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Pre sen ta ción

La Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNI CA pre sen ta en esta
oca sión los re sul ta dos de diez in ves ti ga cio nes, rea li za das en cam-
pos del co no ci mien to tan di ver sos como la se mió ti ca, la fi lo so fía,
la his to ria, las cien cias po lí ti cas y las cien cias de la edu ca ción.

En su tra ba jo, La fo to gra fía et no grá fi ca: otre dad, en cuen tro
y re la to, Da vid Fi nol, Do bri la Djukich de Nery y José En ri que Fi-
nol se ña lan el va lor de la fo to gra fía como me dio de re gis tro en las
in ves ti ga cio nes et no grá fi cas, es pe cial men te en las re la cio na das
con la do cu men ta ción de ri tos re li gio sos y se cu la res, en ten di dos
es tos como com ple jos pro ce sos se mió ti cos que hoy exi gen el re-
gis tro fo to grá fi co, la cons truc ción de una me mo ria y su pre ser va-
ción con tra el tiem po.

En Una pra xis de lec tu ra- es cri tu ra so bre el krau sis mo pe da-
gó gi co de Car los Nor ber to Ver ga ra, Ma ria na Al va ra do pre sen ta
un co men ta rio so bre su te sis doc to ral en Fi lo so fía, ti tu la da Fun da-
men tos fi lo só fi cos y pro yec cio nes pe da gó gi cas en pro duc cio nes
dis cur si vas de la Ar gen ti na du ran te el si glo XX. El lu gar de la di-
ver si dad en el pen sa mien to de Car los Nor ber to Ver ga ra (Men do-
za, 1859- 1929). So bre las ba ses teó ri cas apor ta das por Gaos, Roig,
Bar thes y Kris te va, ar ti cu la las no cio nes que ani ma ron la in da ga-
ción con in su mos pro ve nien tes de la re vi sión teó ri co- me to do ló gi-
ca em pren di da des de la his to ria de las ideas y la teo ría del dis cur so.

Con su in ves ti ga ción, Juan Vi ce nte Gó mez: so cie dad, li te ra-
tu ra y pe tró leo, Ri car do J. Ro mán in da ga en la his to ria y la so cie-
dad del pe rio do go me cis ta para ana li zar los va lo res mo ra les y es té-
ti cos que sir vie ron de apo yo e ins pi ra ción a los es cri to res del si glo
XX y su vin cu la ción con la his to ria pe tro le ra y la li te ra tu ra.

En La eva lua ción edu ca ti va en el con tex to ac tual, José Sán-
chez Ca rre ño, Mi le na Bra vo de Ro me ro y Eglis Or te ga de Pé rez
con ci ben la eva lua ción como un acto de mo crá ti co en el cual, de
ma ne ra co lec ti va, con la par ti ci pa ción del es tu dian te, el do cen te y
la co mu ni dad, se des cu bren y cons tru yen nue vos apren di za jes, y
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ade más se pro du cen opor tu ni da des para re for zar ac ti tu des de to le-
ran cia, so li da ri dad y res pe to ha cia los de más.

En su tra ba jo En tre erro res y acier tos: la Ley de Es pe ra en la
pro vin cia de Ma ra cai bo (1849- 1850), Leo nar do Oso rio y Di lian
Fe rrer es tu dian las re per cu sio nes so cia les y eco nó mi cas de una de
las le yes cre di ti cias im ple men ta das por el pre si den te José Ta deo
Mo na gas du ran te la eta pa ini cial de for ma ción de la repúbli ca ve-
ne zo la na. Con clu yen los au to res que, aun que la Ley de Es pe ra de
1949 tuvo una du ra ción efí me ra, pro vo có con flic tos de po der en tre
los acree do res y los deu do res en el país.

Des ta car la re le van cia que hoy tie ne el mo vi mien to in dí ge na
la ti no ame ri ca no den tro del con cier to po lí ti co con ti nen tal es uno de
los ob je ti vos de la in ves ti ga ción ti tu la da Una mi ra da fi lo só fi ca ha-
cia las pro ble má ti cas y lo gros de los pue blos in dí ge nas en la ac-
tua li dad, de Lu cia Soto Rin cón. En su es tu dio, la au to ra exa mi na
tan to la par ti cu lar si tua ción de ex clu sión y dis cri mi na ción a la que
han sido so me ti dos es tos pue blos du ran te cin co si glos, como los
ob je ti vos que han ve ni do al can zan do en los úl ti mos años: la re dac-
ción de nue vas cons ti tu cio nes po lí ti cas que los re co no cen como
su je tos de de re chos y la co or di na ción de sus es fuer zos en la re gión
con el fin de co or di nar sus lu chas de for ma uni ta ria.

Cie rran la sec ción de In ves ti ga cio nes cua tro ar tí cu los de di ca dos
al es tu dio de los fac to res que in ci den so bre el ren di mien to aca dé mi co
y los apren di za jes en di fe ren tes ni ve les de la edu ca ción en Ve ne zue la.

El pri me ro de ellos, Ren di mien to aca dé mi co. Efec tos de in ter-
ven ción psi co ló gi ca di ri gi da a do cen tes en las ca li fi ca cio nes de los
es tu dian tes, pre sen ta los re sul ta dos de un es tu dio apli ca do a 264 es-
tu dian tes de cuar to, quin to y sex to gra do y los 9 pro fe so res que los
atien den en una Es cue la Bá si ca de Avan za da ubi ca da en Ma ra cai bo.
En este tra ba jo, Marhil de Sán chez de Ga llar do, Ma ri sela Árra ga y
Li gia Pi re la de Faría con clu yen que la apli ca ción de un pro gra ma de
ca pa ci ta ción a los do cen tes so bre mo ti va ción al lo gro, au toe fi ca cia y
co mu ni ca ción no fue efec ti vo para me jo rar el ren di mien to de sus es-
tu dian tes, ne gan do con ello las te sis se gún la cual fo men tar el de sa-
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rro llo per so nal de los pro fe so res y una ac ti tud más po si ti va ha cia
sus alum nos in cre men ta ría el ren di mien to aca dé mi co.

El se gun do ar tí cu lo, Ca li dad de vida como eje fun da men tal
para lo grar al tos ni ve les de ren di mien to es tu dian til en el sis te ma
pre sen cial de las uni ver si da des pri va das, de So nia Du rán, es una
in ves ti ga ción que con fir ma la enor me in fluen cia que ejer cen el
me dio am bien te so cial y la fa mi lia so bre el ren di mien to aca dé mi co
de los es tu dian tes y so bre los fac to res in di vi dua les que lo de ter mi-
nan en pri me ra ins tan cia, como la dis po si ción, las ha bi li da des, las
ac ti tu des y las ca pa ci da des per so na les.

En el ter cer tra ba jo, re fe ri do a la en se ñan za de la lec to- es cri-
tu ra, Ja vier Me ne ses abo ga por el uso de las tec no lo gías de la in for-
ma ción y la co mu ni ca ción. En su es cri to Hi per tex to: una he rra-
mien ta in te rac ti va e in te gra do ra para el apren di za je sig ni fi ca ti vo
de la lec tu ra y la es cri tu ra en la Uni ver si dad del Zu lia, el au tor
con clu ye que el uso de pági nas hi per tex tua les pro vo ca en el alum-
no un in te rés ma yor por la lec tu ra, lo cual re per cu te en un ma yor
cre ci mien to de in for ma ción y de cons truc ción del dis cur so, todo
ello me dian te una he rra mien ta no ve do sa ca rac te ri za da por ser ami-
ga ble, per so na li za da, con ten ti va de in for ma ción, mú si ca, au to e va-
lua cio nes, co lor e ima gen, en tre otras ven ta jas.

Fi nal men te, Ame lia Sán chez Bra cho y To más Fon tai nes
Ruiz pre sen tan los re sul ta dos de su in ves ti ga ción Per cep ción de
in te li gen cias múl ti ples y ren di mien to aca dé mi co en es tu dian tes
uni ver si ta rios. So bre la base de las teo rías de Gardner (1995) y
Nar vá ez (1998) los au to res es tu dia ron las in te li gen cias múl ti ples
des de ocho di men sio nes de aná li sis (lin güís ti ca, ló gi co- ma te má ti-
ca, na tu ra lis ta, mu si cal, es pa cial, ci nes té si ca- cor po ral, in ter per so-
nal e in tra per so nal) y las re la cio na ron con el ren di mien to aca dé mi-
co de 35 es tu dian tes del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la Uni-
ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta. Como re sul ta do fi nal se ob tu vo
la co rre la ción sus tan cial en tre la in te li gen cia in ter per so nal y los
ejes de for ma ción bá si ca pro fe sio nal, for ma ción es pe cí fi ca pro fe-
sio nal y prác ti cas pro fe sio na les, en con tran do con gruen cia con lo
pro pues to por el au tor de la teo ría de las in te li gen cias múl ti ples.
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Ade más de es tos diez ar tí cu los, la pre sen te edi ción in clu ye
un en sa yo y un dis cur so. En el en sa yo, Una mi ra da sis té mi ca a la
con fian za ins ti tu cio nal en el con tex to ve ne zo la no ac tual, el in ves-
ti ga dor César Maríñez Sánchez busca de ter mi nar si el re for za-
mien to ideo ló gi co (Nue vo So cia lis mo Bo li va ria no del Si glo XXI)
eje cu ta do por el ac tual go bier no po si bi li ta o di fi cul ta la cons truc-
ción de con fian za ins ti tu cio nal en Ve ne zue la. Des de la pers pec ti va
de la teo ría de los sis te mas so cia les de Nik las Luh mann, ana li za las
Mi sio nes So cia les para de ter mi nar el modo en que a tra vés de ellas
el go bier no bo li va ria no ha lo gra do ad qui rir dis po ni bi li dad de re-
cur sos para pro du cir con fian za en el con tex to ve ne zo la no.

Con vo ca dos a la sa cra li dad de la amis tad es el tí tu lo del dis-
cur so, que re co ge las pa la bras de agra de ci mien to pro nun cia das por
el rec tor de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, Án gel Lom-
bar di, el 4 de no viem bre de 2011, du ran te el acto de clau su ra del
ho me na je na cio nal or ga ni za do en su ho nor.

Con ven ci dos del efec to mul ti pli ca dor que siem pre tie ne la
di fu sión del re sul ta do de las in ves ti ga cio nes, es pe ra mos que esta
edi ción ejer za en el lec tor que la sos tie ne en sus ma nos el in flu jo
con vo ca do por la fa mo sa fra se del es cri tor y fi ló so fo Um ber to
Eco: “Los li bros no es tán he chos para pen sar, sino para ser so me ti-
dos a in ves ti ga ción”.

Án gel Del ga do
Di rec tor
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Ma ra cai bo, Ve ne zue la

Re su men

El pre sen te ar tí cu lo re co ge los re sul ta dos de una in ves ti ga ción so bre
la fo to gra fía et no grá fi ca, ba sa da en las in ves ti ga cio nes de Crow, Bour-
dieu y Bour dieu, Sil va, Fi nol y Son tag. El ar tí cu lo pro po ne el va lor de
la fo to gra fía como me dio de re gis tro en las in ves ti ga cio nes et no grá fi-
cas, su lazo con los ri tos y su pro ta go nis mo como par te del rito en sí.
Para el aná li sis se com pa ra la fo to gra fía et no grá fi ca con otros gé ne ros
dis cur si vos pro pios de la fo to gra fía y se la ca rac te ri za se gún los cri te-
rios de re gis tro, re co no ci mien to, pre sen ta ción y je rar quía. Se con clu ye
que la fo to gra fía es una va lio sa he rra mien ta en la in ves ti ga ción et no-
grá fi ca, es par te de los ri tos y for ma sus pro pios ri tos.

Pa la bras cla ve: Fo to gra fía, Se mió ti ca, Et no gra fía, rito, fo to gra fía et-
no grá fi ca.

Ethnographic Photography: Otherness, Encounters
and Storytelling

Abs tract

The following article presents the results of an investigation on
ethnophotography, based on the research of Crow, Bourdieu and
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Bourdieu, Silva, Finol, and Sontag. The article proposes the value of
photography as a means of recording ethnographic research, its
connection with rituals and its role as part of ritual in itself. For the
analysis, ethnographic photography is compared to other genres of
photographic discourse and is characterized according to the following
criteria: registry, recognition, presentation and hierarchy. Conclusions
are that photography is a valuable resource in ethnographic research, is
part of the rites and forms its own rituals.

Key words: Pho tog ra phy, semi ot ics, eth nog ra phy, ritu als, eth no pho-
tog ra phy.

¿Por qué otro mo ti vo ten dría
tan ta di fi cul tad la fo to gra fía et no grá fi ca
para ser acep ta da como un tex to
an tro po ló gi co con fia ble e in de pen dien te?

Da rryn Crowe (2003)

In tro duc ción

Si bien la fo to gra fía et no grá fi ca po dría con si de rar se un ca pí-
tu lo de la fo to gra fía cien tí fi ca, he mos re ser va do este úl ti mo nom-
bre para aque llos tex tos- ti po que se re fie ren a ob je tos de la rea li dad
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bio ló gi ca, fí si ca o quí mi ca. En ra zón de lo an te rior, la fo to gra fía et-
no grá fi ca, a pe sar de su evi den te ca rác ter cien tí fi co, está re ser va da
para las in ves ti ga cio nes so bre las cul tu ras de los dis tin tos gru pos
hu ma nos, so bre sus prác ti cas, con cep cio nes, cre en cias y or ga ni za-
ción so cial y cul tu ral.

En tal sen ti do, la fo to gra fía et no grá fi ca, den tro de la cual se
hará én fa sis en la fo to gra fía ri tual, tie ne como ca rac te rís ti ca fun da-
men tal la re pre sen ta ción de gru pos hu ma nos y de sus prác ti cas en
tan to ‘otro’, en tan to ‘d if ere nte’; se tra ta de un acer ca mien to vi sual
que pri vi le gia el ca rác ter do cu men tal y re fe ren cial del dis cur so fo to-
grá fi co, una ca pa ci dad que, por ejem plo, es ca pa a la re pre sen ta ción
cor po ral he cha con ma ni quíes pues es tos ca re cen de la ca pa ci dad de
la fo to gra fía que, como afir ma ba Bar thes, “es como si siem pre lle-
va ra con si go su re fe ren te” (ci ta do por Paakspuu, 2007: 57). In clu so
cuan do se la com pa ra con re pre sen ta cio nes fo to grá fi cas como las
pos ta les, ve mos que es tas ca re cen del po der re pre sen ta cio nal, do cu-
men tal y cien tí fi co de la fo to gra fía et no grá fi ca. Las pos ta les de in-
dios, al en trar en el cir cui to de co mu ni ca ción tu rís ti ca, pri vi le gian la
cua li dad exó ti ca de lo re pre sen ta do en de tri men to de su ca pa ci dad
re fe ren cial y do cu men tal1, un fe nó me no muy evi den te cuan do la fo-
to gra fía del in dio en tra en el mer ca do ya no como ob je to cien tí fi co y
et no grá fi co, sino como mer can cía. Como ve re mos, la fo to gra fía et-
no grá fi ca se re la cio na me jor con la fac to gra fía2, un tér mi no que ha
es ta do aso cia do con la fo to gra fía po lí ti ca.

1. La fo to gra fía et no grá fi ca como en cuen tro de cul tu ras

Uno de los ro les prin ci pa les que la fo to gra fía tuvo en sus pri-
me ros tiem pos fue el re gis tro de los en cuen tros en tre cul tu ras dia-
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1 Para un es tu dio de la re pre sen ta ción del in dí ge na en pos ta les, ver Ma so tta (2008).
2 La fac to gra fía nace en la Unión So vié ti ca a par tir de 1936, con teó ri cos como Ser gei

Tretya kov, quien pro po ne un tipo de fo to gra fía des crip ti va, ob je ti va, cen tra da so bre la
vida co ti dia na de la cla se obre ra y di fun di da a tra vés de los me dios im pre sos. Se tra ta
de un mo vi mien to vin cu la do a las co rrien tes po lí ti cas de la épo ca.



me tral men te opues tas, a me nu do co lo ni za do res o ex co lo ni za do res
y co lo ni za dos o ex co lo ni za dos. Como apun ta Crowe, la fo to gra fía
et no grá fi ca mues tra el en cuen tro en tre dos cul tu ras, en cuen tro en
el que una ob ser va a la otra con in ten cio nes de su des crip ción, aná-
li sis y com pren sión, lo que, por con tras te, con tri bui rá a una me jor
com pren sión de la pri me ra:

In de pen dien te men te de su pre dis po si ción o com pren sión de la
co mu ni dad que se fo to gra fía o de las es truc tu ras de de sa rro llo
que ro dean a la co mu ni dad o de la per cep ción que el fo tó gra fo
ten ga de su res pon sa bi li dad et no grá fi ca, la fo to gra fía in di ca un
pro ce so de una cul tu ra ob ser van do a otra (Crowe, 2003: 482).

Aho ra bien, la fo to gra fía et no grá fi ca, ade más de lo ya se ña la-
do, de ri va su ca rác ter par ti cu lar del en cuen tro en tre fo tó gra fo y fo-
to gra fia do: no son solo dos in di vi duos que se mi ran uno a otro,
sino tam bién dos mun dos que se mi ran uno a otro, un pro ce so de
in te rac ción don de la pre sen cia de la cá ma ra no es el com po nen te
me nos sig ni fi ca ti vo. En ese mu tuo mi rar, el fo tó gra fo es quien, fi-
nal men te, se que da con ese mun do y esa per so na que él fo to gra fía,
tal como lo apun ta Sa ra ma go: “Ape nas rehe cho del sus to, el fo to-
gra fia do sus pi ra cre yén do se li bre, mien tras el fo tó gra fo se apar ta
pen san do en los tro ci tos del alma que lle va den tro de la caja”
(2002: 131. Sub ra ya dos nues tros). Es por ello que la fo to gra fía tie-
ne esa enor me ca pa ci dad para ob ser var y do cu men tar que tan to
fas ci na a los an tro pó lo gos:

Ar gu men ta ré que de mu chas ma ne ras los tex tos fo to grá fi cos
son re pro duc cio nes de ex pe rien cias et no grá fi cas más vá li das
que el tex to o la pe lí cu la. A pe sar de que la fo to gra fía im pli ca
un pro ce so se lec ti vo, una vez que son cap tu ra das hay muy
poca opor tu ni dad de edi tar las imá ge nes. Adi cio nal men te, la
cá ma ra po see la ha bi li dad de ob ser var y do cu men tar al mis-
mo tiem po in for ma ción tan to cua li ta ti va como cuan ti ta ti va, y
la cá ma ra, como un ins tru men to et no grá fi co se adap ta a un
for ma to es truc tu ral que pre sen ta una suer te de foro uni ver sal
para la ex plo ra ción y re pre sen ta ción de pro ce sos co mu ni ca ti-
vos y des cu bri mien tos (Crowe, 2003: 483).
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Ese en cuen tro en tre dos mun dos es lo que más tar de
Paakspuu, en su es tu dio so bre las fo to gra fías del ca ci que La ko ta,
Nube Roja, lla ma fo to gra fía trans cul tu ral, un fe nó me no que “no
es nun ca neu tral pues to que el fo tó gra fo y el su je to que se en cuen-
tran pro vie nen de mun dos cla ra men te di fe ren tes para par ti ci par en
un dis pu ta do in ter cam bio” (2007: 48).

La fo to gra fía et no grá fi ca se iden ti fi ca con lo que Smith lla-
mó la foto en sa yo (pho to es say), a la que le atri bu ye ca rac te rís ti cas
como “ob ser va ción par ti ci pan te, tra ba jos de ci clo lar go, li ber tad
crea ti va, con cien cia de la fun ción ac ti va del re cep tor, unión de
emo cio nes y re fle xión” (ci ta do por Vás quez, 2011: 302). De
acuer do con Vás quez, en el en sa yo fo to grá fi co se ex po nen “los
pen sa mien tos, re fle xio nes y ha llaz gos del fo tó gra fo so bre un asun-
to al que ha de di ca do un tiem po en su in ves ti ga ción” (2011: 303).

Sin em bar go, a di fe ren cia del en sa yo fo to grá fi co, la fo to gra fía
et no grá fi ca es una cons truc ción sis te má ti ca de la otre dad como di fe-
ren cia, es una in da ga ción ex pre sa da en una es cri tu ra vi sual que no
es solo tes ti mo nio ni do cu men to, sino tam bién hi pó te sis e in ter pre-
ta ción pues re ve lan or ga ni za cio nes de la rea li dad de una ma ne ra
mu cho más ob je ti va y pre ci sa que las des crip cio nes en tex tos lin-
güís ti cos. A su vez, los tex tos lin güís ti cos per mi ten la des crip ción
de los ele men tos no- vi si bles, in tan gi bles, de la rea li dad so cial y cul-
tu ral, lo que en de fi ni ti va con du ce a es ta ble cer en tre tex to e ima gen
una re la ción de com ple men ta rie dad an tes que de mu tua ex clu sión.

Al gu nas de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la fo to gra fía et-
no grá fi ca, tal como se la prac ti ca ba en sus pri me ros tiem pos, eran
el ano ni ma to, la di fe ren cia ción de gé ne ros y el én fa sis en re pre sen-
ta cio nes del cuer po (Ma nyo zo, 2002). Pero hoy día la fo to gra fía
et no grá fi ca ya no se li mi ta a la re pre sen ta ción de los in dí ge nas,
pues to que la An tro po lo gía, la Se mió ti ca y la So cio lo gía, para
men cio nar al gu nas, ocu pan es ce na rios de es tu dio di ver sos en
nues tras pro pias cul tu ras; se tra ta de un es fuer zo para mi rar ya no
sólo en el en tor no de los otros, sino en nues tro pro pio en tor no, pero
siem pre con una mi ra da crí ti ca, ana lí ti ca, in ter pre ta ti va.
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En con se cuen cia, hoy es más apro pia do ha blar de la fo to gra fía
et no grá fi ca a par tir de sus ca rac te rís ti cas an tro po- se mió ti cas, en tre
las cua les des ta can sus ca pa ci da des de re gis tro, con ser va ción, fi de-
li dad, con den sa ción y re pre sen ta ción, lo que le per mi te ac tuar
como ar ti cu la do ra de un dis cur so que va más allá de la fo to gra fía tu-
rís ti ca, de la pos tal, de lo de co ra ti vo y es té ti co e, in clu so, de lo re tra-
tís ti co. Como re gis tro la fo to gra fía et no grá fi ca reú ne, en tre otros,
per so na jes, ob je tos, lu ga res, cir cuns tan cias; ello per mi te, a su vez,
con ser var ele men tos que por su na tu ra le za no son re pe ti bles y cons-
truir así una me mo ria. Así mis mo, gra cias a su fuer te lazo re fe ren-
cial, ese ins tru men to tie ne ma yo res po si bi li da des de co mu ni car con
fi de li dad ras gos de una cul tu ra cuya des crip ción se ve ría muy li mi-
ta da si solo de pen die sen de su re pre sen ta ción ver bal. La ca pa ci dad
de con den sa ción fo to grá fi ca se de ri va de su fun ción re fe ren cial,
pero tam bién de la po si bi li dad de con te ner, en un pe que ño es pa cio
vi sual, una gran can ti dad de ele men tos (lu gar, ac to res, tiem po, ves-
ti men ta, ges tos, co lo res, etc.) y de las re la cio nes sin tác ti cas que ellos
con tra en. Fi nal men te, la fo to gra fía et no grá fi ca es ca paz de trans mi-
tir una gran can ti dad de in for ma ción, una ca rac te rís ti ca que si bien
es pro pia de toda fo to gra fía, en este caso mues tra no sólo unos ac to-
res y ob je tos, unos es pa cios y tiem pos, sino tam bién una re pre sen ta-
ción a la vez par ti cu lar y pro to tí pi ca de una cul tu ra.

2. La fo to gra fía ri tual
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Si uno acep ta, jun to a Durkhe im (1995),
que la fun ción de los fes ti va les es
re vi vir el gru po, uno en tien de por qué
la fo to gra fía se debe re la cio nar con ellos,
ya que pro vee un me dio para
eter ni zar y ha cer so lem ne es tos
mo men tos cús pi des de la vida so cial
don de el gru po rea fir ma su unión

P. Bour dieu y M.-C. Bour dieu (2004)

Bajo la de no mi na ción de fo to gra fía ri tual in clui re mos to dos
aque llos re gis tros fo to grá fi cos que tie nen que ver con la rea li za ción
de ri tos re li gio sos, an ti guos y mo der nos, ta les como ma tri mo nios,
bau ti zos; y ri tos se cu la res, ta les como cum plea ños, gra dua cio nes,
etc.; se tra ta, como se verá, de com ple jos pro ce sos se mió ti cos que
hoy exi gen el re gis tro fo to grá fi co, la cons truc ción de una me mo ria y
su pre ser va ción con tra el tiem po. Hoy no hay rito3 que no im pli que,
ne ce sa ria men te, bien sea la con tra ta ción de un fo tó gra fo pro fe sio nal
o, al me nos, la de un fa mi liar pro vis to de cá ma ra y flash que debe
asu mir la res pon sa bi li dad de to mar las fo to gra fías de ri gor.

La rea li za ción de es tos ri tos es hoy uno de los es ce na rios
prin ci pa les don de la fo to gra fía es in vi ta da per ma nen te y don de la
pre sen cia del fo tó gra fo está na tu ra li za da, lo que ha ge ne ra do una
pe que ña in dus tria de fo to gra fía pro fe sio nal que se anun cia en re-
vis tas, car te les y pe rió di cos. Ya no se tra ta de una prác ti ca fo to grá-
fi ca mar gi nal, sino de una es pe cia li za ción que nu tre una ac ti vi dad
eco nó mi ca cada vez más im por tan te.
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3 Exis ten mu chas de fi ni cio nes de rito. Re pro du ci mos aquí una de fi ni ción fun da da en in-
ves ti ga cio nes se mió ti cas: “Un con jun to co di fi ca do de ac cio nes sim bó li cas, ar ti cu la das
en un es pa cio y un tiem po es pe cí fi cos, con un so por te cor po ral, que ex pre san va lo res y
cre en cias de un gru po o co mu ni dad, y cuyo pro pó si to es crear y/o re for zar el sen ti do de
iden ti dad y per te nen cia y re no var la cohe sión y so li da ri dad so cial” (Fi nol, 2009: 55).



3. La ima gen del gru po

En su es tu dio so bre fo to gra fía et no grá fi ca, Bour dieu y Bour-
dieu apun tan que “las ce re mo nias pue den ser fo to gra fia das por que
to man lu gar fue ra de la ru ti na co ti dia na, y de ben ser fo to gra fia das
por que ma te ria li zan la ima gen que el gru po in ten ta pre sen tar de sí
mis mo” (2004: 606), lo que evi den cia que la fo to gra fía ri tual tran-
si ta en tre los in te re ses del gru po fa mi liar, el modo en que de sean
pre sen tar se ante la so cie dad en la cual vi ven y la au to re pre sen ta-
ción que, a su vez, los in vi ta dos y fa mi lia res quie ren que per ma-
nez ca para la me mo ria fa mi liar. Tal como ase ve ra uno de los in for-
man tes de los Bour dieu, en la al dea de Béarn, Fran cia, el fo tó gra fo
se des pla za ba du ran te la ce le bra ción para pre gun tar quié nes de sea-
ban com prar una foto de la boda, con el gru po, so li ci tud que “nin-
gu no se atre vía a re cha zar (…) La fo to gra fía gru pal era obli ga to ria,
quien no la com pra ra que da ría como un mi se ra ble” (Bour dieu y
Bour dieu, 2004: 604).

Pero pa ra le la men te la fo to gra fía com pul si va men te ad qui ri da
por la pre sión so cial se con ver ti rá para los fo to gra fia dos en una
suer te de tes ti mo nio do cu men tal no solo de la com pra en sí mis ma,
sino tam bién de la pre sen cia so cial, de la con di ción de in vi ta do,
una con di ción de la cual se de ri va un cier to pres ti gio: “Para cada
in vi ta do, la fo to gra fía es una suer te de tro feo, un sig no y una fuen te
de sig ni fi can cia so cial (‘U sted está or gu llo so de mos trar que es ta-
ba en el ma tri mo nio’, dice J. L.)” (Bour dieu y Bour dieu, 2004:
605). O, di cho de otra ma ne ra, “ser par te de una fo to gra fía es tes ti-
mo niar nues tra pre sen cia, lo que es una con tra par te obli ga to ria por
ha ber sido in vi ta do; ella tes ti fi ca que uno va lo ra el ho nor de ha ber
sido in vi ta do a to mar par te en la boda y que tam bién uno par ti ci pa
para hon rar” (Bour dieu y Bour dieu, 2004: 611).

Como pue de ver se, la fo to gra fía ri tual se ins cri be en una lec-
tu ra so cial, a di fe ren cia de la lec tu ra in di vi dual o fa mi liar, mu cho
más cons tre ñi da a una co mu ni ca ción en tre cír cu los más ce rra dos,
pues sus re gis tros van de lo per so nal o de la pa re ja has ta lo fa mi liar
(pa dres, hi jos). Pero por otra par te, este tipo de fo to gra fía, cuan do
se tra ta de un in ves ti ga dor, un an tro pó lo go, un se mió ti co, un so ció-
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lo go, exi ge una par ti ci pa ción en la que el fin de la fo to gra fía cam-
bia: mien tras el fo tó gra fo pro fe sio nal ha sido con tra ta do para el re-
gis tro de la me mo ria en un ál bum im pre so o elec tró ni co, el in ves ti-
ga dor bus ca re ca bar y re gis trar da tos que van más allá del mo men-
to y de la cir cuns tan cia: bus ca re gis trar su ca rác ter cul tu ral, sim bó-
li co, so cial, y si bien esa fo to gra fía et no grá fi ca es tam bién me mo-
ria, su ob je ti vo fi nal es el es tu dio, aná li sis e in ter pre ta ción. Ta les
fi nes im pli can es tra te gias fo to grá fi cas, án gu los, po ses, dis po si ción
sin tác ti ca, di rec cio na li da des, di fe ren tes a las del re gis tro he cho
me ra men te como me mo ria y re cuer do.

4. Fo to gra fía del rito y rito de la fo to gra fía

Sin em bar go, la fo to gra fía do cu men tal
como arte y re tó ri ca se rehúsa
a des po jar se de su es ta tus ri tual

Gre gory Sta rret (2003)
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Iz quier da: pri me ra co mu nión de Car men Odi la Fos si Fuen ma yor, c. 1945. Cor te sía de
Roo se velt Fer nán dez. De re cha: pri me ra co mu nión de Je sús “Chu cho” Me di na, to ma da en
1956 en Foto Pi re la, el más fa mo so es tu dio fo to grá fi co de Ma ra cai bo, Ve ne zue la. Cor te-
sía de Gui ller mo Me di na.



Hay, al me nos, dos as pec tos do mi nan tes en el aná li sis de lo
que he mos de no mi na do fo to gra fía ri tual. Por un lado, está la fo to-
gra fía que se toma de la rea li za ción de un rito y, por el otro, la toma
de fo to gra fías como ri tual en sí mis ma. Al re fe rir se al ál bum de fa-
mi lia, Sil va lla ma “re gis tro de una ce re mo nia so cial” al pri me ro de
es tos dos as pec tos, y so bre el se gun do, el rito de la toma fo to grá fi ca
pro pia men te di cha, se ña la que este se ca rac te ri za por que el ál bum
de fa mi lia “pro du ce dis tin tas re glas y mo dos de ser ar ma do, vis to,
leí do o guar da do, y en esto con sis te, pre ci sa men te, su con di ción de
li bro sa gra do de fa mi lia” (Sil va, 1998: 170). Una vi sión que sin te ti-
za así: “El mis mo ál bum es de por sí ri tual ya que mues tra ri tos,
aun que tam bién los im po ne” (1998: 169. Cur si vas en el tex to).

4.1. La fo to gra fía de la rea li za ción de un rito
La con me mo ra ción de los lo gros
de los in di vi duos en tan to miem bros
de una fa mi lia es el pri mer uso
po pu lar de la fo to gra fía

Su san Son tag (2006)
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To mi ra del Car men del Cas til lo Mar tí nez y su pri ma Va len ti na Mar tí nez del Cas til lo, el
día de su co mu nión. Foto to ma da c. 1920. Cor te sía de Roo se velt Fer nán dez.



En su es tu dio so bre el ál bum de fa mi lia en Co lom bia, Sil va
en con tró que en las tres ciu da des es tu dia das –Me de llín, Bo go tá y
San ta Mar ta–, los ri tos más re pre sen ta dos fue ron, en or den des cen-
den te, pri me ra co mu nión ca tó li ca, ma tri mo nio, quin ce años, bau ti-
zo, em ba ra zo, con fir ma ción y fu ne ra les.

Como pue de no tar se, to dos son ri tos de paso, lo que una vez
más con fir ma su peso de ci si vo en las or ga ni za cio nes so cia les.
Bour dieu y Bour dieu, en cam bio, se ña lan que, se gún los tes ti mo-
nios re co gi dos en la al dea de Béarn, la fo to gra fía ma tri mo nial fue
in tro du ci da en 1903, mien tras que no es sino has ta 1930 cuan do las
fo to gra fías de pri me ra co mu nión co men za ron a to mar se en esa lo-
ca li dad. En efec to, como se ña la Son tag, “du ran te un si glo al me-
nos, la fo to gra fía de bo das ha for ma do par te de la ce re mo nia tan to
como las fór mu las ver ba les pres cri tas” (2006: 22).
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Fo to gra fía ma tri mo nial de prin ci pios del si glo vein te en los Es ta dos Uni dos, en la que
apa re ce todo el cor te jo com ple to in clui do el pa dri no, sen ta do a la iz quier da. Fo tó gra fo
des co no ci do. Foto to ma da de: http://www.li sa rigbypho to graphy.com.



Pero la ca rac te rís ti ca fun da men tal de la fo to gra fía de ri tos es
que ha adap ta do sus es tra te gias de re pre sen ta ción a la or ga ni za ción
ri tual. En efec to, los ri tos se ca rac te ri zan por una enor me den si dad
sim bó li ca, con com ple jas es truc tu ras es pa cia les y tem po ra les4; se
tra ta de pro ce sos se mió ti cos car ga dos con el enor me peso de la tra-
di ción, de lo que se de ri va su ca pa ci dad para con den sar (Tur ner,
1992) sig ni fi ca dos y va lo res de una enor me in fluen cia en la vida
so cial y cul tu ral de gru pos y so cie da des.

