); lo cual ha de ri va do
en un en fo que ge ren cial ba sa do en el re co no ci mien to del va lor más
im por tan te de las or ga ni za cio nes: el ta len to hu ma no, su co no ci-
mien to y la dis po si ción de co lo car ese co no ci mien to al ser vi cio de
to dos sus miem bros, con el pro pó si to de que sean úti les para un
me jor fun cio na mien to y de sa rro llo de la em pre sa.

A su vez, se orien ta en la prác ti ca ha cia la cla si fi ca ción y al-
ma ce na mien to de los co no ci mien tos acu mu la dos por los em plea-
dos, para ser com par ti dos con sus pa res; lo cual (Es cor sa, Mas pons
y Or tiz, 2010) cons ti tu ye un ejer ci cio de in tros pec ción ha cia el in-
te rior de la or ga ni za ción. Para No na ka y Ta keu chi (2009), la crea-
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ción del co no ci mien to or ga ni za cio nal debe en ten der se como la ca-
pa ci dad or gá ni ca para ge ne rar nue vos co no ci mien tos, di fun dir los
en tre los miem bros y ma te ria li zar los en pro duc tos, ser vi cios y sis-
te mas, lo cual cons ti tu ye la cla ve de la in no va ción en las em pre sas.

De todo lo an te rior, se con si de ra que esa su ma to ria de in tan-
gi bles, com pues to por ca pa ci da des y ha bi li da des ge ne ra das en el
in te rior de la or ga ni za ción, con for ma una ges tión del co no ci mien-
to or ga ni za cio nal a de sa rro llar se en for ma óp ti ma para crear gran-
des ven ta jas com pe ti ti vas con mo ti vo de la con for ma ción de ca pa-
ci da des dis tin ti vas y di fí cil men te imi ta bles, lo cual re dun da rá en
una em pre sa fuer te men te com pe ti ti va fren te a sus pa res.

2. Con ver sión del co no ci mien to: cua tro for mas
de ocu rren cia

La ges tión del co no ci mien to sur ge del pro ce so de trans for-
ma ción de aque llos com po nen tes que lo con for man, es de cir, su in-
clu sión y con ver sión en tre to dos los miem bros de una or ga ni za-
ción ocu rre en va rias for mas me dian te la evo lu ción y re la ción del
co no ci mien to tá ci to (in di vi dual, al ma ce na do en la me mo ria pero
no for ma li za do, sis te ma ti za do, ni es truc tu ra do) con el ex pli ci to
(for mal, sis te má ti co, fá cil men te co mu ni ca do y com par ti do).

A di cha trans for ma ción, No na ka y Ta keu chi (2009) la de no-
mi nan con ver sión del co no ci mien to y es ta ble cen que esta cum ple
el si guien te pro ce so:

– So cia li za ción: de co no ci mien to tá ci to a co no ci mien to
tá ci to. El in di vi duo pue de ad qui rir co no ci mien to tá ci to
di rec ta men te de otras per so nas; apren de me dian te la
ob ser va ción, imi ta ción y prác ti ca. Sur ge el co no ci-
mien to com par ti do.

– Ex ter na li za ción: de co no ci mien to tá ci to a co no ci mien-
to ex plí ci to. La ex pre sión del co no ci mien to tá ci to en
for ma de me tá fo ras, con cep tos, hi pó te sis, ana lo gías o
mo de los. Ge ne ra el co no ci mien to con cep tual.
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– Com bi na ción: de co no ci mien to ex plí ci to a co no ci-
mien to ex plí ci to. La com bi na ción de co no ci mien tos
ex plí ci tos, a tra vés de re u nio nes, do cu men tos, con ver-
sa cio nes o re des de co no ci mien to. Da ori gen al co no ci-
mien to sis té mi co.

- In ter na li za ción: de co no ci mien to ex plí ci to a co no ci mien to
tá ci to. El co no ci mien to ex plí ci to es in cor po ra do en el co no ci mien-
to tá ci to de las per so nas, como mo de los men ta les, con ci bien do el
co no ci mien to ope ra cio nal.

Por ello, para la crea ción de co no ci mien to or ga ni za cio nal es im-
pres cin di ble la exis ten cia del co no ci mien to tá ci to de los miem bros, por
cuan to es a par tir de este que la or ga ni za ción lo gra mo vi li zar y am pliar
el co no ci mien to acu mu la do por cada in di vi duo, todo lo cual da como
re sul tan te el sur gi mien to de di cho co no ci mien to or ga ni za cio nal.

Se hace ne ce sa rio, en ton ces, que el co no ci mien to tá ci to acu-
mu la do sea so cia li za do con otros in di vi duos de la or ga ni za ción para
ha cer via ble la for ma ción del or ga ni za cio nal, ya que los con te ni dos
ge ne ra dos en las cua tro for mas de con ver sión in te rac túan en tre sí, en
una es pi ral de crea ción de don de sa len otras, y así su ce si va men te. Es
por esto que toda or ga ni za ción debe ser res pon sa ble y fa ci li ta do ra
de con di cio nes fa vo re ce do ras en un am bien te pro pi cio para el pro-
ce so de pro duc ción cog ni ti va, sea in di vi dual o gru pal.

En ese sen ti do, para Pe luffo y Ca ta lán (2002), el co no ci-
mien to tá ci to es aquel al ma ce na do en la men te de una per so na,
or ga ni za ción o país; el cual está com pues to por ideas, ex pe rien-
cias, des tre zas, ha bi li da des; co no ci mien to del con tex to (geo gra-
fía, fí si ca, nor mas no es cri tas, com por ta mien to de per so nas u ob-
je tos); co no ci mien to como des tre za cog ni ti va (com pren sión lec-
to ra, re so lu ción de pro ble mas, es cri bir, vi sua li zar ideas, ana li zar,
sin te ti zar); los cua les le per mi ten ac ce der a otro más com ple jo o
re sol ver pro ble mas nue vos. Mien tras, el co no ci mien to ex plí ci to
es ob je ti vo y ra cio nal y pue de ser ex pre sa do con pa la bras, nú me-
ros o fór mu las.

De lo an te rior se evi den cia la con fluen cia tan to del co no ci-
mien to ex plí ci to (pro ce di mien tos, ma nua les, soft ware o fór mu las
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cien tí fi cas) como del tá ci to (con jun to de sa be res de una per so na en
cuan to a des tre zas, ca pa ci da des, ex pe rien cias) den tro de las or ga-
ni za cio nes; lo cual se con ju ga para re sul tar en uno de los prin ci pa-
les ob je ti vos de la ges tión del co no ci mien to; es de cir, el sur gi mien-
to del co no ci mien to or ga ni za cio nal como el modo en que los re-
cur sos de la or ga ni za ción son ma ne ja dos y trans for ma dos para de-
sem pe ñar una ac ti vi dad pro duc ti va crea do ra de va lor.

3. Co no ci mien to or ga ni za cio nal: al gu nas pro pues tas

La pla ta for ma de con fluen cia del co no ci mien to den tro de
una or ga ni za ción evi den cia la ges tión del co no ci mien to or ga ni za-
cio nal, la cual pue de ser de fi ni da como la su ma to ria del co no ci-
mien to tá ci to, con for ma do por ex pe rien cias, co no ci mien to con tex-
tual, des tre zas cog ni ti vas al ma ce na das en sus in te gran tes; y el co-
no ci mien to ex plí ci to: ob je ti vo, ra cio nal, com pues to por pro ce di-
mien tos, nor mas or ga ni za cio na les, así como pro duc tos ge ne ra dos;
con el fin de pro mo ver pro ce sos efi cien tes para lo grar los ob je ti vos
plan tea dos en la fi lo so fía em pre sa rial.

Esa in te rac ción y ar ti cu la ción so cial en tre el co no ci mien to
tá ci to y el ex plí ci to ge ne ra pro ce sos de mo vi li za ción y am plia ción
al cum plir se todo un ci clo de evo lu cio nes y de trans for ma cio nes
del co no ci mien to, que abar ca des de el de sa rro llo de ma nua les in-
ter nos has ta fi na li zar en la crea ción, ca paz de ge ne rar nue vos pro-
ce sos y pro ce di mien tos, o en in no va cio nes tec no ló gi cas ca pa ces
de agre gar va lor co mer cial al crear pro duc tos y/o pro ce sos y ser vi-
cios de mer ca do. Esa in te rac ción o con ver sión da pie al sur gi mien-
to de un gran ci clo de ges tión, de don de sur ge el co no ci mien to or-
ga ni za cio nal, con for ma do en sí mis mo por di ver sas fa ses.

No na ka y Ta keu chi (2009) con si de ran que en la in cor po ra-
ción del co no ci mien to or ga ni za cio nal, se cum plen las si guien tes
cua tro fa ses:

Com par tir el co no ci mien to tá ci to: in ter vie nen mo de los men-
ta les, ex pe rien cias y ha bi li da des téc ni cas a tra vés de la ob ser va-
ción, imi ta ción y prác ti ca.

128   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 14 Nº 36 Ene ro- A bril 2013

TO RRES SA LAS, Lina; VI LLA LO BOS, Fer nan do y CHI RI NOS, Exe quía des



Crear con cep tos: ge ne ra ción, a par tir del co no ci mien to tá ci-
to, de nue vos con cep tos, ideas e in no va cio nes.

Jus ti fi car los con cep tos: de ter mi na si es tos es tán en sin to nía
con la fi lo so fía y es tra te gias or ga ni za ti vas.

Cons truir un ar que ti po: de tá ci to a ex plí ci to. Se apo ya en la
tec no lo gía para co di fi car y plas mar el co no ci mien to en fór mu las,
pro to ti pos o do cu men tos.

Ni ve lar trans ver sal men te el co no ci mien to: su po ne la trans fe-
ren cia del nue vo co no ci mien to me dian te de ter mi na dos pro ce sos
so cia les para fa ci li tar su uti li za ción y asi mi la ción en to dos los ni-
ve les or ga ni za ti vos.

Mien tras, Pe luffo y Ca ta lán (2002) con si de ran que son seis
las eta pas ne ce sa rias  para in cor po rar la ges tión del co no ci mien to
(GC) a una em pre sa y ad mi nis trar lo como su re cur so es tra té gi co
más va lio so:

Diag nós ti co: de ter mi na el es ta do en que se en cuen tra el sis te-
ma de GC al in te rior de la em pre sa para de fi nir ne ce si da des y su
ges tión (tec no lo gía, pro ce sos, per so nas y va lo res).

De fi ni ción de ob je ti vos: pro por cio nan una di rec ción en cuan-
to a la crea ción de co no ci mien tos y com pe ten cias cla ve para for ta-
le cer el de sa rro llo de sus ob je ti vos de co no ci mien to nor ma ti vo
(toma de con cien cia del va lor del co no ci mien to por la or ga ni za-
ción); ob je ti vos es tra té gi cos del co no ci mien to (de fi nen el co no ci-
mien to cla ve de la em pre sa y las ne ce si da des de co no ci mien to
nue vo); y ob je ti vos de co no ci mien to ope ra ti vo (im ple men ta ción
de la ad mi nis tra ción del co no ci mien to, trans for ma los dos an te rio-
res en me tas con cre tas).

Pro duc ción: el co no ci mien to ge ne ra do en cada eta pa de la
pro duc ción es cap tu ra do y al ma ce na do para vol ver los a uti li zar
pos te rior men te.

Al ma ce na je: acu mu la ción de co no ci mien tos pre via men te co-
di fi ca dos, para el ac ce so de los usua rios a un co no ci mien to per ti-
nen te cuan do lo ne ce si ten.
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Cir cu la ción: crea ción de es pa cios de in ter cam bio ade cua dos
para la mo vi mien to del co no ci mien to tá ci to y ex plí ci to de la or ga-
ni za ción, con el fin de que pue dan fluir de for ma inin te rrum pi da,
lo gran do la dis tri bu ción y uso de tal co no ci mien to.

Me di ción: eva luar pe rió di ca men te el va lor de las ini cia ti vas
aso cia das a las prác ti cas de ges tión del co no ci mien to y su apor te al
de sa rro llo or ga ni za cio nal, cons ta tan do los re sul ta dos aso cia dos
con los cri te rios de de sem pe ño.

En este sen ti do, Chá vez (2008) for mu ló una Me to do lo gía In-
te gra do ra de Pro ce sos Em pre sa ria les, a ni vel es tra té gi co, tác ti co y
ope ra cio nal, MIPE, ba sa do en la ges tión del co no ci mien to, com-
pues ta por cin co fa ses:

Apli ca ción de la In ge nie ría del Co no ci mien to: mo de la do or-
ga ni za cio nal de ta reas, agen tes, co mu ni ca ción, co no ci mien to y ar-
te fac tos de di se ño.

Ni vel es tra té gi co: con Bu si ness In te lli gen ce, apli ca ción de
es tra te gias en fun ción de  los re que ri mien tos or ga ni za ti vos, uti li-
zan do tec no lo gías emer gen tes se gún sea el caso.

Ni vel tác ti co: para cu brir los re que ri mien tos de Toma de De ci-
sio nes con Bu si ness In te lli gen ce and Dyna mic, Da ta warehou se y Da-
ta mi ning, Mo de la mien to mul ti di men sio nal, He rra mien tas OLAP

Ni vel ope ra cio nal: in te gra ción de pro ce sos tran sac cio na les
apli can do el pro ce so ite ra ti vo de de sa rro llo de soft ware Ra tio nal
Uni fied Pro cess (RUP), con so por te web cuan do se re quie ra.

Con trol de la in te gra ción: de los ni ve les es tra té gi cos, tác ti-
cos y ope ra cio na les me dian te in di ca do res de me di ción de re sul ta-
dos con ta ble ro de man do in te gra do del Ba lan ced Sco re Card.

Por otra par te, para Bue no (2002), las prin ci pa les fa ses en la
ges tión del co no ci mien to son:

Ac ce so: acer ca mien to a las fuen tes del co no ci mien to, sea
este co no ci mien to ex ter no o in ter no a la em pre sa y tan to ex plí ci to
como tá ci to.

Fa ci li ta ción: ob te ner el co no ci mien to a tra vés de una cul tu ra
y de un li de raz go que lo po ten cie y di na mi ce.
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Trans fe rir: com par tir for mal men te los co no ci mien tos me-
dian te pro ce sos de  for ma ción y ca pa ci ta ción de ta len to hu ma no, o
in for mal men te me dian te el tra ba jo en equi po y acre di ta ción de ex-
pe rien cias.

Ge ne ra ción: crear nue vo co no ci mien to, gra cias a la in te rac-
ción de es tas fa ses, y a la “ca pa ci dad de apren der a apren der”, tan to
a ni vel de per so nas como de gru pos or ga ni za ti vos.

In cor po ra ción: in te grar el co no ci mien to como un ac ti vo em-
pre sa rial y como un nue vo va lor aña di do en los pro duc tos, ser vi-
cios y pro ce sos de la em pre sa.

En todo lo an te rior se evi den cia la coin ci den cia de los teó ri-
cos acer ca de la ne ce sa ria coe xis ten cia de di ver sos com po nen tes
den tro de cual quier pro ce so de ges tión del co no ci mien to. A su vez,
es im por tan te des ta car que den tro de di cho pro ce so de ben es tar
pre sen tes como ele men tos in sus ti tui bles: es ta ble cer las ne ce si da-
des de co no ci mien to; la pro duc ción o ge ne ra ción del co no ci mien-
to; el ac ce so al co no ci mien to de los in te gran tes de la or ga ni za ción
en cada una de las di vi sio nes que la con for man; el al ma ce na je del
co no ci mien to y la rea li za ción cons tan te de su me di ción o mo ni to-
reo con el ob je to de es tar aten to a las ne ce si da des de las or ga ni za-
cio nes y dar les opor tu na res pues ta.

4. Acer ca del pro ce so in ves ti ga ti vo

Par tien do de los ob je ti vos pro pues tos en el es tu dio, di ri gi do a
co no cer cuá les de ben ser los ele men tos que de ben to mar se en
cuen ta para ges tio nar el co no ci mien to en las em pre sas in for ma ti-
vas vir tua les o ci ber me dios como pro duc to del ci ber pe rio dis mo, se
toma la pro pues ta epis té mi ca de la com ple ji dad para su de sa rro llo.
Esta in ves ti ga ción se abor da des de esta pers pec ti va, para dar res-
pues ta a las no ve les cir cuns tan cias de ges tión del co no ci mien to or-
ga ni za cio nal en ci ber me dios, con la in ten ción de evi tar lo se ña la do
por Mar tí nez (2002: 228), para quien “un co no ci mien to de algo,
sin re fe ren cia y ubi ca ción en un es ta tu to epis te mo ló gi co que le dé
sen ti do y pro yec ción, que da huér fa no y re sul ta inin te li gi ble, es de-
cir, ni si quie ra se ría co no ci mien to”.
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A su vez, par te de un pro ce so in duc ti vo de in ves ti ga ción cua-
li ta ti va por cuan to se con vier te en la base para es ta ble cer el pro pó-
si to in ves ti ga ti vo, al com pa rar y con tras tar re sul ta dos ba sán do se
en la teo ría fun da men ta da (Ro drí guez, Gil y Gar cía, 2009; Strauss
y Cor bin, 2010), la cual po see un fac tor de fi ni to rio ba sa do en su in-
te rés por la ge ne ra ción de teo rías que ex pli quen, con fir men y/o de-
sa rro llen los he chos que die ron ori gen a la ca te go ría en es tu dio;
por lo tan to, al cen trar se en ana li zar es truc tu ras teó ri cas re la cio na-
das con la ges tión del co no ci mien to, re co no cer com po nen tes e in-
ter pre tar la com pren sión de sig ni fi ca dos, ofre ce in ter pre ta cio nes
abs trac tas de re la cio nes em pí ri cas y ge ne ra afir ma cio nes con di cio-
na les so bre las im pli ca cio nes de su aná li sis para, fi nal men te, emi-
tir re fle xio nes y con clu sio nes.

Asi mis mo, es do cu men tal teó ri co, al apo yar se en fuen tes de
ca rác ter bi blio grá fi co, es de cir, en la con sul ta de li bros, ar tí cu los
ar bi tra dos e in ves ti ga cio nes pre vias re la cio na das con el cam po de
es tu dio con te ni do en las ca te go rías es tu dia das; por cuan to la fi na li-
dad es la re vi sión de ten den cias, es ti los o si me trías para lue go rea-
li zar la con tras ta ción, aná li sis teó ri co y con cep tual res pec ti vo. En
ese sen ti do, se sus ten ta en las pro pues tas de Ro drí guez y Valldeo-
rio la (2010), Flick (2008), Cres well, (2009) y Cer da (2008).

Para ana li zar los con te ni dos se con si de ra ron los con cep tos
de ri va dos, em pí ri cos e in di ca do res ex pues tos por los teó ri cos, con
los cua les se ela bo ró una ma lla teó ri ca que apor tó el co te jo rea li za-
do en esta in ves ti ga ción. Los con cep tos em pí ri cos asu mi dos como
ca te go rías de in ves ti ga ción se re la cio nan con con cep cio nes so bre
ges tión del co no ci mien to, de los cua les, pos te rior men te, se ge ne ró
una cons truc ción teó ri co- con cep tual.

En re la ción con la con fia bi li dad y va li dez de con te ni dos se
toma la pro pues ta de Mar tí nez (2006), la cual se cum ple de la si-
guien te ma ne ra: una vez se lec cio na da y re co pi la da la in for ma ción
teó ri ca con sul ta da, se cons tru yó la ma lla teó ri ca, así como la ma-
triz de aná li sis, para pos te rior men te con tras tar los plan tea mien tos,
con el ob je to de en fo car los des de di fe ren tes óp ti cas, y ar gu men tar
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la pro pues ta con cep tual teó ri ca, con el fin de en ri que cer, pro fun di-
zar y dar res pues ta a los ob je ti vos plan tea dos en este tra ba jo.

El pro ce sa mien to de los da tos ob te ni dos y su pos te rior aná li-
sis se cum plió par tien do de la adap ta ción rea li za da por los in ves ti-
ga do res a la pro pues ta de Mar tí nez (2011), la cual se eje cu tó en las
si guien tes eta pas:

El aná li sis do cu men tal con sis tió en el pro ce so de re vi sión, ra zo-
na mien to y sín te sis de ideas pro pues tas por di fe ren tes in ves ti ga do res,
em pleán do se el fi cha je como ins tru men to de re co pi la ción (cons truc-
ción del mar co teó ri co). Se rea li zó una de fi ni ción pre ci sa de las ca te-
go rías para lue go cons ti tuir y de fi nir las uni da des de aná li sis (ob ser-
va ción y re co lec ción de da tos). Se pro ce dió al co te jo de los con te ni-
dos me dian te la cons truc ción de una ma lla teó ri ca (tra ta mien to de los
da tos). Lue go de la con trata ción de los pos tu la dos teó ri cos se ana li zó
e in ter pre tó la in for ma ción con el ob je to de al can zar los re sul ta dos de
la in ves ti ga ción, rea li zán do se ade más la cons truc ción de es que mas
con cep tua les (in ter pre ta ción y teo ri za ción).

6. Re sul tan tes in ves ti ga ti vos

En este mo men to in ves ti ga ti vo se pre sen ta la Ma lla Teó ri ca
don de se mues tran los re sul ta dos ob te ni dos de las pro pues tas es ta-
ble ci das por No na ka y Ta keu chi (2009), Pe luffo y Ca ta lán (2002),
Chá vez (2008) y Bue no (2002); así como el res pec ti vo aná li sis, en
re la ción con el cons truc to ges tión del co no ci mien to en ci ber me dios.

Al res pec to, se ob ser va que la ges tión del co no ci mien to está
con for ma da por di ver sos com po nen tes que, a su vez, en el ejer ci-
cio de sus fun cio nes, pro du cen un ci clo en la ge ne ra ción de ese co-
no ci mien to or ga ni za cio nal. Di chos co no ci mien tos y sus co rres-
pon dien tes com po nen tes coe xis ten (Bue no, 2002; Chá vez, 2008;
Pe luffo y Ca ta lán, 2002; No na ka y Ta keu chi, 2009) con el pro pó-
si to de es ta ble cer las ne ce si da des de co no ci mien to, la pro duc ción
o ge ne ra ción de este, el ac ce so de los in te gran tes de la or ga ni za-
ción al co no ci mien to, y su al ma ce na je.
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Nonaka y
Takeuchi (2009)

Bueno (2002) Peluffo y
Catalán (2002)

Chávez (2008)

1. Compartir el
conocimiento
tácito: compartir
modelos mentales,
experiencias,
habilidades técnicas.

1. Acceso:
acercamiento a todas
las fuentes del
conocimiento.

1. Diagnóstico:
determina
necesidades de
conocimiento y
gestión (procesos,
tecnología, personas,
valores).

1. Aplicar
ingeniería del
conocimiento: crea
niveles, procesos y
procedimientos.

2. Crear conceptos:
generar nuevos
conceptos, ideas o
innovaciones a partir
del conocimiento
tácito de cada uno.

2. Facilitación:
obtener el
conocimiento a
través de una cultura
y un liderazgo que lo
potencie y dinamice.

3. Producción: los
conocimientos
generados.

2. Nivel estratégico:
estrategias
tecnológicas según
exigencias de
organización.

3. Justificar los
conceptos:
determinar si las
ideas generadas están
en sintonía con la
filosofía y
estrategias.

2. Definición de
objetivos: hacia
dónde va la creación
de conocimiento y
competencias claves.

3. Nivel táctico:
cubre los
requerimientos de
toma de decisiones.

4. Construir un
arquetipo: convertir
el conocimiento
tácito en
conocimiento
explícito. Codificar y
plasmar la
información. Se
apoya básicamente
en tecnología.

4. Generación: crear
nuevo conocimiento
gracias a la
interacción de estas
fases y a la
“capacidad de
aprender a
aprender”.

4. Almacenaje:
almacenamiento de
conocimientos para
el acceso de los
usuarios. Creación
de un banco de datos
seguro

4. Nivel
operacional:
integración de
procesos
transaccionales
aplicando programas
y/o soporte web.

5. Nivelar
transversalmente
el conocimiento:
transferencia del
nuevo conocimiento
valiéndose de
procesos sociales
para facilitar su uso y
asimilación por todos
los niveles
organizativos.

3. Transferir:
compartir
formalmente los
conocimientos:
mediante la
capacitación o el
trabajo en equipo.

5. Circulación:
creación de espacios
adecuados para el
flujo de
conocimientos,
logrando su
distribución y uso.
En esta fase se
generan redes de
colaboración.

Mal la teó ri ca de los com po nen tes de ges tión del co no ci mien to
en ci ber me dios



De igual ma ne ra, se evi den cia que la me di ción, como com-
po nen te im por tan te en el ci clo de ge ne ra ción del co no ci mien to, no
está pre vis to en la pro pues ta de Bue no (2002) ni en la de No na ka y
Ta keu chi (2009), mien tras que Chá vez (2008) y Pe luffo y Ca ta lán
(2002) con si de ran la rea li za ción de una me di ción o mo ni to reo fi-
nal en el ci clo como una ne ce si dad cons tan te para es tar aten to ante
las ne ce si da des, pla ni fi ca das o no, de las or ga ni za cio nes.

Es sig ni fi ca ti vo des ta car que nin gu no de los au to res se re fie-
re de for ma im plí ci ta o ex plí ci ta a la in ves ti ga ción como eta pa ge-
ne ra do ra de co no ci mien to, así como tam po co a la exis ten cia de la
me ta cog ni ción como ese sis te ma de aler ta y con cien cia que debe
acom pa ñar toda la bor in te lec tual, im pres cin di ble en la cons truc-
ción de co no ci mien to.

Al efec to, de las an te rio res pro pues tas se evi den cia que el co-
no ci mien to es una ca pa ci dad hu ma na, no una pro pie dad de un ob-
je to, y, por ende, su trans mi sión im pli ca un pro ce so in te lec tual de
apren di za je; por ello, ges tio nar co no ci mien to sig ni fi ca ayu dar a
otras per so nas a rea li zar la ac ti vi dad de apren der.

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  135

GES TIÓN DEL CO NO CI MIEN TO EN CI BER ME DIOS: UN ANÁ LI SIS CON CEP TUAL

Nonaka y
Takeuchi (2009)

Bueno (2002) Peluffo y
Catalán (2002)

Chávez (2008)

5. Incorporación:
integrar el
conocimiento como
activo empresarial y
valor añadido en
productos, servicios
y procesos.

6. Medición: evaluar
periódicamente las
prácticas de gestión
del conocimiento,
constatando los
resultados asociados
a los criterios de
desempeño.

5. Control de la
integración de los
niveles: medición de
resultados con
indicadores del
Balanced ScoreCard.

Fuen te: To rres y otros (2011).

Mal la teó ri ca (Con ti nua ción)



Por tan to, es a par tir del co no ci mien to ge ne ra do den tro de la
or ga ni za ción que esta pue de co no cer se y lo grar vi si bi li dad, ha cer se
vi si ble ante los de más, es de cir, pro yec tar se ha cia el pú bli co ex ter no
para lo grar ven ta jas com pe ti ti vas fren te a sus pa res; es aquí don de
ra di ca la im por tan cia de la ge ne ra ción de co no ci mien to or ga ni za-
cio nal, el cual debe in cluir el ma ne jo de los va lo res ins ti tu cio na les,
su ca pi tal hu ma no, así como pro ce sos, pro duc tos y/o ser vi cios.

El co no ci mien to, en ton ces, ra di ca en la po se sión de múl ti-
ples da tos in te rre la cio na dos que tie nen su ori gen en la per cep ción
sen so rial, los cua les se trans for man en un con jun to de in for ma ción
al ma ce na da me dian te el apren di za je.

Este co no ci mien to, cuan do se en cuen tra den tro de una or ga-
ni za ción, se con vier te en un ac ti vo in tan gi ble, al con for mar un sis-
te ma in te gra do por re cur sos hu ma nos ca pa ci ta dos, el cual per mi te
la ad qui si ción, asi mi la ción y apro pia ción per ma nen te de nue vos y
ne ce sa rios co no ci mien tos para la em pre sa, los cua les de ben ser
trans fe ri dos al in te rior de esta con el fin de sus ci tar no ve do sos pro-
ce sos, pro ce di mien tos y/o es tra te gias de ges tión y fun cio na mien to
or ga ni za cio nal en los ci ber me dios.

A modo de con clu sio nes

La ges tión del co no ci mien to en las or ga ni za cio nes es la su-
ma to ria de ca pa ci da des y ha bi li da des de sus re cur sos hu ma nos
(co no ci mien to tá ci to) que de sa rro lla pro ce sos, pro duc tos y ser vi-
cios (co no ci mien to ex plí ci to), los cua les, en con jun to, pro mue ven
ven ta jas com pe ti ti vas dis tin ti vas en una or ga ni za ción.

Esta in te rac ción so cial en tre el co no ci mien to tá ci to de sus
miem bros y el ex plí ci to crea el co no ci mien to or ga ni za cio nal, y ge-
ne ra tan to ca pi tal como pro pie dad in te lec tual.

El co no ci mien to or ga ni za cio nal en los ci ber me dios es la
suma del co no ci mien to tá ci to, con for ma do por ex pe rien cias, co no-
ci mien to con tex tual, más des tre zas cog ni ti vas al ma ce na das en la
men te y en la cul tu ra in di vi dual o gru pal de sus in te gran tes; y el co-
no ci mien to ex plí ci to (ob je ti vo, ra cio nal), com pues to por nor mas
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or ga ni za cio na les, pro ce di mien tos y pro duc tos ge ne ra dos; con el
fin de pro mo ver pro ce sos efi cien tes para lo grar los ob je ti vos plan-
tea dos en la fi lo so fía em pre sa rial. A lo cual se agre ga el apren di za-
je tec no ló gi co en vis ta del área don de ac cio nan.

Como el apren di za je tec no ló gi co en los ci ber me dios se ini cia
en los ni ve les de co no ci mien to al can za dos como pro duc to de la
ad qui si ción de in for ma ción tec no ló gi ca, al in te grar ca pi tal hu ma-
no y pro ce sos pro duc ti vos de la or ga ni za ción, ad quie re pre sen cia
ante los cri te rios ope ra cio na les, así como en la ge ne ra ción y ges-
tión del cam bio tec no ló gi co.

El co no ci mien to es pro duc to del apren di za je. Por ello, la ge-
ne ra ción de este en los ci ber me dios, como or ga ni za cio nes vir tua-
les con un uso cons tan te de tec no lo gía, debe par tir de un cír cu lo
vir tuo so que per mi ta la cir cu la ción efi cien te y efi caz de la ad qui si-
ción, asi mi la ción, apro pia ción y trans fe ren cia cons tan te de co no ci-
mien tos tec no ló gi cos.

Este es tu dio pue de ser vir de sus ten to a in ves ti ga cio nes fu tu ras
re la cio na das con los cons truc tos aquí ex pues tos, las cua les pue den ser
con du ci das a es ta ble cer cuá les son las es truc tu ras que de ben con for-
mar la ges tión del co no ci mien to or ga ni za cio nal en ci ber me dios.
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Re su men

La pre sen te in ves ti ga ción tuvo como ob je ti vo ca rac te ri zar un mo de-
lo de ges tión am bien tal es co lar a la luz de los ar que ti pos am bien ta les y
el ser vi cio co mu ni ta rio. El tipo de in ves ti ga ción es des crip ti va, en tan to
se ca rac te ri zan dis tin tos ar que ti pos am bien ta les y los sis te mas ope ra ti-
vos del ser vi cio co mu ni ta rio, cu yos da tos ser vi rán de pa trón para crear
un mo de lo es truc tu ral don de se vi sua li za rán las re la cio nes de am bos
he chos de in te rés. El mé to do que se uti li zó es de tipo de duc ti vo, ma ne-
jan do la ela bo ra ción de pro po si cio nes como es truc tu ra re la cio nal. El
di se ño de esta in ves ti ga ción se or ga ni zó bajo tres ti pos de ope ra cio nes:
ope ra cio nes de tra ta mien to em pí ri co: se usó la ob ser va ción como pro-
ce so y el cál cu lo con jun tis ta como sus tan cia me to do ló gi ca; ope ra cio-
nes de tra ta mien to teó ri co: se ela bo ra ron es que mas re la cio na les con el
prin ci pio de ti pi fi ca ción de pro po si cio nes para dar paso a la cons truc-
ción del mo de lo es truc tu ral; ope ra cio nes de va li da ción teó ri ca, que
con si de ra la per ti nen cia, la con sis ten cia y la in de pen den cia. En tre los
ha llaz gos más des ta ca dos se tie ne que el mo de lo está cons trui do con
base en las eta pas de pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción, se gui mien to
y con trol. El mé to do PIC es el que po ten cia el mo de lo de ges tión.

Pa la bras cla ve: Mo de lo de ge ren cia es co lar, ar que ti pos am bien ta les,
ser vi cio co mu ni ta rio

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  139

Re ci bi do: Diciembre 2012 Acep ta do: Enero 2013



Environmental Management in Schools. Environmental
Archetypes and Community Service

Abs tract

The aim of this re search was to char ac ter ize a model for school en-
vi ron mental man age ment in the light of en vi ron mental ar che types and
com mu nity serv ice. The re search is de scrip tive, since vari ous en vi ron-
mental ar che types and the op er at ing sys tems of com mu nity serv ice are
char ac ter ized; this data will pro vide a pat tern for cre at ing a struc tural
model where re la tions be tween the two events of in ter est will be visu al-
ized. The method is de duc tive, handling the de vel op ment of propo si-
tions as re la tional struc ture. The de sign of this re search was or gan ized
us ing three types of op era tions. For em piri cal treat ment op era tions, ob-
ser va tion was used as a pro cess and set- theory cal cu la tion as the meth-
odo logi cal sub stance. For theo reti cal treat ment op era tions, re la tional
sche mas were de vel oped with the prin ci ple of clas sifying propo si tions
to make way for con structing the struc tural model. Op era tions of theo-
reti cal vali da tion con sid ered rele vance, con sis tency and in de pend ence.
Among the most no ta ble find ings is that the model is built based on the
stages of plan ning, or gan iz ing, di rect ing, moni tor ing and con trol. The
PIC method is what powers the man age ment model.

Key words: School management model, environmental archetypes,
community service.

In tro duc ción

La pre sen te in ves ti ga ción tuvo como ob je ti vo ca rac te ri zar un
mo de lo de ges tión am bien tal es co lar a la luz de los ar que ti pos am-
bien ta les y el ser vi cio co mu ni ta rio. Para ello se pro pu so al can zar
los si guien tes ob je ti vos es pe cí fi cos:

1. Des cri bir los ele men tos es truc tu ra les de los ar que ti pos am-
bien ta les.

2. Des cri bir el ser vi cio co mu ni ta rio como un ele men to de la
ges tión es co lar.

3. Iden ti fi car las re la cio nes en tre ar que ti pos am bien ta les y ser-
vi cio co mu ni ta rio.
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1. Fun da men ta ción teó ri ca

1.1. Ar que ti pos am bien ta les
Las for mas ar que tí pi cas o ar que ti pos son mo de los de ideas

de los cua les se de ri van otras for mas para de li near las ac ti tu des
pro pias de cada in di vi duo, so cie dad e in clu si ve sis te ma. Los ar-
que ti pos am bien ta les son todo un com ple jo sis té mi co, cuyo cen tro
prin ci pal se mue ve en el prin ci pio de re so lu ción de pro ble mas
(Gar cía y Gon zá lez, 2007). Este con cep to hace re fe ren cia a una es-
tra te gia para via bi li zar la ope ra cio na li za ción de los prin ci pios bá-
si cos de la edu ca ción am bien tal en sus dis tin tos es pa cios, con cer-
tan do re la cio nes uní vo cas en tre los ele men tos que con for man su
es truc tu ra y los con tex tos de apli ca ción que a bien ten gan se lec cio-
nar para dar cum pli mien to a sus ob je ti vos, prin ci pios y fi nes.

La es truc tu ra de los lla ma dos Ar que ti pos Am bien ta les es
des cri ta por Gar cía y Gon zá lez, 2007), y con si de ra bá si ca men te
dos nú cleos: el pri me ro con tem pla to dos los ele men tos que se de ri-
van de los pro yec tos PIC (pro yec tos de in ter ven ción co mu ni ta ria),
y es lla ma do ar que ti po PIC o ar que ti po de cul tu ra am bien tal; el
otro nú cleo es el ins truc cio nal y con si de ra los ar que ti pos de sos te-
ni bi li dad y de co no ci mien to am bien tal.

1.1.1. Ar que ti po de cul tu ra am bien tal. Ar que ti po PIC
El lla ma do ar que ti po PIC hace alu sión a los re fe ren tes que

sus tan cian la se ña la da cul tu ra am bien tal, don de se ex pre sa la di-
ver si dad so cio- am bien tal de un gru po par ti cu lar; es en esta cul tu ra
en la que se ven re fle ja das las cos tum bres de una so cie dad y su re-
la ción con el en tor no.

La cul tu ra am bien tal es un pro ce so dia léc ti co que re fle ja la
ca li dad de la vida de las co mu ni da des, el gra do y ex pre sión de do-
mi nio de los in te gran tes de esa co mu ni dad y sus con di cio nes de
exis ten cia, las cua les se ma ni fies tan a tra vés de los sím bo los, los
sig ni fi ca dos, las cos tum bres, la me mo ria his tó ri ca he re da da, vi-
ven cia das y crea das por los su je tos en su in te rac ción con su en tor-
no na tu ral y so cial. En la cons truc ción de esos sig ni fi ca dos, jue ga
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un pa pel im por tan te la lla ma da in ter pre ta ción am bien tal. A con ti-
nua ción, se ex pli ci tan al gu nas con si de ra cio nes so bre el tema de in-
ter pre ta ción am bien tal como un ele men to es truc tu ral del ar que ti po
de cul tu ra am bien tal o ar que ti po PIC.

a) La in ter pre ta ción am bien tal
El con cep to de in ter pre ta ción po see una am plia gama de

acep cio nes que apun tan a de ve lar sig ni fi ca dos e in te rre la cio nes
me dian te el uso de re cur sos no ve do sos, atrac ti vos e ilus tra ti vos.

La pro ce den cia del con cep to no es nue va, pero su apli ca ción
es de re cien te uti li dad. En el ser vi cio de Par ques Na cio na les de los
EE.UU. co men zó a de sa rro llar se cier to tipo de ac ti vi da des guia das
para vi si tan tes, que in cluían for mas y ac ti vi da des de alto im pac to
vi sual, y uti li za ban un len gua je muy sen ci llo para ex pli car fe nó-
me nos cien tí fi cos. En Su dá fri ca se ge ne ra ron los pri me ros ma pas y
guías para los vi si tan tes de los par ques na cio na les, que dan do en la
dé ca da de los 30 los pro gra mas in ter pre ta ti vos es ta ble ci dos en los
dis tin tos par ques na cio na les tan to de EE.UU. como de Su dá fri ca.

El ma ne jo de la in ter pre ta ción am bien tal es ta ble ce los prin ci-
pios que fun da men tan tan to su es truc tu ra como su apli ca ción.
Quin ne (1995), quien acu ñó el tér mi no, afir ma que exis ten seis
prin ci pios bá si cos: 1) Re la cio nar los ras gos in ter pre ta ti vos con lo
que está en mar ca do en la ex pe rien cia del par ti ci pan te. 2) La in ter-
pre ta ción am bien tal debe con sis tir en algo más que pro por cio nar
in for ma ción. 3) La in ter pre ta ción es el arte de la co mu ni ca ción, en
el cual se usan to dos los sen ti dos para cons truir re la cio nes com ple-
tas de con cep tos con cre tos. 4) La in ter pre ta ción de be ría des per tar
cu rio si dad, dan do un vuel co para ha cer re sal tar sus im pli ca cio nes.
5) Debe ser una pre sen cia del todo, no de las par tes; las ca rac te rís-
ti cas y los re la tos de ben ser in te rre la cio na dos den tro del con jun to
con cep tual. 6) La in ter pre ta ción am bien tal debe ser di ri gi da a un
au di to rio es pe cí fi co: ni ños o adul tos, ni ve les edu ca cio na les e in te-
re ses, y pla ni fi car se como un ar did teó ri co, que re sul te en una ex-
pe rien cia gra ti fi can te y sig ni fi ca ti va para el par ti ci pan te.
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a.1. Be ne fi cios de la in ter pre ta ción am bien tal
1. Con tri buir di rec ta men te al en ri que ci mien to de las ex pe rien-

cias del vi si tan te.
2. Dar le a los vi si tan tes cons cien cia so bre su lu gar en el me dio

am bien te y fa ci li tar su en ten di mien to de la com ple ji dad de la
coe xis ten cia con ese me dio.

3. Pue de re du cir la des truc ción o de gra da ción in ne ce sa ria de
un área, tra yen do con si go ba jos cos tos en man te ni mien to o
res tau ra ción, al des per tar una preo cu pa ción e in te rés ciu da-
da nos.

4. Es una for ma de me jo rar una ima gen ins ti tu cio nal y es ta ble-
cer un apo yo pú bli co.

5. In cul car en los vi si tan tes un sen ti do de or gu llo ha cia el país o
re gión, su cul tu ra o su pa tri mo nio.

6. Co la bo rar en la pro mo ción de un área o par que, don de el tu-
ris mo es esen cial para la eco no mía de la zona o país.

7. Mo ti var al pú bli co para que em pren da ac cio nes de pro tec-
ción en pro de su en tor no, de una ma ne ra ló gi ca y sen si ble.

8. Pue de ge ne rar fi nan cia mien to para las ac ti vi da des de ma ne-
jo de las áreas pro te gi das.

9. Pue de crear em pleos para las co mu ni da des lo ca les en los cen-
tros de vi si tan tes, como guías in ter pre ta ti vos, en el man te ni-
mien to de sen de ros, ela bo ra ción de ar te sa nías y sou ve nirs, etc.

b. Pe da go gía am bien tal
La pe da go gía am bien tal pue de ser de fi ni da como un tipo de

pe da go gía que se ocu pa de las re la cio nes en tre la edu ca ción y el
me dio am bien te. La ma yo ría de au to res que cul ti van al gu no de los
cam pos de la de no mi na da pe da go gía am bien tal es ta rían pro ba ble-
men te de acuer do en ubi car di cha dis ci pli na en tre las cien cias de la
Edu ca ción; in clu si ve al gu no de ellos la ha lla ma do la pe da go gía de
nues tro tiem po, casi sus ti tu yen do pe da go gía por pe da go gía am-
bien tal (Co lom, 1988).
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Por otro lado, es im por tan te se ña lar que el tér mi no di ver si dad
es un tér mi no re cu rren te en los te mas am bien ta les, así como en la
con fi gu ra ción de los con te ni dos de la pe da go gía am bien tal y en la
ex pli ci ta ción de su “iden ti dad”. La enun cia ción de al gu nas de ellas
no su po ne el es ta ble ci mien to de ti po lo gías ni la vo lun tad de ha cer
ta xo no mías, sino más bien un in ten to de pre sen tar al gu nas pro-
pues tas que más ade lan te sir van para re fle xio nar so bre la re la ción
en tre la edu ca ción, ob je to de la pe da go gía so cial, y la pe da go gía
am bien tal. En este mar co se ins cri ben las pro pues tas de in ter dis ci-
pli na ri dad e in clu so de trans dis ci pli na ri dad, al gu nas de ellas bajo
la de no mi na ción de edu ca ción am bien tal, ex pe rien cias prác ti cas
rea li za das en casi to dos los es pa cios es co la res de nues tro país. En
este sen ti do la re fle xión pe da gó gi ca con tem po rá nea ha equi pa ra do
en no po cas oca sio nes la ex pre sión edu ca ción am bien tal con la de
am bien te edu ca dor.

En fun ción de lo an te rior, en ge ne ral este es un pun to de coin-
ci den cia con la an tes men cio na da edu ca ción am bien tal como edu-
ca ción a fa vor del me dio, pues to que su im por tan cia ra di ca en el
he cho de que este úl ti mo está pro ble ma ti za do y hay que ac tuar
para re me diar si tua cio nes en la re la ción me dio- es pe cie hu ma na- e-
du ca ción. Ca bría in sis tir de ma ne ra es pe cial en las rea li za cio nes de
la con tro ver ti da edu ca ción no for mal, que al gu nos au to res lla man
“no es co lar”, don de se en con tra rían ac ti vi da des como la in ter pre-
ta ción am bien tal; sin em bar go, es im por tan te se ña lar que la pe da-
go gía am bien tal re fie re a los ele men tos teó ri cos y me to do ló gi cos
que se con si de ran para abor dar el es pa cio es co lar.

 b.1. La pe da go gía am bien tal en re la ción
con las fi na li da des y los ob je ti vos edu ca ti vos
Si se con si de ra la fi na li dad y los ob je ti vos de la edu ca ción

me dioam bien tal en sen ti do am plio, en con tra mos tres ver sio nes de
la idea de pe da go gía am bien tal, y de la edu ca ción am bien tal como
ob je to cen tral de aquel la. 1) En una pri me ra in ter pre ta ción de esta
lí nea, la pe da go gía am bien tal es con si de ra da como el es tu dio de la
lla ma da edu ca ción for mal. Si guien do la cla si fi ca ción de Tril la
(1985), en tre otros, y abor da da des de la teo ría de la Edu ca ción, con
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pre ce den tes en el cam po de la Pe da go gía, se ha bla de una vi sión
clá si ca de la edu ca ción am bien tal des de un dis cur so pe da gó gi co.
2) En se gun do lu gar, se pue de con si de rar la pe da go gía am bien tal
como el es tu dio de la edu ca ción a fa vor del me dio. 3) La pe da go gía
am bien tal como es tu dio de los con di cio na mien tos am bien ta les so-
bre el in di vi duo y los gru pos hu ma nos. Esta lí nea de tra ba jo re co-
ge ría, por lo me nos, as pec tos de ca rác ter psi co ló gi co, de es truc tu ra
so cial (aná li sis so cio ló gi co del en tor no, eco lo gía hu ma na). 4) Cla-
ri fi car lo que se ría ta rea pro pia de edu ca do res am bien ta les y di fe-
ren ciar la de la que rea li zan, como mo ni to ras, al gu nas per so nas en
es pa cios para la edu ca ción am bien tal (so bre todo no es co la res), u
otras pro pues tas edu ca ti vas en re la ción con el am bien te, como, por
ejem plo, quie nes han par ti ci pa do en pro yec tos de edu ca ción am-
bien tal de di ver sos ti pos (pro yec tos a ni vel mu ni ci pal, re gio nal o
na cio nal, en es pa cios na tu ra les pro te gi dos, etc.).

Se pue de ha blar de otras dos in ter pre ta cio nes de las re la cio-
nes edu ca ción- me dio am bien te, edu ca ción so cial- e du ca ción am-
bien tal y pe da go gía am bien tal.

En una quin ta apre cia ción, se pue de aten der a los pro ble mas
so cia les como ob je tos de es tu dio y de tra ba jo en sí mis mos, uti li-
zan do el me dio am bien te como re cur so de o para la edu ca ción.
Ello, como base de tra ba jo pro fe sio nal con per so nas y gru pos sus-
cep ti bles de edu ca ción. Y en este con cep to de edu ca ción sub ya ce
la idea de que la cri sis am bien tal es de na tu ra le za fun da men tal-
men te so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca, y una vi sión de cues tio na mien-
to ra di cal de los mo de los so cia les y eco nó mi cos do mi nan tes. Ahí
po de mos pre gun tar nos cuál se ría el pa pel de la pe da go gía am bien-
tal como dis ci pli na, y cuál la lí nea de tra ba jo am bien tal en la edu-
ca ción, así como el tipo de for ma ción aca dé mi ca de ca rác ter am-
bien tal que de be ría pro pi ciar se para un ejer ci cio pro fe sio nal en las
di rec cio nes apun ta das.

En otras pa la bras, se tra ta de aque llas per so nas que si túan en
un te rre no de trans ver sa li dad la te má ti ca de la cri sis am bien tal, de
ma ne ra que esta atra vie sa toda su ac ción edu ca ti va, pues es evi-
den te que, si se con si de ran las po si bi li da des de te ner en cuen ta lo

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  145

GES TIÓN AM BIEN TAL EN EL ÁM BI TO ES CO LAR. AR QUE TI POS AMBIENTALES
Y SER VI CIO CO MU NI TA RIO



am bien tal en el dis cur so edu ca ti vo, la me jor ma ne ra de lle var lo a
cabo es pro mo cio nan do un tipo de for ma ción para quie nes tra ba ja-
rán en edu ca ción, que in clu ya una do ble ver tien te: a) la for ma ción
para la edu ca ción am bien tal como edu ca ción en sí mis ma, y b) la
edu ca ción con aten ción a la cri sis am bien tal, como una ca rac te rís-
ti ca de la rea li dad de este fin de si glo.

1.1.2. Ar que ti po ins truc cio nal. De co no ci mien to
am bien tal

a. La her me néu ti ca del sa ber am bien tal
El tér mi no her me néu ti ca en el sen ti do am bien tal no se es ca pa

de la con si de ra ción des cri ta por au to res como Hei degger, Ri coeur
y Beu chot; hace re fe ren cia a con si de ra cio nes in ter pre ta ti vas de un
es pa cio tem po ral, geo grá fi co y sub je ti vo de ter mi na do.

Tal es el caso, este sa ber nace de una nue va éti ca y una nue va
epis te mo lo gía, don de se fun den co no ci mien tos, se pro yec tan va lo-
res y se in ter na li zan sa be res. El sa ber am bien tal es un cues tio na-
mien to so bre las con di cio nes eco ló gi cas de la sus ten ta bi li dad y las
ba ses so cia les de la de mo cra cia y la jus ti cia; es una cons truc ción y
co mu ni ca ción de sa be res que pone en tela de jui cio las es tra te gias
de po der y los efec tos de do mi na ción que se ge ne ran a tra vés de las
for mas de de ten ción, apro pia ción y trans mi sión de co no ci mien tos
(Leff, 2000).

La her me néu ti ca del sa ber am bien tal se es ta ble ce como un
cam po de sig ni fi ca cio nes que ha cen pro li fe rar los sen ti dos del am-
bien te y pro yec tan la com ple ji dad ha cia la cons truc ción de un
mun do abier to a la di fe ren cia y la al te ri dad. Ello con lle va una éti ca
de mo crá ti ca, don de la equi dad está mar ca da por la di ver si dad, la
cons truc ción de la per so na y el in di vi duo en el en cuen tro con la
com ple ji dad y su po si cio na mien to fren te al otro. Es un pro ce so au-
to rre fle xi vo y eman ci pa to rio que se cons tru ye des de el ser, en el
que uno aprehen de el mun do, en la in ter sub je ti vi dad que im pli ca el
apren der a apren der con los otros, en el diá lo go de sa be res en un
con tex to de in ter cul tu ra li dad en el que se de fi ne la par ti cu la ri dad
de cada si tua ción am bien tal (Gar cía y Gon zá lez, 2007).
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Se gún Leff (2000), la for ma ción a tra vés del apren di za je im-
pli ca la in ter na li za ción de un sa ber am bien tal cons trui do so cial y
cul tu ral men te. Pero no se tra ta de la in tro yec ción de una doc tri na y
un co no ci mien to ex ter no, sino de una cons truc ción siem pre in te-
rac ti va en tre su je tos, in di vi duos y co mu ni da des, don de se re con fi-
gu ran los sa be res per so na les y las iden ti da des co lec ti vas. Es un
apren der a apren der de un pro ce so dia ló gi co: diá lo go abier to con
los otros y con un mun do na tu ral.

La ra cio na li dad co mu ni ca ti va, la de mo cra cia cog ni ti va y la
so cia li za ción del sa ber am bien tal fer ti li zan el pro ce so de apren di-
za je de la com ple ji dad am bien tal. En este sen ti do, la her me néu ti ca
am bien tal la bra el cam po para un diá lo go de sa be res y el en cuen tro
de in te re ses don de po drán di ri mir se los con flic tos que emer gen de
vi sio nes con tra pues tas so bre la sus ten ta bi li dad y po si cio nes an ta-
gó ni cas por la apro pia ción de la na tu ra le za. Es una téc ni ca de de-
mo cra ti za ción del sa ber por su aper tu ra a di fe ren tes va lo res y con-
cep cio nes que rom pen el cer co del co no ci mien to uni ver sal, como
ra zón de do mi nio y for za mien to del va lor glo bal del mer ca do.

En sín te sis, la her me néu ti ca am bien tal hace re fe ren cia a pa-
la bras cla ve, jue gos de len gua je y es tra te gias con cep tua les que,
fren te al pro yec to uni ta rio de la cien cia mo der na y al po der del sa-
ber ins ti tu cio na li za do, abren un haz de luz del co no ci mien to a la
di ver si dad del sa ber; tra zan el tra yec to de un pro yec to para apren-
der a apren der la com ple ji dad am bien tal.

En este sen ti do, se si gue con Leff (2000), quien rea li za una
sín te sis de lo que sig ni fi ca el sa ber am bien tal, con si de ran do al gu-
nos pun tos que de ben ser tra ta dos por la her me néu ti ca am bien tal:

• No se li mi ta a la com pren sión de una evo lu ción “na tu ral”
de la ma te ria y del hom bre (eco lo gis mo na tu ra lis ta).

• Se asu me como una po lí ti ca del co no ci mien to
• Es una ra cio na li dad:
    Fue ra del cam po de la me ta fí si ca
    Fue ra del lo go cen tris mo
    Fue ra de la cien ti fi ci dad
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• Bus ca re cons truir iden ti da des a tra vés del sa ber
• Bus ca la rea pro pia ción del mun do des de el ser y en el ser
• Re to ma la cues tión del ser en el tiem po, el co no cer en la

his to ria, el po der en el sa ber, la vo lun tad de po der que es
un que rer sa ber.

• Es una nue va com pren sión del mun do, in cor po ran do el lí-
mi te del co no ci mien to y la in com ple ti tud del ser.