En vir tud de lo an te rior, la fo to gra fía ri tual de sa rro lla es tra te gias
se mió ti cas que le per mi ten po ner de re lie ve los sig ni fi ca dos y los va-
lo res que el rito en cap su la y ex pre sa, sin vio len tar el pa pel que de sem-
pe ñan los sím bo los en él uti li za dos ni el rol que los ac to res de ben
cum plir. Un pro ce so si mi lar ocu rre con los es pa cios don de los ac to res
y ob je tos se ar ti cu lan, a me nu do para for mar una or ga ni za ción je rár-
qui ca. Esta or ga ni za ción pue de ob ser var se, por ejem plo, en la fo to-
gra fía si guien te, to ma da a la ori llas del lago Ti ti ca ca, en Co pa ca ba na,
Bo li via, en 2008, du ran te la ce re mo nia de con ju ro de au to mó vi les,
una prác ti ca que bus ca evi tar los ac ci den tes, des per fec tos y ro bos de
vehí cu los. Allí pue de ob ser var se al ofi cian te en ca be zan do la agru pa-
ción de ac to res, pero mien tras el pri me ro se co lo ca de fren te al ob je to
del rito (el au to mó vil), los fe li gre ses, pro pie ta rios del au to mó vil, lo
ha cen a los cos ta dos, lo que crea una es truc tu ra trian gu lar en la que el
ofi cian te ocu pa el vér ti ce. Aho ra bien, esta es truc tu ra trian gu lar tie ne
un cla ro ca rác ter je rár qui co, gra cias al cual el sen ti do de la co mu ni ca-
ción ri tual y del po der sim bó li co que en ella se ex pre sa tie ne una
orien ta ción que va del vér ti ce del trián gu lo ha cia su base o, des de el
pun to de vis ta del fo tó gra fo y del lec tor de la fo to gra fía, de iz quier da a
de re cha. Como pue de de du cir se, es esta es truc tu ra trian gu lar la que
de ter mi na las ope ra cio nes que el fo tó gra fo rea li za.
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Así mis mo, la or ga ni za ción fac tual del es pa cio ri tual que se
va a fo to gra fiar de ter mi na sus es tra te gias de re pre sen ta ción. Así,
en nues tro ejem plo, el án gu lo que el fo tó gra fo toma está de ter mi-
na do por la or ga ni za ción fac tual: si se hu bie se co lo ca do con la
igle sia a sus es pal das ha bría de ja do fue ra, jus ta men te, ese mo nu-
men to cuya in fluen cia es de ter mi nan te en el aná li sis e in ter pre ta-
ción de la fo to gra fía. En tal sen ti do, pues, el es pa cio ecle sial no
solo es el fon do de la fo to gra fía y un fac tor sim bó li co de una gran
den si dad, sino tam bién un sig ni fi can te de ter mi nan te en la ope ra-
cio na li dad fo to grá fi ca en la que, más allá de lo fac to grá fi co, pre-
do mi na lo ri tual.

Si bien se po dría ar gu men tar que todo es ce na rio fo to grá fi co
in flu ye so bre las ope ra cio nes sin tác ti cas y pa ra dig má ti cas que el
fo tó gra fo rea li za, no es me nos cier to que en el caso de los ri tos, de-
bi do a su enor me peso sim bó li co y so cial, cul tu ral e his tó ri co,
cons tri ñen con mu cha más fuer za el tra ba jo fo to grá fi co, un tra ba jo
que debe pro te ger los de cual quier án gu lo, efec to o ma ni pu la ción
que vio le los có di gos ri tua les y que pue da cons ti tuir se, de este
modo, en irres pe to u ofen sa de las cre en cias de los fe li gre ses o
prac ti can tes. Así, para se ña lar un ejem plo ex tre mo, en el caso que
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se ana li za el fo tó gra fo no po dría su bir se en el te cho del vehí cu lo
bau ti za do, ni si quie ra so pre tex to de to mar un me jor án gu lo del ofi-
cian te, una ac ti tud que se ría to le ra ble en otros es ce na rios me nos ri-
tua les, me nos “to ca dos” por lo sa gra do.

4.2. El ri tual fo to grá fi co
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Pero las ac cio nes que con fi gu ran el rol del fo tó gra fo, como
ya se ha su ge ri do an tes, no son, como po dría pen sar se, “ino cen tes”
des de el pun to de vis ta se mió ti co: toda su con duc ta, su ves ti men ta,
los ob je tos que por ta (cá ma ra, trí po des, lu ces, ca bles, etc.) or de nan
un con jun to cohe ren te, re pe ti ti vo, es tan da ri za do, sim bó li co e, ine-
vi ta ble men te,… ri tua lís ti co. Ello se de ri va de que, como apun ta
Son tag, “ha cer imá ge nes es un acon te ci mien to en sí mis mo”
(2006: 26), un acon te ci mien to que en tra en un pro ce so de ri tua li za-
ción; es de cir, se ba lan cea en tre la con duc ta prag má ti ca y la con-
duc ta ri tual, y allí se car ga de va lo res sim bó li cos más allá de la
mera ope ra ción téc ni ca. Nu me ro sos au to res han se ña la do este ri-
tual fo to grá fi co que no sólo in clu ye al fo tó gra fo mis mo, sino tam-
bién, ob via men te, a los ac to res ob je to de la fo to gra fía.

En cuan to a es tos úl ti mos, Vás quez se ña la que “el acto de re tra-
tar se, se con vier te en algo sa cra men tal. En un ri tual car ga do de sim-
bo lis mo para ase gu rar el an cla je del re tra ta do como in di vi duo o como
co lec ti vo” (2005: 36). En el caso del ál bum de fa mi lia, Vás quez afir-
ma: “De cual quier for ma, fo to gra fiar a la fa mi lia y ar mar el ál bum ha
sido una for ma de ri tua li zar la vida so cial del gru po” (2005: 149).
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En cuan to al ac tor- fo tó gra fo, este asu me en no po cas oca-
sio nes una fun ción qua si ce le bran te, pues debe di ri gir a las per so-
nas ob je to de la fo to gra fía, de modo que es tas asu man el or den je-
rár qui co, las pre ce den cias y la dis tri bu ción es pa cial, ho ri zon tal y
ver ti cal, de ma ne ra ade cua da, es de cir, con for me con las re glas
de la tra di ción ri tual. Otra vez el tes ti mo nio de uno de los in for-
man tes de los Bour dieu vie ne a ejem pli fi car esta fun ción ofi cian-
te del fo tó gra fo:

El fo tó gra fo hizo que cada uno to ma ra su lu gar en las es ca li-
na tas de la igle sia, ahí, y al gu nos es ta ban sen ta dos y otros es-
ta ban pa ra dos de trás de ellos. Él ha bía arre gla do así las co sas,
con ban cas, con co ber to res, de ma ne ra que no se en su cia ran
la ropa (Bour dieu y Bour dieu, 2004: 603).

Así, con ver ti do en ofi cian te, el fo tó gra fo cons tru ye su pro pio
rito fo to grá fi co en el que, como en todo rito, de ben pre ser var se unos
va lo res, un or den y una se cuen cia li dad; debe ge ne rar se una sim bo-
lo gía pro pia que co mien za con la se mi- sa cra li dad de la cá ma ra, ese
ob je to má gi co que es ca paz de “cap tar la rea li dad tal como es”.

5. La fo to gra fía ri tual como re la to

Fi nal men te, es im por tan te des ta car que la fo to gra fía ri tual no
solo es me mo ria fa mi liar, re cuer do y pres ti gio so cial, es tam bién la
or ga ni za ción de un re la to, una ca rac te rís ti ca que com par te con la fo-
to gra fía fa mi liar. La fo to gra fía ri tual per mi te a los adul tos, a tra vés
del re gis tro fo to grá fi co de los ri tos de paso don de ellos han par ti ci-
pa do, mos trar una his to ria fa mi liar en la que al bau ti zo su ce de la co-
mu nión y a esta, la con fir ma ción, la gra dua ción, el ma tri mo nio y la
muer te. Tan to para quien con tro la, ad mi nis tra y cuen ta la su ce sión
fo to grá fi ca de ri tos de paso como para quien la vea y es cu che, la fo-
to gra fía se en ca de na en una su ce sión fíl mi ca, don de la his to ria ver-
bal de ta lla y com ple men ta la do cu men ta li dad fo to grá fi ca.

Esta na rra ti vi za ción está do ta da de una se cuen cia li dad tem-
po ral no siem pre li neal, pues cada his to ria se bi fur ca siem pre en
otras his to rias: la de los pa dres con las de los tíos y so bri nos, la de
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los fa mi lia res por con sa gui ni dad con las de los fa mi lia res por afi-
ni dad, etc.; así, esa na rra ti vi za ción se su per po ne a la es truc tu ra del
gru po fa mi liar, tan to al nu clear como al ex ten di do, lo con tex tua li-
za y le da no solo un sen ti do tem po ral sino tam bién es pa cial, pues
to dos esos ri tos de paso que ar ti cu lan el re la to se rea li zan en lu ga-
res do ta dos de sen ti dos que son, tam bién, pa tri mo nio de los miem-
bros de la fa mi lia. Como pue de apre ciar se, en esta na rra ti vi za ción
de la his to ria fa mi liar, las fun cio nes de la fo to gra fía ri tual se so la-
pan con las de la fo to gra fía fa mi liar, pues am bas sir ven para crear
una his to ria del gru po, de sus in te gran tes y de las re la cio nes que es-
tos con tra en en tre sí.

6. Pre do mi nio de las je rar quías

En vir tud de lo que se ha dis cu ti do has ta aho ra, pue de afir-
mar se que la fo to gra fía ri tual, par te fun da men tal de la fo to gra fía
et no grá fi ca, tie ne un re gis tro se mi ce rra do, pues per te ne ce a un ám-
bi to de una in ti mi dad me dia: si bien al gu nos de los ri tua les se rea li-
zan en es ce na rios re la ti va men te abier tos, como las gra dua cio nes,
por ejem plo, otros se rea li zan en es ce na rios en su ma yo ría ce rra-
dos; tal es el caso de los bau ti zos. No obs tan te, el re co no ci mien to
de este par ti cu lar tex to- ti po es gru pal, mien tras que la pre sen ta ción
pue de ser mix ta. Los ri tua les, en ge ne ral, son ex tre ma da men te po-
sa dos, pues cada uno de los ac to res tie ne unas re glas fi jas que de-
ter mi nan el cum pli mien to de su rol: el es pa cio que debe ocu par, el
mo men to en que debe in ter ve nir, las ro pas que debe lle var, el dis-
cur so que debe de cir. He mos vis to tam bién que en oca sio nes el fo-
tó gra fo ac túa como ofi cian te, lo que se ob ser va, por ejem plo, en las
ins truc cio nes que da a los fo to gra fia dos y en las ra zo nes que él
adu ce y por las cua les de ter mi na das po ses y de ter mi na do or den y
dis tri bu ción son ne ce sa rios, es de cir, acep ta dos en los có di gos vi-
sua les y je rár qui cos pro pios del rito.

Pero qui zás la ca rac te rís ti ca do mi nan te de la fo to gra fía ri tual
se de ri va de la pro pia con di ción del ob je to fo to gra fia do. En efec to,
he mos vis to que el enor me peso so cial y cul tu ral, fa mi liar y gru pal,
que tie nen los ri tos de ter mi na que la fo to gra fía se adap te a sus par-
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ti cu la ri da des, siga sus nor mas, res pe te sus tiem pos, es pa cios y ac-
to res, de modo que los va lo res, for ma li da des y je rar quías del rito
no se vean tras to ca dos por la in ter ven ción del fo tó gra fo, de las cá-
ma ras o las lu ces. Así pues, la fo to gra fía ri tual es ex tre ma da men te
je rár qui ca y hie rá ti ca, una con di ción que a ve ces con ta gia con pro-
ce sos de ri tua li za ción otros cor pus fo to grá fi cos, como pa re cie ra
ser el caso de la fo to gra fía fa mi liar. Como afir ma Sta rret, “la fo to-
gra fía do cu men tal es un ob je to que mo ti va la iden ti fi ca ción con, o
reac ción con tra, su su je to y sus pa tro ci na do res al mos trar y evo car
po de ro sos es ta dos emo cio na les in ter nos. En este sen ti do, pue de
ac tuar como un me dia dor en los ri tua les, ‘pe rm itie ndo evo car,
man te ner o re crear cier tos es ta dos men ta les de los gru pos’
(Durkhe im 1995: 9)” (Sta rret, 2003: 419).

No obs tan te, la fo to gra fía et no grá fi ca no es solo me dia dor ri-
tual, no es solo ins tru men to del rito, sino que ella mis ma es tam-
bién rito cum pli do, un fe nó me no sim bó li co con el cual com par te
su ca pa ci dad de me mo ria y re pe ti ción.

Con clu sio nes

A pro pó si to de sus múl ti ples usos et no grá fi cos, a la fo to gra-
fía se le po drían ob je tar las li mi ta cio nes que se de ri van de las ma-
ni pu la cio nes de las cua les pue de ser ob je to para de for mar la rea-
li dad y ter gi ver sar la in for ma ción y adap tar la, así, a los in te re ses
del in ves ti ga dor. Ta les li mi ta cio nes, ma yo res aún en el caso del
len gua je ver bal, no de me ri tan el va lor heu rís ti co de la fo to gra fía,
cuya ca pa ci dad de re gis tro, con ser va ción, fi de li dad, con den sa-
ción y trans mi sión de in for ma ción es com pa ra ble so la men te con
la del vi deo.

Al fi nal, como es sa bi do, toda mi ra da so bre la rea li dad,
cual quie ra que esta sea, está mar ca da por quien mira y por sus
pro pias cir cuns tan cias, y poco im por ta si la in for ma ción re co gi da
por esa mi ra da se ex pre sa en un dis cur so ver bal o vi sual. De allí
que uno de los ma yo res es fuer zos de la cien cia y del in ves ti ga dor
esté orien ta do ha cia el con trol y re duc ción de los ses gos per so na-
les –po lí ti cos, re li gio sos, so cia les, etc.–, lo que per mi te una ma-
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yor im par cia li dad, cohe ren cia y va li dez de los re sul ta dos de la in-
ves ti ga ción5.

Como ha de mos tra do Har per, in clu so esas li mi ta cio nes pue-
den ser con tro la das y re du ci das para in cre men tar la ren ta bi li dad
heu rís ti ca de la fo to gra fía et no grá fi ca, en par ti cu lar gra cias a la
com pa ra ción vi sual en tre ob je tos pre sen ta dos, el en cua dre y las le-
yen das o pies de fo tos (Har per, 2003). Así mis mo, todo pro ce so de
aná li sis e in ter pre ta ción, in clu so en el caso de la fo to gra fía, debe
es tar re gi do por re glas me to do ló gi cas cla ras que con tro len y re duz-
can, has ta don de ello sea po si ble, las sub je ti vi da des. En tal sen ti do,
Sáez de Ura ba yen (2007) pro po ne que el aná li sis sea crí ti co y mul-
ti dis ci pli nar, mien tras que Fi nol (2010) pro po ne nue ve ni ve les de
aná li sis fo to grá fi co (téc ni co, mor fo ló gi co, sin tác ti co, se cuen cial,
his tó ri co, tec no ló gi co, re fe ren cial, in ter tex tual y sim bó li co).

La fo to gra fía et no grá fi ca, como se ha vis to, es el ins tru men to
y la ex pre sión de un en cuen tro en tre dos mun dos en el cual cada
uno in ten ta apro xi mar se, ana li zar, in ter pre tar y com pren der al otro
aun que cada uno lo haga a par tir de óp ti cas, in te re ses e in quie tu des
dis tin tas. Para el tra ba jo et no grá fi co, la fo to gra fía re pre sen tó y aún
re pre sen ta no solo un ins tru men to de do cu men ta ción y re gis tro,
sino tam bién una or ga ni za ción dis cur si va efi caz que com ple men-
ta, po ten cia y fe cun da el dis cur so ver bal.
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Re su men

El es cri to es un co men ta rio so bre la te sis doc to ral en Fi lo so fia ti tu la da
Fun da men tos fi lo só fi cos y pro yec cio nes pe da gó gi cas en pro duc cio nes
dis cur si vas de la Ar gen ti na du ran te el si glo XX. El lu gar de la di ver si dad
en el pen sa mien to de Car los Nor ber to Ver ga ra (Men do za, 1859-1929).
Como cri te rio or ga ni za dor uti li za las he rra mien tas teó ri co- me to do ló gi-
cas con las que la te sis ta em pren dió su pra xis de lec tu ra- es cri tu ra. Con
José Gaos, Ar tu ro An drés Roig, Ro land Bar thes y Ju lia Kris te va ar ti cu la
las no cio nes de “cuer po de ex pre sión”, “es te reo gra fía”, “in ci den tes”,
“en sa yo ges tual” en los mo men tos “do xo grá fi cos” y “etio ló gi cos” que
ani ma ron la in da ga ción con in su mos pro ve nien tes de la re vi sión teó ri-
co- me to do ló gi ca em pren di da des de la his to ria de las ideas y la teo ría del
dis cur so. Así, pre sen ta –si guien do la su ge ren cia de José Gaos en pug na
con la eu ro pei za ción ca te go rial y su im pe ria lis mo– “ca te go rías co nec ti-
vas” y “ca te go rías pro pias” del pe da go go men do ci no para des cri bir el
mo vi mien to diá di co en el que se re suel ve prác ti ca men te la pro ble má ti ca
de la di ver si dad en una dia léc ti ca abier ta y so li da ria.

Pa la bras cla ve: Krau sis mo pe da gó gi co, Car los Nor ber to Ver ga ra,
cuer pos de ex pre sión, in ci den tes vi ta les, en sa yo ges-
tual, dia léc ti ca diá di ca.
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A Reading-Writing Practice on the Pedagogical Krausism
of Carlos Norberto Vergara

Abs tract

This work is a commentary on the doctoral thesis in philosophy
entitled: Philosophical Foundations and Pedagogical Projections in
Discursive Productions in Argentina during the XXth Century. The Place
of Diversity in the Thought of Carlos Norberto Vergara (Mendoza,
1859-1929). The theoretical and methodological tools of José Gaos,
Arturo A. Roig, Julia Kristeva and Roland Barthes are used as organizing
criteria to combine the notions of body of expression, stereography,
incidents and gestural experiment in the doxographical and etiological
moments that inspire the research with contributions from the
theoretical-methodological review undertaken based on the history of
ideas and discourse theory. According to the suggestion of Jose Gaos, in
contrast with categorical Europeanization and its imperialism, connective
categories and categories belonging to the pedagogue from Mendoza are
presented to describe the diadic movement in which the problem of
diversity is resolved practically in an open, solid dialectic.

Key words: Pedagogical Krausism, Carlos Norberto Vergara, bodies
of expression, critical incidents, gestural experiment,
dual dialectic.

1. Tema, pro ble ma, hi pó te sis y ob je ti vos

El tí tu lo de la te sis con tie ne el tema y el ob je to de nues tra prác ti ca
de lec tu ra- es cri tu ra. Se tra ta en lí neas ge ne ra les de ras trear los fun da-
men tos fi lo só fi cos e in fe rir las pro yec cio nes pe da gó gi cas en las pro-
duc cio nes dis cur si vas de fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX en la
Re pú bli ca Ar gen ti na. En ese mar co he mos si tua do el pen sa mien to del
pe da go go men do ci no Car los Nor ber to Ver ga ra (1859- 1929) en un mo-
men to cla ve de la his to ria ar gen ti na como es el de la or ga ni za ción del
Es ta do na cio nal y la ges ta ción del sis te ma edu ca ti vo.

La te sis emer ge en el cam po de tres ám bi tos de fron te ras mó-
vi les: fi lo so fía prác ti ca, his to ria de las ideas y pen sa mien to ar gen-
ti no. Cam pos he te ro do xos sos te ni dos por fuen tes he te ro do xas cu-
yos con tor nos es tán en cons tan te de fi ni ción y cu yas he rra mien tas
me to do ló gi cas se en cuen tran en per ma nen te re vi sión y am plia-
ción. Se tra ta de un apor te al te ji do in te lec tual ar gen ti no y, es pe cí-
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fi ca men te, men do ci no, que tra ma un mapa re gio nal des cen tra do de
las di ná mi cas in te lec tua les rio pla ten ses. Un tra ba jo ar queo ló gi co
que ex plo ra la pro duc ción dis cur si va y prác ti ca de un pen sa mien to
emer gen te que pudo cons ti tuir se en mo vi mien to. Hil va na una red
en la que se ría po si ble ar mar una cos mo go nía so bre la edu ca ción
ar gen ti na al ter na ti va. Con fie re el mar co para cir cuns cri bir am-
bien tes, prác ti cas, lu chas, de ba tes, en las en cru ci ja das que des plie-
gan los vín cu los en tre fi lo so fía y edu ca ción. Le jos de re du cir el
pen sa mien to de C. N. Ver ga ra al de un gra dua do nor ma lis ta po si ti-
vis ta, am plía las po si bi li da des de pen sar su pro pues ta po lí ti ca- pe-
da gó gi ca des de las fuen tes del krau sis mo.

La pre gun ta que ani ma la in da ga ción sur ge en ple na trans for-
ma ción del sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no a ini cios del si glo XXI. Por
un lado, una pa ra do ja: el alto gra do de es pe cia li za ción y ri gor teó ri co
en lo que con cer nía a la fi lo so fía ar gen ti na y la ti no ame ri ca na en sus
di ver sas di rec cio nes y el es ca so o nulo lu gar con ce di do so cial e ins ti-
tu cio nal men te a su fun ción for ma do ra y edu ca ti va. Por otro, un con-
tra sen ti do: fren te al es ca so es pa cio ins ti tu cio nal asig na do a la fi lo so fía
en el sis te ma edu ca ti vo, se im ple men ta ron prác ti cas al ter na ti vas, edu-
ca ti vas aun que no for ma les –ca fés fi lo só fi cos, fi lo so fía y cine, de sa-
yu nos fi lo só fi cos, olim pía das de fi lo so fía, las co mu ni da des de cues-
tio na mien to e in da ga ción fi lo só fi ca, las ex pe rien cias de pen sa mien to,
etc.– y se ape ló a di ver sos for ma tos para acer car la fi lo so fía a los más
jó ve nes. Los pri me ros cues tio na mien tos sur gen fren te a la po si bi li dad
de los vín cu los en tre fi lo so fía, pe da go gía y po lí ti ca en el mar co de
for mas no con ven cio na les para el en se ñar y el apren der. Afín con es-
tas cues tio nes se ins ta la la pre gun ta res pec to de los pro ce sos de in clu-
sión e in te gra ción de pro pues tas edu ca ti vas cuya elec ción e im ple-
men ta ción, a prin ci pios del si glo XXI, de ri va ban en una re fle xión ha-
cia el in te rior de la ins ti tu ción edu ca ti va que mu chas ve ces re que ría
de re for mas en la dis ci pli na es co lar, en las pla ni fi ca cio nes, en las de-
no mi na cio nes de los es pa cios cu rri cu la res, en la dis tri bu ción del mo-
bi lia rio en el in te rior del aula, en la prác ti ca áu li ca, en la cir cu la ción de
la pa la bra y los tiem pos de es cu cha en el in te rior de la ins ti tu ción toda,
en tre otras trans for ma cio nes que pa re cían ha cer es ta llar a la es cue la y
que por ello des pier tan las más pro fun das re sis ten cias.
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Si bien exis ten an te ce den tes im por tan tes en nues tra his to ria
acer ca del va lor de la fi lo so fía y sus sig ni fi ca cio nes en la edu ca ción,
son ra di ca les aque llos in ten tos pa sa dos que sos tu vie ron la ur gen cia de
en ca rar fi lo só fi ca men te la edu ca ción. Re vi sar el pa sa do des de un
cues tio na mien to que apa re ce en el pre sen te re quie re aco me ter ese pa-
sa do en di ver sas for mas dis cur si vas que, en el caso de esta te sis, di cen
so bre lo co ti dia no, so bre la vida es co lar, so bre las re la cio nes que sos-
tie ne de ter mi na da ins ti tu ción edu ca ti va y, es pe cí fi ca men te, so bre la
ra cio na li dad que ani ma las prác ti cas. La ta rea no per ma ne ce en la in-
da ga ción de las in fluen cias y en la de ter mi na ción de las co rrien tes,
sino que quie re se ña lar la fun ción que aquel la fi lo so fía ha bía ejer ci do
res pec to de la rea li dad so cial. Re tros pec ti va y pros pec ti va crí ti ca que
no elu de el mo men to bio grá fi co y au to bio grá fi co del pen sar en el que
se com pro me te la pro pia pro duc ción con la vida. Si tuar un pen sa-
mien to es pa cio-tem po ral men te su po ne re co no cer no solo la his to ri ci-
dad de las ideas y su fun ción so cial, sino ade más la pues ta en va lor de
lo pro pio, de lo pe cu liar, en una his to ria co mún que, ade más de ori gi-
nal, se quie re crí ti ca y eman ci pa do ra.

La hi pó te sis ad quie re for ma: “Es po si ble pre gun tar nos por el
lu gar de la fi lo so fía, por su im por tan cia y por el sen ti do de su en se-
ñan za en la pro duc ción dis cur si va de Car los Ver ga ra, con el fin de
de ter mi nar el modo en el que jue gan las ca te go rías de in clu sión- ex-
clu sión, in te gra ción- a si mi la ción”. Se di men sio na en un ob je ti vo ge-
ne ral: “Ana li zar las con cep cio nes de fi lo so fía y los fun da men tos de
su en se ñan za en el dis cur so de un pen sa dor ar gen ti no re pre sen tan te
de la co yun tu ra de los si glos XIX y XX, Car los Ver ga ra, te nien do
como eje trans ver sal la pro ble má ti ca de la di ver si dad en el mar co di-
co tó mi co in clu sión- ex clu sión, asi mi la ción- in te gra ción”, que pudo
de sa gre gar se en al me nos sie te ob je ti vos es pe cí fi cos que se rán el
hilo trans ver sal del co men ta rio: de ter mi nar ca te go rías fi lo só fi cas y
pe da gó gi cas; iden ti fi car fuen tes en las que abre van ideas; pro fun di-
zar los con cep tos de es cue la y edu ca ción; di men sio nar el lu gar de la
in clu sión/ex clu sión y de la asi mi la ción/in te gra ción; con tri buir al es-
cla re ci mien to de sus apor tes ori gi na les; arri bar a con clu sio nes que
con tri bu yan a la en se ñan za de la fi lo so fía.
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2. El tex to y sus par tes

La ex po si ción de la te sis está or ga ni za da en tres mo men tos:
una in tro duc ción, dos apar ta dos en los que se pre sen ta el cuer po de
la te sis y un ane xo.

Pri mer mo men to: in tro du ce el mar co teó ri co me to do ló gi co
que si túa la te sis doc to ral en la en cru ci ja da en tre fi lo so fía prác ti ca,
his to ria de las ideas y pen sa mien to ar gen ti no. Pre sen ta los li nea-
mien tos teó ri cos y me to do ló gi cos de José Gaos, Ar tu ro An drés
Roig, Ro land Bar thes y Ju lia Kris te va para de li mi tar la prác ti ca de
lec tu ra- es cri tu ra. El re co rri do aca dé mi co per mi te, por un lado,
nom brar el pro ble ma en tor no al cual se ha for mu la do la hi pó te sis y
los ob je ti vos y, por otro, ins ta lar la cues tión de que una pre gun ta fi-
lo só fi ca es una pre gun ta per so nal que emer ge en con tex to.

Se gun do mo men to: ar ti cu la el cuer po de la te sis en dos par-
tes. La pri me ra par te des plie ga tres ca pí tu los. En el pri me ro, abor-
da los pro ce sos en los que se asen tó la cons ti tu ción del sis te ma
edu ca ti vo ar gen ti no de fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo
XX. Si gue un ras treo dia cró ni co que ape la a prác ti cas y dis cur sos
plas ma dos en cuer pos le ga les, ar ti cu la dos en ins ti tu cio nes para
jus ti fi car, con in su mos pro ve nien tes de la his to ria de la edu ca ción,
tres pe rio dos: 1880 a 1916; 1916 a 1930; 1930 a 1945, los cua les
per mi ten em pla zar el dis cur so y la pra xis de Car los Nor ber to Ver-
ga ra como una al ter na ti va a la di fi cul to sa in ven ción de la edu ca-
ción ar gen ti na que se con so li da y ter mi na por im po ner se he ge mó-
ni ca men te. En el se gun do ca pí tu lo de esta pri me ra par te, ana li za el
de sa rro llo de la vida in te lec tual ar gen ti na a fi nes del si glo XIX y
prin ci pios del XX, con la ex ten sión del es pi ri tua lis mo que pudo
ex pre sar se como eclec ti cis mo, ra cio na lis mo, pan teís mo, pe si mis-
mo, krau sis mo; ten den cias vin cu la das con cier to ro man ti cis mo y
con el li be ra lis mo doc tri na rio. Co men ta el modo en que cir cu ló el
krau sis mo en Eu ro pa y en Ibe roa mé ri ca: la fi lo so fía de Karl Chris-
tian Frie drich Krau se di vul ga da en Bél gi ca, Ho lan da y Es pa ña, así
como en Ar gen ti na. Con tex tua li za el krau sis mo es pa ñol cuan do
pasó de ser un mo vi mien to fi lo só fi co ad he ri do a las ideas de Krau-
se a cons ti tuir se en una prác ti ca de re no va ción edu ca ti va y éti ca en
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el Ins ti tu to Li bre de En se ñan za. Pre sen ta, si guien do la te sis de Ar-
tu ro An drés Roig, el krau sis mo ar gen ti no en cla ve ju rí di ca, po lí ti-
ca y pe da gó gi ca en las fi gu ras de Wen ces lao Es ca lan te, Hi pó li to
Yri go yen y Car los Nor ber to Ver ga ra, res pec ti va men te. Se ña la das
las ten den cias de las que el krau sis mo fue una de las ma ni fes ta cio-
nes que pudo man te ner se sin in te rrup ción has ta las tres pri me ras
dé ca das del si glo XX, en mar ca el pen sa mien to fi lo só fi co y el dis-
cur so pe da gó gi co de Car los Nor ber to Ver ga ra como krau so- po si ti-
vis ta. En el ter cer ca pí tu lo de esta pri me ra par te hace una pe rio di-
za ción del idea rio vi tal del pe da go go y pen sa dor men do ci no. Este
pri mer acer ca mien to a sus obras per mi te, ya en la se gun da par te,
ex traer los con cep tos krau so- po si ti vis tas a par tir de los cua les Ver-
ga ra for mu la una pra xis pe da gó gi ca, una fi lo so fía de la edu ca ción
y una teo ría po lí ti ca. Una lec tu ra cro no ló gi ca y ge nea lo gía de su
vida y sus dis cur sos per mi ten in ser tar la pra xis de Car los Nor ber to
Ver ga ra en lo que Adria na Ar pi ni ha de no mi na do “en sa yo ges-
tual”. Mos trar lo ca li za cio nes crí ti cas en su iti ne ra rio in te lec tual
bajo la con si de ra ción de al gu nas co or de na das bio grá fi cas, ar ti cu-
la das con el ma gis te rio pre do mi nan te an tes de ter mi nar el si glo
XIX, da lu gar a una pe rio di za ción de su idea rio en tres mo men tos:
“cam pa ña pe da gó gi ca krau sis ta”, “ex pe rien cia de la re for ma” y
“re vo lu ción des de los li bros”, sos te ni dos por su pra xis pe da gó gi ca
re vo lu cio na ria así como por el uso pú bli co de la pa la bra en la pren-
sa nor ma lis ta y la for ma ción de for ma do res.

La se gun da par te del cuer po de la te sis se ar ti cu la en tres ca-
pí tu los. Re co rre el nú cleo fi lo só fi co fun dan te de la pra xis y el dis-
cur so pe da gó gi co de Car los Nor ber to Ver ga ra en sus “des bor des”:
K. C. Frie drich Krau se, Georg He gel, Her bert Spen cer. Iden ti fi ca
y ex trae “ca te go rías co nec ti vas” krau so- po si ti vis tas des de don de
re- sig ni fi ca las ca te go rías de re co no ci mien to, di ver si dad e in te gra-
ción aco pla dos a los fun da men tos pro pios de la ins ti tu ción edu ca-
ti va en cla ve ver ga ria na, así como los que ar ti cu la ron su teo ría po-
lí ti ca y del Es ta do en cla ra sin to nía krau so- po si ti vis ta. En el se gun-
do ca pí tu lo tran si ta el krau sis mo pe da gó gi co es pa ñol en la Ins ti tu-
ción Li bre de En se ñan za y re cons tru ye la ex pe rien cia en la Es cue la
Nor mal Mix ta de Mer ce des para sis te ma ti zar lo que se pre sen tó
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como el krau sis mo pe da gó gi co la ti no ame ri ca no de fi na les del si-
glo XIX y prin ci pios del si glo XX. En el úl ti mo ca pí tu lo con for ma
un “te ji do tex tual” que ad mi te con tras tar al gu nas sen ten cias so crá-
ti cas con las no cio nes prác ti cas de co no ci mien to, cui da do, au to go-
bier no y au toa pren di za je.

Ter cer mo men to: pro yec ta una me to do lo gía para la pra xis
pe da gó gi ca en el en cla ve de la di dác ti ca ver ga ria na am plia da en la
po si bi li dad de una prác ti ca áu li ca des de “guio nes de lec tu ra”,
“guio nes de es cri tu ra”, “guio nes de diá lo go” ha cia “guio nes con je-
tu ra les”. El ane xo reú ne tres tra ba jos ela bo ra dos en el mar co de la
te sis como in su mos para ella. El pri me ro, “Na tu ra le za in fan til,
edu ca ción para la li ber tad y es cue la de ac ción li bre en un tex to de
Car los Nor ber to Ver ga ra”, fue pu bli ca do como pre sen ta ción de un
tex to iné di to de Car los Nor ber to Ver ga ra ti tu la do “El li bro de los
ni ños y de los que a ellos se pa re cen”, en la re vis ta Cuyo, Anua rio
de Fi lo so fía Ar gen ti na y Ame ri ca na (Al va ra do, 2009: 247- 252). El
se gun do reú ne una se lec ción de tex tos so bre Ver ga ra y una se lec-
ción de tex tos de Ver ga ra jun to a una pro pues ta de me dia ción pe-
da gó gi ca para su in cor po ra ción en la for ma ción do cen te, todo ello
acom pa ña do de una fun da men ta ción me to do ló gi ca. El ter cer apar-
ta do del ane xo, “Car los Nor ber to Ver ga ra en la es cue la”, re pro du-
ce par te de un re co rri do ma yor, rea li za do en co- au to ría con al gu-
nos miem bros del Cen tro In ter dis ci pli na rio de Fi lo so fía en la Es-
cue la (UN Cu yo, FFyL, IFAA), que fue pu bli ca do bajo el tí tu lo
“Pro pues tas para la in cor po ra ción del pen sa mien to la ti no ame ri ca-
no en la es cue la” en el vo lu men 2 de la co lec ción Di ver si dad e in-
te gra ción en nues tra Amé ri ca (Ar pi ni, 2011).

3. Las “me tó di cas” de una prác ti ca de lec tu ra- es cri tu ra

La te sis se pre sen ta como una prác ti ca ines cin di ble de lec tu-
ra- es cri tu ra en el en tra ma do de un diá lo go con el tex to des de un
pre sen te que con fie re sen ti do al pa sa do que in ter pe la. Pro ce de a la
di vi sión y con cep tua ción de las fuen tes como una ins tan cia de in-
ven ción de tex tos y de trans for ma ción del pen sa mien to que con lle-
va lue go, tal y como lo su gie re José Gaos, un mo men to de aná li sis
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e in ter pre ta ción. Ras trear, en con trar, se lec cio nar y re cor tar las
fuen tes re qui rió de via jes a la Bi blio te ca Na cio nal en Bue nos Ai res
y del ac ce so –pre via tra mi ta ción de per mi sos es pe cia les– a la sec-
ción en la que se aco pian tex tos de fi nes del si glo XIX, ade más de
la con for ma ción de un ar chi vo di gi tal de imá ge nes/fo tos. Por tra-
tar se de tex tos an ti quí si mos es im po si ble lle var los a casa o fo to co-
piar los o es ca near los. Todo lo cual ex pli ci ta un lu gar de pri vi le gio:
el ha ber con ta do con la beca que otor ga el CO NI CET para el de sa-
rro llo de es tu dios de pos gra do.

La te sis pre sen ta “fuen tes do cu men ta les” y “mo nu men ta les”
des de las que se apro pia de las re co men da cio nes gao sia nas para
sos te ner una no ción am plia da de “tex to” como “cuer po de ex pre-
sión”, es de cir, aque llo que ata ñe a toda ex pre sión que pue da his to-
riar se en sus muy va ria das for mas. In cor po ra no tas, do cu men tos,
le yes, re fe ren cias, ex pe rien cias, re gis tros, car tas, imá ge nes, ar tí cu-
los pe rio dís ti cos, en toda su he te ro do xia.

Un cri te rio para pe rio di zar y ana li zar los dis tin tos mo men tos
de la obra ver ga ria na sur ge de con si de rar el pa sa je de un for ma to
tex tual a otro. En este sen ti do se ad vier te in me dia ta men te un mo-
men to ne ta men te pe rio dís ti co, otro en el que pre va le ce el fo lle to y
otro en el que co bra en ver ga du ra el li bro y que pue den ser agru pa-
dos de acuer do a lo que si gue:

Li bros: La mamá. Li bro pri ma rio de lec tu ra y es cri tu ra si-
mul tá nea (1902); Re vo lu ción pa cí fi ca (1911); Nue vo Mun do Mo-
ral (1913); Fi lo so fía de la edu ca ción (1916); Evo lo gía (1921); El
li bro de los ni ños y de los que a ellos se pa re cen (1921); So li da ris-
mo (1924).

Pe rió di cos nor ma lis tas o re vis tas pe da gó gi cas: El Ins truc-
tor Po pu lar (1883- 1885); La Edu ca ción (1885- 1887).

Fo lle tos: Prin ci pios del go bier no pro pio es co lar (1909); Su-
fra gio uni ver sal (1911); Prin ci pios de so cio lo gía y de fi lo so fía de
la edu ca ción (1913); Pro gra ma ra di cal de go bier no. No cio nes de
ins truc ción mo ral y cí vi ca (1915); Evan ge lio pe da gó gi co (1915);
Pro yec to de ley na cio nal de edu ca ción (1915).
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Esta pri me ra di vi sión de las fuen tes da lu gar a una des crip-
ción, na rra ción y re se ña para su com po si ción his to rio grá fi ca que
lue go se com ple men ta con un se gun do mo men to, de no mi na do por
Gaos, “etio lo gía”. Se tra ta de un mo men to emi nen te men te her me-
néu ti co en el que tie ne lu gar la “com pre sión con je tu ral” y que ra di-
ca li za, en la lí nea de Gaos, el pers pec ti vis mo or te guia no y da lu gar
a in ter pre ta cio nes como con je tu ras que no sig ni fi can lo mis mo
para el au tor que para el lec tor. Así, toda ex pre sión es sus cep ti ble
de tan tas in ter pre ta cio nes como diá lo gos sus ci te el tex to.

Tan to Gaos como Ro land Bar thes am plían la no ción de tex to.
Hay tex to –dirá Bar thes– en los tex tos, pero tam bién en las imá ge-
nes, en los ob je tos, en los to nos de la voz. El tex to por tan to es más
que un ob je to cons ti tui do por la ins ti tu ción, la so bre pa sa, no se de-
tie ne en ella, la des bor da. El tex to es pro duc ción. Un dis cu rrir, un
fluir, un dis cur so y más que eso, un pro ce so no aca ba do. El tex to es
dis cur so di cho, pero tam bién po si ble; no es pro duc to, sino pro duc-
ti vi dad. Tie ne hue cos por don de se cue la la voz de otros, así como
fi su ras en las que apa re ce la voz del lec tor ca paz de des pla zar al au-
tor e in clu so de des pla zar se con él. El tex to como paso y tra ve sía
no de pen de de una in ter pre ta ción, sino de una ex plo sión, de una di-
se mi na ción de sen ti dos. En tér mi nos bar the sia nos, se tra ta de una
“plu ra li dad es te reo grá fi ca de los sig ni fi can tes que lo te jen”. Una
pra xis de es cri tu ra que no pue de ser es cin di da de la pra xis de lec tu-
ra que pro du ce sen ti dos nue vos que emer gen de las po si bi li da des
del tex to y de las sig ni fi ca cio nes que el lec tor pro du ce con su pro-
pia in ter ven ción. Así, el tex to, no es leí do, no es con su mi do, no es
usa do, sino más bien ac tua do, ju ga do, eje cu ta do tal y como los mú-
si cos eje cu tan/in ter pre tan una pie za. La ta rea del lec tor es la de ac-
tuar la di fe ren cia. Leer no es con su mir. Leer es ac tuar. El tex to so-
li ci ta del lec tor una co la bo ra ción prác ti ca: ac tuar la di fe ren cia, eje-
cu tar la pie za, ju gar al tex to.

Bar thes equi pa ra la ta rea del lec tor a la de un pa sean te. El lec-
tor –dice– se pa sea por el tex to como un pa sean te de so cu pa do lo
hace en la la de ra de un va lle. Lo que per ci be es múl ti ple. In ci den-
tes ape nas iden ti fi ca bles. Có di gos que pro vie nen de lo co no ci do,
de la co ti dia nei dad, de la vida, pero su com bi na to ria es úni ca. Fun-
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da men ta el pa seo en una di fe ren cia que no vol ve rá a re pe tir se más
que como di fe ren cia.

Ac tuar el tex to. Tex to quie re de cir te ji do. (Bar thes, R., 2008:
84). Ac tuar el tex to como una hi fo lo gía (hi fos: te ji do y tela de la
ara ña). Las ideas se te jen para es cri bir li bros. Y los li bros se es cri-
ben por “in ci den tes”. Así, los in ci den tes dan lu gar a una pro duc ti-
vi dad na rra ti va: el li bro. En ton ces, ¿cu áles fue ron los in ci den tes
que en Car los Nor ber to Ver ga ra die ron lu gar a un “cuer po de ex-
pre sio nes” que emer ge en la Re pú bli ca Ar gen ti na de fi nes del si glo
XIX? Los en con tra mos dis per sos en toda la “obra” de Ver ga ra, si-
tua dos como con tex to de pro duc ción en la re se ña de cada es cri to.
Po dría li ge ra men te trans cri bir al gu nos:

– la in su fi cien te crea ción de es cue las;
– el acre cen ta mien to del nú me ro de anal fa be tos;
– los pro ce di mien tos que se apli ca ban en las es cue las, tra í-

dos por Sar mien to de Es ta dos Uni dos me dio si glo an tes;
– los pro ce di mien tos de en se ñan za que de ja ban la prác ti-

ca y abor da ban solo la teo ría;
– los pro fe so res que pro fe sa ban ideas pre- de ter mi na das y

pre ten dían que los alum nos efec tua ran un tra ba jo ex-
clu si va men te de duc ti vo;

– la trans mi sión ver ti cal de las ideas y re glas;
– el li bro obli ga to rio de con sul ta;
– la in cul ca ción de mo de los;
– la re pro duc ción a- crí ti ca;
– la me mo ri za ción;

Otros in ci den tes –los que leo como “me mo rias” para re-
 cons truir su bio gra fía–, ta les como los lu ga res que ocu pa como
egre sa do pa ra naen se –fun da dor, edi tor, re dac tor–, ins pec tor na cio-
nal de la su pe rin ten den cia de es cue las de ins truc ción pri ma ria de
Men do za, ins pec tor téc ni co de es cue las de Bs.As., así como la re-
for ma ra di cal que em pren de (1887- 1890) en lo po lí ti co- es truc tu-
ral, en lo pe da gó gi co- me to do ló gi co y en lo po lí ti co- dis ci pli nar,
con la ex pe rien cia de la Es cue la Nor mal Mix ta de Mer ce des y, fi-
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nal men te, su ex pul sión ofi cial del sis te ma y la ob ten ción del tí tu lo
de abo ga do por la Uni ver si dad de La Pla ta (1900), me per mi ten
eje cu tar el tex to ver ga ria no y ha cer la di fe ren cia en una pe rio di za-
ción vi tal: cam pa ña pe da gó gi ca krau sis ta (1878- 1886); una ex pe-
rien cia de re for mas (1887- 1899); re vo lu ción des de los li bros
(1900- 1929).

En este sen ti do, la te sis no solo es un apor te a la his to ria de las
ideas en cuan to re cons tru ye las tra mas in te lec tua les de C. N. Ver-
ga ra y la bio gra fía del pen sa dor, sino que, ade más, su gie re una pe-
rio di za ción de sus obras atra ve sa da por sus in te re ses vi ta les. Lo
cual re qui rió como es fuer zo in ves ti ga ti vo de una nue va di vi sión;
de una “in ven ción” de las fuen tes en sen ti do gao sea no. Lo más im-
por te de su pro duc ción es cri tu ral tie ne lu gar lue go de ini cia da su
cam pa ña pe da gó gi ca krau sis ta –que atra vie sa los tiem pos de El
Ins truc tor Po pu lar y de La edu ca ción– y de ha ber con clui do con la
ex pe rien cia de re for ma en la Nor mal de Mer ce des. Es tos dos epi-
so dios se ca rac te ri zan por si tuar se en sus años de ju ven tud, de for-
ma ción, de in ten sa preo cu pa ción po lí ti ca, de una pro fun da in quie-
tud por co no cer y de nun ciar la si tua ción de las es cue las, de la edu-
ca ción y de la for ma ción del ma gis te rio en el in te rior del país, des-
de 1878 has ta 1902. Si en una pri me ra eta pa, la de la cam pa ña pe-
da gó gi ca, des de 1884 has ta 1887, el en sa yo pe rio dís ti co era el for-
ma to en el que cir cu la ban sus ideas en El Ins truc tor Po pu lar, des de
1887 has ta 1890 no solo se am plía el es pec tro de cir cu la ción a ni-
vel na cio nal, sino que ade más tie ne lu gar la ta rea de edu ca dor
trans for ma dor. Un ter cer mo men to, ani ma do por la idea de re vo lu-
ción pa cí fi ca, se ini cia ha cia 1911 cuan do con ci bió que los cam-
bios en edu ca ción re per cu tían en to dos los ám bi tos, que la re for ma
ra di cal de la en se ñan za era in di so cia ble de una re for ma ra di cal de
la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca.

Pe rio di zar la obra ver ga ria na aten dien do a las prác ti cas dis-
cur si vas como a las no dis cur si vas per mi tió se ña lar tres mo men-
tos: uno que va des de 1878 a 1886, otro des de 1887 a 1899 y un ter-
cer mo men to, de 1900 al 1929. Si solo tu vié se mos en con si de ra-
ción las obras que lo cons ti tu yen como au tor asig nán do le esa fun-
ción, ha bría mos de aten der solo al úl ti mo pe rio do. Mas este úl ti mo
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mo men to de su iti ne ra rio vi tal no po dría com pren der se sin el pro-
ce so de cons truc ción y de- cons truc ción de Car los Nor ber to Ver ga-
ra como au tor en el que “la ex pe rien cia de re for mas” se pos tu la
como bi sa gra en tre la “cam pa ña pe da gó gi ca krau sis ta” y la “re vo-
lu ción des de los li bros”.

“La ex pe rien cia de re for mas” es el mo men to en el iti ne ra rio
vi tal en el que Ver ga ra tras la da la pa la bra a la ac ción y hace ex pe-
rien cia de su pen sa mien to al “ha cer es cue la”. En los dis cur sos ver-
ga ria nos apa re cen ele men tos de la co ti dia ni dad es co lar que con-
cep tua li zo como “ma ni fes ta cio nes con duc tua les sig ni fi can tes”.
Un bre ve tex to ex traí do de La Edu ca ción ins ta la la po ten cia de ese
pen sa mien to (Ver ga ra, 1889):

– se ini cia rá la cla se tra tan do los pun tos que los alum nos
co noz can en el ramo;

– se avi va rán las no cio nes apor ta das por los alum nos
como para ha cer evi den te la ne ce si dad de ad qui rir cier-
to sa ber al res pec to;

– se em plea rá al gún tiem po para com pa rar las con sul tas
que los alum nos y el pro fe sor ha yan he cho en li bros so-
bre los pun tos tra ba ja dos días pre vios;

– no ha brá li bro obli ga to rio;
– los alum nos po drán apor tar lec tu ras e in clu so leer en

cla se lo que quie ran com par tir;
– se in cor po ra rán asun tos nue vos, pro pues tos por la cla se.
– se con ti nua rá de esta ma ne ra em pe zan do por com pa rar

las con sul tas he chas en los li bros, so bre el asun to nue-
vo del día an te rior y con ti nuan do con otro asun to a
elec ción de la cla se.”

En ese re cor te es iden ti fi ca ble la mag ni tud de las trans for ma-
cio nes que Ver ga ra pro po nía in tro du cir en la ins ti tu ción es co lar. En
pri mer lu gar, La Edu ca ción fue una re vis ta pe da gó gi ca que cir cu ló a
ini cios del si glo XX por to dos los ni ve les de la edu ca ción; en este
sen ti do, el re cor te que trans cri bi mos se pre sen ta como re co men da-
cio nes para mo di fi car las prác ti cas, como me to do lo gía de la en se-
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ñan za. Sin em bar go, tie ne un des ti na ta rio es pe cí fi co: los do cen tes
de la Es cue la Nor mal Mix ta de Mer ce des. A ellos se di ri ge in di rec-
ta men te Ver ga ra in di can do el modo en el que se ini cia rá el ci clo
lec ti vo en esa ins ti tu ción. El des ti na ta rio di rec to de este ar tí cu lo es
el pre si den te del Con se jo de Edu ca ción a quien in for ma por este
me dio que con es tas “ma ni fes ta cio nes con duc tua les” mo di fi ca rá el
Pro gra ma Ofi cial Na cio nal. La di men sión de la trans for ma ción co-
bra ra di ca li dad si aten de mos a las cur si vas que he mos se ña la do en
el tex to y que evi den cian un es pa cio en el que los in fan tes y los jó-
ve nes tie nen la voz; en el que tie nen lu gar los co no ci mien tos pre-
vios; en el que se va lo ran los sa be res pro pios; en el que apren den
unos con/de otros; en el que se sabe lo que no se sabe por que el sa-
ber y el no sa ber se vuel ve ta rea de to dos; en el que el co no ci mien to
es una pro duc ción co lec ti va en la que in ter vie nen múl ti ples vo ces;
en el que los in fan tes, los jó ve nes, son los pro ta go nis tas, los ac to-
res, los ges to res de sus pro pios apren di za jes, de allí que se dis pon-
gan a ele gir los asun tos so bre los que quie ren dia lo gar, con je tu rar,
pro ble ma ti zar, in da gar, sa ber y el modo en el que quie ren ha cer lo.

En tre otros, res ca to la si guien te se lec ción de 1916 de Fi lo so-
fía de la edu ca ción:

“Un es tu dian te lle va rá a sus con dis cí pu los sus ob ser va cio nes
de lo que sin tió y vio an tes o du ran te un he cho, des pués de ha ber
ex pues to su vida para sal var la de un an cia no men di go, su cio y mi-
se ra ble […] otro es tu dio so dirá a sus con dis cí pu los lo que sin tió al
pa sar cua ren ta y ocho ho ras, sin otro ali men to que pan y fru tas se-
cas, por que sus re cur sos y su ali men to de cos tum bre lo dio a una
ma dre con seis o más hi jos […] Y este dis cí pu lo dirá, qui zás, que
en esos días se sin tió más fuer te y ágil de cuer po y alma, he cho que
cons ti tui rá in te re san te pro ble ma para los aman tes de la fi lo so fía.
Al gu nos pre sen ta rán las prue bas del he cho, mil ve ces re pe ti do, de
que, en con trán do se en el pe li gro más cier to, y cuan do ya pa re cía
im po si ble au xi lio al gu no, un su ce so que na die po dría pre ver se
pro du cía y lo sal va ba”.

Con él quie ro ver en la pa la bra de Ver ga ra, el dis cur so con tra rio
y el po si ble. Es en el mis mo tex to en el que las “ma ni fes ta cio nes con-
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duc tua les” con fie ren sen ti do. Des de el tex to es vi si ble el con tex to.
Es po si ble re cons truir el en tra ma do de re la cio nes pro vin cia les y
re gio na les: apa re cen las fi gu ras de Sca la bri ni y To rres; de Basi,
Mer can te y Fe rrei ra; Zu bi aur, Pizur no y Es co bar; todo ello si aten-
de mos a de ter mi na dos cor tes en los in ci den tes vi ta les: como alum-
no y/o gra dua do de la Es cue la Nor mal de Pa ra ná, así como re pre-
sen tan te del pe rio dis mo nor ma lis ta. Ins tar co ne xio nes dis cur si vas
y prác ti cas con “la es cue la de la li ber tad” de Sca la bri ni en Ar gen ti-
na y con el Ins ti tu to Li bre de En se ñan za de Gi ner de los Ríos en
Es pa ña. Ela bo rar un pa no ra ma com pa ra ti vo en tre la ex pe rien cia
lle va da a cabo en la ILE y el en sa yo en la Es cue la Nor mal Mix ta de
Mer ce des. Hi lar la tra ma des de las ex pe rien cias ver ga ria nas como
di rec tor de una ins ti tu ción ha cia las ob ser va cio nes de ex pe rien cias
que puso en va lor como ins pec tor pro vin cial y na cio nal. Sos te ner
re la cio nes in ter tex tua les en tre dis cur sos alu di dos y elu di dos, ac-
tua les y po si bles para va lo rar las “lo cu ras de Mer ce des” como el
nú cleo fun dan te de un mo vi mien to con ti nen tal que ten dría pa ran-
gón en el pro yec to de Ma ría Mon tesso ri, en el de Par ker, en el de
las Es cue las Dal ton y cu yos ecos pue den en con trar se en lo que ha
sido co no ci do como Es cue la Nue va, con cre ta men te, en las pro-
pues tas de An gé li ca Men do za, Olga Cossetti ni y Flo ren cia Fos sa ti.

Uno más en tre otros –in di ca el tex to– pre sen ta un pro ble ma,
una pre gun ta, una con tra dic ción. Se abre un es pa cio de diá lo go para
re fle xio nar crí ti ca men te so bre las cues tio nes de la vida. La se lec ción
arro ja la po si bi li dad de pen sar la ma te ria li dad de la exis ten cia a par-
tir de las ne ce si da des del in fan te, del an cia no, de la mu jer, de los
des fa vo re ci dos y del lu gar que cada uno ocu pa en re la ción con los
otros. Ins ta la la fi lo so fía como un sa ber te rre no, útil, de/para la vida.
Una fi lo so fía que es un fi lo so far sier vo de lo hu ma no. Una fi lo so fía
como prác ti ca del pen sa mien to. Un fi lo so far vin cu la do a la po bre za,
a la opre sión, a la des gra cia, a la de bi li dad. El pen sa mien to como he-
rra mien ta eman ci pa do ra que eman ci pa en la ac ción.

Des cen tra a la es cue la. De rri ba los ejes que des de los ini cios
de su ges ta ción la han sos te ni do: la es cri tu ra y la lec tu ra, para ins-
ta lar la en el ám bi to de las afec cio nes y los pa de ci mien tos. De lo
que se tra ta es de pro du cir ha bla res pec to de lo que “nos” pasa. No
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de lo que “pasa” en ge ne ral, sino de lo que pa de ce mos como in di-
vi duos hu ma nos en re la ción. Pero Ver ga ra lle va la vida a la es cue la
para lue go sa lir a la vida. No se tra ta solo de un dis cu rrir en tre mu-
chos so bre lo que “me” pasa, sino, ade más, de sa lir al en cuen tro del
otro bajo la for ma del “ha cer con”.

De allí que una es cue la de la ac ción so li da ria no po dría te ner
como dis po si ti vos de con trol “in for mes de lec tu ras” o “exá me-
nes”. Una es cue la de la ac ción so li da ria no pue de ir a leer en li bros
lo que hay que prac ti car en la vida. En este pun to Ver ga ra am plía la
no ción de tex to. Lo que es dado a leer es el me dio, el con tex to, la
co yun tu ra en la que se ins ta la la ins ti tu ción edu ca ti va. En ese en-
tra ma do his tó ri co- po lí ti co- so cial emer gen los “im pul sos crea ti-
vos” que pue den, en todo caso, po ner se en va lor con “prue bas de
ca pa ci dad” en las que la me di da es el bien que cada uno hu bie se
rea li za do en be ne fi cio de sí, de la fa mi lia, de la co mu ni dad. La ins-
ti tu ción y el maes tro se in cor po ran al mo vi mien to de la “ac ción es-
pon tá nea” en tre gán do se a sí mis mos y a sus alum nos a la ac ti vi dad
en la que apren den a de sen vol ver se sin pro gra mas, ni ho ra rios, ni
li bro mo no li to, ni di vi sión dis ci pli nar más que los se ña la dos por la
co lec ti vi dad es co lar. Este “ha cer es cue la” re quie re de otras for mas
de ela bo ra ción, ad mi nis tra ción e im ple men ta ción de pro gra mas,
pla nes, cu rrí cu la y acre di ta cio nes. El sis te ma edu ca ti vo que por
en ton ces co men za ba a ges tar se prio ri za ba la teo ría en des me dro de
la prác ti ca, anu la ba la es pon ta nei dad prio ri zan do la im po si ción de
ideas, doc tri nas, re gla men tos, pro gra mas que ter mi na ban por anu-
lar las dis po si cio nes na tu ra les de los in di vi duos hu ma nos inhi bien-
do la po si bi li dad de pen sar por sí mis mo, de ser au tó no mos.

“Ma ni fes ta cio nes con duc tua les sig ni fi can tes”, con las que
Ver ga ra hace es cue la, leo des de la his to ria do ra de las ideas, Adria-
na Ar pi ni. Un tipo de es cue la que se apar ta de prác ti cas me mo rís ti-
cas, en ci clo pé di cas, ho mo ge nei za do ras, uni fi ca do ras, je rár qui cas.
Los dis cur sos de Ver ga ra se tra du cen en ges tos car ga dos de sen ti-
dos que con tra rían los tiem pos, los es pa cios, los sa be res, las di vi-
sio nes es co la res para ges tar otra ins ti tu ción en el mar co de otros
ór de nes y sos te ni da por otras di ná mi cas. El dis cur so deja de ser el
pro duc to de un es cri tor para ins ta lar se como acto pro duc ti vo en tre
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lo lí ci to y lo ilí ci to, lo acep ta do y lo no acep ta do, lo ofi cial y lo al-
ter na ti vo y pro du cir un ges to car ga do de ries gos. El ges to hace es-
ta llar có di gos in tro du cien do mar cas se mán ti cas no co di fi ca das en
es truc tu ras ya co no ci das. Así, el au tor se con tor nea en los lí mi tes
de la “obra” y es pro du ci do por ella. Car los Nor ber to Ver ga ra
emer ge en toda su po ten cia li dad de “la” obra cuan do es atra ve sa do
por un con jun to de ope ra cio nes que le atri bu yen a cier tos dis cur sos
un lu gar, un tiem po y un quién des de don de se pro yec tan y pro du-
cen na rra ti va. La ins ti tu cio na li za ción de ese ges to, sos te ne mos, es
la ex pe rien cia de la Nor mal Mix ta de Mer ce des en Bue nos Ai res:
el en sa yo pe da gó gi co que apren de pro vi so ria y frag men ta ria men te
so bre lo pro vi so rio y lo frag men ta rio.

Ver ga ra pone en cues tión las con di cio nes de pro duc ción y de
re pro duc ción de las es fe ras so cia les cen trán do se en las dis po si cio-
nes na tu ra les del in di vi duo hu ma no. Su pro pues ta ha sido co no ci-
da tal y como él la de no mi nó: “co mu na es co lar”, “ciu dad es co lar”,
“go bier no es co lar” o “re pú bli ca es co lar”. Una “es cue la de y para la
li ber tad” en la que el maes tro es un fa ci li ta dor que dis po ne el me-
dio para el de sen vol vi mien to es pon tá neo al tiem po que el edu can-
do de sa rro lla la voz de la con cien cia y obra con for me a sí mis mo.
El úni co pro gra ma son los de seos, los ges tos, las as pi ra cio nes de
ni ños y jó ve nes que lee rán lo que quie ran, a la hora que quie ran,
con quie nes quie ran, es ti mu la dos por el am bien te y con di cio na dos
por el me dio. Una au toe du ca ción in di vi dual y co lec ti va que se
vuel ve un fac tor de pro gre so para sí y los otros.

Si una di men sión del pro gra ma a se guir yace en el in di vi duo
hu ma no, la otra par te de ese pro gra ma está en el me dio so cial y en
las ac cio nes que ese me dio exi ja. La es cue la se des bor da ha cia las
fá bri cas, los ta lle res y la bo ra to rios que se abren a la co mu ni dad
como es pa cios de apren di za je. La prác ti ca de la en se ñan za su po ne
pro du cir co no ci mien tos en es pa cios co la bo ra ti vos des de la “ac-
ción pro pia” en el mar co de las pro pias in ter ven cio nes mo ti va das
por el con tex to. De la teo ría a la prác ti ca y de la prác ti ca a la teo ría.
Un mo vi mien to que no se in te rrum pe y que su po ne trans for ma cio-
nes e in ter ven cio nes tan to en la pro duc ción del co no ci mien to que

Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des  UNICA  49

UNA PRA XIS DE LEC TU RA- ES CRI TU RA SO BRE EL KRAU SIS MO PEDAGÓGICO
 DE  CAR LOS NOR BER TO VER GA RA



se ges ta en la pra xis como en la ac ción que pro cu ra cam bios con-
cre tos den tro y fue ra de la ins ti tu ción edu ca ti va.

El in di vi duo hu ma no en su sin gu la ri dad tien de al de sa rro llo
de su exis ten cia y para ello ne ce si ta de la co o pe ra ción de los de-
más. En su sin gu la ri dad, el in di vi duo hu ma no se vuel ve un fac tor
de pro gre so de sí y para otros. En la he te ro ge nei dad cre cien te que
des plie ga la ma te ria li dad de la exis ten cia y que Ver ga ra nom bra,
por ejem plo, en fi gu ras de la in fan cia: los aban do na dos, los huér fa-
nos, los ven de do res am bu lan tes, de nun cia la si tua ción de los me-
no res a fi nes del si glo XIX en la Re pú bli ca Ar gen ti na y con tri bu ye
a la crea ción de un cam po axio ló gi co en el que co bra ra di ca li dad la
dig ni dad del in fan te en su de re cho a par ti ci par como in di vi duo hu-
ma no en to das las es fe ras co lec ti vas del or ga nis mo so cial.

Apa re ce en ton ces en el en tra ma do tex tual ver ga ria no, si-
guien do las lí neas me to do ló gi cas gao sia nas, la po si bi li dad de
iden ti fi car “ca te go rías co nec ti vas” y “ca te go rías pro pias” que per-
mi ten li gar su pen sa mien to a las fuen tes del krau so- po si ti vis mo.
En tre las co nec ti vas, es de cir, aque llas ca te go rías des de las que es
po si ble evi den ciar su fi lia ción al krau sis mo y al po si ti vis mo, po de-
mos trans cri bir las si guien tes du plas: ar mo nía/or ga ni za ción; idea-
 i deal/va rie dad; ac ción/pro gre so; cam bio/adap ta ción; re vo lu-
ción/evo lu ción; uni dad- va rie dad/me dio- he ren cia. En tre las ca te-
go rías pro pias de Ver ga ra, las que per fi lan su ori gi na li dad fren te a
la “co lo ni za ción ca te go rial” o “im por ta ción de ca te go rías eu ro-
peas”, po de mos men cio nar: “evo lo gía”; co o pe ra ción; “so li da ris-
mo”; “equi li bra ción”; ac ción co lec ti va; ac ción so li da ria; com ple-
men ta rie dad; coe xis ten cia; au toe du ca ción; go bier no pro pio.

Es tas ca te go rías se po nen en jue go en una dia léc ti ca diá di ca,
abier ta y so li da ria que lee mos en cla ve krau sis ta. Mo men tos pro vi-
sio na les de emer gen cia y de ar mo nía se ten sio nan mo vi li zan do
for mas de in te gra ción en las que coe xis ten ele men tos di ver sos y
re cur sos de asi mi la ción no- ex clu yen tes que tien den a la com ple-
men ta rie dad es pon tá nea en una cons tan te in te rac ción que prio ri za
al in di vi duo so bre los pro ce sos. Los mo men tos de ar mo nía se sos-
tie nen en ins tan cias en las que se efec ti vi za el re co no ci mien to de la
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dig ni dad hu ma na y el au to- co no ci mien to como con di ción para ese
re co no ci mien to. La ar mo nía es el a- prio ri mo ral que se ten sio na en
ins tan cias de emer gen cia como ideal a al can zar en el de sen vol vi-
mien to es pon tá neo de los im pul sos na tu ra les que emer gen como
im pul so crea ti vo.

El pro ble ma de la di ver si dad se re suel ve como pra xis so cial
en las re for mu la cio nes cons tan tes atra ve sa das por aque llos mo-
men tos pro vi sio na les que mue ven de la idea al ideal, de la teo ría a
la prác ti ca, de la fi lo so fía a la po lí ti ca. El in di vi duo em pí ri co, li bre,
cons cien te, ad mi nis tra vo lun ta ria men te las ins ti tu cio nes sin ser
sub su mi do por ellas en una di ná mi ca que tien de a la des- cen tra li-
za ción. Cada es fe ra del or ga nis mo so cial –amor, amis tad, pue blo,
Es ta do, pue blos uni dos, nue vo mun do ame ri ca no– es de fi ni da en
cuan to a la fuer za y au to no mía pro pia y con sus tan cial a cada una
de ellas. Su de sa rro llo con sis te en su ex pre sión es pon tá nea como
ór ga no de un todo en el que cada par te co la bo ra con el todo sin per-
der se ni di sol ver se en él. En per ma nen te re no va ción, trans for ma-
ción, mu ta ción, evo lu ción, se re nue van e in clu so ges tan aso cia cio-
nes nue vas. El de re cho, el tra ba jo y la edu ca ción, así como la re li-
gión y la cien cia, son me dia cio nes que sus ten tan y re gu lan el or ga-
nis mo. El de re cho, es pe cí fi ca men te, re gu la las au to no mías de cada
uno en re la ción con los otros, de cada aso cia ción en co- e xis ten cia.
Mo de ra las es fe ras de ac ción in di vi dual y co lec ti va, así como re gu-
la los vín cu los en tre los pue blos en un es ta do plu ri na cio nal que
Ver ga ra de no mi na nue vo mun do ame ri ca no, re gi do por una po lí ti-
ca so li da ria en la que los ar gen ti nos se re co no cen her ma nos de los
hom bres ame ri ca nos. Así, los de re chos de cada au to no mía y de sus
vín cu los se re gu lan por un mis mo sis te ma de prin ci pios del cual to-
dos y to das son ges to res, par ti ci pan tes y guar dia nes. Las me dia cio-
nes son con di ción del de sa rro llo del in di vi duo –como su je to y no
como re sul ta do del pro ce so– para la ac ción fe cun da, so li da ria, co-
lec ti va y la mar cha pro gre si va ha cia la ar mo nía.

La ins ti tu ción edu ca ti va, en to dos los ci clos y ni ve les, se in-
cor po ra so li da ria men te –des de la pers pec ti va ver ga ria na– a esa ac-
ti vi dad hu ma na. Por eso se ins ta la como pro duc ti va y su gie re ge-
ne rar un es pa cio para una ac ción que no se di fe ren cie de la vida a la
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que apues tan los jó ve nes una vez fue ra de la ins ti tu ción. La es cue-
la, en ton ces, es con ce bi da como cen tro de pro duc ción que po dría
in clu so cos tear la vida de los ni ños y jó ve nes en ella con lo que
ellos mis mos pro du cen.

Así, Car los Nor ber to Ver ga ra co lo ca a la edu ca ción a fi nes
del si glo XIX en al me nos una en cru ci ja da: la que vin cu la la edu ca-
ción con la in fan cia y el tra ba jo, ten sio na da por la re pro duc ción de
un tipo de vida, la de mo crá ti ca.
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Re su men

Juan Vi ce nte Gó mez re pre sen ta para la his to ria del si glo XX una de
las fi gu ras más re pre sen ta ti vas de Ve ne zue la y La ti noa mé ri ca. Cam pe-
si no y mi li tar, sin pro yec tos o am bi cio nes po lí ti cas, lle ga al po der tras
de rro car a su com pa dre Ci pria no Cas tro, ins tau ra una dic ta du ra he ge-
mó ni ca y crea re la cio nes eco nó mi cas con otros paí ses para la ex plo ra-
ción y ex plo ta ción pe tro le ra que sir vió para la tran si ción de la Ve ne zue-
la ru ral a la mo der na. La pre sen te in ves ti ga ción in da ga en la his to ria y
la so cie dad, a ma ne ra de es tra ta ge ma, para ana li zar los va lo res mo ra les
y es té ti cos que sir vie ron de apo yo e ins pi ra ción a los es cri to res del si glo
XX y su vin cu la ción con la his to ria pe tro le ra y la li te ra tu ra.

Pa la bras cla ve: His to ria, so cie dad, li te ra tu ra, pe tró leo.

Juan Vicente Gómez: Society, Literature and Petroleum

Abs tract

For twentieth-century history, Juan Vicente Gómez is one of the
most representative figures for Venezuela and Latin America. Farmer
and soldier, without projects or political ambitions, he came to power
after overcoming his comrade, Cipriano Castro. He established a
hegemonic dictatorship and created economic relations with other
countries for petroleum exploration and exploitation that led to the
transition from a rural to a modern Venezuela. This research explores
history and society as a strategy to analyze moral and aesthetic values
that served as a support and inspiration for twentieth-century writers
and their connection to the history of petroleum and literature.