• Im pli ca sa ber que la in cer ti dum bre, el caos y el ries go son
con di cio nes in trín se cas del ser y del sa ber.

• Abre la re fle xión so bre la na tu ra le za del ser, del sa ber y del
co no cer

• Cues tio na la for ma como los va lo res per mean el co no ci-
mien to del mun do

• Abre el es pa cio para el en cuen tro en tre lo ra cio nal y lo mo-
ral, la ra cio na li dad for mal y la ra cio na li dad sus tan ti va.

• Abre la re fle xión so bre la eco lo gía y la teo ría de sis te mas
que, bus can do una ex pli ca ción de la to ta li dad, for jan un
mun do ten dien te a la glo ba li za ción y a las le yes uni ta rias,
con sus im pac tos en la na tu ra le za y en la so cie dad.

• Des bor da la vi sión ci ber né ti ca (con jun to de in te rre la cio-
nes y re troa li men ta cio nes)

• Rom pe la di co to mía su je to ob je to del co no ci mien to
• Re co no ce las po ten cia li da des de lo real
• In cor po ra va lo res e iden ti da des en el sa ber
• Se pro yec ta ha cia lo in fi ni to de lo im pen sa do
• Re cons ti tu ye iden ti da des di fe ren cia das en vías an ta gó ni-

cas de rea pro pia ción del mun do

b. Com ple ji dad am bien tal
La com ple ji dad am bien tal sur ge en el de ve nir de la his to ria

del hom bre en su re la ción con el me dio am bien te. No re fie re al ca-
ta clis mo am bien tal, pero se ini cia con ta les re fle xio nes. Es una for-
ma de co no ci mien to. No se re fie re a la bio lo gía del co no ci mien to

148   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 14 Nº 36 Ene ro- A bril 2013

GON ZÁ LEZ, Mo lly; GAR CÍA DE HUR TA DO, Ma ría C. y RA MÍ REZ, Ma ri na



ni a un aná li sis re la cio nal del or ga nis mo con su me dio am bien te; no
emer ge de las re la cio nes eco ló gi cas, sino del mun do to ca do y tras to-
ca do por las cien cias; esto se nota cuan do se ob ser va que el pen sa-
mien to com ple jo, la teo ría de sis te mas, los aná li sis del caos y el de-
sor den, y el frac cio na mien to del pa ra dig ma re duc cio nis ta, sur gen al
mis mo tiem po que la cri sis am bien tal se acen túa en el mun do.

Ha blar de com ple ji dad im pli ca to mar en con si de ra ción las si-
guien tes pre mi sas: la com pren sión del ser en el sa ber, la com pe ne-
tra ción de las iden ti da des en las cul tu ras, in cor po rar un prin ci pio éti-
co que se tra du ce en una guía pe da gó gi ca; más allá de la ra cio na li-
dad dia ló gi ca, de la dia léc ti ca del ha bla y el es cu cha, de la dis po si-
ción a com pren der y “po ner se en el si tio del otro” (otre dad); la po lí-
ti ca de la di fe ren cia y la éti ca de la otre dad im pli can la in ter na li za-
ción de lo otro en lo uno, en un jue go de mis mi da des que in tro yec tan
otre da des sin re nun ciar a su ser in di vi dual y co lec ti vo. Las iden ti da-
des hí bri das que así se cons ti tu yen no son la ex pre sión de una esen-
cia, pero tam po co se di lu yen en la en tro pía del in ter cam bio sub je ti-
vo y co mu ni ca ti vo. Es tas emer gen de la afir ma ción de sus sen ti dos
di fe ren cia dos fren te a un mun do ho mo ge nei za do y glo ba li za do.

La com ple ji dad am bien tal irrum pe en el mun do como un
efec to de las for mas de co no ci mien to, sien do su ca rac te rís ti ca más
des ta ca da la uti li za ción de los sa be res in te gra dos, el pun to de par ti-
da del es tu dio epis te mo ló gi co de un ob je to per mea do por el prin ci-
pio de di fu sión de fron te ras, una sola in te gra li dad de ma ne ra ta jan-
te y al me jor es ti lo de la an tí te sis del re duc cio nis mo, de ma ne ra que
los pro ble mas am bien ta les de be rían ser abor da dos des de to das las
dis ci pli nas, sin ex cep ción al gu na, para en con trar así la re in te gra-
ción del mun do. Es la rea per tu ra de la his to ria como eje prin ci pal
de las po ten cia li da des de la na tu ra le za, es el sal to cuán ti co del an-
tro po cen tris mo ha cia el bio cen tris mo.

En este sen ti do, la com ple ji dad am bien tal es el cam po don de
con ver gen di ver sas epis te mo lo gías, ra cio na li da des e ima gi na rios
que trans for man la na tu ra le za y que abren la cons truc ción de un fu-
tu ro sus ten ta ble. Pen sar la com ple ji dad am bien tal no se li mi ta a
com pren der el cur so de la evo lu ción “na tu ral” de la ma te ria y del
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hom bre ha cia el mun do tec ni fi ca do y el or den eco nó mi co glo bal,
como un de ve nir in trín se co del ser; tam po co es sim ple men te el re-
en cuen tro de lo sim bó li co con lo real des de el co no ci mien to que
emer ge como un re co no ci mien to, como una con cien cia eco ló gi ca
del mun do (Leff, 2000).

En sín te sis, la com ple ji dad am bien tal es un sa ber in te gra do,
que co lin da con el en cuen tro del otro en una di rec ción, que re vis te
la cien cia de sa be res in te gra dos para cons truir fu tu ros iné di tos del
pen sa mien to y la ac ción so cial.

1.2. Sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio

La con cep ción de de be res como co rre la ti vos a los de re chos, ha
cons ti tui do una se cuen cia des de el ori gen del cons ti tu cio na lis mo a
fi na les del si glo XVIII has ta nues tros días, tal como lo se ña la la De-
cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos en su ar tí cu lo 29: “Toda
per so na tie ne de be res res pec to a la co mu ni dad, pues solo ella pue de
de sa rro llar li bre y per ma nen te men te su per so na li dad”; es así como
se con sa gra uno de los prin ci pios esen cia les de or den cons ti tu cio nal,
el prin ci pio de al te ri dad, el cual im pli ca que todo de re cho com por ta
una obli ga ción y que todo ti tu lar de un de re cho tie ne ne ce sa ria men te
re la ción con un su je to obli ga do. Re pre sen ta en ton ces, un modo pe-
cu liar de par ti ci pa ción en el con tex to so cial y cul tu ral.

En el ser vi cio co mu ni ta rio se de ter mi nan los pro ce sos de par ti-
ci pa ción como un ejer ci cio de mo crá ti co don de se es ta ble cen puen-
tes dia ló gi cos en tre los in di vi duos y los te mas que les afec tan como
co mu ni dad hu ma na. Esta par ti ci pa ción se pue de vi sua li zar de dos ti-
pos, se gún Hain (1986): la par ti ci pa ción pro mo vi da por el go bier no
y la par ti ci pa ción pro mo vi da por las ba ses de las co mu ni da des.

En fun ción de lo an te rior, el pro ce so de par ti ci pa ción se con-
tex tua li za a la luz de las ope ra cio nes del ser vi cio co mu ni ta rio. Pe-
ral ta (2004) las ubi ca como ope ra cio nes so cia les, ra cio na les y es-
co la res. Las pri me ras es tán de ter mi na das por una se rie de pa sos
don de mar ca pau ta la so cio lo gía in ter pre ta ti va de We ber (ci ta do
por Pe ral ta, 2004), quien de ter mi na de ma ne ra cla ra la par ti ci pa-
ción de ac to res so cia les o co mu na les en la re so lu ción de pro ble mas
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como un he cho me ra men te so cial. Lo esen cial en esta des crip ción
es que el su je to es un ob ser va dor nato del pro ce so so cial y lo re di-
rec cio na en tan to y en cuan to ese pro ce so lo gre en ca mi nar se a la
con se cu ción de una so lu ción a un pro ble ma de or den so cial, cap-
tan do el ca rác ter sig ni fi ca ti vo de la ac ción so cial.

Por otro lado, se tie nen las ope ra cio nes de or den ra cio nal; en
es tas se des plie gan es tra te gias de in ter ven ción pla ni fi ca da para la
so lu ción de un pro ble ma o la sa tis fac ción de ne ce si da des co lec ti-
vas de tec ta das en una co mu ni dad; este es un plan pen sa do que
com pren de el lo gro de los ob je ti vos du ran te un tiem po de ter mi na-
do. La or ga ni za ción ra cio nal de in ter ven ción co mu ni ta ria res pon-
sa bi li za uno a uno a los miem bros de la co mu ni dad y con ca te na
cada ob je ti vo de ma ne ra cohe ren te y res pon sa ble. Este tipo de ope-
ra cio nes pue de ser ad ju di ca do a la ini cia ti va de la co mu ni dad o al
ám bi to es co lar, don de se re gis tra con más fre cuen cia.

Por úl ti mo, la ac ción es co lar es de fi ni da como la ac ción o
con jun to de ac cio nes por me dio de las cua les la co mu ni dad se in-
vo lu cra y toma par te; esto sig ni fi ca que la co mu ni dad se res pon sa-
bi li za por la si tua ción que le afec ta. Este pro ce so se di ri ge con la
ayu da de las uni ver si da des, des de la lla ma da Ley de Ser vi cio Co-
mu ni ta rio. En este caso, la uni ver si dad asu me los apor tes a los que
hu bie se lu gar para mo di fi car aque llas con di cio nes que rom pen con
la ar mo nía de la vida de los in te gran tes de una co mu ni dad. El su je-
to es un ob ser va dor nato del pro ce so so cial y lo re di rec cio na en
tan to y en cuan to ese pro ce so lo gre en ca mi nar se a la con se cu ción
de una so lu ción a un pro ble ma de or den so cial, cap tan do el ca rác-
ter sig ni fi ca ti vo de la ac ción so cial.

Es tán vin cu la das di rec ta men te al de sa rro llo co mu ni ta rio y
pue den con tar o no con la pre sen cia del Es ta do de ma ne ra di rec ta;
pero des de su le gis la ción, el Es ta do se hace co par ti ci pe en di chas
di rec tri ces (Aro cha, 2002).

1.3. Mo de los de ge ren cia es co lar
La ge ren cia edu ca cio nal es una he rra mien ta fun da men tal

para el lo gro y fun cio na mien to efec ti vo de la es truc tu ra or ga ni za ti-
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va; por lo tan to, se pue de de cir que la ge ren cia edu ca ti va es el pro-
ce so de or ga ni za ción y em pleo de re cur sos para lo grar los ob je ti-
vos pre es ta ble ci dos a tra vés de una efi cien te or ga ni za ción don de el
ge ren te edu ca ti vo debe di ri gir su equi po ha cia el lo gro de los ob je-
ti vos de la or ga ni za ción, pero du ran te una con ti nua mo ti va ción
don de es ti mu le, ins pec cio ne, orien te y pre mie cons tan te men te la
la bor de sa rro lla da, a la vez de eje cu tar la ac ción y fun ción de ge-
ren ciar (Co vey, 1994); por tal mo ti vo se pue de de cir que no hay
ge ren cia edu ca ti va cuan do la pla ni fi ca ción sea nor ma ti va, en ra-
zón a la ri gi dez de este tipo de pla ni fi ca ción; tam po co exis te ge ren-
cia edu ca ti va cuan do la or ga ni za ción fun cio na cen tra li za da, aun-
que su di se ño sea des cen tra li za do; no exis te la ge ren cia edu ca ti va
cuan do se de le ga o hay ca ren cia de li de raz go.

La es truc tu ra esen cial de la ge ren cia edu ca ti va está de ter mi-
na da por va rios es pa cios; es por ello que el ge ren te edu ca ti vo,
como cual quier otro ge ren te, para con du cir las en ti da des edu ca ti-
vas se vale de las fun cio nes tí pi cas, como son la pla ni fi ca ción, or-
ga ni za ción, di rec ción y con trol de sus ta reas, que son las fun cio nes
ge ren cia les tí pi cas para con du cir cual quier en ti dad.

La pla ni fi ca ción: en esta fase el ge ren te, con su equi po, de ci-
de qué y cómo ha cer lo, para con ver tir a la es cue la en un cen tro de
ex ce len cia pe da gó gi ca, de acuer do con el pro yec to edu ca ti vo que
orien ta los pro ce sos de en se ñan za en el aula, a par tir de un diag nós-
ti co de su rea li dad, la fi ja ción de ob je ti vos a lo grar, los cur sos de
ac ción a se guir y los re cur sos a asig nar (An der- Egg, 1993; ci ta do
por Graffe, 2000). Ade más, ser vi rá de in su mo fun da men tal a las
otras eta pas del pro ce so de di rec ción.

La or ga ni za ción: im pli ca el di se ño de la es truc tu ra for mal
para el de sa rro llo de la ges tión de la es cue la, fa ci li tan do la in te gra-
ción y co or di na ción de las ac ti vi da des de los do cen tes, alum nos y
otros agen tes; y el em pleo de los re cur sos para de sa rro llar los pro-
ce sos, pro gra mas y pro yec tos, que in vo lu cran la di vi sión del tra ba-
jo y de fun cio nes, a tra vés de una je rar quía de au to ri dad y res pon-
sa bi li dad y un es que ma de las re la cio nes en tre sus ac to res y con su
en tor no (Sche in, 1982; ci ta do por Ama ran te, 2000).
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La di rec ción: aso cia da con el li de raz go, la mo ti va ción y la
crea ción de un cli ma or ga ni za cio nal por par te del di rec ti vo, que in-
te gre las po ten cia li da des de los di fe ren tes su je tos, a par tir del com-
pro mi so de to dos con el pro yec to edu ca ti vo para me jo rar la do cen-
cia y la ad mi nis tra ción de los re cur sos de la es cue la (Graffe, 2000).

El con trol y se gui mien to de la ges tión: para ase gu rar la eje cu-
ción de la pro gra ma ción de acuer do con el es que ma de res pon sa bi-
li da des y dis tri bu ción del tra ba jo que se di se ñó; para lo grar los ob-
je ti vos y me tas asig na dos a los di fe ren tes ac to res o uni da des del
cen tro es co lar; e in tro du cir ajus tes a la pro gra ma ción y a la asig na-
ción de re cur sos (Ruiz, 2000).

En tal sen ti do, es im por tan te es ta ble cer in di ca do res, cri te rios
y un sis te ma de in for ma ción para eva luar y re troa li men tar al ge-
ren te so bre el avan ce y ni vel de cum pli mien to de los ob je ti vos, me-
tas y ac ti vi da des pre vis tas (Ruet ter y Con de, 1998); todo ello con
el ob je to de eva luar con ti nua men te los re sul ta dos e im pac tos en
tér mi nos del ni vel de ren di mien to de los alum nos y de los pro ce sos
do cen tes y ad mi nis tra ti vos, a fin de to mar de ci sio nes so bre ajus tes
a la pro gra ma ción.

2. Me to do lo gía

El com po nen te me to do ló gi co de esta in ves ti ga ción pre sen ta
los ele men tos que re se ñan Ca ma cho y Gon zá lez (2006).

Esta in ves ti ga ción pre ten de uti li zar el mé to do de duc ti vo,
tam bién lla ma do ra cio na lis ta. Este mé to do ayu da a cons truir sis te-
mas abs trac tos que imi tan el com por ta mien to de cier ta rea li dad; en
tal sen ti do, el mé to do de duc ti vo hace re fe ren cia a una se rie de ope-
ra cio nes men ta les que el in ves ti ga dor uti li za para po der pro du cir el
co no ci mien to cien tí fi co. Así mis mo, el in ves ti ga dor pre ten de
apro xi mar se a dos he chos de in te rés es pe cí fi ca men te: el ar que ti po
am bien tal y los sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio, para
crear una pro pues ta teó ri ca de ges tión am bien tal sos te ni ble des de
la ge ren cia es co lar.

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  153

GES TIÓN AM BIEN TAL EN EL ÁM BI TO ES CO LAR. AR QUE TI POS AMBIENTALES
Y SER VI CIO CO MU NI TA RIO



1)Ope ra cio nes de tra ta mien to em pí ri co. Para la sus tan cia me-
to do ló gi ca, mé to dos de re co lec ción y or ga ni za ción de los da tos, se
tie ne que la ob ser va ción como pro ce so jue ga un pa pel pre pon de ran-
te; de ma ne ra tal que la va rian te de or den ins tru men tal más ade cua da
para esta sus tan cia me to do ló gi ca es el cál cu lo con jun tis ta o cál cu lo
de cla se (Gon zá lez y Gar cía, 2011) en su ver sión más sim ple; de esta
for ma, se cla si fi ca ron los dos con jun tos de he chos en ma tri ces des-
crip ti vas para re co ger los da tos teó ri cos. Es de cir, las ca rac te rís ti cas
esen cia les de los ar que ti pos am bien ta les (ver Ma triz 1) y sis te mas
ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio (ver Ma triz 2).
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Matriz 1
Arquetipos ambientales

DIMENSIONES ARQUETIPO
AMBIENTAL PIC
O DE CULTURA

AMBIENTAL

ARQUETIPO
INSTRUCCIONAL

O DE
CONOCIMIENTO

AMBIENTAL

Método (AA1): operaciones que
están asociadas a la
experiencialidad sugieren
un cálculo de tareas
relacionado con las
condiciones de existencia,
con las costumbres y con la
memoria histórica
heredada.

(AA5): operaciones que
están asociadas al
discurso ambientalista,
específicamente a estados
de comprensión del
medio natural, que se
introduce en un círculo de
autorreflexión, producto
de la construcción
interactiva de sujetos que
se lleva al plano escolar.



2) Ope ra cio nes de cons truc ción teó ri ca. Para ca rac te ri zar un
mo de lo de ges tión am bien tal es co lar a la luz de ar que ti pos am bien ta-
les y el ser vi cio co mu ni ta rio, se si guie ron las si guien tes ope ra cio nes:

a. Se to ma ron los da tos su mi nis tra dos por las dos ma tri ces
des crip ti vas que con te nían las ca rac te rís ti cas esen cia les de los ar-
que ti pos am bien ta les (ver Ma triz 1) y los sis te mas ope ra ti vos del
ser vi cio co mu ni ta rio (ver Ma triz 2), y se cru za ron en una ma triz
don de se vi sua li zan las re la cio nes es truc tu ra les en tre ar que ti pos
am bien ta les y sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio (ver
Ma triz 3).
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Estructura Conformada por dos elementos:
Interpretación ambiental
(AA2): describe procesos
metodológicos donde se develan
significados e interrelaciones del
hombre con su medio natural,
mediante el uso de recursos
novedosos atractivos e
ilustrativos.
Pedagogía ambiental (AA3):
disciplina que pertenece a las
ciencias de la Educación, que
refiere un proceso educativo
(formal y no formal), que
pretende potenciar elementos
sustantivos en las interacciones
del hombre con su medio
natural.

Conformado por dos
elementos: Hermenéutica
ambiental (AA6): palabras
clave, juegos de lenguaje y
estrategias conceptuales que,
frente al proyecto unitario de
la ciencia moderna, abren un
haz de luz a la diversidad de
saberes. Traza un proyecto
para aprender la complejidad
ambiental.
Complejidad ambiental
(AA7): es un saber integrado,
que colinda con el encuentro
del otro en una dirección, que
reviste la ciencia de saberes
integrados para construir
futuros inéditos del
pensamiento y la acción social

Función (AA4): identificación de
variabilidad socioambiental, de
cultura ambiental y de acciones
socioambientales, determinadas
por todo lo concerniente a la
acción comunitaria sobre el
medio natural y su introyección
en el espacio social.

(AA8): formación de
ciudadanos conscientes en el
asunto ambiental.
Internalización de conceptos,
teorías y postulados dentro del
espacio científico, que
comulgan con la cultura
medioambiental. Construir la
nueva epistemología social
desde el espacio natural.

Fuen te. Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).

Matriz 1(Con ti nua ción)
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Ma triz 2
Sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio

Dimensiones Sistemas operativos

Social Operaciones determinadas por el principio de sociología
interpretativa de Webber (1994). SC1: el sujeto es un
observador nato del proceso social y lo redirecciona en tanto
y en cuanto ese proceso logre encaminarse a la consecución
de una solución a un problema de orden social, captando el
carácter significativo de la acción social.

Académica Operaciones dirigidas por un espacio escolar determinado.
SC2: organiza y adecúa estrategias de aprendizaje social
que implican una serie de acciones apropiadas que
proporcionan al observador un cálculo de tareas que
conllevan a la consecución de un fin que beneficia a una
comunidad determinada. Estas suelen ser adecuadas al
servicio comunitario universitario.

Metodológica Operaciones determinadas por el principio de acción
racional. SC3: en ellas se despliegan estrategias de
intervención planificada para la solución de un problema
o la satisfacción de necesidades colectivas detectadas en
una comunidad; este es un plan pensado que comprende el
logro de los objetivos durante un tiempo determinado.

Fuen te. Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).

Ma triz 3
Re la cio nes en tre los ar que ti pos am bien ta les y los sis te mas

ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio. XAA- SC

XAA-SC SC1 SC2 SC3

AA1 AA1 - SC1 AA1 – SC2 AA1 – SC3

AA2 AA2 – SC1 AA2 – SC2 AA2 – SC3

AA3 AA3 – SC1 AA3 – SC2 AA3 – SC3

AA4 AA4 – SC1 AA4 – SC2 AA4 – SC3

AA5 AA5 – SC1 AA5 – SC2 AA5 – SC3

AA6 AA6 – SC1 AA6 – SC2 AA6 – SC3

AA7 AA7 – SC1 AA7 – SC2 AA7 – SC3

AA8 AA8 – SC1 AA8 – SC2 AA8 – SC3

Fuen te. Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).



b. Las re la cio nes se ex pre sa ron en un es que ma que si gue el
prin ci pio de ti pi fi ca ción de pro po si cio nes, don de se re mar ca el
cuan ti fi ca dor o nexo re la cio nal que va a iden ti fi car los ti pos de re-
la cio nes (ver Es que ma 1).
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AA1

A

AA2

SC1

S

SC2Fx

XAA1-SC1

DIMENSIONES

Esquema 1. Relaciones y funciones entre arquetipos ambientales
y sistemas operativos del servicio comunitario

XAA1-SC1 = rela ción en tre los dos he chos de in te rés

Fx = fun cio nes re la cio na les

AA = ar que ti pos ambien ta les

SC = sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio

XAA1-SC1 = méto do PIC como in ter pre ta ción so cial (Fx1)

Cuan ti fi ca dor

El mé to do PIC hace re fe ren cia a las cos tum bres y la me mo ria his tó ri ca he redada en los
su je tos ob ser va do res; del mis mo modo, la in ter pre ta ción so cial re fie re a una tra duc ción de
da tos cul tu ra les e his tó ri cos, don de el su je to re di rec cio na el cál cu lo de ta reas en tan to y en
cuan to se lo gre con se guir la so lu ción de un pro ble ma so cial.

Fuen te. Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).



c. Las re la cio nes re pre sen ta das en el es que ma an te rior se ex-
pre sa ron en una ta bla que re sul tó de los ele men tos que se re la cio nan
en am bos he chos de in te rés (ar que ti pos am bien ta les y ope ra cio nes
del ser vi cio co mu ni ta rio), don de se enun cia ron las fun cio nes dis-
yun ti vas, con jun ti vas, de ne ga ción y de im pli ca ción (ver Ta bla 1).

d. Se di se ñó una ma triz des crip ti va (ver Ma triz 4) que ex pre-
sa los dis tin tos ti pos de re la cio nes que se es ta ble cen en los dos he-
chos de in te rés. AA (ar que ti pos am bien ta les) y SC (sis te mas ope-
ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio), co di fi ca dos para tal fin, con la
ca rac te ri za ción de los mo de los de ge ren cia es co lar.

e. Se ela bo ró el mo de lo es truc tu ral de la ca rac te ri za ción del
mo de lo ge ren cial en tér mi nos de re la cio nes des crip ti vas que re pre-
sen tan las in ter sec cio nes que se ob ser van en los dos con jun tos de
he chos, ade más de la ex pre sión de las fun cio nes re la cio na les que
per mi tie ron ex pli car las ca rac te rís ti cas ex pre sa das en los ha llaz gos
de esta in ves ti ga ción (ver Gr áfi co1).

f. La ca rac te ri za ción teó ri ca del mo de lo es truc tu ral se con si-
de ra en la sec ción de ha llaz gos.

3) Ope ra cio nes de va li da ción teó ri ca. Para las ope ra cio nes
par ti cu la res que se lle va ron a cabo en esta in ves ti ga ción en el pro-
ce so de va li da ción teó ri ca se si guie ron los si guien tes cri te rios:

a. Per ti nen cia: se re fie re a la me di da en que la teo ría per te ne ce a
un con jun to de teo rías que ex pli can una rea li dad de he chos des de la
in ter sec ción de esos he chos en tér mi nos de con jun tos re la cio na les. Lo
que im pli ca que los ele men tos teó ri cos que sus ten tan la in ves ti ga ción
es tán aso cia dos a teo rías de apren di za je como pro ce so ba sa do en per-
cep ción de con jun tos. Se gún este cri te rio, que dan eli mi na das las teo-
rías que no per te nez can a este con jun to de re la cio nes.

b. Con sis ten cia: atien de al mar co de con vic cio nes fi lo só fi cas
den tro del cual se ubi ca una teo ría. El pro duc to teó ri co de esta in ves-
ti ga ción atien de a un mar co en co rres pon den cia con los tres com po-
nen tes de la in ves ti ga ción, si guien do un hilo ló gi co de to das las ope-
ra cio nes en su cons truc ción, de ma ne ra tal que se pue de ob ser var
que los tres com po nen tes se tra ba jan en re la ción con la ló gi ca ra cio-
na lis ta, con una ca de na de ope ra cio nes pro pias del en fo que ra cio nal.
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Tipos de
relaciones

Enunciados proposicionales (FX)

Conjunción 1) Método PIC como interpretación social (MP): el método PIC
hace referencia a las costumbres y la memoria histórica heredada en
los sujetos observadores; del mismo modo, la interpretación social
refiere a una traducción de datos culturales e históricos, donde el sujeto
redirecciona el cálculo de tareas en tanto y en cuanto se logre
conseguir la solución de un problema social.
2) Sociointerpretación natural: considera las operaciones básicas,
donde el observador logra extraer significados del medio natural, así
como la forma apropiada de acción social para consecución de un
objetivo o meta.
3) Operaciones de interpretación sociopedagógica: los
procedimientos y las reglas ordenadas, escolares y no escolares, que
responden a un proceso socioeducativo, en correspondencia con las
significaciones de eventos naturales.
4) Las interpretaciones y el discurso ambientalista: considera los
relatos interpretativos asociados a los estados de comprensión desde el
medio natural, del mismo modo que la sociología interpretativa
responde a las condiciones de captación del carácter significativo de la
acción social.
5) Sociología interpretativa y complejidad ambiental: los
procedimientos y reglas ordenados en una disciplina social colindan
con el encuentro de las direcciones que permiten construir futuros
inéditos del pensamiento y la acción social.
6) Epistemología socionatural: la ejecución de la conversión de la
disciplina sociológica en normas, reglas y procedimientos de
resolución de problemas se corresponde con la captación del carácter
del significado de la acción social.
7) Estrategias de aprendizaje social con discurso ambientalista: los
valores y símbolos de una sociedad determinan o condicionan la
producción en la disciplina ambiental y deben ser consideradas dentro
del aula como procedimientos o cálculos de tareas apropiadas para la
intervención sociocomunitaria.
8) Estrategias de intervención social con discurso ambiental: los
conocimientos o significaciones que se presentan en el aula en el
momento de la aplicación de un procedimiento comunitario deben
estar impregnados de significaciones locales, además de la
comprensión del medio natural del espacio social intervenido.