Key words: History, society, literature, petroleum.
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In tro duc ción

El ge ne ral Juan Vi ce nte Gó mez re pre sen ta para la so cie dad
ve ne zo la na y la ti no ame ri ca na la ima gen de un per so na je sin gu lar,
con ca rac te rís ti cas que lo han con ver ti do en uno de los dic ta do res
mo de los de Amé ri ca La ti na. Su fi gu ra es ex pues ta siem pre ante los
ojos de la his to ria no so la men te como un hom bre enér gi co, ca paz de
lle gar al po der por me dio de un gol pe de Es ta do –como de he cho lo
hizo, de rro can do a su pro pio com pa dre y ami go, Ci pria no Cas tro–,
sino tam bién como un hom bre de una con di ción hu ma na úni ca –ca-
paz de go ber nar nos du ran te dé ca das, sin un pro yec to po lí ti co–, y a
quien mu chos his to ria do res y es tu dio sos de la na ción y Amé ri ca La-
ti na han coin ci di do en otor gar le el ca li fi ca ti vo de dic ta dor.

Juan Vi ce nte Gó mez nos ser vi rá de pun to de par ti da para un
aná li sis pro fun do y sis te má ti co del si glo XIX y XX. Gó mez es, sin
duda, el pre cur sor del mo der nis mo, “un hom bre abier to a la mo-
der ni dad”, aun que Cas tro haya sido quien di se ñó el mo de lo po lí ti-
co, so cial y eco nó mi co que, de una u otra for ma, Juan Vi ce nte Gó-
mez uti li za ría para su ges tión y ad mi nis tra ción de po der.

Pero no bas ta con re sal tar la mo der ni dad de Gó mez como un
he cho ais la do, de sa rrai ga do de las cos tum bres que des de Bo lí var
em pe za ron a ge ne rar se en una so cie dad ago ta da de gue rras. En Ve-
ne zue la, en ton ces, se ne ce si ta ba de una ges tión pró xi ma a la con-
for ma ción de ci vi li za ción. A par tir de 1908 di ría que la so cie dad se
de sa par ta ba de una épo ca de gue rras y con flic tos ideo ló gi cos, para
en trar en la era mo der na.

A pro pó si to de la lle ga da de Juan Vi ce nte Gó mez al po der,
Seg ni ni (1987: 32), en una con fe ren cia que ti tu ló La in te lec tua li-
dad del go me cis mo, ex pre só:

Juan Vi ce nte Gó mez, en ton ces, toma el po der ha cién do se
eco de ese cla mor por paz y or den que re sul te en con di cio nes
pro pi cias para el tra ba jo pro duc ti vo que, a su vez, trai ga
como con se cuen cia el pro gre so eco nó mi co, y por con si-
guien te el pro gre so del país, el cual se en con tra ba to tal men te
es tan ca do.
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Esa mis ma bús que da de la pro duc ción y el pro gre so eco nó mi-
co ge ne ró en Gó mez la fi gu ra que hoy mar ca la his to rio gra fía ve ne-
zo la na en un an tes y un des pués de Gó mez, con vir tién do lo en una
re pre sen ta ción no so la men te ve ne zo la na, sino la ti no ame ri ca na. Re-
se ña do por gran des es cri to res, como Ga briel Gar cía Már quez, en su
no ve la El oto ño del pa triar ca; Roa Bas tos, en Yo el Su pre mo; o Ru-
fi no Blan co Fom bo na, en El hom bre de hie rro, por ci tar al gu nos,
Gó mez re pre sen ta la fi gu ra del dic ta dor la ti no ame ri ca no, po see dor
de ca rac te rís ti cas que Ger mán Ca rre ra Da mas (1987) ex po ne en una
con fe ren cia ti tu la da Gó mez, el hom bre, so bre los prin ci pa les ras gos
de Juan Vi ce nte Gó mez y su per so na li dad: la te na ci dad, la adap ta bi-
li dad, la in te li gen cia esen cial, en tre otros.

Esa in ves ti ga ción de Ca rre ra Da mas so bre los ras gos de per so-
na li dad de Juan Vi ce nte Gó mez en cie rra algo im por tan tí si mo que
de be mos to mar en cuen ta a lo lar go del pre sen te en sa yo, ya que es
un as pec to cla ve que me in te re sa rá abor dar en un mo men to de ter mi-
na do, cuan do ha ble so bre la so cie dad y el in di vi duo (1987: 168):

Me dian te la rei vin di ca ción de una his to ria nue va, de pro ce sos,
he mos lle ga do a ol vi dar la pre sen cia del in di vi duo en esa ca-
de na, y en con se cuen cia los mo dos de ar ti cu la ción del in di vi-
duo con el gru po, con la cla se y con la so cie dad, no nos son
muy co no ci dos. La ex pli ca ción ba sa da en la ar ti cu la ción cla se
so cie dad sir ve en prin ci pio para ex pli car el con jun to, pero todo
el con jun to siem pre y cuan do lo ha ga mos en una for ma me ra-
men te de duc ti va, por que cuan do pa sa mos a la ex pli ca ción de
las con duc tas his tó ri cas con cre tas nos da mos cuen ta de que
esa ex pli ca ción glo bal, ge ne ral, bá si ca, no es su fi cien te.

La his to ria que trans cu rre en tre Ci pria no Cas tro y Juan Vi ce-
nte Gó mez, así como todo ese lap so del go me cis mo que cul mi na
con la muer te del dic ta dor, re ve la di ver sos cam bios o va ria cio nes
den tro de los cá no nes de mo der ni za ción, con si de ran do lo que
Maza Za va la de fi nió como una “so cie dad de tran si ción”, jus ta-
men te cuan do Ve ne zue la co men za ba a cre cer como so cie dad ca pi-
ta lis ta y de pen dien te, a ex pen sas de la ex plo ta ción pe tro le ra.
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Sin em bar go, este úl ti mo as pec to del pe tró leo se con si de ra rá
como un tema apar te, para los fi nes de este tra ba jo. Aun que vale la
pena aco tar que todo ese con jun to de pro gre so y mo der ni za ción
van de la mano con el rol asu mi do por Juan Vi ce nte Gó mez fren te
a la ad mi nis tra ción del país, y por ende, pien so que de no ha ber
sido por él, la so cie dad ve ne zo la na hu biera tar da do mu chos años
más en “en ca rri lar se”.

Con esto no pre ten do de cla rar me de acuer do con la ges tión y
ad mi nis tra ción de Juan Vi ce nte Gó mez, ni mu cho me nos con La
Ro tun da, pero qui zá los pro ce sos sis te má ti cos de ma ne jo de po der
y ri que za, de no ha ber exis ti do un ca rác ter só li do como el de Gó-
mez, hu bie ran de ge ne ra do el sis te ma más rá pi do. Por ejem plo,
Juan Vi ce nte Gó mez, se gún Ca rre ra Da mas (1987), “in yec tó al
país de mie dos”, mie dos que de una u otra for ma ha cían que las le-
yes, y ese pro yec to po lí ti co, se cum plie ran a ca ba li dad.

1. Juan Vi ce nte Gó mez ante la so cie dad

La so cie dad en la épo ca del go me cis mo ten drá gran des ali-
cien tes, que po de mos di vi dir en: Gó mez y po der, Gó mez y so cie-
dad, Gó mez y modo de vida. Este úl ti mo ven dría a ser ese le ga do
go me cis ta que rei na ría mu cho más allá de la muer te de Juan Vi ce-
nte Gó mez, es de cir, ese go me cis mo que no ter mi na de mo rir en la
ac tua li dad.

El go me cis mo pue de ser in ter pre ta do por eta pas o pro ce sos
de mo der ni za ción, pro ce sos que es tán de al gu na for ma vin cu la dos
con el ejer ci cio de po der que Juan Vi ce nte Gó mez eje cu tó du ran te
su go bier no. Asi mis mo, son pro ce sos que vale la pena es tu diar.
¿C ómo Juan Vi ce nte Gó mez pudo go ber nar un país du ran te 27
años, te nien do en cuen ta que era un hom bre ha cen da do, sin ins-
truc ción po lí ti ca, sin pro yec tos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les?
Bue no, sí, ex ce len te mi li tar. Pero no creo que eso sea su fi cien te
para man te ner al país bajo su man do.

En una se rie de con fe ren cias lla ma da Gó mez, go me cis mo y
an ti go me cis mo (1987), se re co gen una se rie de as pec tos de in gen te
im por tan cia para el es tu dio y con fron ta ción de ideas a par tir del
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en fo que his tó ri co so bre lo que ha sido y es el go me cis mo en Ve ne-
zue la. Una de esas con fe ren cias, ya men cio na da en la in tro duc ción
y lla ma da Gó mez, el hom bre, fue dic ta da por Ger mán Ca rre ra Da-
mas (1987: 194). En esa con fe ren cia, al gún oyen te, du ran te el ci clo
de pre gun tas y res pues tas, ex pre só:

La his to ria de Ve ne zue la se pro yec ta a tra vés de su hom bre de
Es ta do, es algo así como que Gó mez sig ni fi có un ejer ci cio de
po der con una ca pa ci dad de ra cio na li za ción ante el cua dro de un
Gó mez no be né vo lo que nos pre sen tan, y una cier ta ca pa ci dad
de crea ti vi dad para sol ven tar las si tua cio nes me di do por las li-
mi ta cio nes de los au to res de su épo ca, o sea que nin gu na otra
per so na hu biera ejer ci do el po der tal cual lo ejer ció Gó mez.

En lo per so nal sos ten go que Juan Vi ce nte Gó mez sí fue una
per so na con ca pa ci dad de rom per pa ra dig mas, de en ca rri lar una
so cie dad can sa da de gue rras, pero de cir que te nía la ca pa ci dad de
crea ti vi dad para sol ven tar si tua cio nes, no lo creo. Bas ta ría con ve-
nir en que era un hom bre con un sen ti do del ol fa to muy agu do. Un
hom bre que lle ga al po der en el mo men to jus to, con los hom bres y
las con di cio nes pues tas so bre la mesa. Un hom bre que no va ci la
ante la toma de de ci sio nes; no le teme a sus ene mi gos (aun que mu-
chos ase gu ren que en sus úl ti mos años pa de ció de ner vios y sín to-
mas de per se cu ción); un hom bre ca paz de en fren tar se a quien sea
con el pro pó si to de con se guir sus idea les. Como ex pre sa Ca rre ra
Da mas (1987: 195):

Gó mez se in te re sa ba por el po der, no lo com par tía, no lo con-
sul ta ba, lo ejer cía a ple ni tud, pero si algo lo ca rac te ri zó al
mis mo tiem po, era el sa ber de jar en ma nos cuya ca pa ci dad
cre ce con el tiem po, en lí neas ge ne ra les el ma ne jo de la ad mi-
nis tra ción pú bli ca, so bre todo si lo com pa ra mos con los go-
bier nos pre ce den tes.

Juan Vi ce nte Gó mez no se ría ni si quie ra un au to di dac ta po lí-
ti co ni tam po co un hom bre de pro yec tos. Gó mez fue un hom bre
como to dos, que pen sa ba como vi vía. Un hom bre que con so li da la
eco no mía de una so cie dad en tre gán do la al ser vi cio de quie nes se
apro ve cha ban de ex traer y gas tar le el jugo a la tie rra ve ne zo la na
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para sus pro pios in te re ses. En ton ces, po de mos de cir que ha bía un
do ble jue go de in te re ses: un in te rés por par te de las com pa ñías que
ex plo ra ban y ex plo ta ban el pe tró leo, y otro in te rés de la casa por
en ri que cer se y crear un des po tis mo abi ga rra do de po der. Dice Ca-
rre ra Da mas (1987: 195): “Él (Gó mez) no ejer ce el go bier no sino
que, di gámos lo así, mo no po li za el po der…”.

Aho ra bien, sin aden trar nos en te mas de psi co lo gía o an tro-
po lo gía, hay cier tas du das e in quie tu des que se ge ne ran a par tir de
este pun to que re fle ja Gó mez ante el po der. Pri me ro, esa re la ción
de po der y vida so cial, y, se gun do, su ini cio den tro de la Re vo lu-
ción Res tau ra do ra, que le per mi te ge ne rar los su fi cien tes di vi den-
dos, y la su fi cien te con fian za, su pon go, para que sus se gui do res le
sean fie les a él. Pien so que más allá de una re la ción de mie do en el
po der, más bien sur ge la ne ce si dad de man te ner lo allí. Se ne ce si ta-
ba te ner a Gó mez en el po der para crear in te re ses en el co lec ti vo y
crear así esa red de ne go cios que cre ce ría aún más con la ex plo ta-
ción pe tro le ra.

Con res pec to a Juan Vi ce nte Gó mez, Ro sal ba Mén dez (1985:
29), en su en sa yo Gó mez, ¿un pe río do his tó ri co?, ex pre sa lo si-
guien te: “Gó mez fue un hom bre as tu to y dis cre to que hizo del Po-
der un ejer ci cio de po se sión cons tan te. Más y más tie rras, más y
más pro pie da des, más y más di ne ro”. Lo que acá re sul ta cu rio so
son los ad je ti vos: as tu to y dis cre to. ¿Por qué no in te li gen te? Eso, a
mi en ten der, co lo ca en una po si ción de tí te re al mis mo Juan Vi ce-
nte Gó mez. Y no lo creo así. Una per so na sin in te li gen cia, pero con
mu cha ri que za, no so la men te pue de ser obra de la as tu cia y la dis-
cre ción, sino tam bién de otro con jun to de ras gos per so na les: in tui-
ción agu da, ca rác ter y do mi nio de si tua cio nes. Re cuér de se que Gó-
mez fue un hom bre que lo con tro la ba todo y era buen es tra te ga mi-
li tar. Su afán de po der lle ga ba has ta los rin co nes más in sos pe cha-
dos. Gó mez ha bía re ci bi do epís to las tan des con cer tan tes y asom-
bro sas, como aquel la que le es cri be José Gil For toul, mi nis tro, pre-
si den te en car ga do, di plo má ti co, ca te drá ti co, teó ri co e his to ria dor,
el 6 de mar zo de 1913, en Ma ra cay: “El tra ba jo de los te chos de la
casa de la Tri ni dad que da rá ter mi na do el sá ba do. Sin esta re pa ra-
ción, los te chos se hu bie ran caí do el día me nos pen sa do. El ce men-
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to que es tán em plean do en los co rre do res era muy malo… Yo qui-
sie ra re gre sar a Ca ra cas el do min go o el lu nes… Me lle va ré los ca-
ba llos y el co che para vol ver los a tra er el mes que vie ne”1. Aquí re-
pro duz co otra car ta es cri ta por For toul, fe cha da el 3 de di ciem bre
de 1916: “Úl ti ma men te me he acos tum bra do a la man te qui lla más
blan ca crio lla. La acom pa ño con pan ci tos y re sul ta una de li cia”2.

Po si ble men te esa mis ma si tua ción de ma ne jo de po der, in-
fluen cia da tam bién por cier tos te mo res, ha cía que las co sas mar-
cha ran como el ge ne ral que ría que fun cio na ran. Tho mas Rour ke
(1952: 64) dice lo si guien te: “Los peo nes de cían que él (Gó mez)
co no cía lo que ellos pen sa ban, y sus pro pios her ma nos y her ma nas
te nían por él cier to te mor re ve ren te”. ¿T emor in fli gi do por el res-
pe to? Cla ro, de bía co no cer lo que ellos pen sa ban, ¿no era un ha-
cen da do tam bién? Y de bía te ner do mi nio so bre to das las co sas
para sen tir se se gu ro. El he cho de re ci bir car tas y des pa char ór de-
nes in me dia tas del ge ne ral no era una cosa for tui ta.

Como con se cuen cia de lo an te rior, Ma nuel Ca ba lle ro (1985:
18), en su en sa yo El hom bre Gó mez: un re tra to ene mi go, ex pre sa
lo si guien te:

Pero el Ge ne ral Gó mez no sabe de abs trac cio nes: el dis fru te del
po der no sig ni fi ca nada por el po der mis mo. Lo que An to nio
Ma cha do lla ma “la co di cia cam pe si na” lo do mi na, y ve tras el
po der, el di ne ro: por so bre todo, el Ge ne ral Gó mez es la drón.

Es una ase ve ra ción bas tan te fuer te y con tun den te lla mar a
Gó mez la drón. Pero si ana li za mos su per fi cial men te los acon te ci-
mien tos: ¿ac aso no lo fue? ¿No fue un robo y ca pri cho, por de más,
des po jar a su pro pio com pa dre Ci pria no Cas tro del po der? El ma-
ne jo de la co di cia en ton ces en tra ría en otra ca te go ría de aná li sis.
Una ca te go ría en la que ter mi na ría de pin ce lar ese re tra to de Gó-
mez y el po der.
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Aho ra bien, Gó mez fue uno de los pri me ros mo der ni za do-
res (por no de sa cre di tar la obra de Ci pria no Cas tro, y cons ti tuir la
así como un pri mer ca pí tu lo de la di nas tía an di na, como al gu nos
his to ria do res lo se ña lan). Aun que Gó mez cons tru ye su po lí ti ca y
ad mi nis tra el país a par tir de los pro yec tos de Ci pria no Cas tro,
esto no quie re de cir que aque llo sea una la bor so la men te de él, y
que Juan Vi ce nte Gó mez sim ple men te fue ra su ope ra dor: exis ten
co sas de par te y par te. Por un lado, Ci pria no Cas tro, en 1899, trae
a Ca ra cas a su com pa dre Gó mez, cuan do “no exis tía una sola ca-
lle y me nos una ave ni da con piso de ce men to o ado qui nes. Ca lles
em pe dra das, pero en el peor es ta do de con ser va ción”3, con el pro-
pó si to de for mar la Re vo lu ción Res tau ra do ra. No obs tan te, Gó-
mez se apro ve cha rá de las cir cuns tan cias para desha cer se de Cas-
tro y to mar las rien das del país. ¿Por qué? En este caso, pien so,
las co sas no si guen muy cla ras en la his to rio gra fía ve ne zo la na.
Una si tua ción que per fi la va rias in ter pre ta cio nes: 1) abu so de
con fian za; 2) co di cia y am bi ción de po der; 3) pre ten sión por par-
te de Gó mez y sus se gui do res, quie nes pu die ran con si de rar que
Cas tro no es ta ba cum plien do ca bal men te (o como ellos pre ten-
dían) los pro yec tos de mo der ni za ción. A esto úl ti mo le agre ga ría
el ca rác ter im pe ran te de Gó mez, y re sal ta ría que una de las cau sas
por las que Gó mez se hace del po der es para pre sen tar le de for ma
más ace le ra da y efi caz (des de la per cep ción go me cis ta, y aquí se
tra ta de un go me cis mo como ten den cia po lí ti ca) lo que es pe ra ba
la so cie dad del Go bier no: sa lir de tan tos en fren ta mien tos y dis cu-
sio nes bi zan ti nas y crear los su fi cien tes es pa cios po si bles para la
rea li za ción de esa eta pa de tran si ción.

Di cho lo an te rior, Luis Ci pria no Ro drí guez (1987: 78), se ña la:

…en los años ini cia les del go bier no go me cis ta, ve mos una
ten den cia que, aún cuan do está mar ca da por al gu nos acuer-
dos con el ca pi tal ex tran je ro, ofre ce ele men tos que mar can
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cier ta “mo de ra ción” re la ti va de Juan Vi ce nte Gó mez y del
Go me cis mo fren te al fe nó me no de la De pen den cia so bre
todo res pec to de Es ta dos Uni dos, no obs tan te las ca ño ne ras.

A pro pó si to de la cita an te rior, hay he chos den tro del Go bier-
no que la so cie dad ve ne zo la na hoy pa de ce, to da vía en ple no si glo
XXI. Ha pa sa do apro xi ma da men te una cen tu ria, pero los pro ble-
mas de la deu da ex ter na, el ham bre, la in sa lu bri dad, fal ta de edu ca-
ción, se ven en fran co re tro ce so. La so cie dad del si glo XX creó una
de pen den cia vi tal con los Es ta dos Uni dos, pro duc to del pe tró leo y
de las con ce sio nes que años más tar de ven drían a ser ela bo ra das,
así como tam bién de la pri me ra Ley de Hi dro car bu ros de 1920, que
ter mi na ría por ser el pun to cla ve para me jo rar el de sa rro llo de esa
mis ma de pen den cia que Gó mez y su go bier no es ta rían ad mi nis-
tran do. Aun pa gan do una deu da ex ter na a cos ta del pue blo, a cos ta
del pa lu dis mo, el ham bre y to dos los pro ble mas an tes men cio na-
dos, exis tía un go bier no apos tan do a la mo der ni dad. Pero, ¿qué
pasa con la Ve ne zue la de hoy? ¿Ac aso en el ac tual go bier no no si-
gue ocu rrien do ese con flic to? Re co noz co que no es im pe ran te tras-
la dar un he cho his tó ri co como el de Gó mez al pre sen te, pero sí
crear en este pun to de la in ves ti ga ción cier tas co ne xio nes re la ti vas
y per ti nen tes, por que el go me cis mo para mu chos mue re con Gó-
mez en el año 1935, para otros en el año 1947, pero creo que si se
es tu dia en pro fun di dad, el go me cis mo, como lo se ña la Ro sal ba
Mén dez (1985: 30), “…es un es ti lo de ac ción po lí ti ca, ba sa do en
las ca rac te rís ti cas de Gó mez”; en ton ces no se pue de ha blar de una
muer te del go me cis mo en la ac tua li dad, cuan do se si guen ob ser-
van do los mis mos sín to mas en la so cie dad ac tual. El mis mo de sa-
jus te den tro de una so cie dad acos tum bra da al fa ci lis mo. Ob via-
men te, la so cie dad de Gó mez en fren ta rá la tran si ción mo der na, el
cam bio, la ope ra ti vi dad de un re cur so como el pe tró leo del que no
se te nía la me nor idea. Juan Vi ce nte Gó mez creó las con di cio nes
que fue ron es ta ble cien do una per so na li dad ac tuan te, con re so nan-
cia en la so cie dad, y creó un es ti lo en la his to ria na cio nal. Pero en
la ac tua li dad si gue sien do así con el go bier no de Hugo Chá vez
Frías. Cla ro, esto no quie re de cir que Chá vez sea go me cis ta, sino
que den tro de su ges tión pue dan exis tir in di cios del go me cis mo.
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Una cier ta con di ción de hom bre que en fo que otro sen ti do ante los
ro les de un in di vi duo ca paz de en fren tar cier tos con flic tos, en el or-
den en que apa rez can re fle ja dos en la so cie dad. Vea mos una bre ve
ana lo gía en tre la épo ca go me cis ta y la ac tual: cuan do en 1920 se
pro mul ga la pri me ra Ley de Hi dro car bu ros se hizo por que el mi-
nis tro To rres per ci bió cómo las com pa ñías nor te ame ri ca nas e in-
gle sas ac tua ban de una for ma am bi gua y con fun dían en ton ces la
ex trac ción de mi ne ra les con la de los hi dro car bu ros. Era un pro ble-
ma para el que la so cie dad re que ría una ur gen te so lu ción y que in-
vo lu cra ba el do mi nio de sus ri que zas. En el año 2002, Chá vez ne-
ce si tó crear las mi sio nes bo li va ria nas para cre cer en po pu la ri dad
ante un pue blo que pre sen ta ba si tua cio nes de ten sión. ¿No son en-
ton ces és tas si tua cio nes en las que se po dría hil va nar la so cie dad
ac tual con la go me cis ta de 1908?

An tes de aban do nar el tema de la so cie dad del go me cis mo de
1908 con la ac tual, se pre sen ta un pun to in te re san te, equi va len te a
las di ver sas for mas de pen sa mien to, y cómo em pie za a de sa rro llar-
se un es ti lo po lí ti co a tra vés de un con flic to de ter mi na do. Cuan do
Gó mez con si gue ha cer se del po der, una de las ra zo nes por las que
lo hace es su fase de Cau sa (cur si vas mías), como lo de ter mi na Ro-
sal ba Mén dez (1985: 33): ne ce sa rio e im pe ran te era el con trol mi-
li tar y la paz; ga ran ti zar, así, la acep ta ción de sec to res in ter nos y un
apo yo del ca pi tal in ter na cio nal. La ex plo ta ción pe tro le ra sim ple-
men te con so li da esas mis mas ne ce si da des. Aho ra bien, Chá vez
lle ga al po der con un dis cur so que mue ve ma sas, que lo si túa en un
pun to es tra té gi co, de ni gran do a los pa sa dos go bier nos, y crea así
una nue va fase de Cau sa: rom per con los pa ra dig mas que se ha bían
he cho du ran te la his to ria pa sa da. Los erro res de los mo vi mien tos
de opo si ción son los que con so li dan la per ma nen cia de Chá vez en
el po der. ¿A lg una di fe ren cia en ton ces en tre una so cie dad go me cis-
ta y la ac tual? Por su pues to, siem pre ha brá una fase de Cau sa para
todo go bier no, pero tam bién un as pec to pri mor dial y ne ce sa rio
para la evo lu ción de una ci vi li za ción. Que si se cum ple o no la fase
de Cau sa, eso ten drían que eva luar lo los ana lis tas po lí ti cos. Lo
cier to es que siem pre ha brá algo que mo ti ve. ¿Se po dría com pa rar,
en ton ces, vis to des de ese pun to de vis ta, la si tua ción en tre el go-
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bier no go me cis ta y el go bier no cha vis ta? No, pero con si de ro que el
go me cis mo está dis fra za do, has ta cier to pun to, en el cha vis mo. No
es la ideo lo gía que sus ten ta al Go bier no, pero sí se evi den cian cier-
tos as pec tos en los que es ta ría mos to da vía con vi vien do en una so-
cie dad don de el go me cis mo se rehúsa a mo rir.

Al re fe rir nos a Juan Vi ce nte Gó mez des de lo so cial, tam bién
hay que con si de rar el modo de vida, las ra zo nes fun da men ta les por
las que se ope ra ba de esa for ma. Víc tor Cór do va (1987: 60), en El
go me cis mo y el modo de vida del ve ne zo la no, ex pre sa lo si guien te:

…el modo de vida ex pre sa “exac ta men te” en tér mi nos de
pra xis so cial, lo que ocu rre en una so cie dad cuan do los fac to-
res di ga mos es truc tu ra les, los fac to res su pe res truc tu ra les,
para uti li zar esa ter mi no lo gía, se unen en una de ci sión que
en vuel ve los pro ble mas del sis te ma so cial, los pro ble mas de
la cul tu ra, pero tam bién los pro ble mas de la de ci sión in di vi-
dual. ¿Qué quie re de cir esto? Que el in di vi duo no apa re ce
aquí di suel to en las re la cio nes eco nó mi cas, la efi ca cia de las
re la cio nes que na cen de una so cie dad, no se ago tan en ellas
mis mas, el pro yec to in di vi dual, todo lo que sig ni fi ca la acep-
ta ción y la re la ción del in di vi duo con si go mis mo y con res-
pec to al mun do que lo ro dea, no es una di men sión des pre cia-
ble ni tam po co pue de ser una di men sión des li ga da de la con-
tex tua li dad que la pro du ce.

Re cuér de se que du ran te la épo ca de Juan Vi ce nte Gó mez,
lue go de la ex plo ta ción pe tro le ra, em pie za a exis tir la cla se me dia.
La cla se me dia será el fac tor in vo lu cra do den tro de ese pro ce so
eco nó mi co, y dará nue vas ex pec ta ti vas de vida eco nó mi ca y so cial
en Ve ne zue la.

La cla se me dia ve ne zo la na tie ne una gran im por tan cia den tro
de los pro ce sos so cio- cul tu ra les. Con ella nace la fi gu ra del ca pi ta-
lis mo, apa re ce el con su mi dor y el pro le ta rio. Por cier to, evi den cia
con cre ta del ca pi ta lis mo se en cuen tra cla ra men te ex pues ta en la
no ve la Man cha de acei te, de Cé sar Uri be Pie dra hi ta (2006), en la
que se re fle ja el im pac to ejer ci do por las com pa ñías pe tro le ras, el
des gas te so cial que for mó pro tes tas y en fren ta mien tos; cuan do el
modo de vida del ve ne zo la no se re su mía en rea li zar tra ba jos for zo-
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sos en tre se ma na y em bria gar se los vier nes, be ber en al gún
bar, ro dea do de me re tri ces.

Qui zá Pie dra hi ta fue uno de los es cri to res más acer ta dos al
des cri bir la si tua ción so cial de Ve ne zue la du ran te la épo ca de Juan
Vi ce nte Gó mez en una no ve la. In clu so per mi te ob te ner una vi sión
fo rá nea de los con flic tos ve ne zo la nos, pero lo gró, cier ta men te, co-
mu ni car, por me dio de la fic ción y la li te ra tu ra, un tro zo de amar-
gas vi ven cias, como tam bién lo hi cie ron José Ra fael Po ca te rra,
Gus ta vo Díaz So lís, Vi te lio Re yes, en tre otros.

Di cho lo an te rior, se ría con ve nien te si tuar pri me ro el modo
de vida de los ve ne zo la nos du ran te la épo ca go me cis ta, des con tex-
tua li za da de la li te ra tu ra, para evi tar dis gre ga cio nes. Sin em bar go,
hay que aña dir que la na rra ti va ve ne zo la na ha apor ta do gran des
no ve da des en el tema de la so cie dad an tes, du ran te y des pués del
go me cis mo. Los es cri to res, en su pa pel de au to res com pro me ti dos
con la so cie dad, se le van ta ron en plu mas y al za ron la voz de pro-
tes ta, re cla man do, por me dio de sus obras, lo jus to para quie nes vi-
vían de cer ca to dos esos con flic tos.

Con la épo ca del go me cis mo lle ga la eta pa del pro gre so, el
fe nó me no ur ba nis ta, la cons truc ción de ca rre te ras, el idea rio de ci-
vi li za ción. Lo cu rio so es ver cómo los ve ne zo la nos se adap ta ron a
esos cam bios. Con ven go en que to dos los ve ne zo la nos eran per so-
nas adap ta bles, no so la men te Juan Vi ce nte Gó mez. Pien so que la
adap ta bi li dad fue mu cho más rá pi da en el si glo XX, que la ejer ci da
du ran te el si glo XIX. Cla ro, ha bría que ana li zar a fon do la épo ca de
la eman ci pa ción, pero du ran te el si glo XX, los pro ce sos se con ci-
bie ron de una for ma ace le ra da, y to da vía el ve ne zo la no está con-
cien te de ese pro ce so que to da vía hoy se vive a re ga ña dien tes. Y
digo a re ga ña dien tes por que los ve ne zo la nos den tro de su há bi tat
si guen sien do adap ta bles a las si tua cio nes; si no, véa se lo que ocu-
rrió du ran te el paro pe tro le ro de 2002: las per so nas ha cían co las de
días para con se guir ga so li na, por ejem plo. No obs tan te, pien so, to-
da vía si guen sin en ten der se los pro ce sos. El sis te ma co rrom pi do
tam bién es uno de los fac to res que ge ne ra ese con for mis mo en los
ve ne zo la nos. El fa ci lis mo. El clien te lis mo. Son vi cios que han co-
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rrom pi do, no so la men te el sis te ma po lí ti co, sino las for mas de con-
vi ven cia den tro de la so cie dad.

¿Por qué Ve ne zue la deja de ser un país agro pe cua rio, por
ejem plo, y se de di ca a la ex plo ta ción del pe tró leo, con vir tién do nos
aho ra en un país mo no pro duc tor? ¿Por qué no se si guió con lo que
tan tas ve ces Ar tu ro Us lar Pie tri dijo de sem brar el pe tró leo? ¿Qué
pasó con las plan ta cio nes y la ex por ta ción de café y ca cao? Si ana-
li za mos cada uno de los con flic tos que se han dado du ran te los úl ti-
mos dos cien tos años en Ve ne zue la, em pe za ría mos por com pren-
der lo. Tal vez sí, tal vez no. Sea como sea, en la épo ca de Juan Vi-
ce nte Gó mez, la si tua ción era di fe ren te. No ha blo de una so cie dad
feu dal, ya que nun ca hubo feu da lis mo en Ve ne zue la, pero sí hubo
re tra so. Una in men sa ru ra li dad cam pe si na y men tal. La gue rra se
co mió, du ran te casi cien años de en fren ta mien tos, los sue ños de ci-
vi li za ción y paz. Cuan do otros paí ses lu cha ban por la su pe ra ción
eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca, aquí se lu cha ba por los idea les de Bo-
lí var; se ha bla ba de re vo lu ción, pero no re cuer do que se ha bla ra de
mo der ni za ción, ni mu cho me nos de una na ción.

3. Gó mez: li te ra tu ra y pe tró leo

Los pro ce sos so cio- cul tu ra les que se han ori gi na do en Ve ne-
zue la son el fru to de un sin fín de ele men tos que se han ca rac te ri za-
do por la bús que da del de sa rro llo y el pro gre so. Un com ple to de sa-
rro llo que va des de lo eco nó mi co has ta lo lin güís ti co, to man do en
cuen ta las di ver sas eta pas que han mar ca do a la so cie dad. Ve ne-
zue la es uno de los paí ses pe tro le ros más im por tan tes del mun do,
que, du ran te años, ha sido fuen te de ins pi ra ción para la his to ria y
para quie nes en cuen tran en ello una fuen te de ins pi ra ción.

La ex plo ta ción pe tro le ra ge ne ra el de sa rro llo eco nó mi co del
país, pero de bi do a cau sas in ter nas y ex ter nas de un país cuya me-
mo ria his tó ri ca pa de ce de una fra gi li dad im pre sio nan te, su ma da a
la mala ad mi nis tra ción po lí ti ca, tal fe nó me no ha sido con ver ti do
en un so bor no y una am bi ción por quie nes se lu cran de este pro-
duc to de nues tra tie rra ve ne zo la na.
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Si nos ubi ca mos en el pe río do de Juan Vi ce nte Gó mez, la li-
te ra tu ra nos re ve la rá es pa cios im pres cin di bles para el de sa rro llo o
la con ti nui dad de la his to ria, des de otro pun to de vis ta. Se ría in te-
re san te ana li zar qué tipo de ele men tos se pue den aña dir o de se char
de la bue na li te ra tu ra ve ne zo la na para en ten der esos pro ce sos so-
cio- cul tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos que, du ran te la épo ca go me-
cis ta (1908–1935), se ges ta ban en el país. So bre todo si va lo ra mos
que la ad mi nis tra ción de Juan Vi ce nte Gó mez le abre las puer tas a
los paí ses eu ro peos y nor te ame ri ca nos para for ma li zar una olea da
de ne go cia cio nes, como lo ex pre sa Ca rre ra (2005: 39):

Ya pue de de cir se que los acon te ci mien tos po lí ti cos na cio na-
les gi ran en tor no al pe tró leo; que la dic ta du ra de Juan Vi ce-
nte Gó mez se afian za a la som bra de las gran des com pa ñías
pe tro le ras; que la po lí ti ca in ter na cio nal ve ne zo la na está de-
ter mi na da por los in te re ses de los gran des trust pe tro le ros
mun dia les, fun da dos so bre ca pi ta les in gle ses, ho lan de ses y
nor te ame ri ca nos.