Tabla 1
Función relacional entre arquetipos ambientales y sistemas

operativos del servicio comunitario
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Tipos de
relaciones

Enunciados proposicionales (FX)

Disyuntivas 1) La epistemología de la disciplina o el conocimiento científico
como producto: el estado descriptivo de las operaciones del principio
racional debe ser consistente con el bloque de construcción de la nueva
epistemología social. Por un lado se anuncian todos los conceptos que
potencian la epistemología social  o se anuncian las distintas
modalidades estratégicas de intervención planificada.
2) La estrategia de acción planificada desde la complejidad
ambiental: considera una exclusión de las reflexiones racionales que
atiende al pensamiento de acción social. De manera tal que, o se
potencia la estrategia en un plazo determinado en sustitución del
análisis de estrategias conceptuales frente a un proyecto unitario de
ciencias ambientales.

Implicación 1) Función académica: la identificación de la variabilidad
socioambiental está determinada por la acción comunitaria si y solo si
se consideran los espacios escolares como nichos de
redireccionamiento social
2) La hermenéutica de la sociología interpretativa: los datos
experienciales que interpreta el sujeto como realidad circundante
forman parte de los significados que se despliegan en el aula a través
de la ejecución del acto pedagógico, entonces las interpretaciones que
se realizan en el aula son consecuencia de la concepción de la realidad
o caracterización del lenguaje objeto.
3) Hermenéutica ambiental desde los espacios escolares que
generan conocimiento científico: las palabras, los juegos, el lenguaje
y las estrategias conceptuales implican una serie de acciones
apropiadas para ser llevadas a la comunidad del mismo modo que
organiza y adecúa una estrategia social.
4) Los principios de acción racional para identificar variables
medioambientales: el conocimiento científico como producto
responde a los requerimientos de un grupo social inmerso en un
espacio geográfico y temporal, si y solo si considera las normas, los
valores y los símbolos que gobiernan las conductas de las personas en
la convivencia.
5) Método académico PIC: si los espacios geográficos y temporales
de un grupo social impregnados de valores se manejan en el aula,
entonces deben considerarse las condiciones de existencia, las
costumbres y la memoria heredada de los sujetos.

Negación Ninguna.

Tabla 1 (Con ti nua ción)

Fuen te: Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).
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Fases del modelo de
gestión ambiental escolar

Fx entre AA y SC

Planeación Recoge algunas características de las funciones de
conjunción. La planificación del modelo deberá
considerar: Diagnóstico: que aglomera la relación y
la identificación de costumbres y memoria histórica
heredada de los sujetos observadores, es decir, de
quien trabaja el modelo; los procedimientos y las
reglas escolares y no escolares; los conocimientos o
significados que se presentan en el aula, en cuanto a
un espacio ambiental. Plan  de acción: resume el
estado descriptivo de las operaciones del principio de
racionalidad ambiental y los conocimientos o
significados que se presentan en el aula en el
momento de la acción.

Organización Considera en su  mayoría las relaciones de
implicación  de las funciones relacionales. La
organización determina, una función académica, la
hermenéutica como estrategia de sociología
interpretativa y los principios de acción racional para
la identificación de variables medioambientales.

Dirección Recoge las funciones relacionales de disyunción.
Determina la dirección planificada desde la
complejidad ambiental, que sigue los pasos a cargo
de la estrategia planificada; la potenciación de la
estrategia en un espacio social potencia los
elementos conceptuales frente al proyecto
comunitario.

Seguimiento y control
de la gestión

Considera relaciones de función conjuntiva. En esta
fase los conocimientos y significados que se
presentan en el aula en el momento de la aplicación
de un procedimiento comunitario se registran en
matrices descriptivas que permiten identificar los
indicadores de logro de la aplicación del modelo.

Matriz 4. Fases del modelo de gestión ambiental escolar. Fx entre
AA y SC

Fuen te: Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).



c. In de pen den cia: cri te rio que con sis te en iden ti fi car los ele-
men tos del en tra ma do teó ri co en sí; en este sen ti do, de ben pre sen-
tar se los ele men tos de di cho tra ma do de ma ne ra tal que cada uno
de esos ele men tos ten ga esen cia pro pia, de ben pre sen tar se como
ele men tos au tó no mos en cuan to a su es truc tu ra y su fun ción sin so-
la par se ni opa car se el uno con el otro.

En este res pec to, el pro duc to de esta in ves ti ga ción tie ne ele-
men tos cons ti tu ti vos cuya im por tan cia y re le van cia de pen den de
su ca rác ter úni co, pre sen tán do se en los ha llaz gos como una tra ma
teó ri ca que ha sido pro duc to de las pro pie da des de cada uno de los
con cep tos ma ne ja dos en di cha cons truc ción.
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Gráfico 1
Estructura del modelo de gestión ambiental escolar.

Fx entre AA y SC

Fuen te: Gon zá lez, Gar cía y Ra mí rez (2013).



3. Ca rac te ri za ción de un mo de lo de ges tión am bien tal
    es co lar. Des crip ción de fun cio nes re la cio na les en tre
    ar que ti pos am bien ta les y ser vi cio co mu ni ta rio

Con si de ran do las dis tin tas re la cio nes que se es ta ble cen en tre
los ar que ti pos am bien ta les des cri tos en la Ma triz 1 y los sis te mas
ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio des cri tos en la Ma triz 2, se
pre sen ta la ubi ca ción de las dis tin tas fa ses del mo de lo de ges tión
am bien tal es co lar con sus des crip to res más so bre sa lien tes (ver
Ma triz 4). El Gra fi co 1 mues tra la es truc tu ra del mo de lo to man do
en con si de ra ción las si guien tes fa ses:

a) Pla nea ción. En esta fase los ele men tos que se vi sua li zan
to man como base las re la cio nes que des ta can las con jun cio nes
como fun cio nes de ri va das del aná li sis de los ar que ti pos am bien ta-
les (AA) y los sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio (SC);
lo que so bre sa le es la me to do lo gía PIC como in ter pre ta ción so cial,
la so cioin ter pre ta ción na tu ral, las ope ra cio nes de in ter pre ta ción
so cio pe da gó gi ca y las es tra te gias de in ter ven ción so cial con dis-
cur so am bien ta lis ta. Los sub com po nen tes de esta fase son: El
diag nos ti co, que aglo me ra la re la ción y la iden ti fi ca ción de cos-
tum bres y me mo ria his tó ri ca he re da da de los su je tos ob ser va do res,
es de cir, de quien tra ba ja el mo de lo, en este caso el di rec tor de la
es cue la; los pro ce di mien tos y las re glas es co la res y no es co la res;
los co no ci mien tos o sig ni fi ca dos que se pre sen tan en el aula, en
cuan to a un es pa cio am bien tal. El plan de ac ción, que re su me el es-
ta do des crip ti vo de las ope ra cio nes del prin ci pio de ra cio na li dad
am bien tal y los co no ci mien tos o sig ni fi ca dos que se pre sen tan en
el aula en el mo men to de la ac ción. En este sub com po nen te se des-
ta ca la pre sen ta ción de las es tra te gias que de li nea rán la or ga ni za-
ción y di rec ción. Las es tra te gias de ben apun tar a pro mo ver los va-
lo res y sím bo los de una so cie dad; en este sen ti do, es tos va lo res
con di cio nan los pa sos que de ben se guir se para la crea ción de ac-
cio nes me dioam bien ta les.

b) Or ga ni za ción. En esta fase las re la cio nes de im pli ca ción
son las más des ta ca das. Las es tra te gias heu rís ti cas de ben con si de-
rar se para la or ga ni za ción, así que lo que se su gie re es el uso de la
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her me néu ti ca am bien tal para ge ne rar co no ci mien to dis ci pli nar.
Esta debe es tar cir cuns cri ta a la for ma ción aca dé mi ca del per so nal
es co lar con base en los co no ci mien tos o sig ni fi ca cio nes que se pre-
sen tan en el aula en el mo men to de la apli ca ción de un pro ce di-
mien to co mu ni ta rio. La fun ción del ges tor es co lar debe iden ti fi car
en esta fase la va ria bi li dad so cioam bien tal de la co mu ni dad don de
se pre ten de apli car el mo de lo, para co lin dar esta va ria bi li dad con
los es pa cios es co la res como ni chos de re di rec cio na mien to so cial.

c) Di rec ción. Re co ge las fun cio nes re la cio na les de dis yun-
ción. De ter mi na la di rec ción pla ni fi ca da des de la com ple ji dad am-
bien tal, que si gue los pa sos a car go de la es tra te gia pla ni fi ca da; la
po ten cia ción de la es tra te gia en un es pa cio so cial for ta le ce los ele-
men tos con cep tua les fren te al pro yec to co mu ni ta rio. El es ta do
des crip ti vo de es tas ope ra cio nes debe es tar con ca te na do con el
blo que de cons truc ción de la nue va epis te mo lo gía so cial, es de cir,
de la epis te mo lo gía que co rres pon da al de sa rro llo de las co mu ni-
da des en pro del va lor me dio am bien tal. Por un lado se anun cian
to dos los con cep tos que po ten cian el pro yec to de in ter ven ción y
por el otro se des ta can las mo da li da des es tra té gi cas de in ter ven-
ción pla ni fi ca das en la pri me ra fase.

d) Se gui mien to y con trol de la ges tión. Con si de ra re la cio nes
de fun ción con jun ti va. En esta fase los co no ci mien tos y sig ni fi ca-
dos que se pre sen tan en el aula en el mo men to de la apli ca ción de
un pro ce di mien to co mu ni ta rio se re gis tran en ma tri ces des crip ti-
vas que per mi ten iden ti fi car los in di ca do res de lo gro de la apli ca-
ción del mo de lo.

Ha llaz gos y con clu sio nes

En el si guien te apar ta do se es ta ble cen to das las re la cio nes en
tér mi nos de fun cio nes in ter pre ta ti vas de las in ter sec cio nes de los
dos con jun tos de he chos que se ma ne ja ron en esta in ves ti ga ción;
en este sen ti do, se pre sen tan como la es truc tu ra de un mo de lo de
ges tión am bien tal es co lar, a la luz de las re la cio nes que se es ta ble-
cen en tre los ar que ti pos am bien ta les y las ope ra cio nes del ser vi cio
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co mu ni ta rio. En tre los ha llaz gos más sig ni fi ca ti vos se tie ne que
lle van a las si guien tes con clu sio nes:

1. To das las re la cio nes que se es ta ble cen en tre los he chos de
in te rés res pon den a las dis tin tas for mas de cons truir un mo-
de lo de ges tión am bien tal es co lar.

2. El mo de lo de ges tión am bien tal es co lar está ca rac te ri za do en
cua tro fa ses: pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción, se gui-
mien to y con trol de ges tión. Este ha llaz go se co rres pon de
con la es truc tu ra de los mo de los ge ren cia les que es ta ble ce
Graffe (2000).

3. Las re la cio nes que más se des ta can son de con jun ción.
4. El mé to do PIC, como in ter pre ta ción so cial, es el que po ten-

cia las fa ses del mo de lo.
5. Los ele men tos es truc tu ra les de los ar que ti pos am bien ta les

for man par te del mo de lo de ges tión am bien tal es co lar.
6. Los sis te mas ope ra ti vos del ser vi cio co mu ni ta rio con si de ran

la di men sión so cial aca dé mi ca y me to do ló gi ca.
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Re su men

El sis te ma edu ca ti vo re quie re la ac ti vi dad de ex per tos en di fe ren tes
cam pos que se com ple men ten, de ma ne ra de co la bo rar to dos en el fun-
cio na mien to de la ins ti tu ción: ex per tos pla ni fi ca do res, ana lis tas en or-
ga ni za cio nes, téc ni cos en pre su pues to y en per so nal. Esta in ves ti ga ción
tuvo como ob je ti vo ana li zar el es ti lo de ge ren cia in te li gen te en la Di-
rec ción de Es tu dios a Dis tan cia del Pro gra ma de Edu ca ción de la Uni-
ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, como al ter na ti va de aten ción de ca li-
dad a los par ti ci pan tes de este sis te ma. El es tu dio es de ca rác ter des crip-
ti vo y con un di se ño de cam po. La mues tra in ten cio nal no pro ba bi lís ti-
ca de es tu dio fue cons ti tui da por 150 es tu dian tes del sis te ma a dis tan cia
del pro gra ma de Edu ca ción de la UNICA, ins cri tos en el lap so I-2008 y
5 em plea dos in vo lu cra dos con la Di rec ción del Pro gra ma de Edu ca ción
a Dis tan cia. Con la in ves ti ga ción se en con tró que la ad mi nis tra ción de
la Di rec ción de EaD de la UNICA está en fo ca da en lo grar to dos los ob-
je ti vos es ta ble ci dos, me dian te una es truc tu ra y es fuer zo hu ma no co or-
di na do y otros re cur sos. Se han es ta ble ci do los pro ce sos de ad mi nis tra-
ción, que es tán con for ma dos por la pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción
y con trol, los cua les sim pli fi can el tra ba jo al es ta ble cer prin ci pios, mé-
to dos y pro ce di mien tos para lo grar ma yor ra pi dez, efec ti vi dad y efi-
cien cia en la uni ver si dad, que con du cen ha cia una ge ren cia in te li gen te.

Pa la bras cla ve: Ge ren cia in te li gen te, es tu dios a dis tan cia, aten ción
de ca li dad.
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Intelligent Management in Distance Education: Quality
Care Strategy for Participants

Abs tract

The edu ca tion sys tem re quires the ac tiv ity of ex perts in dif fer ent
fields who com ple ment each other and col labo rate to gether in op er at-
ing the in sti tu tion: ex pert plan ners, ana lysts of or gani za tions, budget
and staff tech ni cians. This re search aimed to ana lyze the in tel li gent
man age ment style in the Dis tance Edu ca tion De part ment of the Edu ca-
tion Pro gram at the Ce cilio Acosta Catho lic Uni ver sity, as an al ter na-
tive for the qual ity care of par tici pants in the sys tem. The re search is de-
scrip tive with a field de sign. The non- probabilistic, in ten tional study
sam ple con sisted of 150 stu dents in the dis tance edu ca tion sys tem of
the edu ca tion pro gram at UNICA, en rolled in the first 2008 pe riod, and
5 em ploy ees in volved in di rect ing the Dis tance Edu ca tion Pro gram.
Through the re search, it was found that ad mini stra tion of the Di rec tor-
ate for Dis tance Edu ca tion at UNICA is fo cused on achiev ing all the es-
tab lished ob jec tives through struc ture, co or di nated hu man ef fort and
other re sources. Man age ment pro cesses have been es tab lished that
con sist of plan ning, or gani za tion, di rec tion and con trol, which sim plify
the task of es tab lishing prin ci ples, meth ods and pro ce dures to achieve
greater speed, ef fec tive ness and ef fi ciency at the uni ver sity, lead ing to
in tel li gent man age ment.

Key words: Intelligent management, distance learning, quality care.

In tro duc ción

En la ac tua li dad la so cie dad con du ce sus ac ti vi da des a tra vés de
or ga ni za cio nes (in clui das las edu ca ti vas) des ti na das a la pro duc ción
de bie nes o a la pres ta ción de ser vi cios; las or ga ni za cio nes pre sen tan
en ge ne ral va rios ele men tos en co mún: la pre sen cia en to das ellas de
un ob je ti vo, meta o fi na li dad; es tán cons ti tui das por re cur sos hu ma-
nos, ma te ria les, fi nan cie ros, tec no ló gi cos, en tre los cua les se dan in te-
rre la cio nes y ge ne ran ope ra cio nes; por úl ti mo, se da la pre sen cia de
un lí der, di rec tor o ge ren te, que debe asu mir sus fun cio nes y con du cir
a la or ga ni za ción ha cia la con se cu ción de sus ob je ti vos.

Pero, en la me di da en que au men tan en ta ma ño y com ple ji-
dad, las or ga ni za cio nes re quie ren, para al can zar sus ob je ti vos y
me tas de la ad mi nis tra ción. Como lo afir ma Chia ve na to (2005), la
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ad mi nis tra ción es una cien cia so cial que es tu dia la or ga ni za ción de
las em pre sas y la ma ne ra como se ges tio nan los re cur sos, pro ce sos
y re sul ta dos de sus ac ti vi da des. En con se cuen cia, la fi na li dad de la
ad mi nis tra ción es que las or ga ni za cio nes fun cio nen bien, para lo
cual se re quie re de un buen pro ce so de co or di na ción que in te gre
ob je ti vos y ac ti vi da des en bus ca de las me tas or ga ni za cio na les.

Los in ten tos por de sa rro llar teo rías y prin ci pios de ad mi nis tra-
ción pre sen tan a tra vés del tiem po di fe ren tes co rrien tes so bre el pen-
sa mien to ad mi nis tra ti vo. Una de las úl ti mas no ve da des den tro de las
teo rías ad mi nis tra ti vas, se ña la Chi ve na to (2005), co rres pon de al en-
fo que con tin gen cial. Sus orí ge nes es tán en los tra ba jos de Thomp-
son, Burns, Stalker, Lau ren ce, y Jorsch, re la ti vos a or ga ni za cio nes,
su am bien te y tec no lo gía. Este en fo que bus ca la re la ción exis ten te
en tre las par tes, tan to en tre ellas como den tro de ellas, y en tre las
par tes y el me dio, es de cir, su am bien te: son las ca rac te rís ti cas am-
bien ta les y si tua cio na les las que con di cio nan el com por ta mien to or-
ga ni za cio nal. Las ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio nes son en ten di-
das en tre ellas, si se ana li zan las ca rac te rís ti cas cul tu ra les, eco nó mi-
cas, so cia les, tec no ló gi cas y, en ge ne ral, aque llas que de fi nen el me-
dio, aque llas que de una u otra for ma afec tan la ins ti tu ción y la ha cen
ope rar bajo con di cio nes va ria bles y cir cuns tan cias es pe cí fi cas. La
prác ti ca ad mi nis tra ti va es emi nen te men te si tua cio nal y cir cuns tan-
cial en fun ción de la rea li dad co rres pon dien te.

En ge ne ral, el me dio con di cio na las or ga ni za cio nes, y ello
trae como con se cuen cia que de ban adop tar di fe ren tes es tra te gias
ante una de ter mi na da si tua ción, tra yen do como re sul ta do cam bios
en la es truc tu ra or ga ni za ti va que pue dan con du cir la a un fun cio na-
mien to efi caz y efi cien te. En la teo ría con tin gen cial los con cep tos
son uti li za dos en for ma re la ti va y no ab so lu ta; de pen dien do de la
cir cuns tan cia se re cu rre al uso de con cep tos y si tua cio nes pro pues-
tas por las di fe ren tes teo rías ad mi nis tra ti vas, uti li zan do la que más
se ade cúe a la si tua ción plan tea da.

El pro ce so ad mi nis tra ti vo, se ña la Jen son (ci ta do por Flo res,
2006), es la co or di na ción de los es fuer zos co mu nes para lo grar un
efi caz pro ce so de toma de de ci sio nes me dian te el cual el ad mi nis-
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tra dor, en su rol ge ren cial, ope ra en for ma efec ti va los as pec tos de
la pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, di rec ción y con trol. El pro ce so ad-
mi nis tra ti vo es un de no mi na dor co mún en las em pre sas e ins ti tu-
cio nes y sir ve para fa ci li tar el de sem pe ño or ga ni za cio nal de ma ne-
ra que di ri ja en for ma efi cien te al lo gro de sus ob je ti vos y me tas.

En las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, la fun ción de la ad mi nis tra-
ción, se gún se ña la Pa llan (ci ta do por Flo res, 2006), cons ti tu ye el
pro ce so de toma y eje cu ción de de ci sio nes re la cio na das con la ade-
cua ción, con duc ción y uti li za ción de los ele men tos que ha cen po-
si ble la efec ti vi dad del sis te ma edu ca ti vo. Por lo que la ad mi nis tra-
ción de la edu ca ción pue de en ten der se como el pro ce so in te gra dor
y orien ta dor de las ac ti vi da des del sec tor edu ca ti vo del Es ta do.

De ma ne ra que el sis te ma edu ca ti vo re quie re la ac ti vi dad de
ex per tos en di fe ren tes cam pos que se com ple men ten, de ma ne ra de
co la bo rar to dos en el fun cio na mien to de la ins ti tu ción: ex per tos pla-
ni fi ca do res, ana lis tas en or ga ni za cio nes, téc ni cos en pre su pues to, en
per so nal, es de cir, ac ti vi da des pro pias de los ad mi nis tra do res. Por
ello, dada la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, la di rec ción
de es tas debe es tar a car go de una per so na que pue da res pon der tan to
al ca rác ter del cen tro que cum ple fun cio nes do cen tes, de en se ñan za,
por ser su ra zón de ser, como de ac ti vi da des de ca rác ter ad mi nis tra-
ti vo por ser una or ga ni za ción, ya sea pú bli ca o pri va da.

La Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta (UNI CA) es un
ejem plo de ello; esta ins ti tu ción edu ca ti va de ca rác ter pri va do, sin
fi nes de lu cro, na ció en 1983 con el ob je ti vo de ad mi nis trar con ca-
li dad y éxi to la edu ca ción su pe rior, tan to pre sen cial como a dis tan-
cia. Des de hace más de 5 años la EaD en la UNI CA la co or di na el
De ca na to de Es tu dios a Dis tan cia (DE DIS) [hoy Di rec ción de es-
tu dios a Dis tan cia] con si de ran do la fun ción ge ren cial en sus pro ce-
sos edu ca ti vos como uno de los fac to res que fa vo re cen la ca li dad
de la en se ñan za; sin em bar go, en cada fa cul tad de la uni ver si dad
exis te la fi gu ra de la Di rec ción de EaD [hoy Co or di na ción de EaD]
las cua les lle van sus pro pias di rec tri ces de acuer do a su po bla ción.

En cuan to a esto, se ha ob ser va do que los par ti ci pan tes de los
EaD en la UNI CA han ma ni fes ta do su ma les tar en cuan to a la aten-
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ción en los pro ce sos ad mi nis tra ti vos que se lle van a cabo en la uni-
ver si dad, por lo tan to en la ac tua li dad, de acuer do con las exi gen-
cias y de man das de su po bla ción es tu dian til a dis tan cia, en la UNI-
CA se re quie re de una ad mi nis tra ción al ta men te tec ni fi ca da.

En tal sen ti do, ha bría que de fi nir pri me ro en qué mo da li dad
de co mu ni ca ción (per so nal di rec ta, pos tal, te le fó ni ca, te má ti ca,
otras) va a ba sar la ins ti tu ción el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je
que pre ten de apli car, o cuál de ellas va a pri var so bre las de más
para, en fun ción de ello, or ga ni zar, pla ni fi car el di se ño ins truc ti vo
que in te gre to dos los re cur sos uti li za bles, de ma ne ra que se ajus te
al alum no y a sus sin gu la ri da des de apren di za je.

La ex pe rien cia en Ve ne zue la en edu ca ción abier ta y a dis tan-
cia se re mon ta a más de 50 años, la cual pue de cons ta tar se a tra vés
de di fe ren tes ins ti tu cio nes y ni ve les edu ca ti vos que han ofer ta do
esta mo da li dad; sin em bar go, el con jun to de co no ci mien tos en ma-
te ria del cum pli mien to de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas en los es tu-
dios de pre gra do en la edu ca ción a dis tan cia es in ci pien te; es por ello
que la pre sen te in ves ti ga ción plan tea como pro pó si to prin ci pal ana-
li zar el es ti lo de ge ren cia in te li gen te en la Di rec ción de Es tu dios a
Dis tan cia del Pro gra ma de Edu ca ción de la UNI CA, como al ter na ti-
va de aten ción de ca li dad a los par ti ci pan tes de este sis te ma.

La in ves ti ga ción es de ca rác ter des crip ti vo, bus ca ca rac te ri zar
los ele men tos de la ge ren cia in te li gen te en la di rec ción de los es tu-
dios a dis tan cia en la UNI CA y ob te ner un ni vel de co no ci mien to
des crip ti vo de esta si tua ción. En lo que se re fie re al di se ño, esta in-
ves ti ga ción es de cam po, ya que los da tos de in te rés son re co gi dos
en for ma di rec ta de la rea li dad; se tra ta de in ves ti ga cio nes a par tir de
da tos ori gi na les o pri ma rios; sin em bar go, se acep tan da tos cen sa les
o mues tra les re co pi la dos por se gun das fuen tes siem pre y cuan do se
uti li cen los re gis tros ori gi na les de la Di rec ción de Es tu dios a Dis tan-
cia del Pro gra ma de Edu ca ción de la UNI CA.

La po bla ción de este es tu dio está for ma da por es tu dian tes del
sis te ma a dis tan cia del pro gra ma de Edu ca ción de la UNI CA y 5
em plea dos in vo lu cra dos con la Di rec ción del Pro gra ma de Edu ca-
ción a Dis tan cia. El tipo de mues treo em plea do fue in ten cio na do
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no pro ba bi lís ti co. Con cre ta men te en este tra ba jo de in ves ti ga ción,
la mues tra del es tu dio está re pre sen ta da por 150 es tu dian tes par ti-
ci pan tes en el sis te ma a dis tan cia en el pro gra ma de Edu ca ción de
la UNI CA, ins cri tos en el lap so I- 2008, en las asig na tu ras de For-
ma ción del Tra ba jo y For ma ción Ciu da da na.

Se eli gió esta mues tra in ten cio nal men te de bi do a que es tos
es tu dian tes con for man un gru po he te ro gé neo que com po nen el sis-
te ma mo du lar de la edu ca ción a dis tan cia en Edu ca ción, en cuan to
a que ellos pro vie nen de di fe ren tes par tes de la re gión y ade más se
ubi can en di fe ren tes se mes tres. En tal sen ti do, se pue de de cir que
la mues tra es re pre sen ta ti va, ya que con tie ne ras gos y fac to res ca-
rac te rís ti cos pro pios de su po bla ción, per mi tién do le a la in ves ti ga-
do ra, con sen ti do ló gi co, ge ne ra li zar los re sul ta dos ob te ni dos.

Para efec tos de esta in ves ti ga ción en cuan to al per so nal de la
UNI CA, ads cri to a la Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción en la
Di rec ción de Es tu dios a Dis tan cia, se de ter mi nó apli car el mé to do
cen sal, de bi do a que el ta ma ño de la po bla ción to tal que con for ma
el es tu dio se pue de es tu diar sin nin gu na li mi tan te; es de cir, se tra-
ba jó con la to ta li dad de la po bla ción ob je to de es tu dio.