Por su pues to, cuan do re vi sa mos nues tra li te ra tu ra, ve mos
que la ex plo ra ción y ex plo ta ción pe tro le ra no solo tra jo con si go
ne go cia cio nes y bie nes tar so cial, sino con flic tos, huel gas, muer tes,
que se ven re fle ja dos en nues tra li te ra tu ra como un acto bár ba ro,
des pia da do, du ran te la dic ta du ra. Es de cir, se hace en ton ces ne ce-
sa rio, a tra vés de las le tras, di bu jar el pa no ra ma que re pre sen ta ba
ta les am bi cio nes –que no solo fa vo re cían a los otros paí ses–, sino
tam bién a Ve ne zue la, en es pe cial, al go bier no de Juan Vi ce nte Gó-
mez (el Be ne mé ri to, como se le co no cía en Man cha de Acei te)4,
ex ten dién do se así una se rie de acon te ci mien tos que han mar ca do
la his to ria con tem po rá nea.

De acuer do con lo que ex pre sa Mi guel Án gel Cam pos (2005:
7): “Nues tra épo ca del si glo XX es el pe tró leo, re di mir la sig ni fi ca
in cor po rar la a la in ter pre ta ción de una ex pe rien cia com ple ja y tor-
tuo sa, se ría una ma ne ra de su pe rar la aje ni dad de un ori gen so cial-
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men te téc ni co (el dri ller ex tran je ro y su mun do)”. Y eso es pre ci sa-
men te lo que hace la li te ra tu ra, re di mir esa eta pa en la que to dos
nos ve mos in vo lu cra dos por mu chas ra zo nes. Sos pe char es una de
las cla ves de la li te ra tu ra.

Exis ten mu chas obras en nues tra li te ra tu ra na cio nal y ex tran-
je ra para ha cer un aná li sis pro fun do so bre la li te ra tu ra pe tro le ra en
el pe río do go me cis ta. En tre ellas po de mos en con trar: So bre la mis-
ma tie rra, la no ve la de Ró mu lo Ga lle gos que es co ge el tema del
amor y la que ren cia de la tie rra con un es ce na rio pe tro le ro de fon-
do. En La no ve la del pe tró leo, Gus ta vo L. Ca rre ra (2005: 75) ex-
pre sa: “…Ga lle gos des ta ca el de se qui li brio exis ten te en ma te ria de
sa la rios y que be ne fi cia al tra ba ja dor yan qui en per jui cio del crio-
llo…”, ya que no exis te igual dad de con di cio nes. Asi mis mo exis te
otra no ve la, Ca san dra, de Ra món Díaz Sán chez, que per si gue la
mis ma lí nea de Ró mu lo Ga lle gos, no en fo cán do se en el pe tró leo,
pero sí en la me di ta ción so bre Ve ne zue la, su sen ti do y su fu tu ro, e
in clu ye una se rie de es ce nas en las que se evi den cia el mal tra to ha-
cia los sec to res crio llos. En su otra no ve la, Mene, sí exis ten vín cu-
los con esa trans for ma ción y ese sen ti do de mo der ni dad en el que
mu chos ser vían de fa ci li ta do res de la in va sión pe tro le ra de los en-
tre guis tas de tie rra.

Otros tra ba jos de esa mis ma en ver ga du ra e im por tan cia para
el es tu dio de la his to ria a tra vés de la li te ra tu ra per te ne cen a José
Ra fael Po ca te rra, quien con si gue es cri bir Tie rra del sol ama da,
como una ex pe rien cia vi vi da y tes ti fi ca da a tra vés de una vi sión
que no solo se con cen tra en el tema pe tro le ro como tal, sino en lo
que ocu rre en la ya avan za da Pri me ra Gue rra Mun dial. En lo per-
so nal, con esas úni cas dos o tres pá gi nas en las que Po ca te rra re co-
ge evi den cia so bre el nue vo “con quis ta dor”, ha cien do én fa sis en-
tre el in glés y el cas te lla no, se po dría em pe zar a ta llar una ca te go ría
que para este es tu dio del tema pe tro le ro y la épo ca de Juan Vi ce nte
Gó mez será vi tal: la neo co lo ni za ción.

Sin em bar go, po de mos ha cer un re pa so ex ten so por cada una
de las no ve las es cri tas so bre te mas pe tro le ros y en casi to das en-
con tra re mos los mis mos te mas: aban do no, co di cia, de si gual dad,
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mal tra to, es pio na je, lu chas, con fron ta cio nes, ma ne jo de po der,
neo co lo ni za ción. Todo bajo la mi ra da de la mo der ni dad. In clu so,
algo que lla ma po de ro sa men te la aten ción es el ma ne jo de la si tua-
ción in dí ge na den tro del pro ce so pe tro le ro, cosa que Cé sar U. Pie-
dra hi ta des cri be muy bien, y en el que se po dría de sa rro llar todo el
tema de la neo co lo ni za ción, jus to cuan do ha cen pre sen cia los em-
pre sa rios grin gos en las co mu ni da des in dí ge nas para ex pro piar las
tie rras y ocu rre un sa queo de re li quias y ob je tos cons trui dos con
ba rro. Ese he cho, des cri to por Pie dra hi ta como un do lor aje no, deja
en evi den cia mu cho más que el mal tra to y el ma ne jo de po der;
tam bién se en cuen tra el tema del ge no ci dio: “Si los crio llos pue den
ser ex plo ta dos en tan to hom bres in fe rio res, los in dí ge nas pue den
ser ro ba dos, pues son se res au sen tes, ni ños ex tra via dos” (Pie dra hi-
ta, 2006: 11).

Un he cho cu rio so es que la his to rio gra fía y la mis ma li te ra tu ra
ha yan des de ña do el gé ne ro de la cuen tís ti ca del pe tró leo, tra tán do se
de uno de los gé ne ros li te ra rios de más ac ce si bi li dad de aná li sis,
pues to que ayu da a con se guir los va lo res his tó ri cos que el cuen to
pue de (de bi do a su ex ten sión) per ci bir me jor y a de ter mi nar las con-
se cuen cias de lo que pudo ocu rrir du ran te el go me cis mo. Por otra
par te, la cuen tís ti ca pue de evi tar que los tra ta mien tos del tema se
dis per sen como en las ci ta das no ve las, en las que no se ge ne ra ba so-
la men te el con flic to pe tro le ro, sino tam bién el amor, la cri sis, los va-
lo res, en tre otros. Por ejem plo, el cuen to de Vi te lio Re yes, Pue blo
apar te, en el que se ve cla ra men te el sen ti do de per te nen cia, con-
fron ta ción y abu so de au to ri dad, no ne ce si ta de otra cosa, otro ele-
men to que sea ac ce si ble para la cons truc ción de la his to ria. Pue blo
apar te es la his to ria de un crio llo que de sea tra ba jar sus tie rras y vi-
vir tran qui lo, pero, por si tua cio nes aje nas a él, se ve en fren ta do a los
ca pa ta ces de las em pre sas pe tro le ras, que tie nen ór de nes de ex pro-
piar lo que por de re cho le per te ne ce y per fo rar el co ra zón de sus tie-
rras para ex traer el co di cia do re cur so. La si tua ción que se pre sen ta
en En el Lago, de Adria no Gon zá lez León, es la mis ma, con la sal ve-
dad de que en ella se en cuen tra otra ca te go ría que va li ga da al tema
pe tro le ro: la no ción de ci vi li za ción y mo der ni dad.
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Ro dol fo Quin te ro, miem bro des ta ca do de la Ge ne ra ción del
28, ex pre sa: “La his to ria es algo vi tal, fun da men tal, es la co lum na
ver te bral de los es tu dios cien tí fi cos…”. Y pre gun to: ¿ac aso la li te-
ra tu ra no es tam bién un gé ne ro vi tal, fun da men tal, co lum na ver te-
bral para los es tu dios por me no ri za dos que ayu dan a echar las ba ses
de una so cie dad nue va con pers pec ti vas de trans for ma ción?

Para con cluir trai go a co la ción una úl ti ma re fle xión: toda so-
cie dad que se man ten ga en aras de la pro duc ti vi dad, el pro gre so, la
mo der ni dad, la cons truc ción de na cio na li dad –que pien so que no
se ha lo gra do de sa rro llar del todo en nues tro país– es el tipo de so-
cie dad que pue de ga ran ti zar se la paz sin gue rras. La men ta ble men-
te, se vi ven tiem pos di fí ci les, pero no im po si bles. La his to ria nos
ha he cho ver que du ran te mu chos años he mos con fron ta do lu chas
sin tre gua, de sen ca de nan do ren ci llas y con fron ta cio nes en tre ve-
ne zo la nos, pero la jus ti cia siem pre pre va le ce vic to rio sa, in clu so,
has ta en los cam pos más mi na dos.
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Cu ma ná, Ve ne zue la

Re su men

Aun que la eva lua ción edu ca ti va se ori gi nó den tro de un pa ra dig ma
emi nen te men te cuan ti ta ti vo, como ga ran tía de ri gor y de ob je ti vi dad, in-
fluen cia da por la ra cio na li dad tec no- ins tru men tal, en las úl ti mas dé ca das
han sur gi do pro pues tas al ter na ti vas que bus can ex plo rar las dis tin tas for-
mas de pro duc ción del co no ci mien to y la ma ne ra como los es tu dian tes se
po si cio nan fren te a él. Des de esta pers pec ti va, la eva lua ción se con ci be
como un pro ce so de in ves ti ga ción que apor ta evi den cias con ti nuas acer-
ca de la par ti ci pa ción del es tu dian te, el do cen te y la co mu ni dad, lo que
ven dría a re pre sen tar un acto de mo crá ti co en el cual, de ma ne ra co lec ti-
va, se des cu bren y cons tru yen nue vos apren di za jes, y ade más se pro du-
cen opor tu ni da des para re for zar ac ti tu des de to le ran cia, so li da ri dad y
res pe to ha cia los de más. Para ello, se re quie re la uti li za ción de pro ce di-
mien tos me to do ló gi cos va ria dos y sen si bles a la ri que za y di ver si dad de
las in te rre la cio nes que se pro du cen en la rea li dad edu ca ti va.

Pa la bras cla ve: Eva lua ción tra di cio nal, in ves ti ga ción, eva lua ción
de mo crá ti ca.

Scholastic Assessment in Today’s Context

Abs tract

Al though scho las tic as sess ment origi nated within a pre vail ingly
quan ti ta tive para digm as a guar an tee for rigor and ob jec tiv ity, in flu-
enced by techno- instrumental ra tion al ity, in re cent dec ades, al ter na tive
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pro pos als have arisen that seek to ex plore dif fer ent forms of knowl edge
pro duc tion and the po si tion that stu dents take re gard ing it. From this
per spec tive, as sess ment is con ceived as a re search pro cess that con trib-
utes con tinu ous evi dence about stu dent, teacher and com mu nity par-
tici pa tion; it rep re sents a demo cratic ac tion in which col lec tively, new
learn ings are dis cov ered and con structed. Fur ther more, op por tu ni ties
are pro duced to re in force at ti tudes of tol er ance, soli dar ity and re spect
for oth ers. To ac com plish this, the use of var ied meth odo logi cal pro ce-
dures is re quired, sen si tive to the wealth and di ver sity of the in ter re la-
tions pro duced in the edu ca tional mi lieu.

Key words: Traditional assessment, research, democratic eva lua tion.

In tro duc ción

La eva lua ción edu ca ti va es un pro ce so inhe ren te a la prác ti ca
pe da gó gi ca que in vo lu cra la re fle xión, el aná li sis, la va lo ra ción al es-
tu dian te, al gru po, al do cen te, al am bien te de apren di za je, a los pro-
yec tos es co la res, pero siem pre aten dien do a cri te rios y pro pó si tos que
sir van para re for zar las for ta le zas y mi ni mi zar las de bi li da des.

Sin em bar go, tra di cio nal men te la eva lua ción ha es ta do li ga-
da al ejer ci cio del po der y a la au to ri dad, toda vez que deja en ma-
nos “del que sabe” la toma de de ci sio nes re la cio na da con el pro ce-
so y, so bre todo, con los pro duc tos y re sul ta dos. De esta ma ne ra, se
le gi ti ma ins ti tu cio nal men te cuán to sabe el es tu dian te. Esta prác ti-
ca ge ne ra li za da con vier te el pro ce so eva lua dor en una ac ción au to-
ri ta ria y de con trol, que no toma en cuen ta el de re cho a la par ti ci pa-
ción y a la crí ti ca por par te de los eva lua dos.

En este sen ti do, las re fle xio nes que se plan tean en este tra ba-
jo, de tipo do cu men tal, par ten me to do ló gi ca men te del aná li sis his-
tó ri co, ha cien do un bre ve re co rri do acer ca de los orí ge nes de la
eva lua ción, para si tuar nos en el exa men como dis po si ti vo dis tor-
sio na dor fun da men tal que trans ver sa todo el pro ce so y, des de allí,
asu mir una prác ti ca eva lua ti va más de mo crá ti ca, dia ló gi ca, par ti-
ci pa ti va y con ma yor sen si bi li dad en tre los di fe ren tes ac to res com-
pro me ti dos con el queha cer edu ca ti vo.
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1. Con tex tua li zan do la si tua ción

La gé ne sis del pro ce so eva lua ti vo como ac ti vi dad prác ti ca,
apli ca da de ma ne ra sis te má ti ca al cam po edu ca ti vo, tie ne sus orí ge-
nes en las pri me ras dé ca das del si glo pa sa do, coin ci dien do con el
pro ce so de in dus tria li za ción que se pro du jo en los Es ta dos Uni dos,
el cual lle vó a las ins ti tu cio nes es co la res a adap tar se a los re que ri-
mien tos del apa ra to pro duc ti vo. Se en mar ca, por tan to, den tro de
una vi sión fun cio na lis ta y una con cep ción con duc tual del hom bre.

Al res pec to, Gi roux (1991: 10) des ta ca:

En los pri me ros años del si glo XX, las es cue las eran con ce bi-
das como fá bri cas, los es tu dian tes como ma te ria pri ma, y los
con cep tos edu ca ti vos de co no ci mien to, va lo res y re la cio nes
so cia les se re du cían a los tér mi nos de neu tra li dad téc ni ca y a
un ra zo na mien to es tric to de me dios- fi nes.

Los es tu dios acer ca del ren di mien to de los obre ros en las fá-
bri cas pro du je ron una am plia dis cu sión acer ca del apren di za je de
los es tu dian tes en tér mi nos de ren di mien to aca dé mi co y, como
bien lo aco ta Ca sa no va (1997: 19):

(…) la seg men ta ción téc ni ca del tra ba jo tuvo un re fle jo en la
seg men ta ción de la ac ti vi dad do cen te (apa re cie ron es pe cia-
lis tas en cu rrí cu lo, pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, eva lua-
ción…); el con trol de tiem pos y mo vi mien tos mar có una
pau ta ine quí vo ca para el ori gen de los ob je ti vos de apren di-
za je y para la in cor po ra ción de la eva lua ción en ten di da como
con trol de los re sul ta dos ob te ni dos.

Otro ele men to de ci si vo en la apa ri ción de la eva lua ción y su
apli ca ción al cam po edu ca ti vo fue la uti li za ción ma si va de los test
psi co ló gi cos, que ofre cie ron a los do cen tes el ins tru men to de ter-
mi nan te para cuan ti fi car cien tí fi ca men te el ren di mien to de los
alum nos, lo que pro du jo, con se cuen cial men te, la in cor po ra ción de
la es ta dís ti ca como mé to do eva lua ti vo a otras com pe ten cias del
sis te ma edu ca ti vo.
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Se gún la hi pó te sis sos te ni da por Díaz Ba rri ga (1994), en el
es ce na rio de la in dus tria li za ción del ca pi ta lis mo nor te ame ri ca no, a
fi na les del si glo XIX, los sis te mas edu ca ti vos ma si fi ca dos, como
con se cuen cia de las ne ce si da des de dis ci pli na mien to so cial y de
for ma ción de mano de obra ca li fi ca da, crean la eva lua ción edu ca-
cio nal que, a par tir del si glo XX, asu mi rá la for ma de prue bas es-
tan da ri za das o test, como uno de los re cur sos para con tro lar gran-
des po bla cio nes es tu dian ti les a tra vés de la ca li fi ca ción o asig na-
ción de no tas. De esta ma ne ra, se vin cu la la eva lua ción como ins-
tru men to de ejer ci cio de po der y con trol.

Ese pro ce so de in dus tria li za ción, ade más de trans for mar la
or ga ni za ción so cial y la vida cul tu ral de la so cie dad nor te ame ri ca-
na, in flu yó sig ni fi ca ti va men te para que la ins ti tu ción es co lar se
adap ta ra a los re que ri mien tos es ta ble ci dos en el apa ra to pro duc ti-
vo. Una de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de ese mo men to his-
tó ri co fue la uni for mi dad. Así, la in dus tria li za ción em pe zó a pro-
yec tar ese pa trón uni for ma dor en las cos tum bres, co ti dia ni dad y en
el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes so cia les –en tre ellas, la es-
cue la– que a par tir de en ton ces co men za ban a es tar a su ser vi cio.

Al res pec to, Car li no (1999: 45) plan tea que:

En ten di da tam bién como ho mo ge nei dad de cri te rios, esta
uni for mi dad ten drá sus efec tos en la eva lua ción es co lar. Si
bien, por una par te, la apli ca ción de cri te rios equi va len tes a
to dos los miem bros del uni ver so eva lua do, por di fe ren tes que
es tos fue ran, ga ran ti za jui cios más ob je ti vos, por la otra, la
uni for mi dad obli ga a re nun ciar a la com ple ji dad, a la di ver si-
dad, a las par ti cu la ri da des que ca rac te ri zan a cual quier rea li-
dad edu ca ti va eva lua da.

Este es el con tex to en el que sur gió la eva lua ción edu ca ti va
den tro de un pa ra dig ma nu mé ri co, como ga ran tía de ri gor y ob je ti-
vi dad, de men ta li dad tec no crá ti ca, y por el cual se en cuen tra ac-
tual men te con di cio na da. Por ello, al ha cer una re vi sión de la ma ne-
ra como se ha ve ni do asu mien do la eva lua ción en nues tros es pa-
cios edu ca ti vos, se evi den cia que esta se ha ca rac te ri za do por el én-
fa sis que se le ha dado tan to a la com pro ba ción de los co no ci mien-
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tos ad qui ri dos (lo gros) como a la acre di ta ción aca dé mi ca. En con-
se cuen cia, su fun ción so cial es se lec cio nar a los me jo res y ex cluir a
los de más; la eva lua ción se ha con ver ti do, de esta ma ne ra, en un
ins tru men to de con trol, e in clu so san cio na dor, que sir ve para re for-
zar la dis tan cia en tre eva lua dor y eva lua do.

La eva lua ción pue de ser ma ne ja da como lo se ña la San tos
Gue rra (1995: 14):

Para ser vir a los in te re ses del eva lua dor, ya que este pue de lla mar
“eva lua ción” a la ope ra ción que de sea, pue de eva luar aque llo que
le in te re se, en las for mas y mo men tos que de ter mi ne, con los ins-
tru men tos que con si de re opor tu nos y –des de lue go– para uti li zar-
la en los fi nes que su par ti cu lar in ter pre ta ción acon se je.

El po der que ge ne ra este pro ce so es tan am plio que pue de ser
uti li za do para atri buir cau sa li da des de ma ne ra ar bi tra ria, va lo rar
éti ca men te, jus ti fi car de ci sio nes y cla ri fi car rea li da des.

La eva lua ción vie ne a es tar in fluen cia da por la ra cio na li dad
tec no- ins tru men tal, en la cual, si bien se de mues tra la ad qui si ción
de al gu nos co no ci mien tos bá si cos, la nor ma es ta ble ci da ga ran ti za
la apli ca ción de un con jun to de me ca nis mos de con trol so cial so-
bre el pro ce so de en se ñan za y apren di za je. Así, la su pues ta au to no-
mía del do cen te para se lec cio nar ex pe rien cias de apren di za je se
en cuen tra so me ti da a un pro ce di mien to que ga ran ti za, más que el
lo gro de co no ci mien tos, la asun ción de un con jun to de va lo res y
ac ti tu des en los que se con cen tra el ejer ci cio del po der.

De allí que mu chos au to res re co no cen los efec tos so cia les que
pro du ce la eva lua ción y, por lo tan to, sos tie nen que esta ac ti vi dad no
pue de ser en ten di da como una ac ción neu tra, téc ni ca y asép ti ca, sino
que res pon de a fac to res so cia les. Cuan do los do cen tes eva lúan, en la
ma yo ría de los ca sos, no son cons cien tes de las re per cu sio nes que
esta ge ne ra en los su je tos eva lua dos y en la mis ma so cie dad.

Al res pec to, Díaz Ba rri ga (1997: 153) afir ma:

Por me dio de la ac ción eva lua ti va, el maes tro de ter mi na quié-
nes han apro ba do el cur so y les con fie re un sta tus di fe ren te, ya
que por esos re sul ta dos se rán con si de ra dos por sus com pa ñe-
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ros, sus pa dres y los de más maes tros como bue nos alum nos,
mien tras que los de más se rán con si de ra dos de fi cien tes.

Sig ni fi ca, en ton ces, que para el eva luan do no es fá cil re fle xio-
nar acer ca de su pro pio apren di za je. Igual men te, crea el fal so mito
del nú me ro: la má xi ma ca li fi ca ción quie re de cir que ha apren di do;
la nota re pro ba to ria sig ni fi ca que no sabe, ge ne ran do, en mu chos ca-
sos, de sa lien to, des mo ti va ción, an sie da des y com ple jos.

La eva lua ción es asu mi da como la vía más ex pe di ta para ca li-
fi car el re sul ta do que se lo gra al cul mi nar un(os) ob je ti vo(s). Esta
prác ti ca ha es ta do, por lo ge ne ral, aso cia da a pres crip cio nes es tan-
da ri za das; es bá si ca men te la me di ción de co no ci mien tos lo que sir-
ve para cer ti fi car, en tér mi nos de pro mo ción o san ción, la ac tua-
ción del es tu dian te de acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos. Solo
tra ta de me dir has ta dón de los es tu dian tes han in ter na li za do los sa-
be res y pau tas de com por ta mien to es ta ble ci dos en el cu rrí cu lo.

Qui zás uno de los prin ci pa les pro ble mas, y allí nos ins cri bi-
mos, es que la prác ti ca pe da gó gi ca ha gi ra do en tor no a la eva lua-
ción. La ac ti vi dad en el aula se ha con fi gu ra do en fun ción de la ac-
ción eva lua ti va, trans for mán do se esta úl ti ma en el es tí mu lo más
im por tan te para el apren di za je. El do cen te cen tra su en se ñan za en
aque llo que va a eva luar y el es tu dian te apren de por que el tema
for ma par te sus tan ti va de la eva lua ción.

En este sen ti do, Lit win (1998: 13) sos tie ne:

En las prác ti cas de en se ñan za, la ac ti vi dad eva lua do ra in vier-
te el in te rés de co no cer por el in te rés por apro bar en tan to se
es tu dia para apro bar y no para apren der. Es el mis mo pro fe-
sor quien, cuan do en se ña un tema cen tral de su cam po, des ta-
ca su im por tan cia di cien do qué será eva lua do y len ta men te
va es truc tu ran do toda la si tua ción de en se ñan za por la pró xi-
ma si tua ción de eva lua ción.

 Esta for ma de asu mir la eva lua ción con vier te a la prác ti ca en
una ac ción casi per ver sa. Los do cen tes pre pa ran a los es tu dian tes
so la men te para res pon der de ma ne ra efi cien te y es tos, a su vez,
solo se in te re san por lo que les re pre sen ta pun tos (no tas) para apro-
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bar el exa men. De allí que el do cen te ac túe como un juez, como un
ope ra rio que ob via las di fe ren cias in di vi dua les, los in te re ses par ti-
cu la res, la sig ni fi ca ción y la re le van cia de la in for ma ción que se
pro du cen en el am bien te de apren di za je.

2. El exa men en el cen tro del de ba te eva lua ti vo

La eva lua ción edu ca ti va, en el con tex to ac tual, ha es ta do ca-
rac te ri za da por el én fa sis en la com pro ba ción de los co no ci mien tos
ad qui ri dos, por ello es, bá si ca men te, me mo rís ti ca, y el exa men se
ha con ver ti do en su pie za fun da men tal.

Leo nard y McLuhan (1972: 92) aco tan, acer ta da men te, que en
las es cue las “la cien cia de ela bo rar y ad mi nis trar exá me nes está de-
jan do muy atrás el arte y la cien cia de en se ñar, y eso a sa bien das de
que las ca li fi ca cio nes es tán di vor cia das del ver da de ro apren di za je”.

El exa men se ha ri tua li za do, ejer ce po der al in te rior del aula y
de la ins ti tu ción es co lar; se lec cio na a los que sa ben y de paso “edi-
fi ca la fa mo sa pi rá mi de de ac ce so a los car to nes del ba chi lle ra to,
de jan do en los pi sos más ba jos a quie nes en con si de ra ción de los
en ten di dos, no pre sen tan las me jo res con di cio nes para as cen der
los es ca ños del apa ra to pro duc ti vo” (Nie ves He rre ra, 1997: 39).

Fou cault (1983:198) va más allá cuan do plan tea que “el exa-
men com bi na las téc ni cas de la je rar quía que vi gi la y las de la san-
ción que nor ma li za”. Esa nor ma li dad re pre sen ta la ca li fi ca ción, la
cla si fi ca ción, la vi gi lan cia y el cas ti go. En con se cuen cia, pro du cen
un mi cro po der, ha cien do cre er, tan to a do cen tes como a es tu dian-
tes, que los re sul ta dos de su apli ca ción se con ju gan con el sa ber y
con la ob ten ción de co no ci mien to.

To dos los in vo lu cra dos en el pro ce so de en se ñan za y apren-
di za je es tán al ser vi cio del exa men, lo que ge ne ra una per ma nen te
pre sión en los es tu dian tes, que pier den de vis ta o no se per ca tan del
ver da de ro sen ti do y sig ni fi ca do de su apren di za je (de sa rro llar se,
for mar se) para cen trar su aten ción en “adi vi nar” o “acer tar”, en
mu chos ca sos, lo que de ben res pon der en cada prue ba para ob te ner
una bue na ca li fi ca ción.
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Es tam bién im por tan te aco tar la si tua ción de sor pre sa que
pro du ce, en va ria das opor tu ni da des, la eva lua ción cen tra da en
prue bas; este tipo de prác ti ca, ade más de ge ne rar más es trés y ten-
sión, lo que bus ca es ana li zar lo con so li da do y no re co no cer lo
apren di do, lo que es aje no a un am bien te na tu ral don de se re co no ce
un ver da de ro apren di za je o se for ta le ce su con cre ción.

Por otro lado, en la bús que da de iden ti fi car pro ce sos de cam-
bio, mu chas ve ces, las eva lua cio nes (exá me nes) in vo lu cran exi-
gen cias de mé to dos que en nin gún mo men to es tu vie ron pre sen tes
en los pro ce sos de en se ñan za. La eva lua ción, en ton ces, no me jo ra
lo apren di do, sino que per mi te, en el me jor de los ca sos, su re fle jo.

En este con tex to, vale la pena des ta car los apor tes de au to res
como San tos Gue rra (1995) y Del ga do (1998), quie nes nos re fie ren
las pa to lo gías y erro res más co mu nes que des na tu ra li zan el pro ce so
de eva lua ción y que, sin em bar go, for man par te de la prác ti ca eva-
lua ti va en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de di fe ren tes ni ve les.

En tre al gu nas de es tas prác ti cas ina de cua das des ta can:
a. El pre do mi nio de la he te ro e va lua ción. Por lo ge ne ral, la eva-

lua ción se cir cuns cri be solo a la ini cia ti va del do cen te; no
sue len con si de ra se ni la eva lua ción que so bre su pro pio pro-
ce so rea li za el es tu dian te ni la que se lle va a cabo en tre es tu-
dian tes. Si esto es así, al es tu dian te se le exa mi na si guien do
una tem po ra li za ción es ta ble ci da, se le dan los re sul ta dos
prác ti ca men te ina pe la bles, emi ti dos so la men te por el do cen-
te; re sul ta dos que no se sabe si son el pro duc to de com pa rar
las ca pa ci da des de los eva lua dos, los es fuer zos rea li za dos,
los co no ci mien tos ad qui ri dos o la suer te que han te ni do.

b. Au sen cia de eva lua ción for ma ti va. Es ha bi tual con si de rar que
cual quier eva lua ción de los apren di za jes debe ex pre sar se
como nota o pun ta je de fi ni ti vo. Solo in te re san los re sul ta dos
fi na les y no el pro ce so que con du ce a esos re sul ta dos, como
opor tu ni dad para lle var a cabo las co rrec cio nes que sean ne ce-
sa rias. De jar de lado la eva lua ción for ma ti va sig ni fi ca que los
apren di za jes se rea li zan como apre cia ción de re sul ta dos fi na-
les, ca li fi can do para cer ti fi car y cla si fi car a los es tu dian tes.
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c. Se eva lúa de ma ne ra es te reo ti pa da. Los do cen tes in sis ten en
re pe tir en for ma rei te ra da sus es tra te gias de eva lua ción. Esto
con du ce a que los es tu dian tes ave ri güen, cada año, la for ma
de eva luar del do cen te, el cual de ma ne ra casi au to má ti ca, re-
pro du ce los ins tru men tos eva lua ti vos. De allí que el eva lua-
dor es ta blez ca siem pre los mis mos me ca nis mos de eva lua-
ción: mo men tos, for mas y ti pos, lo que con vier te al pro ce so
en una ru ti na re pro duc to ra.

d. Ten den cia a eva luar so la men te la evo ca ción. Esta es una de fi-
cien cia per ma nen te a la hora de ela bo rar exá me nes. Lo que in te-
re sa es, bá si ca men te, de ter mi nar la ca pa ci dad que tie nen los es-
tu dian tes para re cor dar nom bres, fe chas, eta pas. Es po si ble que
este tipo de prue bas sean las que pre do mi nan por ser más fá ci les
de ela bo rar, ya que pre ci san me nos ori gi na li dad para for mu lar
plan tea mien tos o si tua cio nes que re quie ran el uso de ha bi li da-
des in te lec tua les y no solo la re pro duc ción de da tos.

e. Se eva lúa com pe ti ti va men te. El ca rác ter po si ti vo que se pro cu ra
dar a la eva lua ción en al gu nos es ce na rios edu ca ti vos se con vier-
te, con fre cuen cia, en un es té ril com ba te que se re du ce a “sa ber
más que”, “sa ber me nos que”. La va lo ra ción de tipo emi nen te-
men te cuan ti ta ti va pro pi cia esa com pro ba ción que, por lo ge ne-
ral, es ar bi tra ria, por cuan to es ca sa men te se par te de con di cio-
nes, me dios, con tex to y per so nas si mi la res. Se des vía la aten-
ción del ver da de ro pro ce so de apren di za je del alum no. Y si se
pue de pen sar que “el ga na dor” se sien te re com pen sa do y “el
per de dor” ani ma do, no es me nos cier to que el pri me ro se pue de
sen tir ri dí cu la men te or gu llo so y el se gun do, de gra da do.
Para ce rrar esta par te, co men ta re mos bre ve men te lo se ña la do

por Díaz Ba rri ga (1994), quien ana li za es tas cues tio nes re fi rién do-
se a la eva lua ción como el lu gar de las in ver sio nes. Es el exa men el
ins tru men to que per mi te in ver tir los pro ble mas so cia les en pe da-
gó gi cos y el que fa vo re ce que el de ba te edu ca ti vo deje de ser un
pro ble ma con cep tual para con ver tir se en un pro ble ma téc ni co. Son
las in ver sio nes las que trai cio nan la fun ción que se le pre ten de
asig nar al ins tru men to.
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3. El sen ti do de mo crá ti co de la eva lua ción

A pe sar de que, como se ña la mos an te rior men te, la eva lua-
ción edu ca ti va ha tran si ta do por di fe ren tes ca mi nos en los que ha
es ta do pre sen te la con cep ción ins tru men tal del co no ci mien to (ten-
den cia orien ta da a ga ran ti zar la apli ca ción de un con jun to de me-
ca nis mos de con trol so cial so bre el pro ce so de en se ñan za y apren-
di za je), en los úl ti mos tiem pos han sur gi do pro pues tas al ter na ti vas
en las cua les se plan tean pro ce sos eva lua ti vos más allá de las fron-
te ras del co no ci mien to so bre lo real y se abo can a ex plo rar las dis-
tin tas for mas como este se pro du ce y como los es tu dian tes se po si-
cio nan fren te a él.

En este con tex to, Ál va rez Mén dez (2001) sos tie ne que de be-
mos eva luar para co no cer cuan do co rre gi mos cons truc ti va y so li-
da ria men te con quién apren de el es tu dian te, no para con fir mar ig-
no ran cias, des ca li fi car ol vi dos y pe na li zar apren di za jes no ad qui-
ri dos. La eva lua ción debe con ver tir se, en ton ces, en una opor tu ni-
dad para de mos trar lo que el es tu dian te sabe, pero, aún más im por-
tan te, cómo lo sabe.

La eva lua ción debe va lo rar la pra xis pe da gó gi ca que rea li zan
tan to el do cen te como los es tu dian tes, debe aco ger con sen ti do crí-
ti co y ana lí ti co los ele men tos inhe ren tes a las ex pe rien cias de
apren di za je, con los cua les se ins tau ra una red de re la cio nes: acier-
tos, po ten cia li da des, de bi li da des, par ti ci pa ción, in te gra ción gru-
pal, res pon sa bi li dad, tra ba jos de in ves ti ga ción, etc. Esta va lo ra-
ción debe es tar im bri ca da de ma ne ra na tu ral en di cha prác ti ca, ale-
ja da de la ame na za que pro du ce el exa men o del te mor a una ca li fi-
ca ción. De esta ma ne ra, el es tu dian te la asu me den tro de la mis ma
di ná mi ca de la cla se y no como un re que ri mien to im pues to por el
do cen te o por el pro pio sis te ma.

El pro pó si to no es, en ton ces, re co no cer al ga na dor y san cio nar
al fra ca sa do, sino, por el con tra rio, re o rien tar el tra ba jo de am bos.

Al res pec to, Mur cia (1995: 117) ex pre sa:
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La ac ción eva lua ti va su po ne mo men tos de re fle xión crí ti ca
so bre el es ta do de un pro ce so del que se tie ne una in for ma-
ción sis te má ti ca men te re co pi la da, con el fin de va lo rar esa
in for ma ción y to mar de ci sio nes en ca mi na das a re o rien tar el
pro ce so; es por esto que para no so tros la ac ción de eva lua-
ción se cons ti tu ye en un ele men to di na mi za dor fun da men tal
para el niño, el maes tro, la es cue la, la fa mi lia y la co mu ni dad.

Es allí don de el pro ce so de eva lua ción re pre sen ta un acto de
par ti ci pa ción, en el cual, de ma ne ra co lec ti va, se des cu bren y cons-
tru yen nue vos apren di za jes, ade más se ge ne ran opor tu ni da des
para re for zar ac ti tu des de to le ran cia, so li da ri dad y res pe to ha cia
los de más. Al com par tir la eva lua ción me dian te la in te rre la ción
en tre los es tu dian tes y el do cen te, se es ti mu la tan to la con vi ven cia
de los pri me ros al per mi tir les ex pre sar sus opi nio nes ba sa das en la
re fle xión, como la ac tua ción del do cen te para des ta car los avan ces,
lo gros, di fi cul ta des y ca ren cias del gru po.

El pro ce so, en ten di do de esta ma ne ra, lle va a la de mo cra ti za-
ción de la eva lua ción, en la cual la par ti ci pa ción ac ti va de los eva-
lua dos, me dian te el diá lo go, la dis cu sión y la re fle xión, con tri bu ye
a cons truir el co no ci mien to acer ca de la rea li dad eva lua da. Al res-
pec to, Pé rez Es cla rín (2000: 81) des ta ca:

La eva lua ción debe ser un pro ce so mo ti va dor, per ma nen te y
sis te má ti co; lo cual im pli ca com pro bar acier tos y re co no cer
es fuer zos, con tem plar todo el pro ce so y no par te del mis mo,
su pe rar la ac ción de lle nar a los alum nos de co no ci mien tos
sin sen ti do y aten der y res pe tar las di fe ren cias in di vi dua les y
los es ti los de apren di za jes de cada uno.

Por otro lado, es im por tan te aco tar el pa pel fun da men tal que
re pre sen tan los pa dres en la for ma ción de sus hi jos. La es cue la tra-
di cio nal li mi ta la fun ción de la fa mi lia a re ci bir in for ma ción acer ca
de los re sul ta dos par cia les o fi na les de los es tu dian tes, mien tras
que en una es cue la ac ti va se pri vi le gia la in te gra ción en tre ella, la
co mu ni dad y los pa dres; esen cial im bri ca ción para que es tos úl ti-
mos ac túen como su je tos pro mo to res de su fun ción y la de sus hi-
jos, aún fue ra de las au las es co la res.
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La nue va con cep ción de la es cue la fa ci li ta la uni dad a fin de
re co no cer el com pro mi so y la par ti ci pa ción de to dos en los pro ce-
sos de trans for ma ción que se pro du cen en su en tor no. Se ge ne ra,
en ton ces, un diá lo go e in ter cam bio de sa be res en tre los dis tin tos
ac to res de la co mu ni dad; de esta ma ne ra se com pro me ten con la
es cue la y con su pro yec to edu ca ti vo. Como lo se ña lan Pé rez Luna
y Sán chez Ca rre ño (2004), la eva lua ción, de acuer do con su ló gi ca,
debe ser de mo crá ti ca, por cuan to está ba sa da en el diá lo go per ma-
nen te, en la cons tan te in te rre la ción en tre es tu dian tes, do cen tes y
par ti ci pan tes co mu ni ta rios. En con clu sión, en esta re la ción de ben
in ter ve nir los tres ac to res di na mi za do res del pro ce so de for ma-
ción: es tu dian tes, pa dres de fa mi lia y do cen tes. Por tan to, mien tras
más se re co noz can y se res pe ten mu tua men te, ma yor será el com-
pro mi so con una pra xis edu ca do ra y trans for ma do ra me dian te una
ver da de ra in te gra ción dia ló gi ca que ven dría a acre cen tar la ca li dad
edu ca ti va y hu ma na.

Una eva lua ción en ten di da des de la óp ti ca que es ta mos des cri-
bien do, debe to mar en cuen ta las di fe ren tes for mas de par ti ci par en
ella. La au to e va lua ción, como tra ba jo co ti dia no en el aula, per mi ti rá
que el es tu dian te va lo re su pro pia la bor y el gra do de sa tis fac ción
que le pro du ce, ma ni fies te su in te rés ha cia ella, se con fron te con su
pro pio pro ce so de apren di za je y, a la vez, for ta lez ca su au to no mía y
au toes ti ma. De allí, la ne ce si dad de que el do cen te re o rien te sus es-
tra te gias para ir me jo ran do, pau la ti na men te, las ac cio nes edu ca ti-
vas, a los fi nes de to mar de ci sio nes opor tu nas y ade cua das.

La co e va lua ción, como pro ce so con jun to, des cu bre su lu gar
de en cuen tro en tre do cen tes, es tu dian tes, es tra te gias em plea das,
in te rés por el tra ba jo rea li za do, pro pó si tos al can za dos, ni vel de
par ti ci pa ción, in ter ven cio nes re fle xi vas para re la cio nar ín ti ma-
men te la esen cia crea ti va de los sa be res, de la vida y de sus pro pios
ac to res. En con se cuen cia, esta for ma de par ti ci pa ción eva lua ti va
per mi te al do cen te y a los es tu dian tes una co mu ni ca ción más flui-
da y una ma yor sen si bi li dad en tre ellos, en aten ción a lo que ocu rre
du ran te la ac ti vi dad de en se ñan za y apren di za je.
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En ton ces, tra ba jar por esa in te rac ción es res pon sa bi li dad de la
ins ti tu ción es co lar. Este pro ce so tam bién com pren de la di ná mi ca de
la he te ro e va lua ción o eva lua ción que rea li za una per so na so bre otra,
la cual se hace in te re san te en la me di da en que per mi ta, por par te del
eva lua dor, dis cu tir y ana li zar los avan ces y los obs tá cu los ocu rri dos
du ran te el apren di za je, así como re vi sar los ins tru men tos, mé to dos y
téc ni cas uti li za das du ran te el de sa rro llo de la prác ti ca pe da gó gi ca.
Bajo es tas con si de ra cio nes, el do cen te debe pro vo car el co no ci mien-
to, in vi tar a la in ves ti ga ción, con vo car a la ex plo ra ción, al aná li sis, a la
crí ti ca, a des cu brir ideas, que per mi tan trans for mar la eva lua ción en
un ver da de ro pro ce so de diag nós ti co, es ti mu la ción y diá lo go.

Adop tar la eva lua ción des de esta pers pec ti va re quie re del do-
cen te, se gún Se rra no (2002: 252), “am pli tud para apre ciar con mi-
ra da crí ti ca y re fle xi va la ac tua ción de los es tu dian tes du ran te su
par ti ci pa ción en el pro ce so de apren di za je, re quie re ade más de una
ac ti tud ob ser va do ra de lo que su ce de y de sen si bi li dad a todo lo
que ocu rre du ran te la ac ti vi dad de en se ñan za y apren di za je”.

En re su mi das cuen tas, el do cen te debe te ner ca pa ci dad para
com pren der en los es tu dian tes: las si tua cio nes que ge ne ran y sus
reac cio nes, los ras gos más re le van tes en la eje cu ción de las ac ti vi-
da des, las di fi cul ta des que van en con tran do y el es fuer zo e in te rés
que po nen du ran te el pro ce so.

Vis ta así, la eva lua ción re pre sen ta un ver da de ro in ten to aca-
dé mi co para que el es tu dian te des plie gue sus po ten cia li da des y
ana li ce sus te mas y pro ble mas de in ves ti ga ción de acuer do con una
prác ti ca pe da gó gi ca de mo crá ti ca.

4. El ca rác ter for ma ti vo de la eva lua ción

En ten der el ca rác ter for ma ti vo de la eva lua ción exi ge mo di fi-
car, sus tan cial men te, los tra di cio na les pro ce di mien tos (prue bas y ca-
li fi ca cio nes), ya que como pro ce so in vo lu cra un con jun to de fa ses su-
ce si vas, in ter co nec ta das, cuyo pro pó si to es cap tu rar la ri que za, la pro-
duc ti vi dad, el di na mis mo de lo que ocu rre en el trans cur so de la prác-
ti ca edu ca ti va, lo que im pli ca ha cer én fa sis en la me to do lo gía uti li za-
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da, en los pro ble mas de tec ta dos, en las re la cio nes in ter per so na les,
en los apo yos re ci bi dos. Por tan to, es una in te rac ción con ti nua.

En este or den de ideas, Stuffle beam (1990) se ña la que la eva-
lua ción for ma ti va es ca paz de pro por cio nar una ayu da pre cio sa
tan to al do cen te como a los es tu dian tes en el sen ti do de cla ri fi car
sus pro pios pro ble mas, ha cer más com pren si bles los pun tos os cu-
ros que pu die ran te ner, mos trar nue vos ca mi nos más se gu ros y
ade cua dos, co no cer los obs tá cu los más im por tan tes y, en de fi ni ti-
va, ha cer más só li do y per ti nen te el com ple jo he cho edu ca ti vo.

Es evi den te que la ma yo ría de los acon te ci mien tos que ocu-
rren en los am bien tes de apren di za je son de na tu ra le za for ma ti va;
en con se cuen cia, es ne ce sa rio va lo rar de ma ne ra con ti nua tan to el
apren di za je del es tu dian te como la en se ñan za del do cen te. No hay
du das, en ton ces, en afir mar que es du ran te la in te rac ción en el aula
don de me jor se dis tin guen las ven ta jas de la eva lua ción for ma ti va,
por cuan to im pli ca diá lo go, re ci pro ci dad, bi di rec cio na li dad, en tre
los ac to res par ti ci pan tes.

La eva lua ción debe per mi tir in ves ti gar y re fle xio nar, de ma ne ra
con jun ta y cons tan te, el tra ba jo dia rio; debe ser ob ser va ción, in da ga-
ción, dis po si ción, ac ti tud, va lo res, todo ello con el pro pó si to de ofre-
cer re troa li men ta ción per ma nen te y to mar de ci sio nes opor tu nas.

Este plan tea mien to re ve la el ca rác ter his tó ri co de la eva lua-
ción, lo que sig ni fi ca que esta no pue de ser pos ter ga da para ser
apli ca da en un mo men to de ter mi na do, sino que se hace im plí ci ta al
pro ce so mis mo e in vo lu cra tan to a los ac to res como a las de más ca-
te go rías pre sen tes (me to do lo gía, es tra te gias, re cur sos).

Ca sa no va (1997) sub ra ya que hay que rea li zar la eva lua ción
de for ma pa ra le la y si mul tá nea a la ac ti vi dad que se está rea li zan do,
ya que de esta ma ne ra se me jo ran los pro ce sos y re sul ta dos del
apren di za je. Esta con cep ción tie ne un ca rác ter más orien ta dor que
san cio na dor. En con so nan cia con Cer da (2000), la in for ma ción que
se re co ge sir ve más para to mar de ci sio nes con el pro pó si to de me jo-
rar la en se ñan za que para va lo rar y san cio nar el tra ba jo rea li za do.

Por ello, es im por tan te la uti li za ción de téc ni cas e ins tru men-
tos ta les como la ob ser va ción par ti ci pa ti va, los re gis tros des crip ti-
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vos, los dia rios de cla ses, los cua les sir ven para di se ñar las es tra te-
gias que van a per mi tir me jo rar los re sul ta dos ob te ni dos has ta ese
mo men to, to man do como re fe ren cia las ac cio nes y los com pro mi-
sos pro pues tos en los pro yec tos es co la res (de aula y de apren di za-
je, de plan tel). Es tos vie nen a ser los ejes di na mi za do res de las pro-
pues tas de re for mas edu ca ti vas que se han ve ni do im plan tan do,
des de ini cios de la dé ca da de los no ven ta, en las ins ti tu cio nes es co-
la res de la re gión la ti no ame ri ca na.

Re pre sen ta, en ton ces, el pro yec to es co lar, como bien lo aco ta
Pu li do (1997), una opor tu ni dad para que el do cen te pue da crear y
re crear su sa ber, pero ade más para cons truir una in te li gen cia del
acto pe da gó gi co, una in ten cio na li dad, que le dé sen ti do a su tra ba-
jo y que haga del aula de cla ses un es pa cio de in ves ti ga ción, de
pro duc ción, de en cuen tro de sa be res con sus es tu dian tes, que pro-
pi cie ver da de ros pro ce sos de co mu ni ca ción y de co no ci mien to.

En ten di da así, la pla ni fi ca ción a tra vés de los pro yec tos es co-
la res le otor ga a la eva lua ción for ma ti va un va lor es tra té gi co, ya
que per mi te que los pro pios ac to res con fron ten sus ex pe rien cias
pre vias con lo que ocu rre, con la rea li dad y con los pun tos de vis ta
de los de más, lo que ven dría a ga ran ti zar el diá lo go, el de ba te y la
in ves ti ga ción de la pro pia rea li dad.

En con se cuen cia, la in ves ti ga ción será el ele men to que va a
per mi tir co no cer la rea li dad para co nec tar la con las ne ce si da des
cog ni ti vas de los es tu dian tes, ya no como sim ple re fe ren cia a un
“con te ni do pro gra má ti co”, sino como una al ter na ti va don de lo real
for ma rá lo vi tal del pro ce so de en se ñan za y apren di za je.

Des de esta pers pec ti va, la eva lua ción se con ci be como un
pro ce so de in ves ti ga ción que apor ta evi den cias con ti nuas acer ca
de la par ti ci pa ción del es tu dian te, el do cen te, la co mu ni dad y la
ope ra ti vi dad de los pro yec tos es co la res en el he cho edu ca ti vo, lo
que per mi te la ob ser va ción e in ter pre ta ción de las cons truc cio nes
que rea li zan los di fe ren tes ac to res en la bús que da de un cu rrí cu lo
abier to, crí ti co y fle xi ble.

Re su mien do, la eva lua ción for ma ti va está di ri gi da a me jo rar
el pro yec to pe da gó gi co en cons truc ción y, por tan to, su je ta a re vi-
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sión para su me jo ra, por lo que se rea li za du ran te toda la prác ti ca
pe da gó gi ca de for ma tal que sir va para pla ni fi car las ac ti vi da des
ne ce sa rias que in cen ti ven el pro ce so.

Las de ci sio nes for ma ti vas, de acuer do con Al ves y Ace ve do
(2002), com pe ten a quie nes con ci ben y di se ñan el pro yec to es co-
lar; por tan to, no pue den ser pres cri tas por agen tes ex ter nos, y sus
va lo ra cio nes son de uso in me dia to y me dia to. De esta ma ne ra, el
pro ce so for ma ti vo vin cu la la eva lua ción de la en se ñan za con la de
los apren di za jes, ya que cuan do se bus ca me jo rar lo apren di do por
los es tu dian tes, se re vi san las es tra te gias, ac cio nes, re cur sos y al
pro pio do cen te como fa ci li ta dor.

Cam pe ros (1995) evi den cia un con jun to de ven ta jas del ca rác ter
for ma ti vo de la eva lua ción, que se pue de re su mir en es tos as pec tos:

1. Per mi te el diag nós ti co de di fi cul ta des y li mi ta cio nes que
con fron tan los es tu dian tes en la ad qui si ción del apren di za je
para ofre cer re troa li men ta ción apro pia da.

2. Per mi te el re fuer zo opor tu no de apren di za jes lo gra dos y es-
ti mu la el in te rés para re cu pe rar y lo grar lo no apren di do.

3. Es ti mu la el re pa so y el es tu dio con ti nuo. La aten ción sis te-
má ti ca y fa ci li ta do ra del do cen te con tri bu ye a for mar há bi-
tos de es tu dio.

4. Fa vo re ce la ad qui si ción de apren di za jes con sis ten tes y re le van-
tes, ya que se exi ge el co no ci mien to de la es truc tu ra ló gi ca del
área de apren di za je y, por tan to, se dan las opor tu ni da des ne ce-
sa rias para de mos trar su su pe ra ción y los do mi nios al can za dos.

5. Pro por cio na re troa li men ta ción al do cen te so bre la per ti nen-
cia de sus es tra te gias y ma te ria les pe da gó gi cos y per mi te la
re no va ción de los es ti los di dác ti cos.

6. Brin da ma yor se gu ri dad y con fian za al do cen te a la hora de
va lo rar el apren di za je del es tu dian te.

7. Em plea for mas de eva lua ción no tra di cio na les, como la au-
to e va lua ción, la co e va lua ción y pro ce di mien tos de ob ser va-
ción sis te má ti ca, ade más de pro pi ciar la re fle xión au to crí ti ca
del do cen te, in dis pen sa ble para su su pe ra ción.
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Al gu nas con clu sio nes ge ne ra les

• La eva lua ción des de la pers pec ti va emi nen te men te nu mé ri-
ca, cuan ti ta ti va, con tri bu ye, de al gu na ma ne ra, a que el es tu-
dian te no tome con cien cia acer ca de sí mis mo y de su pro pia
ac tua ción, por cuan to lo más im por tan te es so bre sa lir, es tar
por en ci ma de los de más y ob te ner la má xi ma ca li fi ca ción.

• De acuer do con San tos Gue rra (1998), este tipo de eva lua-
ción tra di cio nal ha crea do una cul tu ra que se ex pre sa de ma-
ne ra ina de cua da de la si guien te for ma: com pe ti ti va, por que
pro mue ve la ri va li dad, so bre todo cuan do se uti li za la se lec-
ción para con se guir al gún lo gro; re duc cio nis ta de la cuan ti-
fi ca ción, de bi do a que todo se sim pli fi ca a un nú me ro que
equi va le a ex ce len te o de fi cien te, bue no o malo; sim plis ta,
ya que todo está re du ci do y ais la do del con tex to; e in me dia-
ta, por el éxi to o fra ca so que se le asig na a los re sul ta dos.

• La ma yo ría de los pro ce sos que ocu rren en esos am bien tes
de apren di za jes tan com ple jos (au las) son de na tu ra le za
for ma ti va y, por ello, se in ser tan en el pa ra dig ma cua li ta ti-
vo, emer gen te. Si en al gún mo men to del pro ce so o al fi nal
del mis mo, se ña la Ca sa no va (1997), re sul ta in te re san te
apli car al gu nas téc ni cas o ins tru men tos de cor te cuan ti ta ti-
vo, no se des car ta su uti li za ción siem pre que no des vir tué
el plan tea mien to eva lua dor, lle ván do lo por vías ina de cua-
das o con di cio nan do los pro ce sos en sen ti do dis tin to, y
has ta opues to, al fin que se per si gue.

• La eva lua ción debe ser con ver ti da en un pro ce so de cons-
truc ción e in ter pre ta ción de sig ni fi ca dos, que a su vez se
trans for me en un per ma nen te diá lo go, en una re fle xión
con jun ta en la cual los ac to res pue den cam biar y de ci dir en
tor no a la rea li dad. Se re quie re un pro ce so de eva lua ción
que pri vi le gie la uti li za ción de pro ce di mien tos me to do ló-
gi cos va ria dos y sen si bles a la ri que za y di ver si dad de las
in te rre la cio nes que se pro du cen en la rea li dad edu ca ti va.
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• La eva lua ción debe con tri buir para que to dos los in vo lu-
cra dos en cuen tren un es pa cio teó ri co y éti co para dis cu tir
y pro fun di zar en la com ple ja, rica e in te re san te rea li dad
so cio- e du ca ti va. Su fun da men to está en la par ti ci pa ción
del co lec ti vo; es allí don de la en se ñan za se re po ten cia
como de ba te de mo crá ti co y el apren di za je se cons ti tu ye a
tra vés de ela bo ra cio nes teó ri co- prác ti cas.

• La eva lua ción debe sus ten tar se en la in ves ti ga ción, ya que
esta vin cu la la ne ce si dad de co no ci mien to con la rea li dad,
de tal ma ne ra que las cons truc cio nes que ocu rren tan to
den tro como fue ra del aula se ge ne ren de las in te rac cio nes
sub je ti vas, lo que con vier te a la eva lua ción en un pro ce so
de pro duc ción de co no ci mien tos.

En re su men, la eva lua ción debe en ten der se como la in ter co-
ne xión en tre la pla ni fi ca ción de la en se ñan za, la con cep ción de ob-
je tos de in ves ti ga ción y el apren di za je re le van te. De esta for ma, el
pro ce so no que da pos ter ga do como un acto fi nal y des co nec ta do
de lo que ocu rre dia ria men te en el aula.
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Ma ra cai bo, Ve ne zue la

Re su men

La com ple ja rea li dad de Ve ne zue la du ran te la eta pa ini cial de con-
for ma ción re pu bli ca na es tu vo mar ca da por di sí mi les di fi cul ta des que
de bie ron su pe rar se. En este con tex to, la re es truc tu ra ción del po der po-
lí ti co y la re or ga ni za ción de las le yes cre di ti cias im ple men ta das por el
pre si den te José Ta deo Mo na gas tu vie ron im por tan tes re per cu sio nes
para el país y la pro vin cia de Ma ra cai bo. En esta par ti cu lar si tua ción, se
pre sen ta rá una apro xi ma ción so bre la in ci den cia so cioe co nó mi ca de la
Ley de Es pe ra apro ba da en 1849 por el Con gre so, re ve lan do su im pac to
en la pro vin cia du ran te el pe rio do de 1849 a 1850. Se ha pre ten di do in-
te rre la cio nar las im pli ca cio nes so cia les y sus co ne xio nes con las po lí ti-
cas eco nó mi cas de sa rro lla das por el go bier no cen tral. Es im por tan te
con si de rar que la nue va Ley de Es pe ra tuvo una efí me ra du ra ción, pero
pro vo có con flic tos de po der en tre los acree do res y los deu do res en el
país, asun to que se pre sen ta rá en el caso de la Pro vin cia de Ma ra cai bo.

Pa la bras cla ve: Ley de Es pe ra, po lí ti ca eco nó mi ca, deu do res, po der
eco nó mi co.
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Between Mistakes and Successes: The Waiting
Act in the Province of Maracaibo 1849-1850

Abs tract

The com plex re al ity of Vene zuela dur ing the ini tial stage of the Re-
pub lic was marked by di verse dif fi cul ties that had to be over come. In this
con text, the re struc tur ing of po liti cal and eco nomic power and the re or-
gani za tion of credit laws im ple mented by Presi dent José Ta deo Mona-
gas, had im por tant im pli ca tions for the coun try and the prov ince of Ma-
ra caibo. In this par ticu lar situa tion, an ap proach will be pre sented re gard-
ing the socio- economic ef fect of the Wait ing Law passed in 1849 by
Con gress, re veal ing his im pact on the prov ince dur ing the 1849 to 1850
pe riod. This study has tried to inter- relate the so cial im pli ca tions and
their con nec tions with eco nomic poli cies de vel oped by the cen tral gov-
ern ment. It is im por tant to con sider that the new Wait ing Law had a short
life, but pro voked con flicts of power be tween credi tors and debt ors in the
coun try, a situa tion pre sented in the case of the Prov ince of Ma ra caibo.

Key words: Waiting Act, economic policy, debtors, economic power.

In tro duc ción

El as cen so de José Ta deo Mo na gas a la pre si den cia de la Re-
pú bli ca de Ve ne zue la en 1847 sig ni fi có pos te rior men te la lle ga da
al po der de los re pre sen tan tes po lí ti cos vin cu la dos a la tol da li be-
ral. En este pe río do de go bier no se de sa ta ron con fron ta cio nes po lí-
ti cas y se apli ca ron re for mas que afec ta ron las alian zas lo gra das
en tre el po der cen tral y las re gio nes. Des de 1848 se agu di za ron las
ten sio nes en tre quie nes se re sis tían a per der los es pa cios de po der
con quis ta dos y los in te re ses he ge mó ni cos de sa ta dos por José Ta-
deo Mo na gas. La Pro vin cia de Ma ra cai bo por pri me ra vez se com-
pro me tió ac ti va men te en un con flic to ar ma do de gran mag ni tud
con tra el Go bier no cen tral. Den tro de este con tex to de cri sis, se
apor ta rá una apro xi ma ción so bre la in ci den cia que tuvo la apro ba-
ción de la Ley de Es pe ra pro mul ga da en 1849 y su re per cu sión en
la Pro vin cia de Ma ra cai bo.

El go bier no de José Ta deo Mo na gas asu mió el re or de na-
mien to de la po lí ti ca, y lue go de los su ce sos de ene ro de 1848 en el
Con gre so, pro por cio nó be ne fi cios a nue vos sec to res po lí ti cos y
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eco nó mi cos. La gue rra de sa ta da en tre 1848 y 1849 oca sio nó di fi-
cul ta des para la eje cu ción nor mal de las tran sac cio nes co mer cia-
les, por lo que era di fí cil tan to ven der como com prar. De ma ne ra
que los es tra gos oca sio na dos por la gue rra de bían ser mi ti ga dos.
La cri sis eco nó mi ca que se ma ni fies ta obli ga ba a ha cer ajus tes y a
tra tar de ali viar la di fí cil si tua ción de deu do res y pro duc to res. Una
al ter na ti va era mo di fi car las le yes cre di ti cias. Par ti cu lar men te con
la Ley de Es pe ra se in ten ta ba sal va guar dar las pro pie da des de los
deu do res, ya fue ran cul ti va do res, co mer cian tes o ar te sa nos.

El cré di to agrí co la, que era un cons tan te re cla mo, y la ten sa
si tua ción pre sen ta da por la gue rra que ha bía en vuel to al país des de
fe bre ro de 1848, de fi ni ti va men te oca sio na ron un im por tan te de bi-
li ta mien to eco nó mi co, ade más de la es ca sez de efec ti vo y re cur sos.
Esto hizo ne ce sa rio im ple men tar me di das como la de ro ga ción de
la Ley de Li ber tad de Con tra tos apro ba da el 10 de abril de 1834,
así como la Ley de Es pe ra y Qui ta de 1841. De ma ne ra que es tas y
otra se rie de le yes que im pe dían re im pul sar la eco no mía de bie ron
ser de sac ti va das, todo con la in ten ción in me dia ta de fre nar la quie-
bra de un gran nú me ro de cul ti va do res e in dus tria les. Esta de ci sión
in ten ta ba a su vez pre ve nir po si bles re vuel tas so cia les co or di na das
por los gru pos eco nó mi cos que no pu die ran sal va guar dar sus ne go-
cios y pro pie da des. Pero no se con si de ró la di men sión real que po-
dría te ner la in je ren cia de los in te re ses ex tran je ros en las de ci sio-
nes de la le gis la ción de ca rác ter eco nó mi co.

Sa lir de la cri sis era una obli gan te ne ce si dad que el go bier no
de bía pre ten der al can zar. Sin em bar go, las po lí ti cas eco nó mi cas1

que se im ple men ta ron en esos ins tan tes no per fi la ron una su pe ra-
ción de fi ni ti va de la si tua ción crí ti ca de los dis tin tos sec to res so-
cia les. Re de fi nir el sen ti do de la eco no mía era ab so lu ta men te im-
po si ble. Bá si ca men te la ad mi nis tra ción mo na guis ta se orien ta ría
ha cia un ma yor pro tec cio nis mo eco nó mi co, sin de jar de ar ti cu lar se
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con el ca pi ta lis mo in ter na cio nal, ni des mon tar la es truc tu ra del Es-
ta do li be ral que ha bía em pe za do a es truc tu rar se des de la Cons ti tu-
ción de 1811. La per ma nen cia del es ta do li be ral coe xis ti ría con
cier tas res tric cio nes es ta ble ci das a con ve nien cia de los in te re ses
he ge mó ni cos de los Mo na gas.

Para ate nuar la cri sis del sec tor pú bli co, se in cre men ta ron las
car gas fis ca les a la po bla ción. La apro ba ción de nue vos im pues tos
y em prés ti tos for zo sos re sul ta ban ab so lu ta men te ne ce sa rios para
cum plir con los com pro mi sos ad qui ri dos por el Es ta do. Al mis mo
tiem po, se mo di fi có la Ley de Li ber tad de Con tra tos y de Es pe ra
como al ter na ti vas pro tec cio nis tas para pa liar la cri sis.

En este es ce na rio, se ha con si de ra do im por tan te ofre cer un
aná li sis de la in ci den cia eco nó mi ca de la Ley de Es pe ra, to man do
en cuen ta este con tex to de di fi cul ta des so cio po lí ti cas y el es ta do de
pre ca rie dad eco nó mi ca de di ver sos sec to res so cia les.

1. In ci den cia de la Ley de Es pe ra

La ad mi nis tra ción de José Ta deo Mo na gas re pre sen tó una
nue va es truc tu ra ción del po der po lí ti co cen tral que dis pu so el de fi-
ni ti vo dis tan cia mien to con los sec to res con ser va do res li de ra dos
por José An to nio Páez. En el ám bi to po lí ti co, la si tua ción re pre-
sen tó la frac tu ra de pac tos es ta ble ci dos con los po de res re gio na les.
Para la Pro vin cia de Ma ra cai bo re pre sen tó ade más la vio la ción de
la au to no mía pro vin cial en fa vor del cen tra lis mo del Go bier no na-
cio nal, tras la pér di da de uno de sus re pre sen tan tes al Con gre so, fa-
lle ci do en los su ce sos in du ci dos por José Ta deo Mo na gas el 24 de
ene ro de 1848. La cri sis po lí ti ca arras tró al país y a la pro vin cia a
una con fron ta ción ar ma da en tre 1848 y 1849.

Para el oc ci den te ve ne zo la no re sul tó al ta men te per ju di cial la
con tien da bé li ca, so bre todo en el caso de las pro vin cias de Ma ra-
cai bo, Tru ji llo y Coro, que se re be la ron en con tra del nue vo man-
da ta rio. Esta si tua ción afec tó ne ga ti va men te a to dos los sec to res
so cia les, y le sio na ría es pe cial men te a los deu do res.
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La Pro vin cia de Ma ra cai bo vio afec ta da pro fun da men te sus
ac ti vi da des mer can ti les, ya que fue blo quea do su co mer cio du ran-
te el de sen vol vi mien to de la gue rra, por lo cual su eco no mía es tu vo
se ria men te afec ta da. Pero fi nal men te, el triun fo de José Ta deo Mo-
na gas, al im po ner se y so fo car a los re bel des por me dio de la fuer za
mi li tar, le per mi tió ins ta lar un go bier no per so na lis ta, que lue go se-
ría di nás ti co al im po ner a su her ma no José Gre go rio. La nue va
rear ti cu la ción del po der cen tral con las pro vin cias de fi ni rá la es-
truc tu ra de nue vas re des de po der con gru pos po lí ti cos que de bían
ex pre sar su fi de li dad. Esto per mi tió ins ti tuir la he ge mo nía del cau-
di llo y man te ner en el tiem po una ten sa cal ma, que tras lu ci ría las
di fi cul ta des en cuan to a la go ber na bi li dad de los dis tin tos es pa cios
de la re pú bli ca.

Los cos tos de la gue rra en tér mi nos eco nó mi cos re sul ta ron
one ro sos, tan to para los ven ci dos como para los ven ce do res, lo
que lle va al go bier no cen tral a con tra er prés ta mos para cum plir
con sus com pro mi sos de pa gos. La ma yor par te del en deu da-
mien to se es ta ble ció me dian te la im po si ción de con tri bu cio nes
for zo sas y con fis ca cio nes:

A me di da que la si tua ción po lí ti ca em peo ró en los años cin-
cuen ta, y que la in di gen te te so re ría se vio abru ma da bajo el
peso de tres re be lio nes más, la ad mi nis tra ción en con tró cada
día más ne ce sa rio vol ver se ha cia los em prés ti tos, o pres ta mos
for zo sos, y ha cia las con fis ca cio nes “in situ” para po der fi nan-
ciar las ex pe di cio nes con tra los re bel des. Mien tras que gen tes
de to das las re gio nes eran obli ga das a con tri buir con di ne ro
para la pa trió ti ca cau sa de res tau rar el or den, sólo aque llos que
po dían sa tis fa cer las ne ce si da des in me dia tas de las tro pas (ta-
les como ca ba llos para el trans por te y ga na do para el apro vi-
sio na mien to) su frían la con fis ca ción (Matthews, 1976).

El in cre men to de las exac cio nes con ti nuas a los po bla do res
re sul ta ba ina cep ta ble, pues creó un pro fun do ma les tar. Pos te rior-
men te la Ley de Es pe ra con tri bu yó a apa ci guar la si tua ción para no
agu di zar aún más el de cli ve eco nó mi co.
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Sin em bar go, el am bien te so cio po lí ti co per ma ne ció ten so
como re sul ta do de las cons tan tes ame na zas de los opo si to res al ré-
gi men. Ante es tas con di cio nes di fí ci les, las mo di fi ca cio nes eco nó-
mi cas que se eje cu ta ron pre ten dían ami no rar la cri sis que afec ta ba la
ad mi nis tra ción y as fi xia ba a los deu do res. Den tro del mar co le gal, la
Cons ti tu ción de 1830 es truc tu ra ba una re pú bli ca li be ral que fa vo re cía
los in te re ses de los pro pie ta rios y, por tan to, era ne ce sa rio otor gar les
cier tas ga ran tías a ese sec tor pri vi le gia do. Así, con esta dis po si ción no
sólo re sul ta ron fa vo re ci dos los gran des pro pie ta rios, sino tam bién los
me dia nos y pe que ños po see do res de al gún bien eco nó mi co.

A su vez, es tos exi gían al Es ta do li mi tar el re ma te de sus pro-
pie da des. José Ta deo se vio obli ga do a in ten tar fo men tar un me nor
des ni vel en tre los in te re ses de los pres ta mis tas con los de sus deu-
do res. Así, la Ley de Es pe ra apro ba da en abril de 1849 cons ti tu ye
una re for ma de la Ley de Es pe ra y Qui ta de 1841, y fue una de las
más re le van tes me di das que se ins ti tu yen para im ple men tar un ma-
yor pro tec cio nis mo por par te del go bier no para tra tar de fo men tar
un me jor es ce na rio para los deu do res.

El Con gre so de 1848 con si de ran do que la li ber tad de con tra-
tos no debe da ñar la igual dad que la ley pro te ge en el ejer ci-
cio de to das las in dus trias de cre ta que: Los acree do res para el
pago de sus acreen cias po drán pac tar con sus deu do res que
sus bie nes pue dan re ma tar se por la can ti dad que se ofrez ca en
pú bli ca su bas ta el día y hora se ña la dos, con tal que no baje la
mi tad de su va lor… ( Gil Four toul, 1964).

Pero como era de su po ner, esta Ley de Es pe ra re sul tó con tro-
ver sial, y oca sio nó des con ten to den tro del sec tor ex tran je ro. Las
pro tes tas por la ley die ron ori gen a una im por tan te cri sis con los in-
te re ses bri tá ni cos que ame na za ron la so be ra nía de la re pú bli ca.
Para in ti mi dar a Mo na gas, el go bier no bri tá ni co or de nó que sus
flo tas en la isla de Tri ni dad es tu vie ran pre pa ra das para arre me ter
con tra Ve ne zue la (Ban ko, 1990). Las pre sio nes sos te ni das por los
ex tran je ros obli ga ron a Mo na gas a ajus tar en 1850 la dis cu ti da ley.
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A pe sar de es tos gra ves con flic tos, mien tras se man tu vo vi-
gen te, la ley re sul tó be ne fi cio sa para al gu nos deu do res, pues to que
li mi ta ba la pér di da de las pro pie da des y bie nes de los po see do res.