Para el de sa rro llo de este es tu dio se uti li za ron una se rie de téc ni-
cas e ins tru men tos que per mi tie ron re ca bar da tos e in for ma cio nes de
in te rés que ga ran ti za ron la ob ten ción de ele men tos in dis pen sa bles a sus
fi nes. Se apli có el cues tio na rio tipo en tre vis ta a los su je tos que con for-
ma ron la mues tra de es tu dio, con la fi na li dad de re co lec tar la in for ma-
ción para pro po ner el es ti lo de ge ren cia in te li gen te en la Di rec ción de
Es tu dios a Dis tan cia del Pro gra ma de Edu ca ción de la UNI CA, como
al ter na ti va de aten ción de ca li dad a los par ti ci pan tes de este sis te ma.

1. Or ga ni za ción in te li gen te: una for ma de ge ren cia

Una or ga ni za ción in te li gen te es una es truc tu ra in te gra da, que
tra ba ja como un todo y es ca paz de te jer per ma nen te men te la ha bi-
li dad de cam biar la esen cia de su ca rác ter; tie ne va lo res, há bi tos,
po lí ti cas, pro gra mas, sis te mas y es truc tu ras que apo yan y ace le ran
el apren di za je or ga ni za cio nal. Una de la ca rac te rís ti ca de la or ga-
ni za ción in te li gen te es el ma ne jo efec ti vo de su co no ci mien to, de-

172   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 14 Nº 36 Ene ro- A bril 2013

SE RRA NO, Yo lei da



tec ción opor tu na de ne ce si da des de mer ca do y su ca pa ci dad de in-
no va ción. Los sis te mas de ma ne jo de co no ci mien to per mi ti rán lo-
grar esta meta, fa ci li tan do el tra ba jo co la bo ra ti vo y crea ti vo de to-
dos los miem bros de la em pre sa (Sanz Ra mí rez, 2002).

Al res pec to, Sen ge (ci ta do por Fer nán dez, 2002) se ña la que la
crea ción de or ga ni za cio nes in te li gen tes se basa en cin co dis ci pli nas
de apren di za je que cons ti tu yen pro gra mas per ma nen tes de es tu dio y
prác ti ca. Es tas dis ci pli nas son las men cio na das a con ti nua ción:

1. Vi sión com par ti da: es una vi sión in te rior que per mi te au-
men tar el ni vel de as pi ra cio nes de los miem bros de una or ga ni za-
ción, lo gran do que sus ta reas cons ti tu yan par te de un pro pó si to co-
mún más am plio, pro du cién do se una si ner gia, re du cien do y ca na li-
zan do los es fuer zos y crean do un lazo de unión en tre ellos.

Ge ne ral men te las ideas que sir ven de di rec tri ces en las or ga-
ni za cio nes em pre sa ria les, y que son se gui das sa tis fac to ria men te y
sin pre sio nes por sus miem bros pro vie nen de una vi sión com par ti-
da por la ma yo ría de ellos y pue de na cer de cual quie ra de los es la-
bo nes je rár qui cos, des de per so nas que no po seen au to ri dad, las
cua les al co nec tar se con el ni vel ge ren cial, se for ti fi can y se con-
vier ten en un en fo que de la co mu ni dad or ga ni za da.

El com pro mi so es el ni vel par ti ci pa ti vo más fun da men tal
para que se ob ten gan los me jo res fru tos den tro de la vi sión com-
par ti da. Cuan do los miem bros de un gru po es tán fuer te men te com-
pro me ti dos son ca pa ces de cual quier tipo de sa cri fi cio para lle var
ade lan te sus ac cio nes.

2. Do mi nio per so nal: es una de las dis ci pli nas im por tan tes
pues to que una or ga ni za ción se de sa rro lla cuan do lo ha cen sus in-
te gran tes; to man do en cuen ta que el do mi nio de una per so na no
pue de ser au men ta do por otro in di vi duo, solo se pue den crear con-
di cio nes que in cen ti ven y res pal den el de seo de ha cer lo.

La prác ti ca del do mi nio per so nal su po ne apren der a man te-
ner una vi sión per so nal y cla ra de la rea li dad; ello ge ne ra en el in te-
rior de la per so na una ac ti tud crea ti va, con du cien do al cam bio ne-
ce sa rio, así como tam bién en se ña a no re ba jar la vi sión aun que pa-
rez ca im po si ble.
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3. Mo de los men ta les: cons ti tu yen re pre sen ta cio nes men ta les
que se ha cen del mun do, las cua les mu chas ve ces no coin ci den con
la rea li dad; siem pre se ve al mun do con mo de los men ta les y es tos
mo de los men ta les son siem pre in com ple tos. En tal sen ti do, los
mo de los men ta les con for man unas guías muy po de ro sas que pue-
den lle gar a afec tar todo cuan to ha ce mos.

El de sa rro llo de des tre zas para la bo rar con mo de los men ta les
re quie re el apren di za je de ap ti tu des nue vas y la im ple men ta ción de
in no va cio nes ins ti tu cio na les que per mi tan eje cu tar esas ap ti tu des.
Se debe to mar en cuen ta que la meta será el me jor mo de lo men tal
para quien en ca re los pro ble mas y tra ce los pa sos para ac tuar.

4. Apren di za je en equi po: es el pro ce so de ali near se y de sa rro-
llar la ca pa ci dad de un equi po para crear los re sul ta dos que sus
miem bros de sean. Es bá si co de sa rro llar lo so bre el en fo que de la vi-
sión com par ti da, ade más del do mi nio per so nal, por que un equi po
bri llan te está for ma do por in di vi duos que tam bién son bri llan tes.

La dis ci pli na del apren di za je en equi po im pli ca do mi nar el
diá lo go y la dis cu sión para po der en ten der se en tre los miem bros
del gru po y sa car el má xi mo pro ve cho de las re u nio nes; de la mis-
ma for ma, se tras cien de la com pren sión de un solo in di vi duo y se
pue de apren der a ob ser var los pro pios pen sa mien tos.

5. Pen sa mien to sis té mi co: abar ca una va rie dad de mé to dos,
he rra mien tas y prin ci pios di ri gi dos a exa mi nar la in te rre la ción de
fuer zas que for man par te de un pro ce so co mún. Por su na tu ra le za,
el en fo que sis té mi co se ña la in ter de pen den cias y la ne ce si dad de
co la bo ra ción. Es im por tan te se ña lar el con cep to de sis te ma como
una to ta li dad for ma da por ele men tos que afec tan re cí pro ca men te a
lo lar go del tiem po para al can zar un pro pó si to co mún.

La teo ría de las or ga ni za cio nes in te li gen tes apor ta una nue va
vi sión de la or ga ni za ción em pre sa rial, don de la per cep ción de la
em pre sa por par te de las per so nas que la com po nen no debe ser
frag men ta ria; cada per so na y ac ti vi dad está re la cio na da con to das
las de más; todo está re la cio na do con todo. Cada per so na in flu ye en
el en tor no y este, a su vez, en cada per so na. Si se lo gra des te rrar la
fal sa idea de la frag men ta ción de fuer zas no re la cio na das se pue-
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den crear or ga ni za cio nes con ca pa ci dad de apren der; ob te nien do,
día a día, me jo res re sul ta dos en su ac ti vi dad glo bal de la em pre sa.
La em pre sa se con vier te de esta for ma en una as pi ra ción co lec ti va.

Fi nal men te, es im por tan te cons truir una ges tión sus ten ta da en
una es truc tu ra que ad mi nis tre el co no ci mien to a tra vés de la cap tu ra
de la in for ma ción, es de cir, la crea ción de do cu men tos, su con ver sión,
su re vi sión, etc. (pro ce di mien tos); el de sa rro llo de in fraes truc tu ras
tec no ló gi cas y apli ca cio nes para la dis tri bu ción del co no ci mien to
(ser vi cios y pro ce sos); tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción,
ma nua les, nor mas, po lí ti cas, en tre otros ele men tos, que le per mi ta a la
fir ma or ga ni zar su me mo ria tec no ló gi ca; la for ma ción de los em plea-
dos para la crea ción de co no ci mien to (ca pa ci ta ción); la men ta li za ción
de los em plea dos para cam biar, man te ner, me jo rar e in no var bie nes y
ser vi cios a tra vés de la ges tión y uti li za ción de la in te li gen cia; una or-
ga ni za ción fle xi ble que res pon da a las de man das del mer ca do y a la
for ma ción del lí der como cons truc tor y ges tor de su or ga ni za ción.
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Mo de lo de ges tión tec no ló gi ca

Fuen te: Ber mú dez (2005).



2. Ge ren cia en la Edu ca ción a Dis tan cia

La edu ca ción a dis tan cia es una mo da li dad de en se ñan za que
sur gió por la ne ce si dad de ofre cer opor tu ni da des de es tu dio a la
po bla ción que no te nía ac ce so al sis te ma edu ca ti vo tra di cio nal pre-
sen cial, es de cir, cons ti tu ye la al ter na ti va ideal para bus car me jo res
ho ri zon tes en so cie da des que cada vez re sul tan más com pe ti ti vas.
En este sen ti do, Gar cía Are tio (ci ta do por So la ri y Mon ge, 2004)
afir ma que la edu ca ción a dis tan cia es un sis te ma tec no ló gi co de
co mu ni ca ción ma si va y bi di rec cio nal que sus ti tu ye la in te rac ción
per so nal en el aula del pro fe sor y alum no, como me dio pre fe ren te
de en se ñan za, por la ac ción sis te má ti ca y con jun ta de di ver sos re-
cur sos di dác ti cos y el apo yo de una or ga ni za ción tu to rial, que pro-
por cio nan el apren di za je au tó no mo de los es tu dian tes.

Al res pec to, Que ve do (2000) se ña la que la edu ca ción a dis-
tan cia, por su pro pia es truc tu ra y ob je ti vos, brin da un ám bi to de
apren di za je úni co para las per so nas adul tas, ya que pue den apren-
der aque llo que per so nal men te les in te re sa y en cuen tran res pues tas
a sus pro pias ne ce si da des. La edu ca ción a dis tan cia es la mo da li-
dad edu ca ti va que más se apro xi ma a los prin ci pios fun da men ta les
de edu ca ción para to dos sin dis tin ción de na cio na li dad, raza o con-
di ción so cial, edu ca ción per so na li za da a tra vés de ma te ria les y tu-
to rías, edu ca ción para apren der a apren der, edu ca ción para toda la
vida; va lién do se a su vez del de sa rro llo tec no ló gi co como par te
mis ma de la evo lu ción del hom bre ha cia el nue vo mi le nio.

La fun ción de la ad mi nis tra ción en las ins ti tu cio nes edu ca ti-
vas, se gún se ña la Pa llan (ci ta do por Flo res, 2006), cons ti tu ye el
pro ce so de toma y eje cu ción de de ci sio nes re la cio na das con la ade-
cua ción, con duc ción y uti li za ción de los ele men tos que ha cen po-
si ble la efec ti vi dad del sis te ma edu ca ti vo. La ad mi nis tra ción de la
edu ca ción pue de en ten der se como el pro ce so in te gra dor y orien ta-
dor de las ac ti vi da des del sec tor edu ca ti vo del Es ta do.

Es por ello que el sis te ma edu ca ti vo re quie re la ac ti vi dad de
ex per tos en di fe ren tes cam pos, que se com ple men ten, de ma ne ra
de co la bo rar to dos en el fun cio na mien to de la ins ti tu ción: ex per tos
pla ni fi ca do res, ana lis tas en or ga ni za cio nes, téc ni cos en pre su pues-
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to, en per so nal, es de cir, ac ti vi da des pro pias de los ad mi nis tra do-
res. Dada la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, su di rec ción
debe es tar a car go de una per so na que pue da res pon der tan to al ca-
rác ter de cen tro que cum ple fun cio nes do cen tes, de en se ñan za, por
ser su ra zón de ser, como de ac ti vi da des de ca rác ter ad mi nis tra ti-
vo, por ser una or ga ni za ción, ya sea pú bli ca o pri va da.

La ad mi nis tra ción es co lar mo der na debe co or di nar to dos los
es fuer zos de to das las per so nas in vo lu cra das en las ac ti vi da des y
ta reas edu ca ti vas me dian te un cli ma ade cua do, cum plien do las fa-
ses del pro ce so ad mi nis tra ti vo; todo ello per mi ti ría con du cir a la
ins ti tu ción, en for ma efec ti va y efi caz, ha cia un pro ce so de toma y
eje cu ción de de ci sio nes.

Se pue de se ña lar que den tro del cam po edu ca ti vo el pro ce so
ad mi nis tra ti vo debe cum plir la fun ción de pla ni fi car y dic tar cri te-
rios so bre la or de na ción y or ga ni za ción de la edu ca ción, crear su red
de cen tros y ve lar por el éxi to de la ges tión ad mi nis tra ti va. Por ello
se re quie re de una ad mi nis tra ción al ta men te tec ni fi ca da. Gar cía (ci-
ta do por Flo res, 2006) dice que ella debe es tar ajus ta da a una vi sión
cien tí fi ca cuya fi na li dad está orien ta da a lo grar or ga ni za cio nes efi-
cien tes, al es ta ble ci mien to de con tro les de ca li dad óp ti ma, a la for-
ma ción y de sa rro llo de ge ren tes fle xi bles, ca pa ces de en fren tar se a
si tua cio nes ade cua das a con tin gen cias que el me dio pue da ofre cer.

Por lo ex pues to, el ge ren te de una ins ti tu ción de en se ñan za a
dis tan cia debe com pren der que esta mo da li dad edu ca ti va es di fe-
ren te a la pre sen cial, co men zan do por sus com po nen tes o ele men-
tos bá si cos como son: el alum no, el do cen te, los ma te ria les o so-
por tes de los con te ni dos, las vías de co mu ni ca ción y la in fraes truc-
tu ra or ga ni za ti va y de ges tión.

1. El es tu dian te o alum no: ele men to bá si co en todo ha cer edu-
ca ti vo y en fun ción del que se es truc tu ra todo el pro ce so; debe co no-
cer se su de sa rro llo psi co ló gi co, es ti lo de apren di za je, mo ti va cio nes,
otros, para el buen de sem pe ño de la ac ción de edu car. Este alum no
tie ne ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de adul to, ha brá de re co rrer la ma-
yor par te del pro ce so de for ma au tó no ma e in de pen dien te.
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2. El do cen te: las fun cio nes del do cen te son dis tin tas en una ins-
ti tu ción a dis tan cia res pec to a otra de ca rác ter pre sen cial; su rol es de
tu tor; es una do cen cia en fo ca da a mo ti var y po ten ciar el apren di za je
in de pen dien te y au tó no mo de un adul to, y en un pro ce so tec no ló gi co,
so bre todo en lo re fe ren te a la pla ni fi ca ción pre via. Para la edu ca ción
a dis tan cia es ne ce sa ria la in ter ven ción de equi pos de ex per tos en los
dis tin tos cam pos, como pla ni fi ca do res, ex per tos en con te ni dos, tec-
nó lo gos de la edu ca ción, es pe cia lis tas en la pro duc ción de ma te ria les,
res pon sa bles de guiar el apren di za je, tu to res y eva lua do res.

3. La co mu ni ca ción a tra vés de los me dios: los avan ces téc ni-
cos po nen a dis po si ción de los pro ta go nis tas im pli ca dos en el pro ce-
so de co mu ni ca ción (pro fe so res, alum nos) una se rie de me dios que
po si bi li tan di fe rir en el es pa cio y tam bién en tiem po, la emi sión y re-
cep ción de los men sa jes pe da gó gi cos con el fin de sal var los obs tá-
cu los tem po- es pa cia les. Por lo tan to, ha bría de con tar se pri me ro en
qué mo da li dad de co mu ni ca ción (per so nal di rec ta, pos tal, te le fó ni-
ca, te le má ti ca, otras) va a ba sar la ins ti tu ción el pro ce so de en se ñan-
za- a pren di za je que pre ten de apli car o cuál de ellos va a pri var so bre
las de más para, en fun ción de ellos, or ga ni zar, pla ni fi car el di se ño
ins truc ti vo que in te gre to dos los re cur sos uti li za bles de ma ne ra que
se ajus te al alum no y a sus sin gu la ri da des de apren di za je.

El sis te ma de co mu ni ca ción ha bla de ma te ria les y vías de co-
mu ni ca ción. En tre los ma te ria les es tán los im pre sos en via dos por
co rreo (uni da des di dác ti cas, mó du los de apren di za je abier to, guías
de cur so, guías de orien ta ción di dác ti ca, cua der nos o mó du los de
eva lua ción, com ple men to, cir cu la res, otros), por te le fax o por vía
te le má ti ca. Por otro lado, es tán los au dio vi sua les (ca se tes, vi deo,
ra dio, te le vi sión, otros); y los in for má ti cos (pro gra mas mul ti me dia
so por ta dos en dis cos, CD ROM, DVD, vi deo dis co in te rac ti vo o
In ter net, otros). En las vías de co mu ni ca ción es tán los tra di cio na-
les (pre sen cial, pos tal, te le fó ni ca), y el vi deo con fe ren cia e In ter net
(e- mail, new, lis ta, en tor nos, chat, WWW, otros).

4. Es truc tu ra, or ga ni za ción y ges tión: una ins ti tu ción de en se-
ñan za a dis tan cia debe con tar con cen tros de apo yo al apren di z aje de
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los alum nos, ex te rio res a la sede cen tral o cen tro de re cur sos; de be-
rá dis po ner o con tra tar las si guien tes uni da des y fun cio nes.

- Uni dad o sec ción de di se ño y pro duc ción de ma te ria les que
ha brá de con tar con los ex per tos en con te ni dos y di se ño del tipo de
ma te rial de que se tra te.

- Uni dad de dis tri bu ción de ma te ria les con la fun ción de ha-
cer lle gar es tos, fí si ca o vir tual men te, de for ma pun tual a sus des ti-
na ta rios dis per sos geo grá fi ca men te.

- Pro ce so de co mu ni ca ción que pre ci sa de una aten ción es pe-
cí fi ca en es tas ins ti tu cio nes con el fin de co or di nar y ga ran ti zar el
fun cio na mien to de los más di ver sos me dios que po si bi li ten la co mu-
ni ca ción bi di rec cio nal (co rreo, te lé fo no, ra dio, te le vi sión, re des).

- La co or di na ción del pro ce so de con duc ción del apren di za je
se hace pre ci sa ha bi da cuen ta de la di ver si dad de agen tes que in ter-
vie nen en él: pro duc to res de ma te ria les, res pon sa bles del pro ce so
de en se ñan za- a pren di za je, tu to res y, en su caso, eva lua do res.

- La eva lua ción a dis tan cia com por ta una es tra te gia di fe ren te
a la de la en se ñan za pre sen cial por lo que de ben crear se las ins tan-
cias pre ci sas para su ade cua do fun cio na mien to. Ade más se hace
ne ce sa ria para rea li men tar el pro pio sis te ma en fun ción de una me-
jor ca li dad de los pro ce sos y, con se cuen te men te, de los pro duc tos.

Flo res (2006) afir ma que en di fe ren tes uni ver si da des que ad-
mi nis tran la edu ca ción a dis tan cia, como la Uni ver si dad In ter ame-
ri ca na de Edu ca ción a Dis tan cia de Pa na má (UNIEDPA); el Ins ti-
tu to Tec no ló gi co y de Es tu dios Su pe rio res de Mon te rrey
(ITESM), en Mé xi co DF; la Uni ver si dad de Edu ca ción a Dis tan cia
de Es pa ña (UNED), y la Uni ver si dad de la Sal le en Ar gen ti na, se
re fle ja la ca li dad y éxi to de su fun ción ge ren cial en los pro ce sos
edu ca ti vos y re co no ce esta fun ción como uno de los fac to res que
fa vo re cen la ca li dad de la en se ñan za, to man do en cuen ta para esto
la apli ca ción de las teo rías de la ad mi nis tra ción, de fi ni da esta por
Fa yol como la ac ción de pre ver, or ga ni zar, di ri gir, co or di nar y
con tro lar. Así, di fe ren tes teo rías han de mos tra do que los ge ren tes
en el área edu ca ti va han de te ner ha bi li dad su fi cien te, pre vio y am-
plio co no ci mien to fun da men tal del pro ce so ge ren cial, que les per-
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mi ta di se ñar y de sa rro llar una or ga ni za ción que ayu de a al can zar la
mi sión, vi sión, ob je ti vos y/ o me tas es pe ra das.

El com pro mi so para la ca li dad edu ca ti va debe dar lo el ge ren te
al pla ni fi car y or ga ni zar ac ti vi da des de ma ne ra ade cua da, uti li zan do
una bue na co mu ni ca ción, li de raz go y mo ti va ción con las res pon sa-
bi li da des pre sen ta das, lo gran do así tras for mar or ga ni za cio nes de es-
ta dos ac tua les a fu tu ro. Or te ga (ci ta do por Flo res, 2006), plan tea que
la ca li dad de la edu ca ción ex pre sa el re sul ta do ar mó ni co e in te gral
de la con cep ción y fun cio na mien to de los dis tin tos com po nen tes
edu ca ti vos (cu rrí cu lum, ase so rías, pro ce so, re cur sos en for ma ge né-
ri ca, me dios, ad mi nis tra ción) que pro du cen un re sul ta do ex pre sa do
en el im pac to de la for ma ción y/o ca li dad de los egre sa dos.

Asi mis mo, el ge ren te debe te ner una ac ti tud ha cia los prin ci-
pios mo der nos de la ge ren cia para lo grar la ca li dad de la edu ca ción
y del equi po que di ri ge. Por úl ti mo, se da la pre sen cia de un lí der,
di rec tor o ge ren te, que debe asu mir sus fun cio nes y con du cir a la
or ga ni za ción ha cia la con se cu ción de sus ob je ti vos.

En la me di da en que las or ga ni za cio nes au men tan en ta ma ño
y com ple ji dad, re quie ren, para al can zar sus ob je ti vos y me tas, la
ad mi nis tra ción, tal como lo afir mó Ko ontz (ci ta do por Flo res,
2006): “La ad mi nis tra ción re pre sen ta la crea ción y con ser va ción
en una em pre sa de un am bien te, don de in di vi duos tra ba jan do en
gru po pue den de sem pe ñar se en for ma efi caz y efi cien te para la ob-
ten ción de fi nes co mu nes”. La fi na li dad de la ad mi nis tra ción es
que las or ga ni za cio nes fun cio nen bien, para lo cual se re quie re de
un buen pro ce so de co or di na ción que in te gre ob je ti vos y ac ti vi da-
des en bus ca de las me tas or ga ni za cio na les.

Los in ten tos por de sa rro llar teo rías y prin ci pios de ad mi nis-
tra ción pre sen tan a tra vés del tiem po di fe ren tes co rrien tes so bre el
pen sa mien to ad mi nis tra ti vo, como la teo ría clá si ca cons ti tui da por
la ad mi nis tra ción cien tí fi ca de Fre de rick Taylor (1856- 1915), cen-
tra da en la ad mi nis tra ción por es pe cia li da des; la teo ría clá si ca de
las or ga ni za cio nes, de Hen ry Fa yol (1841- 1925), ba sa da en la es-
truc tu ra or ga ni za ti va con mar ca do én fa sis en la fun ción eje cu ti va;
el mo de lo bu ro crá ti co de Max We ber (1864- 1920), ba sa do en la
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ra cio na li dad y, por ende, en la efi cien cia, don de al in di vi duo se le
pide im per so na li dad o su bor di na ción del in te rés par ti cu lar al ge ne-
ral. Para San der (1984), la te sis clá si ca de la ad mi nis tra ción con ci-
be la or ga ni za ción, guia da por el cri te rio de efi cien cia eco nó mi ca,
como un sis te ma me cá ni co y ra cio nal.

La es cue la de cien cias del com por ta mien to toma en cuen ta las
re la cio nes in ter per so na les, el hom bre so cial den tro de la or ga ni za-
ción; su má xi mo re pre sen tan te, El ton Mayo (1880- 1949), con su mo-
vi mien to de re la cio nes hu ma nas, cen tra la aten ción en las re la ción
tan to de lo hu ma no como de lo ma te rial del am bien te, des ta can do que
las con di cio nes fí si cas y am bien ta les in flu yen en la pro duc ti vi dad.

La es cue la cuan ti ta ti va de las cien cias ad mi nis tra ti vas uti li za
la in ves ti ga ción de ope ra cio nes en su me to do lo gía para re sol ver
pro ble mas y su ma yor apor te está en las ac ti vi da des de pla nea ción
y con trol: para ella la fun ción ad mi nis tra ti va no de pen de solo de
que las co sas se ha gan bien, sino tam bién de que se haya de ci di do
bien. La ac ción siem pre está pre si di da de una de ci sión.

La úl ti ma no ve dad den tro de las teo rías ad mi nis tra ti vas, se ña la
Chi ve na to (ci ta do por Flo res, 2006), co rres pon de al en fo que con tin-
gen cial. Sus orí ge nes es tán en los tra ba jos de Thomp son, Burns,
Stalker, Lau ren ce y Jorsch, re la ti vos a or ga ni za cio nes, su am bien te
y tec no lo gía. Este en fo que bus ca la re la ción exis ten te en tre las par-
tes, tan to en tre ellas como den tro de ellas, y en tre las par tes y el me-
dio, es de cir, su am bien te. Son las ca rac te rís ti cas am bien ta les y si-
tua cio na les las que con di cio nan el com por ta mien to or ga ni za cio nal,
por lo que la prác ti ca ad mi nis tra ti va es emi nen te men te si tua cio nal y
cir cuns tan cial en fun ción de la rea li dad co rres pon dien te.

Las ca rac te rís ti cas de las or ga ni za cio nes son en ten di das en-
tre ellas si se ana li zan las ca rac te rís ti cas cul tu ra les, eco nó mi cas,
so cia les, tec no ló gi cas y, en ge ne ral, aque llas que de fi nen el me dio,
aque llas que de una u otra for ma afec tan la ins ti tu ción y la ha cen
ope rar bajo con di cio nes va ria bles y cir cuns tan cias es pe cí fi cas.

En ge ne ral, el me dio con di cio na las or ga ni za cio nes, y trae
como con se cuen cia que de ban adop tar di fe ren tes es tra te gias ante
una de ter mi na da si tua ción, tra yen do como re sul ta do cam bios en la
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es truc tu ra or ga ni za ti va que pue dan con du cir la a un fun cio na mien-
to efi caz y efi cien te. En la teo ría con tin gen cial, los con cep tos son
uti li za dos en for ma re la ti va y no ab so lu ta; de pen dien do de la cir-
cuns tan cia se re cu rre al uso de con cep tos y si tua cio nes pro pues tas
por las di fe ren tes teo rías ad mi nis tra ti vas, uti li zan do la que más se
ade cue a la si tua ción plan tea da.

El en fo que clá si co ope ra ti vo es apli ca ble a cual quier tipo de
or ga ni za ción y toma en cuen ta las ac ti vi da des o fun cio nes a ser
rea li za das, es de cir, cen tra su pen sa mien to en el pro ce so ad mi nis-
tra ti vo cons ti tui do por las fun cio nes de pla ni fi ca ción, or ga ni za-
ción, di rec ción y con trol. Al gu nos au to res, como Te rry (ci ta do por
Flo res, 2006), jus ti fi ca la se lec ción de la es cue la del pen sa mien to
ba sa do en el pro ce so ad mi nis tra ti vo fun da men ta do en las si guien-
tes ra zo nes: ofre ce un en fo que am plio e in clu ye todo el ám bi to ad-
mi nis tra ti vo; es apli ca ble a todo tipo de or ga ni za ción; per mi te el
uso de otras po si cio nes o en fo ques, in te gra dos den tro del pro ce so
ad mi nis tra ti vo; es fun da men tal la de fi ni ción de ob je ti vos; es prác-
ti co, di rec to, per mi te un cur so de ac ción ne ce sa rio y ade cua do para
lo ca li zar, en ten der, y re sol ver pro ble mas; y es fle xi ble, per mi te in-
no va cio nes, ella no es me cá ni ca, no ac túa en for ma au to má ti ca.

El pro ce so ad mi nis tra ti vo, se ña la Jen son (ci ta do por Flo res,
2006), es la co or di na ción de los es fuer zos co mu nes para lo grar un
efi caz pro ce so de toma de de ci sio nes me dian te el cual, el ad mi nis-
tra dor, en su rol ge ren cial, ope ra en for ma efec ti va los as pec tos de la
pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, di rec ción y con trol. El pro ce so ad mi-
nis tra ti vo es un de no mi na dor co mún en las em pre sas e ins ti tu cio nes
y sir ven para fa ci li tar el de sem pe ño or ga ni za cio nal de ma ne ra que
ella se di ri ja en for ma efi cien te al lo gro de sus ob je ti vos y me tas.

Se gún Agui lar (2003), los par ti da rios de la es cue la del pro ce-
so ad mi nis tra ti vo con si de ran la ad mi nis tra ción como una ac ti vi-
dad com pues ta de cier tas sub- ac ti vi da des que cons ti tu yen el pro-
ce so ad mi nis tra ti vo úni co. Este pro ce so ad mi nis tra ti vo está for ma-
do por cua tro fun cio nes fun da men ta les que cons ti tu yen el pro ce so
de la ad mi nis tra ción; una ex pre sión su ma ria de es tas fun cio nes es:
la pla nea ción, para de ter mi nar los ob je ti vos en los cur sos de ac ción
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que van a se guir se; la or ga ni za ción, para dis tri buir el tra ba jo en tre
los miem bros del gru po y para es ta ble cer y re co no cer las re la cio-
nes ne ce sa rias; la eje cu ción por los miem bros del gru po, para que
lle ven a cabo las ta reas pres cri tas con vo lun tad y en tu sias mo; y el
con trol de las ac ti vi da des, para que se con for men con los pla nes.

3. Aná li sis es ta dís ti co de los re sul ta dos

En esta par te del tra ba jo se ex po ne el aná li sis de los re sul ta-
dos de los as pec tos más sig ni fi ca ti vos so bre el es ti lo de ge ren cia
in te li gen te en la Di rec ción de Es tu dios a Dis tan cia del Pro gra ma
de Edu ca ción de la UNI CA, como al ter na ti va de aten ción de ca li-
dad a los par ti ci pan tes de este sis te ma. Se co men tan de for ma ge-
ne ral los da tos más des ta ca dos, con el ma yor va lor o pon de ra ción,
y tie nen, por otra par te, un ca rác ter más bien des crip ti vo, por que se
apun tan po si bles ra zo nes de al gu nos re sul ta dos, que se tra ta rán
más ex ten sa men te en la par te de la dis cu sión.

A con ti nua ción se mues tran y co men tan los si guien tes da tos
que per te ne cen a cua tro apar ta dos:

3.1. Des crip ción del pro ce so ad mi nis tra ti vo
de la Di rec ción de EaD
En este pri mer pun to, se des cri ben el pro ce so ad mi nis tra ti vo de

la Di rec ción de EaD de la UNI CA y su ges tión en ge ne ral, que com-
pren de las ac ti vi da des in te rre la cio na das de pla ni fi ca ción, or ga ni za-
ción, di rec ción y con trol de to das las ac ti vi da des que im pli can re la-
cio nes hu ma nas y tiem po en este de par ta men to (ver grá fi co 2). Por lo
tan to, se pre sen tan las cua tro fa ses que guían el com por ta mien to ad-
mi nis tra ti vo en esta Di rec ción, con si de ra das como una to ta li dad por
cuan to cons ti tu yen o con for man el pro ce so ad mi nis tra ti vo.

En cuan to a la pla nea ción, que es el pri mer paso del pro ce so
ad mi nis tra ti vo por me dio del cual se de fi ne y se em bo zan pla nes y
pro gra mas, se ob ser va que el 80% del per so nal con sul ta do se ña la
que en la Di rec ción de EaD se de fi nen los ob je ti vos de acuer do con
los pla nes del pro gra ma. El 100% con si de ra que se es ta ble cen las
con di cio nes y su po si cio nes bajo las cua les se hará el tra ba jo, e
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igual men te el 100% in di ca que la Di rec ción de EaD pro gra ma y
de cla ra las ta reas para lo grar los ob je ti vos; con lo cual se bus ca fi-
jar el cur so con cre to de ac ción que se si gue, es ta ble cien do los prin-
ci pios que ha brán de orien tar la ges tión.

En cuan to a la or ga ni za ción, en la Di rec ción de EaD se evi-
den cia que el 60% de la po bla ción con sul ta da in di ca que en la Di-
rec ción se sub di vi de el tra ba jo de acuer do al car go. El 40% del per-
so nal se ña la que se es ta ble cen me ca nis mos de aten ción per so nal y
otro 40% se ña la que no se es ta ble ce ese tipo de me ca nis mos; el
80% de los con sul ta dos in di can que el ge ren te ma ne ja los re cur sos
para al can zar los ob je ti vos

Aho ra bien, en re la ción a la di rec ción, se ob ser va que el 100% del
per so nal con sul ta do in di ca que en esta Di rec ción si se mo ti va a los
miem bros del equi po de tra ba jo; el 60% se ña la que se co mu ni ca con
efec ti vi dad. En cuan to a la re com pen sa con re co no ci mien to a un tra ba-
jo bien he cho, el 60% de los con sul ta dos no sa ben o no res pon die ron.

En la úl ti ma fase, el con trol en la Di rec ción de EaD, se con-
cre ta el ac cio nar del ge ren te. Al res pec to, se ob ser va que el 60%
del per so nal con sul ta do se ña la que en la Di rec ción de EaD no se
mide cons tan te men te el de sem pe ño de su per so nal; sin em bar go, el
60% re co no ce que se co rri gen las des via cio nes de los ob je ti vos; y
el 100% ma ni fies ta que la Di rec ción ga ran ti za que se rea li ce lo
pla ni fi ca do (ver Gr áfi co 2).

3.2. Aná li sis de los fac to res aso cia dos a la efi cien cia
ge ren cial
Las per so nas que ocu pan car gos ge ren cia les en las or ga ni za-

cio nes y son efi cien tes tie nen en co mún una se rie de ras gos, com-
por ta mien to y res pon sa bi li da des. Una de ellas es au men tar la pro-
duc ti vi dad de sus más cer ca nos se gui do res. Al gu nos tra ta dis tas
que han rea li za do in ves ti ga cio nes so bre los pro ce sos de de sa rro llo
de ge ren tes efi cien tes, tra tan de se ña lar los fac to res que de ter mi-
nan el li de raz go o la cohe ren cia en tre los ge ren tes y las si tua cio nes
o, por el con tra rio, de mues tran que los ge ren tes pue den con tri buir
a la efi ca cia de la or ga ni za ción (ver Grá fi co 3).
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Grá fi co 2
Pro ce sos ad mi nis tra ti vos de la Di rec ción de Edu ca ción (Dis tan cia)

Fuen te Se rra no (2011).

Gráfico 3
Factores asociados a la eficiencia gerencial de la Dirección de EaD

Fuen te: Se rra no (2011).



En re la ción con es ti lo de ge ren cia en la Di rec ción de EaD, se
evi den cia que el 100% de las per so nas con sul ta das se ña lan que solo
el ge ren te de ci de las al ter na ti vas y las ac cio nes que se lle va rán a
cabo en la Di rec ción; el 60% dice que el ge ren te no de ci de de for ma
con jun ta con sus su bor di na dos las ac cio nes que se lle va rán a cabo; y
el 60% se ña la que no se de fi nen me tas y ob je ti vos en con jun to ni se
de ci de con jun ta men te cuál es la al ter na ti va me jor a se guir.

Aho ra bien, en cuan to a lo re fe ri do al per fil del ge ren te. Un
40% se ña lan que en la Di rec ción de EaD hay un buen ma ne jo de las
re la cio nes in ter per so na les con una cla ra co mu ni ca ción; un 80% ma-
ni fies ta que en la Di rec ción el ge ren te ge ne ra nue vas ideas y me jo ra
los mé to dos ya exis ten tes, y un 40% se ña lan que no se de le ga con
con fian za re co no cien do las ca rac te rís ti cas de cada co la bo ra dor.

3.3. Ac cio nes ge ren cia les in te li gen tes
La esen cia de la ac ción ge ren cial hoy es ima gi nar, vi sio nar,

crear, in no var, in te grar, ha cer se gui mien to. Como lo se ña la Al va-
ra do (2003), es sa ber ser para in te grar el ha cer. Lo que cons ti tu ye
al ras go fun da men tal de la ge ren cia es la ac ción. Una ac ción ge ren-
cial de ca li dad la de ter mi na la alta ge ren cia, la ca li dad está en la
men te, está en el co ra zón del ge ren te, es él el que tie ne la res pon sa-
bi li dad de in ci dir para que se pro duz can los cam bios en los sis te-
mas. El cen tro de la ge ren cia es el ser hu ma no, aquel al que se sir ve
y aquel que sir ve. El que se sir ve, paga un ser vi cio o acu de al ser vi-
cio y es pe ra ca li dad, y pa ga rá o acu di rá con ma yor de vo ción en la
me di da en que esté sa tis fe cho; y el que sir ve, le agre ga va lor a su
tra ba jo de ma ne ra que su es fuer zo pro duz ca un bien que sa tis fa ga.

La pri me ra dis ci pli na de la or ga ni za ción in te li gen te (OI) que
se de ta lla en este es tu dio, re fe ri do a la Di rec ción de EaD, es la
maes tría per so nal (do mi nio per so nal) que des cri be el cre ci mien to
in di vi dual del ge ren te, y lo cual lle va apa re ja do un alto ni vel de efi-
cien cia; de bi do a que en la bús que da de la maes tría per so nal se es-
cla re ce y pro fun di za la vi sión, se cen tra li za la ener gía y se de sa rro-
lla la pa cien cia. Al res pec to de esto se ob ser va que el 100% de los
em plea dos se ña lan que el ge ren te (di rec tor) de EaD re co no ce su
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ca pa ci dad ge ren cial; es cons cien te de sus de bi li da des y acep ta
com pro mi sos y re tos.

En re la ción con la se gun da dis ci pli na de la OI, los mo de los
men ta les, es tos se vi sua li zan como los su pues tos hon da men te arrai-
ga dos, ge ne ra li za cio nes e imá ge nes que in flu yen so bre el modo de
com pren der el mun do y ac tuar. Mu chas per cep cio nes acer ca de
mer ca dos o prác ti cas or ga ni za cio na les en tran en con flic to con po de-
ro sos y tá ci tos mo de los men ta les. En di cho cua dro, se evi den cia que
el 40% de los con sul ta dos se ña lan que el ge ren te ac túa de acuer do
con lo que dice; el 60% dice que no de sa rro lla nue vos pa ra dig mas de
ge ren cia y otro 40% se ña la que no da a co no cer sus ideas.

La prác ti ca de la vi sión com par ti da su po ne ap ti tu des para con-
fi gu rar “vi sio nes del fu tu ro” com par ti das que pro pi cien un com pro-
mi so ge nui no an tes que mero aca ta mien to. Al do mi nar esta dis ci pli-
na, los lí de res apren den que es con tra pro du cen te tra tar de im po ner
una vi sión, por sin ce ra que sea. Pre ci sa men te, en el es tu dio se ob ser-
va que el 60% de los con sul ta dos se ña lan que en la Di rec ción de
EaD no se cons tru ye la vi sión de esa de pen den cia en co lec ti vo; la di-
rec ción no com pro me te a su equi po de tra ba jo en el lo gro de la vi-
sión y no com par te su vi sión con el res to de los par ti ci pan tes.

La cuar ta dis ci pli na en es tu dio es el apren di za je en equi po.
Esta co mien za con el diá lo go, la ca pa ci dad de los miem bros del
equi po para sus pen der los su pues tos e in gre sar en un au tén ti co
pen sa mien to con jun to. En cuan to a esto, se evi den cia que el 60%
de los em plea dos con sul ta dos se ña lan que en la Di rec ción de EaD
no se crean los equi pos de tra ba jo de acuer do con las fun cio nes y
no se es ti mu la el diá lo go en el equi po de tra ba jo para te ner me jo res
ideas; sin em bar go, el 100% se ña la que se es cu chan las su ge ren-
cias del equi po de tra ba jo.

Las or ga ni za cio nes tam bién son sis te mas, que es tán li ga dos
por tra mas in vi si bles de ac tos in te rre la cio na dos. El pen sa mien to
sis té mi co es un mar co con cep tual, un cuer po de co no ci mien tos y
he rra mien tas que se ha de sa rro lla do en los úl ti mos cin cuen ta años,
para que los pa tro nes to ta les re sul ten más cla ros, y que ayu den a
mo di fi car los que sea con ve nien te. En esta quin ta dis ci pli na, en la

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  187

LA GE REN CIA IN TE LI GEN TE EN EDU CA CIÓN A DIS TAN CIA: ESTRATEGIA
DE ATEN CIÓN DE CA LI DAD A LOS PAR TI CI PAN TES



Di rec ción de EaD se ob ser va que el 60% de los con sul ta dos se ña la
que el ge ren te cap ta los pro ce sos de cam bio que se ge ne ran en el
am bien te; el 40% dice que no se con cre ta una co rrien te de in no va-
ción per ma nen te, que haga po si ble que to das las in te li gen cias que
tra ba jan para la or ga ni za ción se ma ni fies ten; y el 100% se ña la que
el ge ren te con si de ra la Di rec ción en una es truc tu ra in te rre la cio na-
da con el res to de la UNI CA.

Pa la bras fi na les

En una or ga ni za ción in te li gen te es im por tan te con si de rar los
pro ce sos ad mi nis tra ti vos como guía fun da men tal para la efi cien cia
ge ren cial. Todo ge ren te debe com pren der bien sus ha bi li da des ge-
ren cia les y en ten der los re tos que esta im pli ca. En este es tu dio, se
evi den cia en cuan to a la pla nea ción, que en la Di rec ción de EaD de
la UNI CA se de fi nen los ob je ti vos de acuer do con los pla nes del
pro gra ma; se es ta ble cen las con di cio nes y su po si cio nes bajo las
cua les se hará el tra ba jo, e igual men te se pro gra man y de cla ran las
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ta reas para lo grar los ob je ti vos, con lo cual se bus ca fi jar el cur so
con cre to de ac ción que se si gue, es ta ble cien do los prin ci pios que
ha brán de orien tar la ges tión.

En cuan to a la or ga ni za ción en la Di rec ción de EaD, se evi-
den cia que se sub di vi de el tra ba jo de acuer do al car go. Un gru po de
em plea dos se ña ló que sí se es ta ble cen me ca nis mos de aten ción
per so nal, pero otro gru po ex pre só que no se es ta ble ce ese tipo de
me ca nis mos. Sin em bar go, el ge ren te ma ne ja los re cur sos para al-
can zar los ob je ti vos

Se ob ser va que la di rec ción sí mo ti va a los miem bros del
equi po de tra ba jo; se co mu ni ca con efec ti vi dad; y en cuan to a la re-
com pen sa con re co no ci mien to a un tra ba jo bien he cho, los con sul-
ta dos no sa ben o no res pon die ron.

En la úl ti ma fase, el con trol en la Di rec ción de EaD, se con-
cre ta el ac cio nar del ge ren te. Se ob ser va que en la Di rec ción de
EaD no se mide cons tan te men te el de sem pe ño de su per so nal; sin
em bar go, se co rri gen las des via cio nes de los ob je ti vos y se ga ran ti-
za que se rea li ce lo pla ni fi ca do.

Lo an te rior con du ce a des cri bir el pro ce so ad mi nis tra ti vo de
la Di rec ción del Pro gra ma Edu ca ción a Dis tan cia en tér mi nos de
co lum na ver te bral de la or ga ni za ción in te li gen te, el cual con tem-
pla cua tro fa ses es pe cí fi cas que si gue el ge ren te: la pla ni fi ca ción,
la or ga ni za ción, la di rec ción y el con trol. Por tan to, cabe de cir que
la ad mi nis tra ción es el pro ce so de pla ni fi car, or ga ni zar, di ri gir y
con tro lar las ac ti vi da des de los miem bros de la or ga ni za ción y el
em pleo de to dos los de más re cur sos or ga ni za cio na les, con el pro-
pó si to de al can zar me tas es ta ble ci das por la di rec ción.

Asi mis mo, en esta in ves ti ga ción se evi den cia en cuan to a los
fac to res aso cia dos a la efi cien cia ge ren cial, que en el es ti lo de ge-
ren cia en la di rec ción de EaD, solo el ge ren te de ci de las al ter na ti-
vas y las ac cio nes que se lle va rán a cabo; no de ci de de for ma con-
jun ta con sus su bor di na dos las ac cio nes que se lle va rán a cabo; y
no se de fi nen me tas y ob je ti vos en con jun to, ni se de ci de con jun ta-
men te cuál es la al ter na ti va me jor a se guir.
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Por otro lado, se ob ser va que en la Di rec ción de EaD hay un
buen ma ne jo de las re la cio nes in ter per so na les con una cla ra co mu-
ni ca ción; el ge ren te ge ne ra nue vas ideas y me jo ra los mé to dos ya
exis ten tes; sin em bar go, no de le ga con con fian za re co no cien do las
ca rac te rís ti cas de cada co la bo ra dor, con lo cual se asu me que un
ge ren te solo pue de ac tuar de una for ma, con for me a sus va lo res,
ex pe rien cia y for ma de ser, por su pues to no en for ma ab so lu ta,
sino den tro de un ran go de ma ti ces.
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Re su men

Mi chel On fray ha plan tea do la ne ce si dad de cons truir un cuer po
ena mo ra do que irrum pa con tra la ra cio na li dad car te sia na y teo lo gal con
la úni ca fi na li dad de que hom bres y mu je res pue dan go zar se a sus an-
chas sin te mor a cas ti go al gu no. Por eso ha tra za do las pau tas que, se-
gún él, pue den dar le for ma al cuer po ena mo ra do. Nos ha bla de una car-
ne hos pi ta la ria, de una car ne des cris tia ni za da, y del de rro che car nal.
Este ar tí cu lo in ten ta ex pli car la pro pues ta he cha por Mi chel On fray
des de su idea rio he do nis ta y ateo.

Pa la bras cla ve: Mi chel On fray, cuer po, car ne, ra cio na li dad, cris tia-
nis mo.

Michel Onfray: Pilgrimage to the Enamored Body

Abs tract

Mi chel On fray has stated the need to con struct an en am oured body
that breaks out against Car te sian and teo logi cal ra tion ale for the sole
pur pose of al low ing men and women to en joy them selves at ease with-
out fear of pun ish ment. To ac com plish this, he has given guide lines to
shape the body in love. He speaks of hos pitable flesh, de- Christianized
flesh and the squan der ing of flesh. This ar ti cle at tempts to ex plain the
pro posal made ??by Mi chel On fray as seen from his he don is tic and
athe is tic ide ol ogy.

Key words: Michel Onfray, body, flesh, rationality, Christianity.
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In tro duc ción

El gran poe ta me xi ca no, Oc ta vio Paz, ha sido uno de los
gran des ar te sa nos del cuer po den tro del dis cur so li te ra rio y fi lo só-
fi co. En Co rrien te al ter na, Paz es cri be que los cuer pos son je ro glí-
fi cos sen si bles. Cada cuer po re sul ta ser una me tá fo ra eró ti ca y el
sig ni fi ca do de to das es tas me tá fo ras es siem pre el mis mo: la muer-
te. El me xi ca no ha bla de los cuer pos, ya que él lo en tien de así, den-
tro del cuer po hay otros cuer pos que des pier tan ante el roce trans-
pa ren te de otro cuer po lle no de cuer pos. Pero ¿c ómo pue de ser que
den tro del cuer po exis tan otros cuer pos? Más bien, y creo que por
allí van sin tién do se las pa la bras de Paz, el cuer po ante el con tac to
con otro cuer po ter mi na trans for mán do se en un in ter mi na ble y es-
pe so bos que de sig ni fi ca dos que des pier tan y se es ca bu llen a tra vés
de una red de sen sa cio nes que lo mul ti pli can en sí mis mo. Sin em-
bar go, lo han man te ni do in co mu ni ca do, ale ja do de la mun da ni dad
del mun do. Cuan do por fin lo gra es ca par a tra vés del ins tan tá neo
fo go na zo del pla cer ha lla do, el cuer po es ca paz de mo rir en sí mis-
mo para na cer re ju ve ne ci do en otro cuer po que es el mis mo cuer po
de siem pre. Ese ins tan te nos brin da la po si bi li dad de po ner nos en
con tac to con esos otros cuer pos que nos ha bi tan el cuer po, ya que,
tal y como apun ta ba en una ma ra vi llo sa no ve la la es cri to ra cu ba na
Vi vian Ji mé nez: “no hay nada más li be ra dor que un or gas mo”.
Pero de qué se li be ra el cuer po cuan do se li be ra.

Mi chel On fray, fi ló so fo fran cés, se tra zó una meta que ha ido
al can zan do pau la ti na men te: re de fi nir al cuer po, en tre otras co sas
más. En La fuer za de exis tir (2008), On fray afir ma que una bioé ti-
ca pro me tei ca afron ta la fi gu ra de Zeus; es de cir, la jus ti fi ca ción
tras cen den tal del or den es ta ble ci do. Pro me teo, ex po ne On fray:

In ven tor de los hom bres, la drón del fue go, es ta fa dor de dio-
ses, be ne fac tor de la hu ma ni dad, con ta len tos para afron tar
los pe li gros y po see dor de los me dios para pro cu rar se las
man za nas de oro del jar dín de las Hes pé ri des –la in mor ta li-
dad–, sir vió des de siem pre como mo de lo para nues tra so cie-
dad pos cris tia na (On fray, 2008: 165).
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Por ello cree el fi ló so fo que hay que re de fi nir el cuer po, vol-
ver lo a pen sar des de nue vas ór bi tas ra cio na les que par tan del de seo
in fa ti ga ble de su pe rar los es que mas del ju deo cris tia nis mo. Ver el
cuer po, go zar lo mien tras se ob ser va, des de una ra cio na li dad sen si-
ble que lo des ar ti cu le de esa am pu lo sa vi sión que ha en ten di do el
cuer po como un ma gro es tu che ne gro don de re po sa el pe ca do ori-
gi nal. Una tra di ción que cons tru yó su gran ra zón so bre la base de
un cuer po su cio, de sa sea do, ab yec to, es pa cio si nuo so in fla ma do
de in mun di cias, ini qui da des y he dion dez. De tal ma ne ra, On fray
nos ha bla de un cuer po pos cris tia no que pun ce des de el goce más
su bli me las ba ses de una tra di ción ale ja da de los va lo res de la vida
y que lo ha man te ni do bajo una tu te la ham brien ta de nue vas pa to-
lo gías, afec cio nes men ta les, his te rias, es qui zo fre nias y otros sín to-
mas. Pro pug na así una re or ga ni za ción de los sa be res cor po ra les,
una epis te mo lo gía he do nis ta y atea que bus que de fi nir el cuer po
des de la hos pi ta li dad de una car ne li be ra da y des cris tia ni za da. Es
pro ba ble que, de ba jo de ese cuer po in do len te vo mi ta do por Pa blo
de Tar so, po da mos ha llar las pis tas para dis fru tar ese cuer po de ba-
jo del cuer po del cual nos ha bla Oc ta vio Paz.

1. De la hos pi ta li dad de la car ne

El cuer po, uto pía en sí mis mo, tie ne una uto pía, trans for mar-
se en «en ti dad- car na li dad» hos pi ta la ria: cuer po aco ge dor, cuer po
ama ble, cuer po que so co rre y al ber ga. Es pa cio in fi ni to ca paz de
es cul pir dis po si ti vos de ar dor sal va je. Cuer po li ber ti no. Cuer po
ena mo ra do. Es pa cio don de lo múl ti ple se di si pa y se re or ga ni za en
tor no a una nue va ra zón, la gran ra zón, el pro pio cuer po. La hos pi-
ta li dad de la car ne se sir ve en el des pil fa rro, en el de rro che, en el
des bor de de una ra cio na li dad do mes ti ca da. El cuer po se vuel ve
hos pi ta la rio cuan do se en tre ga al ol vi do, a la po si bi li dad de asu-
mir se des po jo ale gre, fe liz, cie ga men te fe liz, sor da men te fe liz.

¿Pu ede lle gar a trans for mar se la car ne en un re cin to hos pi ta-
la rio don de nos sin ta mos a gus to, como si se nos abrie ra la po si bi li-
dad de to car la puer ta que mues tra la otre dad del mun do? Car ne
que pue da vol ver se voz, sen ti do, alma que ha ble des de otros len-
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gua jes más allá del pro pio len gua je que la ha nom bra do des de
siem pre. Se gún Mi chel On fray, esto es po si ble siem pre y cuan do
pue da con cre tar se un pac to eró ti co a tra vés de cier tas com bi na cio-
nes lú di cas y, cla ro está, la cons truc ción, no de una mu jer li be ra da
como dic ta la nue va tra di ción, sino de un fe mi nis mo li ber ti no.

On fray par te de la acep ta ción de que exis te una ló gi ca del
ins tin to, de las pa sio nes y de las pul sio nes, pero, a la par de esta ló-
gi ca, exis te, se gún él, una ra zón eró ti ca que brin da la ca pa ci dad
ma ra vi llo sa de es cul pir en la car ne y den tro de ella me ca nis mos in-
vi si bles de ener gía sal va je. Ener gía sal va je que hace de la car ne un
ban que te. Car ne go zo sa. Car ne fe liz. Car ne sa bia. Car ne que nu tre
e in sis te, en tre ja deo y ja deo, en nu trir. Car ne que da a be ber y bebe
de su pro pia copa. Car ne que mul ti pli ca las ma nos, que se afa na,
que mue ve la raíz, que se con to nea para acre cen tar sus sa bo res.
Car ne sa bro sa que nos ab sor be has ta la po bre za. Ra zón eró ti ca que
im pi de que la na tu ra le za obre de modo bes tial trans for man do a la
mu jer y al hom bre en ani ma les sub yu ga dos a la pura fa ta li dad y
aco mo da dos de ma ne ra ín te gra por le yes acé fa las te ji das des de la
ra zón teo lo gal. “La cul tu ra eró ti ca ac túa so bre el sexo na tu ral para
pro du cir ar ti fi cios éti cos, efec tos es té ti cos, jú bi los iné di tos en la
jun gla, en el es ta blo o en la fosa” (On fray, 2008: 126).