Con se cuen te con el prin ci pio de in ter ven ción del Es ta do
en ma te ria de con tra tos par ti cu la res, el con gre so de 1849
re for mó la ley del año 1841, se gún la cual no ob te nía es pe-
ra el deu dor sino con el con sen ti mien to de to dos sus acree-
do res. Con for me al nue vo sis te ma la es pe ra es un be ne fi-
cio le gal, obli ga to rio para to dos los acree do res cuan do lo
con sien tan la ma yo ría de ellos o la ma yor suma de cré di-
tos, ex cep to en aque llos ca sos de mala fe del deu dor que la
mis ma ley es pe ci fi ca. Y por de con ta do, el frau de del deu-
dor fa lli do no bas ta que se pre su ma: ha de pro bar se en jui-
cio (Gil For toul, 1964).

La nue va le gis la ción de bía fo men tar un me jor es ce na rio para
los deu do res en ge ne ral, que des de ese mo men to ad qui rían de re chos
que les ofre cía opor tu ni da des y po si bi li dad de ga nar un ma yor tiem-
po para sal dar sus com pro mi sos, en es pe ra de al can zar con di cio nes
más idó neas. Sin em bar go, las ten sio nes con los in te re ses fi nan cie-
ros y los efec tos res tric ti vos que oca sio nó la gue rra so bre el co mer-
cio fue un es co llo di fí cil de sor tear. Las di fi cul ta des con el ne go cio
del café y de otros pro duc tos en el de sem pe ño de las ac ti vi da des
mer can ti les, era un gra ve pro ble ma para el sec tor pri va do que el Es-
ta do no te nía ca pa ci dad de ayu dar a sol ven tar ple na men te.

La mo di fi ca ción de las le yes de cré di to vi gen tes has ta en ton-
ces sig ni fi ca ba un cam bio sus tan cial, que in ten tó am pa rar a los
pro duc to res y ar te sa nos para li mi tar el po der del sec tor mer can til.
Así, a par tir de la nue va Ley de Es pe ra y la re for ma ya apli ca da
des de 1848 so bre la Ley de Li ber tad de Con tra tos, se in ten tó un
im por tan te giro en la eco no mía del país. Pero que sólo lle gó a es-
tre llar se con tra la pa red in ter pues ta por el sec tor mer can til, par ti-
cu lar men te el ex tran je ro, lo cual evi den ció la fra gi li dad de Ve ne-
zue la fren te a la in ter ven ción fo rá nea.

A par tir de la vi gen cia de la re for ma de la Ley de Li ber tad de
Con tra tos, se prohi bía el co bro de in te rés so bre in te rés. Es tos cam-
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bios re pre sen ta ban se rias li mi ta cio nes a las li ber ta des eco nó mi cas
que ha bían go za do los pres ta mis tas. En el mar co del nue vo con tex-
to po lí ti co al can za do por Mo na gas, se dis pu so la re es truc tu ra ción
eco nó mi ca den tro del mar co de la con ci lia ción fi nan cie ra. Has ta
en ton ces se ha bía in ten ta do la re pro duc ción cons tan te de ca pi tal
por me dio de prés ta mos a al tas ta sas de in te rés, ade más de la ad ju-
di ca ción de pro pie da des como for mas de pago com pen sa to rio.
Esta si tua ción re cla ma ría asi dua men te la pues ta en fun cio na mien-
to de una nue va Ley de Es pe ra.

2. Ex pe rien cia y con flic tos de in te rés en la apli ca ción
    de la Ley de Es pe ra en la Pro vin cia de Ma ra cai bo

In ter na men te, José Ta deo Mo na gas re que ría ga nar se adep-
tos de bi do a sus pre ten sio nes de que rer ins tau rar un go bier no he-
ge mó ni co. Con se cuen te men te, la Ley de Es pe ra le ser vi ría para
pro te ger a di ver sos sec to res so cio- e co nó mi cos que lo pu die ran
res pal dar, de ma ne ra que sa car de la as fi xia al sec tor pro duc tor
era una bue na al ter na ti va. De allí que se apro ba ran le yes como la
del Ins ti tu to Te rri to rial, la re for ma a la de la Li ber tad de Con tra-
tos y a la de Es pe ra y Qui ta.

En los me ses pos te rio res a la gue rra de sa ta da por los in ci den-
tes del Con gre so, será co mún ob ser var como los deu do res ale ga-
ban la im po si bi li dad de pago de bi do a los ma les de ja dos por el en-
fren ta mien to. En Ma ra cai bo se pre sen ta ron ca sos como el del se-
ñor Ju lián Ace do, de la pa rro quia San Juan de Dios:

Aun que el li ci ta dor ha po di do muy sa bia men te con el be ne fi-
cio de la es pe ra a los in di vi duos que por sus atra sos no han
po di do sa tis fa cer sus cré di tos; yo me ha bía abs te ni do de
trans fe rir á los tri bu na les mis acree do res, por que es ta ba ate-
ni do á que me dis pen sa rían con si de ra ción o un res pi ro ex tra-
ju di cial y vo lun ta rio, en vir tud de las cir cuns tan cias de so la-
do ras en que ha es ta do en vuel ta la pro vin cia: mas como al gu-
nos de ellos no solo in tri gan por sus sal dos, sino que se gún
in for mes, se pre pa ran para de man dar, me es pre ci so aun que
pe no so, aco ger me a la mu ni fi cen cia de la ley de 9 de abril de
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co rrien te año, pro vo can do un jui cio uni ver sal, á efec to de ob-
te ner la es pe ra de seis años, aquel la que sea pro por cio na da a
sa tis fa cer mis com pro mi sos2.

Los ava ta res de la gue rra afec tan no solo a los deu do res, sino
tam bién a los acree do res, de bi do a la mag ni tud del con flic to, que
no es ta ble ce di fe ren cias al mo men to de im pac tar los sec to res eco-
nó mi cos de la pro vin cia. Por lo tan to, es na tu ral que ante la cre-
cien te ne ce si dad de di ne ro, in clu yen do a los pres ta mis tas, que re-
que rían de una li qui dez cons tan te den tro de sus ca pi ta les para efec-
tuar sus ne go cios, se ex pre sa ran en abier ta opo si ción para otor gar
los pla zos re que ri dos y obli gan tes se gún el de re cho de es pe ra. Ra-
zón que ha cía di fí cil lo grar acuer dos ex tra ju di cia les.

La ley es ta ble cía pla zos de pa gos en tre seis y ocho años, lo grán-
do se por lo re gu lar el otor ga mien to del pla zo mí ni mo de seis, aun
cuan do no siem pre los so li ci tan tes es pe ci fi ca ban el tiem po que re que-
rían para cu brir sus deu das. Pero al de sa rro llar se el jui cio, los acree do-
res eran quie nes de ci dían real men te de cuan to iba a ser la es pe ra.

Los so li ci tan tes te nían que mos trar re qui si tos es pe cí fi cos
para lle var a cabo el jui cio. Para el caso, era im pres cin di ble pre sen-
tar la lis ta de acree do res; esta por lo ge ne ral os ci la ba en tre 5 y 7 y
de bía con te ner las res pec ti vas can ti da des que se le adeu da ban a
cada uno. Los deu do res ex po nían las pro pie da des que po se ye ran:
ca sas, ha tos, má qui nas in dus tria les, en tre otros. Se rea li za ba el
ava luó co rres pon dien te para de ter mi nar su exac to va lor y, por su-
pues to, las ra zo nes que se ex po nían para jus ti fi car la ex ten sión de
los pla zos acor da dos.

La re la ción de cos tos en tre el va lor de las pro pie da des y el ni-
vel de deu da que po seía un deu dor se ha cía en fun ción de ver si
con ta ba con los re cur sos ne ce sa rios para cu brir la; ade más de bía te-
ner un ma yor aval a la hora de so li ci tar la es pe ra, pues to que si en
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un de ter mi na do caso no po día sa tis fa cer los com pro mi sos ad qui ri-
dos, con ta ría con bie nes para sal dar los como úl ti ma sa li da.

Esta mis ma ló gi ca ser vía para con ce der los prés ta mos en pri-
me ra ins tan cia, pues to que los acree do res no co rre rían el ries go de
otor gar le di ne ro a una per so na que no pre sen ta ra al gún res guar do
con el cual pu die ra res pon der ante la im po si bi li dad que tu vie ra
para pa gar.

Los jui cios no eran re suel tos in me dia ta men te, po dían trans-
cu rrir me ses para que se pro du je ra el fa llo del juez. Co mún men te
ocu rría que los acree do res es ta ban re si den cia dos en otras lo ca li da-
des, lo que re tra sa ba el pro ce so, ya que se ha cía ne ce sa ria la pre-
sen cia de to dos los pres ta mis tas para otor gar el de re cho de es pe ra.

Otro as pec to im por tan te es que casi siem pre exis tía gran nú-
me ro de acree do res a los cua les se les de bía, es de cir, que los co mer-
cian tes, in dus tria les o cul ti va do res ne ce si ta ban cons tan te men te de
una li qui dez mo ne ta ria que no po día ser sa tis fe cha por un solo pres-
ta mis ta. La de bi li dad fi nan cie ra del país y la ine xis ten cia de un sec-
tor ban ca rio, obli ga ba a esta frá gil si tua ción, que al mis mo tiem po se
tra du cía en una alta in cer ti dum bre ante las po si bi li da des de ries go
para otor gar gran des can ti da des sin un buen res pal do.

Las di fi cul ta des del apa ra to pro duc ti vo se tra du cían en la in ca-
pa ci dad para ge ne rar ne go cios es ta bles a los so li ci tan tes. Es tos ma-
ni fes ta ban sus ba jas ren tas, ya que sus tran sac cio nes no les ge ne ra-
ban los su fi cien tes in gre sos como para au to fi nan ciar sus ac ti vi da des
eco nó mi cas. Esta si tua ción tam bién es ta ba in flui da por los de cli ves
en las la bo res como pro duc to de co yun tu ras eco nó mi cas des fa vo ra-
bles en el con tex to del ca pi ta lis mo in ter na cio nal. Tam bién se ex pre-
sa ba que por mo ti vos per so na les o ines ta bi li dad po lí ti ca, era ne ce sa-
rio au sen tar se de sus la bo res, por tan to, usual men te re sul ta ba obli-
ga to rio con tar con un res pal do fi nan cie ro para sal va guar dar sus ne-
go cios, que sólo po dían ob te ner me dian te prés ta mos.

Ante las cons tan tes cri sis, los deu do res no te nían más re me-
dio que so li ci tar la es pe ra. El go bier no cen tral se en fren ta ba a la ca-
ren cia de re cur sos y las pre sio nes de las po ten cias ex tran je ras, esto
cla ra men te li mi tó las po si bi li da des para crear nue vas po lí ti cas eco-
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nó mi cas que per mi tie ran sol ven tar de ma ne ra es truc tu ral los pro-
ble mas exis ten tes. En el in te rior de país, las li mi ta das au to ri da des
re gio na les tam po co po dían apor tar los re cur sos que el Es ta do cen-
tral no po día su mi nis trar. En la pro vin cia de Ma ra cai bo, por lo ge-
ne ral las ar cas pro vin cia les es ta ban ex haus tas, sin men cio nar su
mala ad mi nis tra ción y los con ti nuos ca sos de co rrup ción.

El go bier no pre si di do por José Ta deo Mo na gas con cen tró
sus es fuer zos ad mi nis tra ti vos en so fo car las re vuel tas que se sus ci-
ta ron y evi tar las cons pi ra cio nes para man te ner el con trol del po der
po lí ti co. Con so li dar se y sos te ner su he ge mo nía fue ron sus pri mor-
dia les preo cu pa cio nes. La ma te ria eco nó mi ca se su bor di nó, como
ha sido ha bi tual, a las ur gen cias po lí ti cas. Por tan to, el go bier no se
con for mó con man te ner unos ni ve les mí ni mos de sus ten to eco nó-
mi co; esto pudo evi tar le ma yo res ma les en cuan to a la ines ta bi li-
dad so cio- po lí ti ca.

Es por esta ra zón que, ante la in ca pa ci dad del Go bier no de
ofre cer so lu cio nes a la co yun tu ra eco nó mi ca que se sus ci ta ba, la
úni ca vía ju rí di co- po lí ti ca ade cua da que creó la ad mi nis tra ción
mo na guis ta para evi tar de ma ne ra tem po ral la rui na de los pro pie-
ta rios, y que no re que ría la in ver sión de re cur sos, fue el de re cho de
es pe ra. Sin em bar go, el en fren ta mien to que des plie ga el sec tor fi-
nan cis ta ex tran je ro re sul tó te naz, ne gán do se a com pa re cer a los tri-
bu na les para es ta ble cer acuer dos:

Vis to este ex pe dien te en que Fran Blas Be rriz en re pre sen ta-
ción de los Sres. de la casa de Fer nán dez Gu tié rrez, de la que
es so cio, so li ci ta a sus acree do res le con ce dan la es pe ra de
ocho años para pa gar sus cré di tos, por la im po si bi li dad en
que se ha llan para ve ri fi car lo aho ra, a cau sa de la re vo lu ción
y del in cen dio que su frió la má qui na de ase rrar que te nían es-
ta ble ci da re cu rri dos al efec to los acree do res á ci ta ción del tri-
bu nal ha re sul ta do que la ma yo ría de es tos y la suma de cré di-
tos ha con ve ni do en be ne fi ciar á Fer nán dez i com pa ñía, con
la es pe ra de ocho años, sin per jui cio de que en el in ter me dio
se va yan amor ti zan do las deu das se gún las pro por cio nes del
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deu dor- El me nor nú me ro de acree do res y suma de cré di tos
no han es ta do por la es pe ra con ce di da por aque llos fun dán-
do se so la men te en que por su ca li dad de ex tran je ros han he-
chos sus re cla ma cio nes con tra la ley de es pe ra, sin ma ni fes tar
otra ra zón para no es tar por ella3.

La re sis ten cia de los ex tran je ros a otor gar la so li ci tud de ex-
ten der los pla zos de pa gos al se ñor de la casa de Fer nán dez, pone
de ma ni fies to el te mor de los ca pi ta les fo rá neos a las me di das po lí-
ti cas que afec ta ran sus in te re ses; por ello apos ta ban por es pe rar los
re sul ta dos que arro ja ría el em pleo de la fuer za para im po ner su de-
sa cuer do con la ley. El he cho de no ser ciu da da nos na tu ra les de la
re pú bli ca, era una suer te de lla ve que les abría la al ter na ti va de cre-
er se con de re cho a es tar por en ci ma de las or de nan zas ju rí di cas del
país. Es tas pre ten sio nes es ta ban jus ti fi ca das por su po de río eco nó-
mi co, ya que en su ma yo ría eran due ños de im por tan tes ne go cios,
tam bién por el apo yo ob te ni do de sus res pec ti vos go bier nos, en su
ma yo ría de na cio nes eu ro peas.

Tam bién es im por tan te acla rar que no sólo el sec tor pro duc-
tor fue am pa ra do, ya que tam bién lo hi cie ron pe que ños in dus tria-
les y pres ta do res de ser vi cio. En par ti cu lar los due ños de em bar ca-
cio nes, o má qui nas de ase rrar como el caso que se men cio na arri-
ba, se ate nían tam bién a este de re cho para sal va guar da sus bie nes.
Por tan to era un be ne fi cio al cual acu día cual quier pro pie ta rio al no
po der hon rar sus deu das, pues no era una po lí ti ca que fa vo re cía
úni ca men te a un solo sec tor.

Al mis mo tiem po, los so li ci tan tes del be ne fi cio ju rí di co se
sen tían aco rra la dos, se apre cia la ver güen za y la des di cha por no
po der hon rar sus com pro mi sos. No se pue de ol vi dar que den tro de
los va lo res so cia les del mo men to, te nía mu cha im por tan cia cum-
plir con la pa la bra em pe ña da y las res pon sa bi li da des ad qui ri das le-
gal men te, para evi tar la deshon ra del ciu da da no.
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Den tro del nue vo or den re pu bli ca no, el he cho de per der los re-
cur sos ma te ria les con los cua les se con ta ba res ta ba pres ti gio so cial a
los deu do res. Esta si tua ción no sólo era ver gon zo sa, al ver se in ca pa-
ces de ad mi nis trar ade cua da men te sus ne go cios, sino que te nía un va-
lor ca pi tal por que ade más se per dían los de re chos como ciu da da no.
Por tan to, mu chos pre fe rían ate ner se al de re cho de es pe ra, que so la-
men te im pli ca ba re tra sar un poco el pago de sus deu das.

Los acree do res ha bían con so li da do su po si ción de po der en
la pro vin cia y en toda la Re pú bli ca por ser due ños del ca pi tal que
fi nan cia ba las ac ti vi da des de di ver sos sec to res eco nó mi cos, in clu-
so de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, y ese po de río se tra du jo
en una le gis la ción que era am plia men te fa vo ra ble a sus in te re ses.

La nue va Ley de Es pe ra, al po ner un lí mi te a las ga nan cias y a
la ob ten ción in me dia ta del ca pi tal, se con ver tía en una tra ba con tra
los in te re ses del po der mer can til de la pro vin cia. La re sis ten cia del
po der fi nan cis ta lo cal y ex tran je ro al otor gar la es pe ra tam bién ge-
ne ra ba con flic tos en tre los mis mos acree do res. Se die ron ca sos en
los cua les un acree dor pe día te ner pre emi nen cia para ser be ne fi cia-
do con an ti ci po a los otros.

El se ñor Vi ce nte Ba rro so me es tre cha con cruel dad por la
suma que le adeu do, en tér mi nos de que rer ser pre fe ri do so-
bre mis de más acree do res. Yo que no pue do cum plir mis
com pro mi sos á cau sa de los de sas tres que las inun da cio nes y
la gue rra dejó en la bor úni co pa tri mo nio con que cuen to para
vi vir, me veo en la ne ce si dad de aco ger me como me aco jo al
am pa ro de la no ví si ma lei de es pe ra para que mis acree do res
me con ce dan cuan do me nos el res pi ro de seis años4.

La fal ta de con fian za en cuan to a la de vo lu ción del di ne ro, o
el he cho in clu so de dis pu tas per so na les en tre los acree do res y el
deu dor, in ci dían en la ne ga ti va de otor gar el de re cho de es pe ra. Se
evi den cia en con se cuen cia un fuer te con flic to de in te re ses oca sio-
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na do a par tir de las so li ci tu des de ex ten sión de los pa gos, pues se
es truc tu ró un com ple jo cua dro de re la cio nes que ge ne ró pug nas in-
ter nas en tre los dis tin tos fac to res que con for ma ban el po der eco nó-
mi co en la pro vin cia.

El sis te ma de prés ta mos crea ba con flic tos de po der en la pro-
vin cia. Se ge ne ró una es ca la je rár qui ca en tre los fi nan cis tas que
con tro la ban el mer ca do cre di ti cio para su bor di nar y pre sio nar a los
deu do res. Este con flic to abrió el ses go no sólo en la base de su bor-
di na ción en tre deu dor y pres ta mis ta, sino tam bién en re la ción con
el es ta ble ci do por la pug na ci dad sur gi da en tre los acree do res para
im po ner el pago de sus in te re ses. Los pres ta mis tas, al per der el so-
por te ju rí di co que los be ne fi cia ba, bus ca ban com pen sar lo por me-
dio de me ca nis mos ex tra- ju di cia les ba sa dos en la coac ción.

La ley de es pe ra no so la men te sig ni fi có un cam bio ju rí di co y
eco nó mi co, sino tam bién al te ró de mo men to las re la cio nes so cia-
les, ya que re for mu ló las con di cio nes bajo las cua les de bían efec-
tuar se los con tra tos cre di ti cios. In clu so, al gu nos acree do res no se
de di ca ban úni ca men te a otor gar prés ta mos, ya que en al gu nos ca-
sos eran co mer cian tes o pro duc to res, pero con ta ban con su fi cien te
ex ce den te mo ne ta rio como para fi nan ciar las ac ti vi da des eco nó mi-
cas de otros em pre sa rios. Por tan to, los sec to res so cia les que par ti-
ci pa ban den tro de este sis te ma eco nó mi co pres ta ta rio en la pro vin-
cia eran muy he te ro gé neos. Esto hace ne ce sa rio te ner pre sen te que
no se pue de ver la con ce sión y el pago del ca pi tal como una dua li-
dad sim plis ta de re la cio nes en tre pres ta mis tas y deu do res.

3. Re for ma de la Ley de Es pe ra

La re for ma de la Ley de Es pe ra fue in de te ni ble; los con ti nuos
re cla mos de los acree do res ex tran je ros que po seían una po de ro sa
in fluen cia como pro duc to del ca pi tal que ma ne ja ban la sen ten cia-
ron. Para el mo men to, el es ta do ca ren te de re cur sos eco nó mi cos te-
nía la ca pa ci dad para en fren tar de for ma di rec ta al po der fi nan cie ro
y la ame na za ar ma da del ca pi tal ex ter no.

El de ro gar la Ley de Es pe ra im pli ca ría un re tro ce so en cuan to
a los avan ces que se ha bían con se gui do con la nue va le gis la ción.
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Im pli có de jar a su suer te nue va men te a los gru pos de cul ti va do res,
ar te sa nos e in dus tria les que no po dían cu brir sus com pro mi sos.

Para 1850, los sig nos de re cu pe ra ción eco nó mi ca ya em pe za ban
a no tar se, los pre cios del café su bie ron en los mer ca dos in ter na cio na-
les. Por tan to, los cul ti va do res, como sec tor pri mor dial que sus ten ta ba
con su tra ba jo la eco no mía de la re pú bli ca, po dían con tar con me jo res
opor tu ni da des de cu brir sus deu das, sin em bar go, la nue va re for ma de
la ley se hizo de acuer do con los in te re ses del sec tor mer can til. Se re-
cu rrió al pa sa do co lo nial y a las le yes cas te lla nas para dar sa tis fac ción
a este sec tor, afec tan do con si de ra ble men te a los deu do res.

Con base en esto, el Go bier no pro mul gó una re for ma no to tal-
men te dis tan te a la que ha bía exis ti do, se in ten tó ele gir una op ción
in ter me dia que le per mi tió tran qui li zar a los acree do res, a pe sar de
que al mis mo tiem po se le sio na ron los in te re ses de los deu do res.

La ley que dó re for ma da el 28 de mayo de 1850, e in tro du cía
al gu nos cam bios con si de ra bles, aun que no de ma sia dos drás ti cos.

La “ley de par ti da o de Bil bao” otor ga ba la es pe ra y qui ta con
el con sen so de la ma yo ría de los acree do res, de pen dien do
pri me ro de su por cen ta je de la deu da, y lue go, de ser igua les
los por cen ta jes, por la ma yo ría del nú me ro de sus acree do res.
Si los acree do res es tu vie sen di vi di dos en par tes igua les, tan to
por el por cen ta je de la deu da como por su nú me ro, en ton ces
la mo ra to ria se ría otor ga da por com pa sión. El juez no in ter-
ve nía en el otor ga mien to de la es pe ra. Ade más, el otor ga-
mien to de la qui ta de in te re ses no era au to má ti co como an tes,
sino que de bía ser so li ci ta do es pe cí fi ca men te al pe dir la es pe-
ra (Cas til lo, 1991).

Igual men te en el pla no re gio nal la pro vin cia de Ma ra cai bo
ha bía em pe za do a re cu pe rar el trá fi co co mer cial de su puer to. Las
con di cio nes eco nó mi cas co men za ban a mos trar sig nos de re cu pe-
ra ción de ma ne ra ge ne ral y era po si ble con tar con me jo res ex pec-
ta ti vas para sa tis fa cer las deu das en el tiem po pre vis to, o po der lle-
gar a acuer dos ex tra ju di cia les. Sin em bar go, la mo di fi ca ción le gis-
la ti va que nue va men te se im pu so abor tó es tas po si bi li da des.
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La ley tam bién es ta ble cía que en caso de que la es pe ra fue se
apro ba da sin es tar de acuer do el acree dor, este po día re em pla zar al
deu dor por el Es ta do, y el Go bier no te nía la po si bi li dad de pa gar
con pa pe les con un in te rés del 5% anual, el cual no era muy ele va-
do en com pa ra ción con los es ta ble ci dos du ran te la vi gen cia de la
Ley de Li ber tad de Con tra tos.

Lo fa vo ra ble era que el Es ta do po día re em pla zar aho ra al
deu dor ante la ne ga ti va de ex ten der los pla zos por par te de los
acree do res. Esta me di da, si bien es po si ti va en el sen ti do de am pa-
rar a los deu do res, tam bién ge ne ra un efec to con tra pro du cen te,
por que el Go bier no ten dría que asu mir deu das, las cua les le se rían
muy di fí ci les de sa tis fa cer.

Por tan to, la deu da pú bli ca y pri va da su bió con si de ra ble men te,
por ad qui rir el Es ta do com pro mi sos los cua les no es ta ba en con di cio-
nes de sol ven tar. El Go bier no fue muy op ti mis ta en la re cu pe ra ción de
la eco no mía y cre yó que po dría cum plir con el pago de di ne ro, equi-
vo ca ción que pro du ci ría gra ves da ños a las fi nan zas de la re pú bli ca.

Con clu sio nes

Con la nue va re for ma a la ley de es pe ra se creó una nue va le gis la-
ción que in ten ta ba cons truir un equi li brio en tre los in te re ses de los deu-
do res y de los acree do res. Su cum pli mien to fue po si ble en el pro vi so rio
tiem po de vi gen cia de la ley para ali viar las ten sio nes eco nó mi cas.

Pese a la mala ad mi nis tra ción pre do mi nan te du ran te el go bier-
no de José Ta deo Mo na gas, su in te rés por ins tau rar su po der he ge-
mó ni co en la re pú bli ca y la vio la ción de las au to no mías pro vin cia-
les; la apro ba ción de la Ley de Es pe ra fue una de las po cas me di das
po si ti vas adop ta das por el Go bier no. Pero el tiem po de su du ra ción
fue muy cor to, por lo que su im pac to re sul tó de poco mar gen.

La asi dua fre cuen cia con la que fue apli ca da la Ley de Es pe-
ra, y como en la ma yo ría de los ca sos era apro ba da por las ins tan-
cias ju di cia les, de mues tra que aun ante la re sis ten cia de al gu nos
acree do res, se pudo man te ner den tro de la na cien te re pú bli ca un
mar co ju rí di co ins ti tu cio nal que re sul tó fa vo ra ble a los in te re ses de
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to dos los sec to res eco nó mi cos que caían en con di ción de in sol ven-
cia. Pero se evi den ció la fuer za del in ter ven cio nis mo de los ca pi ta-
les fo rá neos en las de ci sio nes so be ra nas de la jo ven re pú bli ca.
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Re su men

El movimiento indígena con ti nen tal ha lo grado en este de ce nio que
sus prob le mas sean es cucha dos en el con ci erto político con ti nen tal. La
par ticu lar situa ción de ex clu sión y dis crimi na ción a la que han es tado
someti dos du rante cinco si glos está cam bi ando; mues tra de ello es la re-
dac ción de nue vas con sti tu cio nes políti cas donde se re conoce a es tos
pueb los como su je tos de dere chos. Además, han lo grado ar ticu larse en
toda la re gión con el fin de co or di nar sus lu chas de forma uni taria, pues
pese a que están dis per sos por todo el con ti nente, sus prob le mas son
comunes: dis crimi na ción, ex clu sión, abuso, de spojo de sus tier ras, etc.
En este tra bajo hare mos un breve re cor rido so bre sus prob le mas, lu chas
y logros en el es ce nario ac tual.

Pa la bras cla ve: Mo vi mien to in dí ge na, fi lo so fía, La ti noa mé ri ca.

A Philosophical Look into the Problems and Achievements
of Indigenous Peoples Today

Abs tract

In this dec ade, the con ti nen tal in dige nous move ment has achieved
that its prob lems have been heard in the con ti nen tal po liti cal con cert.
The par ticu lar situa tion of ex clu sion and dis crimi na tion to which in-
dige nous peo ple have been sub jected for five cen tu ries is chang ing; an
ex am ple of this is the draft ing of new con sti tu tions that rec og nize these
peo ples as sub jects of rights. Also, in dige nous peo ples have man aged
to connect across the re gion in or der to co or di nate their strug gles in a
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uni fied man ner, be cause even though they are scat tered across the con-
ti nent, their prob lems are com mon: dis crimi na tion, ex clu sion, abuse,
dis pos ses sion of their lands, etc.. This pa per pres ents a brief re view of
their prob lems, strug gles and achieve ments on the cur rent sce nario.

Key words: Indigenous movement, philosophy, Latin America.

In tro duc ción

Los pue blos in dí ge nas en la ac tua li dad es tán sien do vis tos y
es cu cha dos den tro del con cier to po lí ti co mun dial. Con sus ac cio-
nes y pe ti cio nes han lo gra do be ne fi cios otro ra im pen sa bles. Des de
nues tra óp ti ca, esto ocu rre en la ac tua li dad por tres mo ti vos: 1) su
re sis ten cia his tó ri ca; 2) las nue vas ame na zas a su cul tu ra, y 3) los
nue vos pro ce sos de cam bio en La ti noa mé ri ca. Con res pec to al
pun to nú me ro uno, no es un se cre to que pese a las ase chan zas a las
que han es ta do ex pues tos los in dí ge nas du ran te más de 500 años,
han lo gra do man te ner se de al gu na for ma cohe sio na dos. Si bien las
ba ses de sus es truc tu ras cul tu ra les han sido le sio na das, aun así
exis te una in fi ni dad de ca rac te rís ti cas cul tu ra les que han pre va le ci-
do a tra vés del tiem po; y lo más im por tan te es que to da vía exis ten
mu chos de ellos que se sien ten como ta les1. Al sen tir se in dí ge nas
–di fe ren tes, au tóc to nos u ori gi na rios de esta tie rra–; al lu char por
que pre va lez can sus cos tum bres, pese a las di fe ren tes for mas de
dis cri mi na ción a las que cons tan te men te han es ta do ex pues tos; lu-
chan y han lo gra do re sis tir para man te ner se cul tu ral men te vi vos.
Aho ra bien, dado que Amé ri ca no es la mis ma de hace más de 500
años, las lu chas de es tos pue blos se han ido re di men sio nan do. Su
mo ti vo de lu cha ac tual más im por tan te es opo ner se a que les si gan
qui ta ndo sus te rri to rios ya diez ma dos, úni cos lu ga res don de pue-
den se guir fun cio nan do como cul tu ra. La ame na za que los ase cha
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y la cual de nun cian cons tan te men te es la con so li da ción del sis te ma
ca pi ta lis ta por el mal uso que hace de la tie rra y sus re cur sos. En su
ma yo ría, abo gan por un sis te ma so cial, po lí ti co y eco nó mi co que
se de sa rro lle en con cor dan cia con la vida y con res pe to ha cia los
de más. De esas lu chas se han ge ne ra do en cuen tros po lí ti cos y de
re co no ci mien to en tre los di fe ren tes pue blos in dí ge nas. En los úl ti-
mos años, gru pos de todo el con ti nen te se han re u ni do cons tan te-
men te para sa ber y dis cu tir so bre las pro ble má ti cas co mu nes y sus
po si bles so lu cio nes2. En tre las pro ble má ti cas a las cua les se en-
fren tan casi to dos ellos es tán: ex pro pia ción de sus tie rras, con ta mi-
na ción de su há bi tat, dis cri mi na ción, fal ta de po lí ti cas na cio na les
en al gu nos paí ses que sal va guar den sus cul tu ras, fal ta de ac ce so a
la sa lud, a la edu ca ción, po bre za ex tre ma, gru pos pa ra mi li ta res y
cri mi na li za ción de sus pro tes tas.

Es evi den te que pese a que por an to no ma sia cons ti tu yen el
re fe ren te his tó ri co más im por tan te del con ti nen te, los po bla do res
ori gi na rios de Amé ri ca han sido blan co cons tan te de hos ti ga-
mien to por par te de la co mu ni dad no- in dí ge na. Cons cien tes de su
pa pel y del de re cho a per ma ne cer en su tie rra, hoy más que nun ca
es tán dis pues tos a de fen der la. El mo vi mien to in dí ge na ha cre ci do
de for ma ver ti gi no sa; está ar ti cu la do, y lo más im por tan te: gra-
cias a los nue vos pro ce sos de trans for ma ción y cam bio que se es-
tán ges tan do en la re gión la ti no ame ri ca na, aho ra cuen tan con el
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ple to con sus tra di cio nes y su cul tu ra.



apo yo y res pal do de la co mu ni dad in ter na cio nal. En los úl ti mos
diez años han ocu rri do avan ces im por tan tes en los cua les ellos han
sido ac to res. Los ca sos más con cre tos son los de Ve ne zue la, Ecua-
dor y Bo li via, don de con la ins tau ra ción de go bier nos pro gre sis tas,
han lo gra do ser ac to res de cam bios. En es tos tres paí ses se re dac ta-
ron cons ti tu cio nes po lí ti cas nue vas, las cua les re co no cen a los pue-
blos in dí ge nas como su je tos de de re chos. De es tos tres ca sos, es
pa ra dig má ti co el he cho de que en Bo li via, lue go de más de 500
años, un in dí ge na lo gra ra es ca lar al car go de Pre si den te. Es ta mos,
pues, ante un pa no ra ma di fe ren te, que mar ca la his to ria de los ha-
bi tan tes ori gi na rios ame ri ca nos; en este tra ba jo ana li za re mos las
cir cuns tan cias que les han per mi ti do man te ner se cohe sio na dos, así
como sus pro ble mas y las so lu cio nes que han ha lla do a la luz de un
nue vo mi le nio.

1. El in di ge nis mo y la in dia ni dad: pro pues tas
de trans for ma ción y cam bio des de y para los pue blos
in dí ge nas

En el pla no aca dé mi co, in te lec tual o fi lo só fi co, la pre sen cia
del pen sa mien to y ac ción in dí ge nas se re mon ta a la co rrien te del
in dia nis mo y del in di ge nis mo. Si bien no son la úni ca pie za im por-
tan te en la cons truc ción y con so li da ción de un pen sa mien to de y
para los pue blos in dí ge nas, am bas co rrien tes po drían con si de rar se
en tre las más sig ni fi ca ti vas. La pri me ra sur ge des de la aca de mia y
la in te lec tua li dad preo cu pa da por sus pro ble mas; la se gun da sur ge
des de el in dí ge na mis mo, su je to de su his to ria y pro ble mas. La pri-
me ra es ex trín se ca, mien tras que la se gun da es in trín se ca al mo vi-
mien to in dí ge na. En lo sub se cuen te se pre sen ta una bre ve ca rac te-
ri za ción de am bas, para com pren der su re la ción con el ac tual con-
tex to de em po de ra mien to de es tos pue blos.