Aho ra bien, ¿c ómo po dría mos de fi nir el con tra to que per mi ta
re sol ver la vio len cia del es ta do se xual sal va je? Es de cir, ¿exi ste la
po si bi li dad de or ga ni zar un cuer po éti co que cum pla con la fun-
ción de es ta ble cer cier to mí ni mo equi li brio de las po ten cias se xua-
les? Para res pon der a esta pre gun ta, On fray mira ha cia la eto lo gía
para ex pli car que den tro de ese es ta do se xual sal va je solo exis ten
te rri to rios mar ca dos por las glán du las, ma ni fes ta cio nes de fuer za,
lu chas irra cio na les en tre ma chos por la po se sión y con quis ta de las
hem bras, pos tu ras que se bam bo lean en tre la su mi sión y la do mi-
na ción, ca ter vas bár ba ras que se des bo can so bre la fra gi li dad de
los dé bi les, arra se de los me nos adap ta dos, “goce feu dal del ma cho
do mi nan te an tes de que uno más jo ven, más fuer te y más de ci di do
lo re em pla ce” (On fray, 2008: 126). On fray con cuer da con Ba tail le
y Oc ta vio Paz cuan do ad mi te que no hay ni pue de ha ber ero tis mo
en tre los dis po si ti vos que dan cier ta or ga ni ci dad a la ma na da o a la
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dis po si ción vul gar. Aho ra bien, toda so cie dad in te lec tual men te de-
sa rro lla da lo per mi te.

Y la fór mu la ini cia da por el con tra to he do nis ta cons ti tu ye
aquel te rri to rio ci vi li za do de dos se res –al me nos– preo cu pa-
dos por cons truir su se xua li dad se gún el or den de sus ca pri-
chos ra cio na les, gra cias al len gua je que lo ha bi li ta para pre ci-
sar las mo da li da des a las que se com pro me te. El con tra to exi-
ge la pa la bra dada; ne ce si ta, por lo tan to, un gra do de ci vi li-
za ción ela bo ra da, un re fi na mien to cier to o cier to re fi na mien-
to” (On fray, 2008: 127).

On fray ase gu ra que de esta ma ne ra se con fi gu ra rían una éti ca
y una es té ti ca idea les que im pli ca rían con tra yen tes he chos a la me-
di da, es de cir, cons cien tes de su de seo, ni in con se cuen tes ni ines ta-
bles, in de ci sos o ator men ta dos por la con tra dic ción, que ha yan lo-
gra do su pe rar o, por lo me nos, ha ber apren di do a vi vir con sus pro-
ble mas y no car guen so bre ellos –y so bre el otro– sus in cohe ren-
cias, in cons tan cias e irra cio na li da des (On fray, 2008: 127) ¿Qué
pue de sa lir de esto? ¿Qué pue de sa lir se xual men te ha blan do de una
cul tu ra cons trui da so bre la base de la ne ga ción del cuer po? Una ne-
ga ción fi ja da en una éti ca car te sia na y teo lo gal den tro de la cual se
des pre cia el cuer po acu chi llan do así la ge ni ta li dad hu ma na. Una
cul tu ra que ins ti tu yó la tra di ción de:

(…) re ga lar flo res en los acon te ci mien tos más ín ti mos como
en los más pú bli cos. Y ¿quién re cuer da que las flo res son los
ór ga nos se xua les de las plan tas? En los al ta res de los tem plos,
jun to al ca dá ver de los muer tos, en el día de bo das, las flo res se
ha cen pre sen tes con su her mo su ra (Dussel, 1977: 97).

On fray tam bién se hace las mis mas pre gun tas y lle ga a la ne-
fas ta con clu sión de que lo úni co que po dría ge ne rar esta éti ca para
la muer te es, jus ta men te, fun dar lo que, en pri me ra ins tan cia, de-
sea ba evi tar la ins ta la ción de di cha ra zón eró ti ca, esto es, hom bres
y mu je res trai do res a la pa la bra em pe ña da, en cons tan te cam bio de
pa re cer, la me mo ria se lec ti va, in te re sa da, y si gue On fray:
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(…) el gus to por la ter gi ver sa ción ver bal y lo cuaz a fin de le-
gi ti mar y jus ti fi car su cam bio re pen ti no de opi nión, un ta len-
to con su ma do para no ha cer lo que se dice y para ac tuar al
con tra rio de lo que se dice. Con esa cla se de per so nas no es
po si ble rea li zar nin gún con tra to. En cuan to se las de tec ta,
hay que pa sar de lar go (On fray, 2008: 127).

Apun ta On fray ha cia el va lor su pe rior que tie nen aque llos
hom bres y mu je res cuya re la ción con el len gua je no se ha vis to afec-
ta da por la de va lua ción de to dos los va lo res; na tu ral men te, cuan do
hago re fe ren cia a los va lo res real men te lo hago so bre un solo va lor
que, a fin de cuen tas, es el va lor de to dos los va lo res: la vida. En tien-
de el fran cés que cuan do se eli ge a un in di vi duo con tal ca rac te rís ti ca
en ton ces el con tra to se vuel ve fac ti ble. ¿C uál es el con te ni do del
con tra to? Este pun to lo de ter mi na rá, sin duda, la dis cre cio na li dad de
los aman tes den tro de la ter nu ra pro pi cia a la pers pec ti va del jue go
eró ti co: una ma ña na, una tar de, una no che, dos días, una se ma na, un
mes, un año, la vida en te ra. He aquí uno de los re ga los que nos ofre-
ce la hos pi ta li dad de la car ne: la for ma de me dir el tiem po se frac tu-
ra, pues to que ya el re loj no fun cio na, lo que pre va le ce es la du ra ción
de la ca ri cia. El tiem po del re loj me dice que pe ne trar es con quis tar,
vio len tar, irrum pir. El tiem po de la ca ri cia me dice que pe ne trar es
ser con quis ta do por el con quis ta do, es es cul pir su ros tro en la in ti mi-
dad del otro, es com pren der que la irri ta ción del pe re gri na je car nal
es la in can des cen cia de la son risa de Dios de ja da en el cuer po.

El fran cés se ña la que na die tie ne la obli ga ción de asu mir el
con tra to, na die pue de ser coac cio na do ni for za do como tra di cio-
nal men te se ha pre ten di do ha cer con la mu jer, pero si se ha asu mi-
do, si se ha con sa gra do con la pa la bra, no hay ma ne ra de que brar lo
a me nos, cla ro está, de que una de las par tes no res pe te las cláu su-
las. En ton ces, cabe pre gun tar se, en dón de que da aquí la fi de li dad,
uno de los prin ci pios que se su po nen fun da men ta les den tro del
ima gi na rio de la pa re ja. On fray res pon de:

La fi de li dad ad quie re un sen ti do, en el caso de un eros li via no,
dis tin to al del eros pe sa do. Los se gun dos en tien den: goce en nula pro-
pie dad del cuer po del otro; los pri me ros pien san: res pe to de la pa la bra
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dada. El in fiel sólo lo es con la re la ción a su pro me sa de fi de li dad.
Quien no haya ju ra do no pue de ser per ju ro (On fray, 2008: 128).

Y bajo esta pre mi sa, ¿dó nde que da el ma tri mo nio? El ma tri-
mo nio que da don de que da. Si el ma tri mo nio es la fir ma del con tra-
to, se ría pru den te, sen sa to y hu ma no pre gun tar se a qué se le dice sí.
Por ello re cuer da la im por tan cia que pue de te ner no acep tar com-
pro mi sos que no se pue dan cum plir. “El con te ni do del con tra to no
debe ex ce der las po si bi li da des éti cas de los par ti ci pan tes” (On fray,
2008: 128). La fi de li dad es, en cual quie ra de los ca sos don de se
men cio ne, un com pro mi so en tre sí mis mo y sí mis mo. “La li ber tad
de ele gir in clu ye la obli ga ción de cum plir” (On fray, 2008: 128).

Aho ra bien, ¿qué en ri que ce el con tra to? Sen ci lla men te lo que
se le da, es de cir, una arit mé ti ca del goce. El con tra to es va cío si no
se nu tre. El con tra to es ple no si se car ga de pro me sas de fe li ci dad.
Con esto hay que te ner sumo cui da do. Tam bién la ad ver ten cia la
aso ma Mi chel On fray:

Para evi tar las re la cio nes me di das de la amis tad pla tó ni ca, del
amor co mún men te li te ra rio, de los amo res con los em plea dos
do més ti cos, del adul te rio bur gués, de los in ter cam bios ta ri fa-
dos, del ine vi ta ble trián gu lo clan des ti no y otras tri via li da des bá-
si cas, rei vin di que mos el eros no mi na lis ta (On fray, 2008: 129).

On fray apun ta a la cons truc ción de un eros que nie gue des de el
pro pio cuer po ar dien te la exis ten cia ob je ti va de los uni ver sa les es ta-
ble ci dos por el ima gi na rio de los ra cio na lis mos ra cio nal y teo lo gal,
apo rrean do con es pas mos es can da lo sos sus ba ses con la fi na li dad de
que sean vis tos aho ra como me ras con ven cio nes im pues tas. En este
sen ti do, acu de a Char les Fourier, de fen sor del so cia lis mo utó pi co, y
a la vi sión que vis lum bra On fray como arte com bi na to rio del eros li-
via no. Para Fourier es ne ce sa rio bus car la sa tis fac ción de toda fan ta-
sía per so nal: “bas ta con for mu lar la, so li ci tar un com pa ñe ro, un cóm-
pli ce, para que se ci mien te la his to ria iné di ta, a me di da, de un ca pri-
cho eró ti co” (On fray, 2008: 129). On fray solo ve un de fec to en la
pro pues ta utó pi ca de Fourier: que rer or ga ni zar una so cie dad he do-
nis ta. En este sen ti do, On fray está más en sin to nía con De leu ze, en
cuan to a com pren der la im pe rio sa ne ce si dad de ma te ria li zar un de-
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ve nir re vo lu cio na rio del in di vi duo don de pue da po ner en prác ti ca
to das sus po si bi li da des en los “es pa cios in vi si bles fa bri ca dos por
sí mis mo ante la pers pec ti va del li bre con tra to” (On fray, 2008:
130). Es ta ble cer una di ná mi ca lú di ca y fo go sa men te eró ti ca que
tri tu re toda pe tri fi ca ción so cial. Las com bi na cio nes lú di cas su po-
nen, cla ro está, la di ver si dad de pa re jas, ya que, se gún On fray, na-
die pue de por sí solo ac tuar se gún las vir tu des de Dios, a sa ber:
ubi cui dad, efi ca cia múl ti ple, plas ti ci dad pa sio nal, po li mor fis mo
sen ti men tal. Cada ser hu ma no da lo que pue de dar.

El tríp ti co con el cual On fray cie rra la idea de una car ne hos pi-
ta la ria es el de la apues ta que hace por un fe mi nis mo li ber ti no. El
fran cés ha men cio na do una se rie de ca te go rías en tor no a la vida eró-
ti ca del ser hu ma no co rres pon dién do se par ti cu lar men te a la cons-
truc ción de una hos pi ta li dad car nal. Ha es cri to so bre una ló gi ca para
una li bi do li ber ta ria, un eros li via no, un con tra to he do nis ta, com bi-
na cio nes lú di cas; es de cir, toda una se rie de pro pues tas que po dría-
mos se ña lar como el es ta ble ci mien to de un li ber ti na je pos mo der no.
Aho ra bien, cuan do pien sa en ta les ca te go rías lo hace en fun ción de
que el con te ni do que las va a go ber nar sea te ji do, no sólo des de el
goce del hom bre, tam bién es im por tan te que la mu jer vuel que so bre
ellas toda la po ten cia de sus or gas mos li ber ta rios. De lo con ta rio,
solo es ta ría mos dán do le más vida ar ti fi cial a una fe li ci dad inau tén ti-
ca es ta ble ci da des de la mi se ria se xual. “El li ber ti na je es una for ma
éti ca que toma el co lor de la épo ca en la que se ma ni fies ta” (On fray,
2008: 131); en tal sen ti do, es de su po ner que si cada épo ca ha in ten-
ta do de sa rro llar una ata ra xia fi lo só fi ca acer ca de las re la cio nes se-
xua das y se xua les que no pon ga en pe li gro el equi li brio, On fray se
pre gun ta: ¿c ómo pen sar en la po si bi li dad de un fe mi nis mo li ber ti-
no? O, más allá to da vía, ¿pe nsar en un li ber ti na je fe me ni no?

El ideal se ría que el epí te to Don Juan de ja se de ser elo gio so
para los hom bres y des pec ti vo para las mu je res, pues to que la
pa la bra equi va le a me nu do a nin fó ma na. Pues hay una pro-
fun da in jus ti cia en el he cho de que se uti li ce una pa la bra que
pro vie ne del re gis tro li te ra rio para ca li fi car a los hom bres
den tro del eros li via no mien tras que se acu de al vo ca bu la rio
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psi quiá tri co para nom brar exac ta men te el mis mo tro pis mo
del lado fe me ni no (On fray, 2008: 132).

Por ello, Mi chel On fray pro po ne que la pro pia mu jer cons tru-
ya un li ber ti na je pos mo der no, igua li ta rio y, ¿por qué no?, tam bién
fe mi nis ta. Hay que de jar cla ro que no hace re fe ren cia al fe mi nis mo
en ten di do como una ré pli ca de la lu cha de cla ses, pero en el cam po
de los se xos. Con si de ra a ese fe mi nis mo como pa sa do de moda.
Es cri be On fray:

Cuan do la li te ra tu ra dé vida al equi va len te de un Ca sa no va mu-
jer, de un Don Juan hem bra, y aquel nom bre pro pio se vuel va un
sus tan ti vo po si ti vo para el in di vi duo ca li fi ca do, en ton ces po dre-
mos ha blar de una igual dad real. Pero el tra yec to les pa re ce muy
lar go a las que, para lo grar lo, de ben eman ci par se de la ti ra nía de
la na tu ra le za que con vier te en des ti no su de ter mi nis mo bio ló gi-
co. Para ser mu jer, la na tu ra le za y la ma dre de ben ce der el lu gar
al ar ti fi cio, quin tae sen cia de la ci vi li za ción. Pers pec ti va ex ci-
tan te, exal ta do ra y ju bi lo sa… (On fray, 2008: 132).

2. De la car ne des cris tia ni za da

Mi chel On fray par te de la idea de la exis ten cia de un cuer po
es qui zo fré ni co que él de ri va del cuer po pla tó ni co. Sin em bar go, el
tér mi no lo acu ñó an tes Gi lles De leu ze cuan do afir mó que el cuer-
po es qui zo fré ni co:

(…) es como una es pe cie de cuer po- co la dor: Freud sub ra ya ba
esta ap ti tud del es qui zo fré ni co para cap tar la su per fi cie y la piel
como ho ra da da por una in fi ni dad de pe que ños agu je ros. La
con se cuen cia es que el cuer po en te ro ya no es sino pro fun di dad,
y atra pa, y arras tra to das las co sas a esa pro fun di dad abier ta que
re pre sen ta una in vo lu ción fun da men tal. Todo es cuer po y cor-
po ral. Todo es mez cla de cuer pos y en el cuer po, en ca ja du ra,
pe ne tra ción. Todo es fí si ca, como dice Ar taud: «Te ne mos en la
es pal da vér te bras lle nas, atra ve sa das por el cla vo del do lor y
que, al an dar, con el es fuer zo de le van tar pe sos, o la re sis ten cia a
de jar se ir, for man, en ca ján do se unas en otras, ca jas». Un ár bol,
una co lum na, una flor, una caña cre cen a tra vés del cuer po;
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siem pre pe ne tran otros cuer pos en nues tro cuer po y coe xis-
ten con sus par tes. Todo es di rec ta men te caja, ali men to en va-
sa do y ex cre men to. Como no hay su per fi cie, el in te rior y el
ex te rior, el con ti nen te y el con te ni do no tie nen lí mi te pre ci so
y se hun den en una pro fun di dad uni ver sal o gi ran en el cír cu-
lo de un pre sen te cada vez más en co gi do a me di da que está
más aba rro ta do (De leu ze, s/f: 76).

En este sen ti do, On fray pre fie re ha cer la dis cu sión más sen ci lla
re du cien do al cuer po es qui zo fré ni co a esa idea del ju deo cris tia nis mo
y el pla to nis mo que frac tu ra al cuer po en dos par tes irre con ci lia bles,
una de las cua les ejer ce un po der ab so lu to so bre la otra. Esta di co to-
mía ha te ni do dos ver tien tes irre con ci lia bles: la car ne do mi na al alma
y el alma do mi na a la car ne. Esta ba ta lla ha tra í do como con se cuen cia
la cons truc ción de un cuer po oc ci den tal mu ti la do que no sabe dón de
está ni ha cia dón de va. Cada fuer za em pu ja ha cia su lado, que bran do
la po si bi li dad de sen tir ple na men te a hom bres y mu je res.

El ideal pla tó ni co- cris tia no edi fi có el cuer po bajo la som bra de
un fan tas ma que se lan za so bre las con cien cias. Un fan tas ma que,
se gún sus tra duc to res, de sea un cuer po eté reo, de en sue ño, una en-
car na ción sin car ne, una en ti dad lu mi no sa que es ca pa de cual quier
idea del goce y la có pu la. Un cuer po in mor tal agra da ble a los ca pri-
chos del al tí si mo. Sin em bar go, exis te un cuer po real que deja sus
hue llas en todo lo que toca y en todo lo que lo toca. Un cuer po he-
cho, como apun ta De leu ze, de car ne, hue sos, ner vios, en una pa la-
bra, de ma te ria. ¿Qué ocu rre con la rea li dad ma te rial y sus ape ten-
cias en ese cuer po real? Cri sis, por cuan to su re pre sen ta ción en el
ima gi na rio oc ci den tal pa re ce pro ve nir de la neu ro sis his té ri ca de Pa-
blo de Tar so, “gran abo mi na dor de sí mis mo, que trans for mó ese
asco en des pre cio de lo te rre nal y del mun do, al que in ci ta a odiar”
(On fray, 2008: 162). ¿Qué es el cuer po real para Pa blo de Tar so, ar-
qui tec to del cuer po oc ci den tal? Un cuer po su cio, de sa sea do, cuer po
in fec to, cuer po de ma te rias ab yec tas, cuer po li bi di nal, cuer po ma lo-
lien te, cuer po de flui dos y lí qui dos, cuer po in fec ta do, cuer po en fer-
mo, cuer po de pe rros y de mu je res, cuer po de deshe chos, cuer po de
in mun di cias, cuer po san gui no len to, cuer po he dion do, cuer po so do-
mi ta, cuer po es té ril, cuer po in fe cun do, cuer po de tes ta ble (On fray,
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2005: 90). Pa blo de Tar so es quien de fi ne la po si ción del cris tia nis-
mo fren te al cuer po, es de cir, el gran ene mi go, ese pe da zo de car ne
pes ti len te que nos ale ja de ser en cu ba dos por el amor del Pa dre allá
en las al tu ras del ideal as cé ti co. Todo cuan to se diga so bre el cuer-
po en la es fe ra del cris tia nis mo pa sa rá por el fil tro de Pa blo.

Mi chel On fray pro po ne en ton ces des mi ti fi car la car ne, de pu-
rar la de gri tos his té ri cos de fan tas mas, fic cio nes y otras re pre sen ta-
cio nes má gi cas. El ideal as cé ti co del ra cio na lis mo car te sia no y teo-
lo gal es ta ble ció una heu rís ti ca del mie do; es de cir, man te ner a los
hom bres y mu je res so me ti dos a un cli ma de mie do dan do por sen ta-
do lo peor como cier to. On fray lan za des de su he do nis mo anar quis ta
una heu rís ti ca de la au da cia. Esta heu rís ti ca de la au da cia se opo ne
ra di cal men te a los fun da men tos de la heu rís ti ca del mie do, a sa ber:
man te ner al pú bli co en la ig no ran cia, fa vo re cer la es tu pi dez, lle var
al col mo el ins tin to reac ti vo y pri mi ti vo de las ma sas, en sal zar la os-
cu ri dad y con de nar el prin ci pio de las Lu ces, po ner dis tan cia en tre
las per so nas y los es pe cia lis tas, que mar los puen tes que unen el
mun do de la cien cia con la na ción (On fray, 2008: 164).

Por otro lado, una heu rís ti ca de la au da cia con si de ra de ma-
ne ra fron tal, sin con de nar a prio ri, los pro ble mas mo les tos que
plan tea nues tra épo ca pos mo der na: clo na ción re pro duc ti va y te ra-
péu ti ca, ma ter ni dad pos me no páu si ca, se lec ción de em brio nes, ec-
to gé ne sis, eu ge nis mo, tras plan te de ros tro, ci ru gía ce re bral o ci ru-
gía tran se xual, re pro duc ción asis ti da, eu ta na sia, ge ne ra ción post
mór tem, et cé te ra” (On fray, 2008: 165).

3. De la pro di ga li dad o el ex ce den te sun tua rio

“La pa rá bo la de los ta len tos no me pro du ce más que des pre-
cio y el hijo pró di go me gus ta so bre todo mien tras di la pi da” (On-
fray, 2009: 107). On fray me re cuer da aquí al Her mann Hes se que
en De mian dice sen tir iden ti fi ca ción con el mal la drón que, ante la
po si bi li dad real de la muer te en la cruz, no se arre pien te por los crí-
me nes co me ti dos. Por su pues to, la idea de On fray gira en tor no a
otras ra zo nes. El fran cés mues tra su de sa gra do por las fi gu ras que
es ta ble cen su ser y ha cer en el mun do en tor no a la idea del te ner;
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está cla ro para él que en esta épo ca en la que vi vi mos, este tipo de
gen te es la que abun da y, en mu chos ca sos, de ci de. Por so bre el
aho rro, On fray mues tra el dis pen dio.

Le jos de los de seos de apo ca lip sis que se ha cen rea li dad, con-
ten té mo nos con ad mi rar las fi gu ras del gas to, aqué llas que
dis fru tan prac ti can do la éti ca dis pen dio sa, aqué llas que en-
cuen tran, en sus as cen sos, al hijo pró di go cuan do aún no se
ha arre pen ti do (On fray, 2009: 108).

El cuer po ha sido te ji do con las fi nas y pér fi das he bras del
aho rro. Guar dar se. Re ser var se. Man te ner el or den. Evi tar el ries-
go. Para Nietzsche y para el pro pio On fray, los más mo de ra dos en
el gas to solo pue den al can zar la ima gen del pur ga to rio, en el cual
pu ri fi ca rán, acos ta dos, in mó vi les, aque llos que han ce le bra do de-
ma sia do. He aquí nue va men te esa re pre sen ta ción que su po ne la
vida para quie nes si guen a Apo lo y para quie nes, con tra ria men te,
pre fie ren se guir a Dio ni sio. Dio ni sio es, en ton ces, di si par, con su-
mir y con su mar, di la pi dar y de rro char. Des me su ra de las pa sio nes.
Goce que im po ne la bús que da del des bor de. La fies ta de la car ne
que dis fru ta al otro que la dis fru ta.

El úni co ca pi tal del ser hu ma no es su vida. Más allá de on to-
lo gías y me ta fí si cas, el hom bre vive den tro de un tiem po al que no
le que da tiem po. El tiem po del hom bre y la mu jer tie ne sus ho ras
con ta das. Los mo de ra dos sa cri fi can ese tiem po bre ve a la idea de
una eter ni dad im pro ba ble. Sa cri fi can la vida, sea esta cor ta, sea
esta lar ga. Ter gi ver san los va lo res y rin den cul to a lo que no dura,
así como su en tu sias mo por la vida.

El hom bre del gas to goza con la cir cu la ción y el flu jo, pero
ex pe ri men ta, al mis mo tiem po, que su pla cer es con subs tan-
cial al mo vi mien to que lo per mi te. La quin tae sen cia del gozo
re si de más en el he cho de ha ber efec ti va men te di la pi da do
que en la na tu ra le za del gas to. El fue go que con su me no bus-
ca las ce ni zas, sino la ener gía li be ra da, la mag ni fi cen cia de la
luz que ilu mi na. La ho gue ra como am bien te, el res plan dor
como modo de apa ri ción. Lo que quie re el pró di go es la me-
ta mor fo sis de su pro pia exis ten cia en un te rri to rio que per mi-
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ta la ex pe ri men ta ción para mi ría das de ac tua li za cio nes. Lo
pro ba ble se tor na efec ti vo y real por me dio del gas to, que es
un modo de re ve la ción (On fray, 2009: 109).

Cuer po dis pen dio so. Cuer po sin na ci mien to ni muer te. In quie-
to y sin re po so, siem pre dis tin to y en vi go ro sa ple ni tud. Cuer po
como vo lun tad es té ti ca que as pi ra a una obra abier ta siem pre abier-
ta, siem pre nue va siem pre. Cuer po que se cons tru ye en los ins tan tes
que cons tru yen la vida aun que esta ter mi ne cuan do ter mi na. Car ne
hos pi ta la ria edi fi ca do ra de una éti ca vo lun ta ris ta. “El he do nis mo
como fin es in se pa ra ble del pro yec to del gas to, sien do éste tan sólo
un me dio” (On fray, 2009: 112). El cuer po que aho ra in ten ta de fi nir
On fray es un es pa cio de car ne den tro del cual re to cen fe li ces la anar-
quía go zo sa, la em bria guez y el jú bi lo. Cuer po ar mo nio sa men te de-
sor de na do que ex pri ma en sí y para sí los ju gos de la exis ten cia.

Con clu sio nes

An drés Or tiz- O sés, ex pli can do al logo de Amor en Hei-
degger, afir ma que la en car na ción del ser es el pro pio ser hu ma no
en su exis ten cia, el cual tran si ta ili mi ta da men te a tra vés de lo li mi-
ta do, sien do de fi ni do como el fron te ri zo que atra vie sa lí qui da men-
te las fron te ras, el li mí tro fe que tras pa sa los lí mi tes de lo ili mi ta do,
el trans fron te ri zo. De esta ma ne ra la hos ti ga da vi sión hei degge ria-
na del ser como po ten cia de que rer o que ren cia, de seo po si bi li tan te
y po si bi li ta ción del amor. El amor no es vo lun tad de po der sino de
po ten cia (Or tiz- O sés, 2012: 19). Par tien do de esta in ter pre ta ción
del lo gos amo ro so en Hei degger po dría mos de ter mi nar que las
pro pues tas que so bre el cuer po hace Mi chel On fray abren de par en
par la po si bi li dad de po ten ciar en es tos tér mi nos el amor.

A par tir de su idea rio he do nis ta, Mi chel On fray nos se ña la que
el cuer po ne ce si ta ser re in ter pre ta do des de otras es fe ras ra cio na les.
Re in ter pre ta do con la fi na li dad de cons truir una car ne hos pi ta la ria,
des cris tia ni za da y abier ta al de rro che sun tua rio. Una car ne hos pi ta-
la ria se cons tru ye a par tir de la crea ción de un nue vo pac to amo ro so
en tre los aman tes de fi ni dos des de dis tin tas com bi na cio nes lú di cas
que per mi ta el goce ple no y pro fun do de los cuer pos, es de cir, del
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amor trans for ma do en car ne sin tien te. Una car ne sin tien te que, a su
vez, per mi ta la vi ven cia de un cuer po li ber ti no apo de ra do del de-
seo del hom bre y de la mu jer en las mis mas con di cio nes.

Esta cons truc ción de una car ne hos pi ta la ria ne ce sa ria men te
ten dría que par tir de un pro ce so de des cris tia ni za ción de la car ne.
Pro po ne la rup tu ra del mo de lo an gé li co tra za do por el ju deo cris tia-
nis mo a tra vés de una heu rís ti ca de la au da cia que quie bre el mie do
sem bra do des de las car tas de Pa blo de Tar so; de esta ma ne ra, el ser
hu ma no pue de am pliar su cuer po más allá de su pro pio cuer po.
Agre ga una ter ce ra ca te go ría para com ple tar el trí po de so bre el
cual se sos ten drá el cuer po ena mo ra do: la pro di ga li dad del de rro-
che. Un cuer po con fec cio na do para la ex pe rien cia in son da ble del
goce amo ro so solo pue de ser ex pe ri men ta do a tra vés de la so bre a-
bun dan cia del vi gor fí si co que per mi te aban do nar lo pro pio.

Con esta pro pues ta, Mi chel On fray bus ca irrum pir en el cen-
tro del mie do con el cual los oc ci den ta les nos he mos re la cio na do
con nues tro cuer po. El fran cés lan za es tas ideas lue go de ha ber se
pa sea do por la his to ria apó cri fa de la fi lo so fía a tra vés de la cual ha
cons trui do tam bién una con tra his to ria del cuer po.

Re fe ren cias bibliográficas

DE LEU ZE, Gi lles (s/f). Ló gi ca del sen ti do. Edi ción elec tró ni ca de
www.phi lo sophia.cl. Es cue la de Fi lo so fía Uni ver si dad AR CIS.

DUSSEL, En ri que (1977). Fi lo so fía éti ca la ti no ame ri ca na (Vol. III) De
la Eró ti ca a la Pe da go gía de la Li be ra ción. Edi col. Mé xi co.

ON FRAY, Mi chel (2005). Tra ta do de ateo lo gía. Ana gra ma Edi to res.
Bar ce lo na, Es pa ña.

ON FRAY, Mi chel (2008). La fuer za de exis tir. Ma ni fies to he do nis ta.
Cír cu lo de Lec to res. Bar ce lo na, Es pa ña.

ON FRAY, Mi chel (2009). La es cul tu ra de sí. Por una mo ral es té ti ca.
Erra ta Na tu rae. Ma drid. Es pa ña.

OR TIZ- O SÉS, An drés (2012). Hei degger y el ser- sen ti do (con una nota so-
bre Jean Gron din). Uto pía y Pra xis La ti no ame ri ca na. Año 17, Nº 56.
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Nor mas para la pre sen tación de tra ba jos

1. Fi lo so fía
La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA es el ór ga no de di fu sión pe rió di ca de ar tícu los
arbi tra dos de la Uni ver si dad Ca tó li ca “Ce ci lio Acos ta”; cuya esen cia es el hom bre y lo hu-
ma no; y su mi sión, la tras cen den cia y la per ti nen cia so cial. Una pu bli ca ción que, cua tri mes-
tral men te, se con vier te en “el len gua je y la voz pro pia de la Uni ver si dad; la voz si lente de la
in te li gen cia y la cul tu ra que in ter pe la al mun do a tra vés de la pa la bra”. El pro pó si to de la Re-
vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA -y de nues tra uni ver si dad- es con ver tir se, a la vez, en
es pa cio y mo men to para el de ba te crí ti co y la pro ble ma ti za ción del pro ce so de cons truc ción
del co no ci mien to en el cam po de las Cien cias Hu ma nas o So cia les; es pe cial men te de las
áreas aca dé mi cas que con ver gen y di ver gen en las di fe ren tes ca rre ras de la UNI CA, y sus
men cio nes.

2. Sec cio nes
La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA cons ta de tres sec cio nes. La pri me ra, IN VES-
TI GA CIO NES, re co ge los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes pro ve nien tes de ins ti tu cio nes pú-
bli cas o pri va das, o aque llos tra ba jos per so na les que, por su sig ni fi ca ción, cons ti tu yan apor-
tes al sa ber hu ma nís ti co. La se gun da, EN SA YOS, es de ca rác ter li bre. Los tra ba jos pu bli ca-
dos en esta sec ción pue den ser pre sen ta dos bajo cual quier mé to do de ci ta do y sin los re sú-
me nes co rres pon dien tes. Por lo de más, es tán su je tos al ar bi tra je y al res to de los pará me tros
exi gi dos por esta pu bli ca ción. La ter ce ra par te, múl ti ple y di ver sa, se de no mi na MIS CE-
LA NEAS re co ge, ade más de re cen sio nes, en tre vis tas, obi tua rios, diá lo gos y opi nio nes, Ho-
no ris Cau sa, Dis cur sos de Or den, so bre todo tipo de pu bli ca cio nes, no tas so bre los di fe ren-
tes pre mios de Arte y Li te ra tu ra, de Ve ne zue la y el mun do; esta sec ción se ac tua li za, con
cada nú me ro, el Ín di ce Acu mu la do de la Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA y la lis ta
de las pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

3. Los Au to res
En una pá gi na in de pen dien te del tra ba jo, el autor o los au to res in di ca rán su nom bre y los dos
ape lli dos, así como la direc ción pos tal (de ha bi ta ción o uni ver si dad, fun da ción, ins ti tu to o
cen tro de inves ti ga ción), te lé fo nos y co rreo elec tró ni co. Se ña la rán, de igual modo, la fe cha
de cul mi na ción del tra ba jo y su na tu ra le za o con di ción; es de cir, si se tra ta de un Pro yec to de
In ves ti ga ción con clui do o en pro ce so; si es pro duc to de una re fle xión per so nal o de un tra-
ba jo ins ti tu cio nal. Ane xa rán, ade más, un re su men cu rri cu lar.

4. Con te ni do
Los tra ba jos pre sen ta dos a la Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA abar ca rán todo
lo re la cio na do con el cam po del sa ber hu ma nís ti co: de las HU MA NI DA DES, se am plía
a la Co mu ni ca ción So cial; la Lin güís tica y la Li te ra tu ra; y al área de la Edu cación, la Fi-
lo so fía, la Teo lo gía, las Cien cias So cia les o Hu ma nas en ge ne ral como la Po li to lo gía,
So cio lo gía, His to ria, An tro po lo gía, Psi co lo gía, Geografía, Eco no mía. Tam bién abar ca
todo lo re la cio na do con el cam po ARTE que, en su acep ción más am plia y des de una vi-
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sión múl ti ple y di fe ren cia da de la his to ria y la cul tu ra, com pren de des de las de no mi na das
Be llas Ar tes has ta todo tipo de ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas -r ec on oc idas aca dé mi ca men te o
no- de los di fe ren tes pue blos del mun do; e in clu ye el es tu dio so bre los Mu seos, la Mu si co lo-
gía y el Di se ño Grá fi co.

La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA re co ge esta mul ti pli ci dad de sa be res y com-
pren de los as pec tos teó ri cos de las Cien cias So cia les o Hu ma nas, así como los pro ce sos es-
truc tu ra les y/o co yun tu ra les del acon te cer hu ma no.

5. Re dac ción
5.1 La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA sólo con si de ra rá para su pu bli ca ción los
tra ba jos iné di tos y que no ha yan sido pro pues tos si mul tá nea men te en otras re vis tas. La re-
cep ción de los tra ba jos se rea li za rá du ran te todo el año.

5.2 Los tra ba jos de ben ajus tar se a la orien ta ción te má ti ca de la re vis ta. La Re vis ta de Ar tes y
Hu ma ni da des UNI CA su gie re a sus co la bo ra do res la cons truc ción de tex tos es cri tos sen ci-
llos y pá rra fos bre ves, que ex pre sen, no obs tan te, pro fun di dad teó ri ca, ri gor cien tífi co y cla-
ri dad ex po si ti va. Los tí tu los de ben ser ori gi na les, su ges ti vos y bre ves. El tí tu lo no ex ce de rá
de ocho (8) pa la bras.

6. Es truc tu ra
Los tra ba jos deben pre sen tar un re su men de en tre 130 a 150 pa la bras o 10 lí neas; es ta rá es-
cri to en es pa ñol e in glés y será acom pa ña do de cua tro (4) pa la bras cla ve. Al igual que el re-
su men, el tí tu lo del tra ba jo será pre sen ta do en es pa ñol e in glés. La es truc tu ra de los trabajos
(in ves ti ga ción y en sa yos), será: In tro duc ción, De sa rrol lo o Ar gu men ta ción y Con clu sio nes
o Con si de ra cio nes Fi na les. Se re co mien da el uso de sub tí tu los a lo lar go del de sa rro llo o
argu men ta ción, y el em pleo del sis te ma de ci mal, co men zan do des de el pri mer sub tí tu lo con
el nú me ro 1. La in tro duc ción y las con clu sio nes no se enu me ran. Las ci tas tex tua les se pre-
sen tan en tre co mi llas y no me dian te cur si vas u otro tipo de re mar ca do. Las ci tas bre ves se
man ten drán den tro del pá rra fo y las que su pe ren las cua tro lí neas se se pa ran con már genes
más am plios (un cen tí me tro más a cada lado), a un es pa cio y sin en tre co mi lla do.

7. For ma to
Los tra ba jos se en tre ga rán im pre sos: un ori gi nal y tres cie gos; y en un C.D con el tex to le-
van ta do en Mi cro soft Word. Tam bién pue de en viar lo al co rreo re vis ta@uni ca.edu.ve, pero
esta op ción sólo sus ti tu ye la en tre ga del C.D, pre via con fir ma ción de la re cep ción del co-
rreo. Los co la bo ra do res que no pue dan en tre gar los ar tí cu los per so nal men te, de be rán en-
viar los en un so bre ma ni la de bi da men te iden ti fi ca do, a la di rec ción de la re vis ta se ña la da al
fi nal de las nor mas.

8. Ex ten sión
La ex ten sión de los tra ba jos debe ser de un má xi mo de 25 cuar ti llas y un mí ni mo de 10 para
los Ar tí cu los de las IN VES TI GA CIO NES; de 15 a 8 para las CON FE REN CIAS y EN SA-
YOS; y de una o tres para las MIS CE LA NEAS. To dos los tra ba jos se rán pre sen ta dos en
hoja tipo car ta, im pre sos por una sola cara, con nu me ra ción con ti nua y con már ge nes de 3
cen tí me tros a cada lado. El tex to se pre sen ta rá a es pa cio 1.5, en fuen te Ti mes New Ro man,
ta ma ño 12.

9. Re fe ren cias y Ci ta do
Las Re fe ren cias (bi blio grá fi cas, he me ro grá fi cas, ora les y/o do cu men ta les) se rán pre sen ta-
das bajo el sis te ma APA. Las ci tas bi blio grá fi cas in clui das en el tex to se de ben rea lizar por
ape lli do de au tor y año, por ejem plo: (Mar tí nez, 2005). Cuan do la cita es tex tual debe apare-
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cer ape lli do del au tor, año y el nú me ro de la pá gi na. (Mar tí nez, 2005: 56), en caso de varios
au to res (Mar tí nez et al, 2005:24). Para ci tar va rias pá gi nas con ti nuas de ben se pa rar se por el
guión (Mar tí nez, 2005:24 – 56); cuan do la cita es de pá gi nas ais la das, no con ti nuas de ben
se pa rar se por una coma, (Mar tí nez, 2005: 12, 33, 46, 67). Se uti li za rán las no tas a pié de pá-
gi na sólo para co men ta rios y no para re fe ren cias bi blio grá fi cas.

Las re fe ren cias bi blio grá fi cas de ben apa re cer al fi nal del tra ba jo con los da tos comple tos de
los au to res ci ta dos en el con te ni do. Se de ben dis po ner en or den al fa bé ti co, aten dien do al pri-
mer ape lli do del au tor. Si se hace re fe ren cia a más de un tra ba jo del mis mo au tor, pero pu bli-
ca do en años di fe ren tes, se hará por or den cro no ló gi co des cen den te de los años de pu bli ca-
ción, aten dien do al si guien te or den: pri mer ape lli do del au tor en ma yús cu la (coma); ini cial del
pri mer nom bre (pun to). En tre pa rén te sis año de pu bli ca ción; tí tu lo del li bro, o del ca pí tu lo del
li bro o ar tí cu lo de la re vis ta se gui do de la pa la bra en; edi to rial (pun to). Lu gar de la pu bli ca-
ción. Ejemp lo: BAR BO ZA, M. (2002) La lin güís ti ca mo der na, Edi to rial Me tro. Ve ne zue la.
Las re fe ren cias to ma das de In ter net de ben con te ner el ape lli do y nom bre del au tor (como se
ex pli có arri ba), en tre pa rén te sis año de pu bli ca ción. Tí tu lo. Mes, día, año, di rec ción en In ter-
net en que se efec tuó la con sul ta. Por ejem plo: BAR BO ZA, M. (2004). Re fle xio nes so bre la
Lin güís ti ca mo der na. Ob te ni da en Ene ro, 25, 2009, de www.lin guís ti ca.com.

Si no apa re ce el año de pu bli ca ción co lo car en tre pa rén te sis (n.d.) por ejem plo: BAR BO ZA,
M. (n.d.). Re fle xio nes so bre la Lin güís ti ca mo der na. Ob te ni da en Ene ro, 25, 2009, de
www.lin guís ti ca.com.

10. Ar bi tra je
Los tra ba jos se rán so me ti dos a la con si de ra ción de un equi po de es pe cia lis tas o Cuer po de
Ar bi tra je me dian te el pro ce di mien to co no ci do como Par de Cie gos: los ár bi tros y los au to-
res o co la bo ra do res no co no ce rán sus iden ti da des res pec ti vas. La apro ba ción o no del tra ba-
jo para su pu bli ca ción por par te del Con se jo de Ár bi tros se hará de acuer do a cri te rios de
fon do y for ma. FON DO o con te ni do: per ti nen cia, ori gi na li dad, re le van cia, apor tes, me to do-
lo gía y de más as pec tos se ña la dos en los nu me ra les 1 y 4 de es tas Nor mas para la pre sen ta-
ción de tra ba jos. FOR MA: es truc tu ra, ci ta do, re fe ren cias y lo ex pre sa do en los di fe ren tes
nu me ra les. La Di rec ción de la Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA co mu ni ca rá al
au tor o au to res los re sul ta dos del ar bi tra je, es pe ci fi can do si el tra ba jo se pu bli ca o no, o si la
pu bli ca ción será efec ti va pos te rior a las mo di fi ca cio nes que su gie ra el Cuer po de Ar bi tra je.

11. Otros re que ri mien tos edi to ria les
La Re vis ta se re ser va el de re cho de ha cer a los tra ba jos -lue go de ha ber sido apro ba dos por
el Con se jo de Ár bi tros- las co rrec cio nes de es ti lo que con si de re per ti nen tes, con la ga ran tía
de res pe tar al au tor y su tra ba jo. No se fa ci li ta rán prue bas a los au to res ni se de vol ve rán ori-
gi na les. La Di rec ción de la Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA de ci di rá so bre aque-
llas cir cuns tan cias no con si de ra das por esta nor ma ti va.

12. Re cep ción de tra ba jos
La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA re ci be tra ba jos o con tri bu cio nes du ran te todo
el año. Los tra ba jos se re mi ti rán al Edi tor de la Re vis ta en la Ofi ci na de In ves ti ga ción y Post-
gra do. Blo que C. Plan ta Alta.

UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA. Co rre dor Vial Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio
Acos ta. Ur ba ni za ción LA PAZ, II eta pa. Cal le 98 con Ave ni da 54A. Nº 54-76. Apar ta do Pos tal: 1841.

Te lé fo no: (58  0261) 3006890. Ma ra cai bo- Es ta do Zu lia, Ve ne zue la.
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Standards for the Presentation of Works

1. Phi lo sophy

The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA is the or gan for pe ri odic dif fu sion of ar bi trated
ar ti cles from the Catho lic Uni ver sity “Ce cilio Acosta,” whose es sence is man and what is
hu man and his mis sion, tran scen dence and so cial per ti nence. Every four months, this pub li-
ca tion be comes “the Uni ver si ty’s own lan guage and the voice, the si lent voice of in tel li-
gence and cul ture that ques tions the world through the word.” The pur pose of the Jour nal of
Arts and Hu mani ties UNICA -and of our uni ver sity- is to be come both a space and mo ment
for criti cal de bate and the prob lema tiz ing of the knowledge- building pro cess in the field of
hu man or so cial sci ences; es pe cially the aca demic ar eas that con verge and di verge in the
dif fer ent fields of study at UNICA and their ma jors.

2. Sec tions
The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA con sists of three sec tions. The first, RE-
SEARCH, col lects re search re sults com ing from pub lic or pri vate in sti tu tions or those per-
sonal works that, due to their sig nifi cance, con sti tute con tri bu tions to hu man is tic knowing.
The sec ond, ES SAYS, has a free char ac ter. Works pub lished in this sec tion can be pre-
sented us ing any ci ta tion method and with out the cor re spond ing ab stracts. Nev er the less,
they are sub ject to ar bi tra tion and the rest of the pa rame ters re quired by this pub li ca tion. The
third part, called MIS CEL LA NE OUS, is mul ti ple and di verse and brings to gether, in ad di-
tion to re views, in ter views, obitu ar ies, dia logues and opin ions, Ho no ris Causa, Dis courses
of Or der re gard ing all type of pub li ca tions, notes on dif fer ent prizes in Art and Lit era ture in
Vene zuela and the world; with each number, this sec tion up dates the Ac cu mu lated In dex
for the Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA and the list of pub li ca tions at the Catho lic
Uni ver sity Ce cilio Acosta.

3. Authors
On a page sepa rate from the work, the author or authors should in di cate their first names and
two last names, as well as their postal ad dress (home or uni ver sity, foun da tion, in sti tute or
re search cen ter), tele phones and email ad dress. Like wise, they should point out the date on
which the work was fin ished and its na ture or con di tion, that is, whether it deals with a re-
search proj ect that has con cluded or is in pro cess, whether it is the prod uct of a per sonal re-
flec tion or an in sti tu tional work. They should also an nex a sum ma rized cur ricu lum vi tae.

4. Con tents
Works pre sented to the Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA en com pass all that re-
lates to the hu man is tic field of knowl edge: the HU MANI TIES, in clud ing So cial Com mu ni-
ca tion; Lin guis tics and Lit era ture; the ar eas of Edu ca tion, Phi loso phy, and The ol ogy; the
So cial or Hu man Sci ences in gen eral, such as Po liti cal Sci ence, So ci ol ogy, His tory, An thro-
pol ogy, Psy chol ogy, Ge og ra phy, and Econ omy. They also in clude eve ry thing re lated to the
field of ART that, in its broad est con cep tion and from a mul ti ple and dif fer en ti ated vi sion of
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his tory and cul ture, in cludes the Fine Arts with all types of ar tis tic mani fes ta tions – aca-
demi cally rec og nized or not – of the dif fer ent peo ples of the world, in clud ing the study of
Mu se ums, Mu si col ogy and Graphic De sign.

The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA gath ers to gether this mul ti plic ity of know-
ing and un der stands the theo reti cal as pects of so cial or hu man sci ence, as well as the struc-
tural and/or cur rent pro cesses of hu man events.

5. Ed it ing
5.1 The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA will con sider for pub li ca tion only un pub-
lished works that have not been pro posed si mul ta ne ously to other jour nals. Ac cep tance of
these works will take place through out the year.

5.2 Works should be ad justed to the the matic ori en ta tion of the Jour nal. The Jour nal of
Arts and Hu mani ties UNICA sug gests that their col labo ra tors con struct sim ple writ ten
texts and brief para graphs that nev er the less, ex press theo reti cal depth, sci en tific rigor and
ex posi tory clar ity. Ti tles should be origi nal, sug ges tive and brief. The ti tle should not ex-
ceed eight (8) words.

6. Struc ture
Works should have an ab stract or sum mary of be tween 130 to 150 words or 10 lines, writ ten
in Span ish and Eng lish and ac com pa nied by four (4) key words. Like the ab stract, the ti tle of
the work should be pre sented in Span ish and Eng lish. The struc ture of the works (in ves ti ga-
tions and es says), will be: In tro duc tion, De vel op ment or Ar gu men ta tion and Con clu sions or
Fi nal Con sid era tions. The use of sub ti tles is rec om mended through out the de vel op ment or
ar gu men ta tion us ing the deci mal sys tem, be gin ning the first sub ti tle with the number 1. The
in tro duc tion and con clu sions are not enu mer ated. Tex tual quo ta tions are pre sented in quo-
ta tion marks and not us ing ital ics or other types of mark ing. Brief quo ta tions will be kept
within the para graph and those that ex ceed four lines will be sepa rated with wider mar gins
(one cen ti me ter more on each side), sin gle spaced and with out quo ta tion marks.

7. For mat
Works will be sub mit ted in printed form: one origi nal and three blind cop ies; and on a C.D. with
the text in Mi cro soft Word. Also, they can be sent to the email ad dress re vista@unica.edu.ve,
but this op tion sub sti tutes only for sub mis sion of the C.D, with prior con fir ma tion of email re-
cep tion. Col labo ra tors that can not de liver the ar ti cles per son ally should send them in a duly
iden ti fied ma nila en ve lope to the jour nal’s ad dress, in di cated at the end of these stan dards.

8. Length
The length of the works should be a maxi mum of 25 pages and a mini mum of 10 for RE-
SEARCH ar ti cles; 15 to 8 pages for CON FER ENCES and ES SAYS; and from one to three
for MIS CEL LA NE OUS. All works should be pre sented on letter- size pa per, printed one
side only, with con tinu ous nu mera tion and 3 cen ti me ter mar gins on all sides. The text
should be pre sented with 1.5 spac ing, in Times New Ro man font, 12 points.

9. Ref er ences and Quo ta tions
The Ref er ences (bib lio graphic, heme ro graphic, oral and/or docu men tary) will be pre sented
us ing the APA sys tem. Bib lio graphic ref er ences in cluded in the text should be made us ing
the author’s last name and the year; for ex am ple: (Martínez, 2005). When the quo ta tion is
tex tual, the author’s last name, the year and the page number should ap pear (Martínez,
2005: 56); in the case of vari ous authors, use (Martínez et al, 2005:24). To re fer to vari ous
con tinu ous pages, sepa rate them with a hy phen (Martínez, 2005: 24- 56); when the ref er ence
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is for iso lated, non- continuous pages, sepa rate their num bers with com mas (Martínez,
2005: 12, 33, 46, 67). Foot notes should be used only for com men tar ies and not for bib lio-
graphi cal ref er ences.

Bib lio graphi cal ref er ences ought to ap pear at the end of the work with com plete data about the
authors cited in the con tents. They should be ar ranged in al pha beti cal or der by author’s last
name. If ref er ence is made to more than one work of the same author pub lished in dif fer ent
years, they should be listed in de scend ing chrono logi cal or der, ac cord ing to the years of pub li-
ca tion, in the fol low ing or der: the first last name of the author in capi tal let ters (comma); ini-
tial of first name (pe riod). In pa ren the sis, the year of pub li ca tion; ti tle of book, or chap ter of
book or maga zine ar ti cle fol lowed by the word in; pub lish ing house (pe riod). Place of pub li-
ca tion. Ex am ple: BAR BOZA, M. (2002) La lingüís tica mod erna, Edi to rial Metro. Vene-
zuela. Ref er ences taken from the Inter net should con tain the last and first names of the author
(as ex plained above), the year of pub li ca tion in pa ren the sis. Ti tle. Month, day, year, Inter net
ad dress where the con sul ta tion was made. For ex am ple: BAR BOZA, M. (2004). Re flec tions
on mod ern lin guis tics. Ob tained on Janu ary 25, 2009, from www.lin guís tica.com.

If the year of pub li ca tion does not ap pear, place n.d. in pa ren the sis. For ex am ple: BAR-
BOZA, M. (n.d.). Re flec tions on mod ern Lin guis tics. Ob tained on Janu ary, 25, 2009, from
www.lin guís tica.com.

10. Ar bi tra tion
Works will be sub mit ted for con sid era tion by a team of spe cial ists or Ar bi tra tion Board
through a pro ce dure known as blind peer ar bi tra tion: the ar bi ters and authors or col labo ra tors
do not know each other’s iden tity. Ap proval or re jec tion of the work for pub li ca tion by the Ar-
bi tra tion Board will be made ac cord ing to cri te ria of con tent and form. CON TENT: per ti-
nence, origi nal ity, rele vance, con tri bu tions, meth od ol ogy and other as pects in di cated in num-
bers 1 and 4 of these Stan dards for the pres en ta tion of works. FORM: struc ture, quo ta tions,
ref er ences and what is ex pressed in the dif fer ent nu mer als. The Di rec tor’s Of fice for the The
Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA will com mu ni cate the ar bi tra tion re sults to the
author or authors, speci fy ing whether the work will be pub lished or not, or whether the work
will be pub lished af ter mak ing the modi fi ca tions sug gested by the Ar bi tra tion Board.

11. Other edi to rial re quire ments
Once the works have been ap proved by the Ar bi tra tion Board, the Jour nal re serves the right
to make sty lis tic cor rec tions con sid ered per ti nent, while guar an tee ing re spect for the author
and his/her work. Proof will not be given to the authors nor will origi nal docu ments be re-
turned. The Di rec tor’s Of fice for The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA will make
de ci sions re gard ing any cir cum stances not con sid ered in these stan dards.

12. Re cep tion of works
The Jour nal of Arts and Hu mani ties UNICA re ceives works or con tri bu tions through out
the en tire year. Works will be re mit ted to the Jour nal Edi tor in the Of fice for Re search and
Post gradu ate Stud ies. Block C. Top Floor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA
Co rre dor Vial Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

Ur ba ni za ción LA PAZ, II eta pa, Cal le 98 con Ave ni da 54A. Nº 54-76.
Apar ta do Pos tal: 1841.

Te lepho ne: (58  0261) 3006890
Ma ra cai bo- Es ta do Zu lia, Ve ne zue la.

212   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 14 Nº 36 Ene ro-Abril 2013

STANDARDS FOR THE PRESENTATION OF WORKS



Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA, Año 14 Nº 36
Se ter mi nó de im pri mir en el mes de abril de 2013

en los talleres grá fi cos de Edi cio nes As tro Data, S.A.
Tlf. (0261) 7511905 ~ Fax: (0261) 7831345

E- mail: edi cio ne sas tro da ta@cantv.net
Ma ra cai bo, Ve ne zue la
Ti ra je: 500 ejem pla res