2.1. El in di ge nis mo
Con la lle ga da de los es pa ño les y el re co no ci mien to de un

nue vo su je to, se em pie zan a pro du cir his to rias, mi tos, re la tos,
cuen tos, et no gra fías, aná li sis an tro po ló gi cos, et no ló gi cos, lin güís-
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ti cos, so cio- his tó ri cos y has ta psi co ló gi cos so bre los in dí ge nas. Y,
como era de es pe rar se, el mun do in dí ge na se cons tru yó –y des tru-
yó– des de una mi ra da an tro po cén tri ca. A par tir de los re la tos he-
chos por los con quis ta do res, pa sa ron a ser se res sin alma a los que
ha bía que so me ter. Por más de cin co si glos los fac to res de la co lo-
ni za ción (re li gio sos, le gis la do res, le tra dos, etc.) pro du je ron can ti-
dad de do cu men tos so bre los pue blos in dí ge nas. Pero, pese a que la
pro duc ción es grue sa, no se pue de de cir que se cons ti tu ye ra en un
re fe ren te para fa ci li tar les a es tas po bla cio nes me jor ca li dad de
vida; an tes bien, pa re cie ra que el co no ci mien to de sus cos tum bres
por par te de los otros cons ti tu yó la base para ne gar les sus de re chos
como se res igual men te hu ma nos. La des crip ción de sus mo dos de
vida,  re li gión, cos tum bres,  mi tos y cul tu ra en ge ne ral pro vo ca ron
más dis cri mi na ción por par te de los re cién lle ga dos ha cia es tos
gru pos por que los ca ta lo ga ron de in fe rio res e irra cio na les.3 Pero
pese a ello, a fi na les del si glo XIX y co mien zos del si glo XX sur ge
un gru po de in te lec tua les que dan un vi ra je a la ma ne ra de en ten der
e in ter pre tar la cues tión in dí ge na. Son bá si ca men te in te lec tua les y
bur gue ses del con ti nen te ame ri ca no quie nes de ve lan la ex plo ta-
ción y alie na ción exis ten te.

Como pro duc to de la Re vo lu ción Me xi ca na (1910- 1917), el
in di ge nis mo asu me un ca rác ter ideo ló gi co y has ta po lí ti co, cla ra-
men te ex pre sa do en la obra de Ma nuel Ga mio en Mé xi co, y Ma riá-
te gui y Val cár cel en Perú, en el pe rio do de las dos gue rras mun dia-
les. Es en esta épo ca tam bién cuan do las ma sas po pu la res obre ras y
cam pe si nas, in clu yen do a los in dios, sal tan a la are na po lí ti ca. Pero
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial y las post gue rra es cuan do el
in di ge nis mo se con vier te en un mo vi mien to so cial, no solo como
ex pre sión del li be ra lis mo bur gués pro gre sis ta, sino tam bién de
sec to res más ra di ca les de la pe que ña bur gue sía y de la cla se obre ra
(cfr. Ber di chewsky, 2005: 561).
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En el caso de Perú, con Ma riá te gui (1894- 1930) y Val cár cel
(1891- 1987) se da ini cio al mo vi mien to in di ge nis ta mo der no, que
co mien za en los años 20 del si glo pa sa do y que bus ca po ner en la
es ce na al in dí ge na pe rua no, ex clui do, no bajo la pre ten sión de
“asi mi lar lo”,  sino in te grar lo a la so cie dad na cio nal. Sin em bar go,
el mis mo Ma riá te gui sos ten dría que la cues tión del in dí ge na solo
la po dría re sol ver él mis mo.

En Mé xi co tie nen es pe cial in fluen cia Ma nuel Ga mio, Al fon so
Caso y Gon za lo Agui rre Bel trán, quie nes, a par tir del triun fo de la
Re vo lu ción Me xi ca na, ejer cen su in flu jo en el es tu dio y en se ñan za
so bre el mun do in dí ge na. De he cho, a par tir de la Gran De pre sión
(1929), sur gie ron gran des mo vi mien tos po pu lis tas; uno de ellos es
el mo vi mien to in di ge nis ta de Mé xi co, a par tir del cual se ge ne ran
po lí ti cas de Es ta do, en tre ellas la crea ción del Ins ti tu to Na cio nal In-
di ge nis ta de Mé xi co, y, pos te rior men te, el Ins ti tu to In di ge nis ta In-
ter ame ri ca no apo ya do por la OEA. Esto creó el an te ce den te para
que en toda la re gión pro li fe ra ran cien tos de pu bli ca cio nes, ofi ci nas
e ins ti tu tos que pro mo vían al in dí ge na des de di fe ren tes pun tos de
vis ta y lo con vir tie ron en fuen te de es tu dios e in ves ti ga cio nes an tro-
po ló gi cas. En tre los te mas es tu dia dos te nían im por tan cia los con cer-
nien tes a la iden ti dad o a su in te gra ción a la so cie dad na cio nal.

El in di ge nis mo cons ti tu ye un re fe ren te im por tan te en el sen-
ti do de que se preo cu pó por sa car a la luz, por lo me nos in te lec tual-
men te, la si tua ción a la que es tos po bla do res ha bían es ta do ex pues-
tos, su his to ria y pro ble mas. Se gún Mar zal (1993), el in di ge nis mo
pe rua no y me xi ca no sur gió prin ci pal men te como un pen sa mien to
an tro po ló gi co, es tric ta men te teó ri co, y re la cio na do con una se gun-
da fase, el in di ge nis mo po lí ti co, el cual per mi ti ría po ner en prác ti-
ca lo an te rior men te ex pues to por los es tu dios so bre los in dí ge nas.

2.2 La in dia ni dad

La in dia ni dad, por su par te, co rres pon de a un pro ce so pos te-
rior al in di ge nis mo, a par tir del cual los mis mos in dios ex pre san la
vi sión de su rea li dad. Bajo la con cep ción de la in dia ni dad se con si-
de ra que el in di ge nis mo no es más que el pro duc to de las ex pre sio-
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nes e ideo lo gías de cier tos sec to res de la so cie dad, los cua les ha cen
sus apor tes des de las gran des co rrien tes do mi nan tes (so cia lis mo,
li be ra lis mo, cris tia nis mo)4. La in dia ni dad, por el con tra rio, con ci-
be a las co mu ni da des in dí ge nas como en ti da des pro pias, au to de-
ter mi na das, y con de re cho a su au to no mía. En este sen ti do, y como
ex pre sión ideo ló gi ca aho ra pro pia de los mis mos na ti vos, se con-
vier te en una co rrien te nue va y ge nui na y en es tric ta opo si ción a las
an te rio res. Ella tra ta de ex pre sar los in te re ses de las ma sas in dí ge-
nas, be bien do en sus tra di cio na les y an ti guas cul tu ras y re pre sen-
tán do se ya con una pro pia li te ra tu ra in dia nis ta. Al gu nos ejem plos
se rían los es cri tos de On ti ve ros, Pa lo mi no, Mil la Vi lle na y Ra mi ro
Reyna ga en Perú y Bo li via; Ri go ber ta Men chú en Gua te ma la, así
como Geor ge Ma nuel y H. Car di nal en Ca na dá (cfr. Ber di-
chewsky, 2005: 563).

La in dia ni dad, pues, en tan to pro duc to de un es fuer zo au tóc-
to no de los pue blos in dí ge nas, di fie re del in di ge nis mo en que es
una ideo lo gía sur gi da des de la es pon ta nei dad de su par ti cu lar si-
tua ción en el con tex to so cial,  po lí ti co, eco nó mi co y mun dial, y
cuya pre ten sión es el de sa rro llo de su cul tu ra en ar mo nía con su vi-
sión de mun do. Otra di fe ren cia en tre in di ge nis mo e in dia ni dad se-
ría que el pri me ro está más en fo ca do en la idea de “ayu dar” a es tas
per so nas en su par ti cu lar con tex to de opre sión, pero como las ideas
no sur gen des de los pro pios afec ta dos, las so lu cio nes que se quie-
ren dar para me jo rar la ca li dad de vida de es tos gru pos po drían no
ser ade cua das. Ade más, mien tras el in di ge nis mo sur ge des de mo-
de los teó ri cos que nada tie nen que ver con la vi sión de los na ti vos,
la in dia ni dad sur ge des de la esen cia mis ma del “ser in dí ge na”; la
in dia ni dad plan tea que los in dí ge nas de ben in te grar se como co mu-
ni da des pro pias, au to de ter mi na das y au tó no mas. Si bien po dría de-
cir se que el in dia nis mo sur ge pos te rior al in di ge nis mo, lo su pe ra
dia léc ti ca men te al con ver tir se en una pro pues ta ideo ló gi ca.
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La pro pues ta in dia nis ta es en sí mis ma una pro pues ta la ti no-
ame ri ca nis ta; su apor te es fun da men tal para en ten der las re la cio-
nes ac tua les en tre los gru pos in dí ge nas y las res pec ti vas na cio nes
don de se en cuen tran. A par tir del mo men to en que el con ti nen te
ame ri ca no “se di vi dió” o se “re par tió”, mu chos de es tos pue blos
que da ron des ar ti cu la dos tan to cul tu ral como geo grá fi ca men te, y
esta si tua ción his tó ri ca va con tra el es pí ri tu y vi sión de los in dí ge-
nas en la me di da en que es tos ven las re la cio nes hu ma nas como
“co mu ni ta rias”: el cen tro de su aná li sis y re la ción con lo que los
ro dea no co rres pon de a la per so na mis ma, sino que en tien de el cos-
mos como algo or ga ni za do que re la cio na a la na tu ra le za, a la per-
so na y a la so cie dad como un mis mo or ga nis mo5. Es de cir, el con-
cep to de “re par ti ción ar bi tra ria” de los es pa cios y las co sas aten ta
con tra su vi sión del mun do y eso fue pre ci sa men te lo que se ins tau-
ró bajo el sis te ma li be ral que do mi nó las es truc tu ras or ga ni za ti vas
de la re gión la ti no ame ri ca na.

Es im por tan te men cio nar que mu chos gru pos in dí ge nas es tán
or ga ni za dos bajo la pre ten sión de lo grar re cu pe rar o con ser var sus
tie rras, ne ce sa rias para man te ner su iden ti dad viva y una re la ción
ar mó ni ca con el cos mos y sus tra di cio nes. Exis ten ya cons ti tu cio-
nes po lí ti cas que les dan el de re cho de pre ser var sus tie rras y su
cul tu ra, y en al gu nos ca sos  sus len guas pa sa ron a for mar par te del
pa tri mo nio his tó ri co y cul tu ral de la hu ma ni dad. Es de cir,  la in dia-
ni dad lo gró en tan to teo ría y prác ti ca aca pa rar la aten ción que ne-
ce si ta ban en pro de la pre ser va ción como per so nas di fe ren cia das
cul tu ral men te. En este sen ti do, se gún Ber di chewsky (2005: 566),
se vis lum bra que para co mien zos del si glo XXI sea fac ti ble la po si-
bi li dad de for mas di ver sas de au to go bier no para las so cie da des
abo rí ge nes ame ri ca nas pos tu la das des de la in dia ni dad. La au to re-
pre sen ta ción de los in dí ge nas está in trín se ca men te re la cio na da a la
no ción de tie rra y es pa cio te rri to rial. La ideo lo gía de la in dia ni dad
les per mi tió re co no cer su ca pa ci dad para ge ne rar lu chas y al can zar
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me ca nis mos que les per mi tie ran man te ner se como gru pos; esto
por que los es ta dos na cio na les bus ca ron por mu cho tiem po su ex-
ter mi nio para adue ñar se de sus tie rras. Sin em bar go, gra cias a los
es fuer zos de es tos gru pos por per ma ne cer vi vos, hoy son su je tos
ac ti vos den tro del acon te cer la ti no ame ri ca no. El in dí ge na se au to-
re pre sen ta como una per so na, un su je to ca paz de re co no cer a los
otros y re co no cer se a sí mis mo como su je to del pen sar y de la ac-
ción, en ta blan do lu chas para  lo grar sus ob je ti vos. En este sen ti do,
tan to des de el in di ge nis mo como des de la in dia ni dad se ge ne ra ron
es pa cios de dis cu sión, aná li sis y de nun cias so bre la rea li dad in dí-
ge na: han sido pro ce sos ne ce sa rios en la pre ser va ción de es tas cul-
tu ras en la me di da en que lo gran co lar se den tro del dis cur so aca dé-
mi co y po lí ti co. Pero, si bien am bas pro pues tas han sido de im por-
tan cia para te ner un acer ca mien to a la cues tión in dí ge na, en la ac-
tua li dad se pue de cons ta tar que hay nue vos pro ce sos sur gi dos des-
de la aca de mia y el in dí ge na mis mo, que les es tán per mi tien do a
es tos pue blos un me jor ac ce so a los es pa cios de po der y de ci sión,
don de la cla ve prin ci pal del pro ce so ha sido su te na ci dad, su iden ti-
dad y su re sis ten cia para man te ner se como ta les.

2. Los pue blos in dí ge nas en la ac tua li dad:
    lu chas y lo gros

Una cons tan te de las so cie da des hu ma nas es su ten den cia al
cam bio. El ins tin to de bus car me jo res con di cio nes de vida ha lle-
va do a las so cie da des a de sa rro llar se ma te rial y cul tu ral men te.
Una mues tra de ello es uno de los lo gros cul tu ra les más tras cen-
den ta les del ser hu ma no: la cien cia, la cual per mi te ma ni pu lar y
tras for mar el mun do que lo ro dea en y para su be ne fi cio pro pio.
Con la cien cia, los avan ces tec no ló gi cos y el uso de am bos, unos
gru pos “más de sa rro lla dos” lo gran im po ner se so bre otros. En la
ac tua li dad, este he cho es más que evi den te en cuan to hay po ten-
cias que, por los co no ci mien tos, do mi nan a otras cul tu ras más
“dé bi les” en ese sen ti do. Sin em bar go, unos gru pos cul tu ra les a
lo lar go de la his to ria han lo gra do de sa rro llar se e im po ner se más
que otros. Las ex pli ca cio nes al res pec to son va ria das (fi lo só fi cas,
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teo ló gi cas, ge né ti cas, bio ló gi cas, etc.) y si bien no es ob je to de este
tra ba jo fi lo so far al res pec to, sí nos in te re sa re sal tar el he cho de que
las di fe ren cias y los do mi nios de unos so bre otros han sig na do la
his to ria de la es pe cie hu ma na.

To das las so cie da des es tán en si tua ción cons tan te de re la ti va
ten sión. Po de mos ima gi nar nos la so cie dad como so me ti da a
dos ti pos de fuer zas: las que tra tan de pro mo ver cam bios y las
que se afa nan por con ser var el sta tu quo. Es tas fuer zas com-
ba ten en tre sí per pe tua men te, in ten tan do las pri me ras ha cer
per der te rre no a las otras por ter mi nar im po nién do se les, y las
se gun das tra tan do de ha cer lo po si ble por im pe dir lo. Como
es fun da men tal en la cul tu ra la ten den cia al cam bio, se ob ser-
va cla ra men te que, a la lar ga, las fuer zas que im pul san las in-
no va cio nes ven ce rán a las que se en sa ñan en con ser var los
vie jos mo dos. (Fos ter, 62: 1966).

En el caso que nos con cier ne, a la lle ga da de los co lo ni za do res
a Amé ri ca, es tos po seían he rra mien tas que les per mi tie ron so me ter
a los gru pos in dí ge nas. Si bien es tos no se rin die ron fá cil men te, fue-
ron diez ma dos por las en fer me da des que ve nían del ex tran je ro y so-
me ti dos a tra vés de las ar mas. Al gu nos se pu sie ron del lado de los
con quis ta do res y una gran ma yo ría huyó ha cia es pa cios de im po si-
ble ac ce so para los co lo ni za do res. Esto úl ti mo les per mi tió man te-
ner se vi vos y por de ce nas de años so bre vi vir al aco so oc ci den tal. Sin
em bar go, la po bla ción mes ti za cre ció ver ti gi no sa men te y se fue
acer can do a los es pa cios que por años los in dí ge nas te nían ex clu si-
vos para ellos. A par tir del co no ci mien to de las po ten cias so bre los
va lio sos ma te ria les, mi ne ra les, pie dras pre cio sas, etc., el aco so se
ac ti vó ha cia esas per so nas que por mu cho tiem po es tu vie ron ex clui-
das, pero que, des de le jos, poco daño ha cían a la so cie dad do mi nan-
te. Hoy por hoy sus es pa cios de vida son co di cia dos y ne go cia dos
para su ven ta y ex plo ta ción. Es de cir, un nue vo mo ti vo de lu cha
aler ta a los in dí ge nas del con ti nen te para se guir lu chan do. Ante el
he cho evi den te del cam bio, se han vis to en la ne ce si dad de lu char a
tra vés de di fe ren tes vías: pro tes tas, mar chas, cam pa ñas po lí ti cas, y
una de las más im por tan tes en la épo ca ac tual: el diá lo go. Si bien los
pue blos in dí ge nas han sido gran des ne go cia do res de su cul tu ra, es
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de cir, han dado algo a cam bio a fin de man te ner se vi vos cul tu ral-
men te, las ten sio nes exis tie ron en ese mo men to y exis ten ac tual-
men te. An te rior men te men cio ná ba mos como el in di ge nis mo y el
in dia nis mo fue ron he rra mien tas im por tan tes para que se co no cie-
ran y re co no cie ran sus pro ble má ti cas. Hoy por hoy po de mos afir-
mar que exis ten mo vi mien tos de apo yo y so li da ri dad sur gi dos des-
de di fe ren tes fren tes, ideo lo gías y prác ti cas po lí ti cas, pero son los
in dí ge nas quie nes lle van la ba tu ta en su ac cio nar.

Por mu cho tiem po es tos gru pos han men di ga do es pa cios de
par ti ci pa ción y res pe to. Poco a poco lo han lo gra do, sus lu chas y
con vic cio nes les han per mi ti do co or di nar sus ne ce si da des tan to
de ma ne ra lo cal como a ni vel con ti nen tal. Han pre sio na do go-
bier nos, ins tan cias in ter na cio na les, y con peso po lí ti co para ex-
po ner sus pro ble mas e in su fi cien cias. Tan to es así, que en la ac-
tua li dad po de mos dar como un he cho la con for ma ción de un mo-
vi mien to in dí ge na la ti no ame ri ca no cuya voz ya es es cu cha da en
el con cier to mun dial. Por pri me ra vez en la his to ria de esta Amé-
ri ca in dí ge na, es tas per so nas ob tie nen lo gros como: 1) par ti ci pa-
ción en la ela bo ra ción de cons ti tu cio nes po lí ti cas que los be ne fi-
cian como pue blos; 2) ob ten ción de una si lla pre si den cial, como
es el caso de Bo li via; 3) con cre ción de le yes que be ne fi cian su es-
ta tus como pue blos ori gi na rios; 4) par ti ci pa ción po lí ti ca en di fe-
ren tes es fe ras del po der. Sin em bar go, y pese a ello, es tán cons-
tan te men te en aler ta a las pro ble má ti cas que se ge ne ran den tro de
sus es pa cios de vida.

Uno de los pro ble mas más con tun den tes que los ase cha en la
ac tua li dad es el re fe ren te a la pre ten sión de mu chos go bier nos de
ten den cia neo li be ral que han fir ma do Tra ta dos de Li bre Co mer cio
con los Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, en los que se con tem pla la ex plo-
ta ción de cier tos re cur sos na tu ra les que se en cuen tran pre ci sa men-
te en sus tie rras. Los in dí ge nas son un ejem plo de que gra cias a su
vi sión del mun do pue den de sen vol ver se en la tie rra en per fec ta ar-
mo nía con la na tu ra le za. La han cui da do y aho ra gru pos de po der
pre ten den qui tár se la. Ade más, mu chas zo nas ha bi ta das por es tos
pue blos son zo nas de com ba te en tre gue rri llas, pa ra mi li ta res, etc.,
lo que los obli ga a huir ha cia otras zo nas don de lo úni co que con si-
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guen es dis cri mi na ción y ham bre. En la me di da en que los in dí ge-
nas lo gren que se res pe ten sus es pa cios de vida an ces tra les po drán
man te ner se cohe sio na dos y man te ner vi vas sus cul tu ras, pero, en
la me di da en que sean des ar ti cu la dos y des po ja dos de sus tie rras,
se co rre el pe li gro de que es tas cul tu ras mi le na rias mue ran, como
ya pasó con mu chas otras.

Cons cien tes del pe li gro que co rren, los pue blos in dí ge nas
han le van ta do la aler ta, es tán en cons tan te co mu ni ca ción y ellos
mis mos su gie ren el cese de los con flic tos. Por ejem plo, uno de
los even tos de más tras cen den cia del año 2009 lo cons ti tu yó sin
duda la IV Cum bre Con ti nen tal de los Pue blos In dí ge nas del
Abya Yala, la cual tuvo como sede la Uni ver si dad del Al ti pla no,
en la ciu dad de Puno, Perú. Este even to fue an te ce di do por tres
cum bres rea li za das en Mé xi co, Ecua dor y Gua te ma la, res pec ti-
va men te. Esto úl ti mo de mues tra la con so li da ción y cohe sión de
los mo vi mien tos in dí ge nas a ni vel con ti nen tal. Este co mien zo de
mi le nio ha es ta do sig na do por sus lu chas cons tan tes y de man das
no solo en sus res pec ti vas na cio nes, sino en el es ce na rio po lí ti co
mun dial. De he cho, el even to con gre gó apro xi ma da men te 5.000
in dí ge nas del Abya Yala y con tó con la par ti ci pa ción de cien tos
de ob ser va do res de todo el mun do. Es im por tan te re sal tar que,
ade más, se lle vó a cabo en un mo men to en que pre ci sa men te los
in dí ge nas del Ama zo nía pe rua na es ta ban en pie de lu cha con tra
los atro pe llos del pre si den te Alan Gar cía y sus po lí ti cas an ti- in di-
ge nis tas en el con tex to del Tra ta do de Li bre Co mer cio con los Es-
ta dos Uni dos.

Mien tras la cum bre se lle va ba a cabo, de ce nas de in dí ge nas
re sis tían ante las pre ten sio nes del Go bier no pe rua no de sa car los de
sus tie rras y pe dían, en tre otras co sas, la de ro ga ción de cier tos de-
cre tos gu ber na men ta les, en tre ellos la Ley de Re cur sos Hí dri cos, la
anu la ción del Pro yec to agro- e ner gé ti co Sal qa Pu ca rá y la re vi sión
de las con ce sio nes mi ne ras del lu gar. Es tos po bla do res exi gen, da-
das las pre ten sio nes de go bier nos como el men cio na do, que se les
re co noz ca la Li bre De ter mi na ción de los Pue blos para po der con-
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vi vir se gún sus tra di cio nes6. La pro ble má ti ca se de nun ció en la
Cum bre y tuvo eco a ni vel in ter na cio nal. En la ac ti vi dad, los in dí-
ge nas, así como mu chos miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal,
se so li da ri za ron con la lu cha de los na ti vos pe rua nos y con cre ta ron
ac cio nes de pro tes tas para días pos te rio res a la Cum bre. Días des-
pués, el 5 de ju nio de 2009, el Go bier no arre me tió con tra los in dí-
ge nas y se cal cu ló la muer te de apro xi ma da men te 40 de ellos. Lo
más ver gon zo so: el ses go ra cis ta del pre si den te al ca li fi car los
como “ciu da da nos de se gun da ca te go ría” y de cir que sus pe ti cio-
nes no eran im por tan tes. Des pués de tan de gra dan tes de cla ra cio-
nes, como nun ca an tes, los in dí ge nas pe rua nos fue ron de fen di dos
por pre si den tes y mo vi mien tos so cia les la ti no ame ri ca nos. Es de-
cir, pese a la tra ge dia, con ta ron con el res pal do in ter na cio nal. La
lu cha si gue, tres de los prin ci pa les di ri gen tes de ese mo vi mien to
es tán exi lia dos en Ni ca ra gua y des de allí anun cia ron que con ti nua-
rán la lu cha.

Las Cum bres Con ti nen ta les han sido un es pa cio de en cuen tro
que les han per mi ti do a los in dí ge nas es tar aten tos ante los pro ble-
mas que les ata ñen. Des de el año 2000 se han ve ni do re u nien do en
di fe ren tes es pa cios del con ti nen te sien do los te mas de dis cu sión, a
gran des ras gos, los si guien tes: en la I Cum bre, rea li za da en Mé xi-
co en el año 2000, la pe ti ción bá si ca iba en fo ca da a lo grar que se
res pal da ra la idea de la Li bre De ter mi na ción de los Pue blos In dí-
ge nas, así como la res ti tu ción de sus te rri to rios. En la II Cum bre,
rea li za da en Ecua dor en el año 2004, los ejes te má ti cos de dis cu-
sión fue ron: tie rras, te rri to rios y re cur sos na tu ra les; au to no mía y li-
bre de ter mi na ción; di ver si dad, plu ri na cio na li dad y de sa rro llo sus-
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ten ta ble; co no ci mien tos in dí ge nas y pro pie dad in te lec tual; de re-
chos de los pue blos in dí ge nas y or ga nis mos mul ti la te ra les; na cio-
na li da des y pue blos in dí ge nas; mo vi mien tos so cia les y Foro So cial
Mun dial (FSM); gé ne ro y par ti ci pa ción de las mu je res in dí ge nas;
par ti ci pa ción po lí ti ca y go bier nos al ter na ti vos; mi li ta ri za ción; co-
mu ni ca ción in ter cul tu ral.  Tres años des pués, la III Cum bre, rea li-
za da en Gua te ma la en el año 2007, tuvo como ejes de dis cu sión:
tie rra y te rri to rio; au to no mía y li bre de ter mi na ción; co no ci mien to
y pro pie dad in te lec tual; de mo cra cia, Es ta do, na ción y go bier nos
in dí ge nas; im pac to de la glo ba li za ción neo li be ral y la mi li ta ri za-
ción en los te rri to rios in dí ge nas; glo ba li za ción y al ter na ti vas eco-
nó mi cas de los pue blos; mu jer in dí ge na, etc. En la IV Cum bre,
men cio na da an te rior men te, los ejes de dis cu sión se cen tra ron en
los si guien tes pun tos: de re chos de las mu je res en el mar co de los
de re chos co lec ti vos de los pue blos;  mu je res, cons truc ción de po-
der y de mo cra cia; iden ti dad y cos mo vi sión; vio len cia y dis cri mi-
na ción con tra la mu jer in dí ge na; te rri to rio; ra cis mo, dis cri mi na-
ción, xe no fo bia; edu ca ción in ter cul tu ral; pro tec ción so cial; sa lud y
nu tri ción; buen vi vir/vi vir bien; agua como de re cho hu ma no; mi li-
ta ri za ción y cri mi na li za ción; edu ca ción y po lí ti cas pú bli cas in ter-
cul tu ra les, en tre otros. Es de cir, han po di do ar ti cu lar se para ex po-
ner sus pro ble má ti cas y pro pi ciar cam bios.

A ma ne ra de con clu sión

En este tra ba jo he mos po di do cons ta tar que los pue blos in dí-
ge nas, pese al ase cho de los co lo ni za do res, en ge ne ral, y de las so-
cie da des crio llas, en par ti cu lar, han lo gra do re sis tir, y hoy por hoy
es tán co or di na dos a ni vel con ti nen tal. Si bien por si glos es tu vie ron
anu la dos y so me ti dos cul tu ral men te, en la ac tua li dad, gra cias en
gran me di da a los avan ces tec no ló gi cos7, es tán en cons tan te co mu-
ni ca ción. En este tra ba jo he mos dado como ejem plo de su cohe-
sión la rea li za ción de cua tro Cum bres Con ti nen ta les, aun que es tos
no son los úni cos en cuen tros que se han ce le bra do. Cons tan te men-
te se reú nen pese a las lar gas dis tan cias que mu chas ve ces tie nen
que re co rrer. Ade más, gra cias a he rra mien tas como la In ter net y
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otros me dios de co mu ni ca ción ma si vas, lo gran man te ner se in for-
ma dos. Mu chos go bier nos apo yan sus lu chas y es cu chan sus pe ti-
cio nes. Es de cir, los tiem pos han cam bia do y para este mo vi mien to
se va ti ci nan tiem pos me jo res. Las lu chas se gui rán, como he mos
vis to en el ejem plo de las Cum bres. Es po si ble re sol ver sus preo cu-
pa cio nes, pro ble mas y ne ce si da des, siem pre y cuan do haya más
go bier nos, Es ta dos y so cie da des que no vean al in dí ge na como el
otro, sino como un su je to con de re chos.

Es im por tan te des ta car el he cho que las lu chas in dí ge nas es-
tán mo ti va das bajo la pre mi sa de cons truc ción de un mun do nue vo
y me jor. Ins pi ra dos en sus an ces tros y tra di cio nes he re da das de ge-
ne ra ción en ge ne ra ción que en ten dían que la exis ten cia hu ma na es
po si ble en cuan to exis ta una re la ción ar mo nio sa en tre el cos mos, la
na tu ra le za y la vida. Bajo un pen sa mien to de ca rác ter so cia lis ta,
los in dí ge nas per fi lan un fu tu ro dig no y de es pe ran za, don de en
con tra po si ción a los mo dos de en ten der el mun do de Oc ci den te, se
cons tru ya una so cie dad de y para to dos. En este sen ti do re co no cen
como ne ce si dad no per der la iden ti dad, prac ti car sus cre en cias y
mo ti var con tan te men te su es pi ri tua li dad, por que como dijo el in-
dio Faus to Rei na ga en su li bro La re vo lu ción in dia:

El Oc ci den te es un sis te ma so cial in di vi dua lis ta de pro pie dad pri-
va da; el Ta wa tin su yo, el In ka na to, es un sis te ma so cial co lec ti vis-
ta de pro pie dad so cia lis ta. El Oc ci den te por an to no ma sia es pro-
pie dad in di vi dual, por tan to, gue rra; el In ka na to, en con tra po si-
ción, es pro pie dad so cial, por tan to, paz. El Oc ci den te ha he cho al
hom bre “lobo del hom bre”; mien tras en In ka na to ha he cho al
hom bre her ma no del hom bre, en una so cie dad de tra ba jo y amor.
Y este Oc ci den te es quien puso en tela de jui cio la hu ma ni dad de
sus ha bi tan tes. Es pa ña negó la con di ción de ser hu ma no al “na tu-
ral” de este Con ti nen te; cre yó y pen só que el abo ri gen era una es-
pe cie dis tin ta de la es pe cie hu ma na (2007: 46).
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Para ter mi nar, es ne ce sa rio re cal car que el mo vi mien to in dí-
ge na en ge ne ral está co or di nán do se bajo una vi sión so cia lis ta, hu-
ma nis ta, en ar mo nía con la na tu ra le za y pa cí fi ca. Los pue blos in dí-
ge nas ma ne jan una cos mo vi sión que no to le ra el abu so de la na tu-
ra le za, el con su mis mo al es ti lo oc ci den tal y el in di vi dua lis mo. La
tie rra es lo más sa gra do en cuan to que en ella el in dí ge na vive y
mue re. En ella está el agua que le da vida y el es pa cio don de ya cen
sus muer tos. Por ello esta ja más se pue de con si de rar como pro pie-
dad pri va da ni debe abu sar se de ella. En este sen ti do:

Hay dos con cep cio nes so bre la Re for ma Agra ria: la del cho-
la je y la del in dio. El cho la je es pro pie dad pri va da; el in dio,
pro pie dad co lec ti va. Aquél bajo la ins pi ra ción del Oc ci den te
por re for ma agra ria no ad mi te ni con ci be sino la pro pie dad
pri va da. En cam bio, el in dio des de hace 10000 años no co no-
ce más que la pro pie dad co lec ti va. Para el cho la je blan co-
 mes ti zo la tie rra es cosa, ob je to; en tan to que para el in dio la
tie rra es la Pa cha ma ma, ma dre de to dos los hom bres: una co-
mu ni dad (Rei na ga, 2007: 299).

Pre ci sa men te par te de los lo gros que los in dí ge nas han lo gra-
do es tán re la cio na dos con sus tie rras como es pa cios de per ma nen-
cia. Ya las nue vas cons ti tu cio nes de Bo li via, Perú y Ecua dor han
he cho avan ces al res pec to, pero to da vía que dan mu chos es pa cios
que ga nar. Los pue blos in dí ge nas es tán cons tan te men te en pie de
lu cha por que to da vía no hay una cons cien cia por par te de las so cie-
da des mes ti zas o crio llas de que ellos son por an to no ma sia los cui-
da do res de es tos te rri to rios. Así, pese a la des ar ti cu la ción a la que
han es ta do so me ti dos por más de 500 años, gra cias a su de di ca ción
a trans mi tir sus co no ci mien tos de ge ne ra ción en ge ne ra ción, hoy
por hoy exis te un mo vi mien to in dí ge na con ti nen tal que se reú ne,
que hace pro pues tas, que lu cha y re cla ma de re chos his tó ri cos. La
lu cha in dí ge na con ti núa, pero el ca mi no está ade lan ta do. Los mo-
vi mien tos de trans for ma ción y cam bio que sig nan la ac tual his to ria
la ti no ame ri ca na, y de la cual los in dí ge nas son su je tos de ac ción,
dan mues tra de ello.
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Re su men

Este estu dio tuvo como ob jetivo de ter mi nar los efec tos de un pro-
grama de in ter ven ción psi cológica diri gido a los do cen tes en el ren di-
miento académico de los alum nos. La in ves ti ga ción reali zada fue de
tipo ex pli ca tivo, de campo y de diseño ex peri men tal, y se tra bajó con
dos po bla cio nes o mues tras: una in te grada por 264 estu di antes de
cuarto, quinto y sexto grado de una Es cu ela Básica So cial de Avan zada
ubi cada en Ma ra caibo; y otra for mada por los 9 pro fe sores que atendían
a los men cio na dos estu di antes y sus dif eren tes gra dos, sec cio nes y tur-
nos. Primero, se reg is tra ron las cali fi ca cio nes obteni das por los estu di-
antes du rante el se gundo lapso. Luego, los edu ca dores se di vidieron en
dos gru pos: uno que re ci biría la ca paci ta ción y otro que no. A con tinua-
ción, se efec tuó la in ter ven ción con cer ni ente a mo ti va ción al logro,
autoe fi ca cia y comu ni ca ción. Dos me ses de spués, se reg is tra ron las
cali fi ca cio nes obteni das por los estu di antes du rante el ter cer lapso. El
estu dio evi den ció que los alum nos re sul ta ron equiva len tes en el ren di-
miento académico an tes y de spués de la apli ca ción del pro grama a sus
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do cen tes, por lo que se con cluyó que el pro grama apli cado no fue efec-
tivo para me jo rar el ren di miento académico.

Pa la bras cla ve: Ren di mien to aca dé mi co, au toe fi ca cia, mo ti va ción al
lo gro, co mu ni ca ción.

Academic Performance. Effects of a Psychological
Intervention Aimed at Teachers on Student Scores

Abs tract

This study pro posed to de ter mine the ef fects of a psy cho logi cal in-
ter ven tion pro gram aimed at teach ers on the aca demic per form ance of
stu dents. Re search was of the ex plana tory type, with an ex peri men tal,
field de sign. It worked with two popu la tions or sam ples: one consisted
of 264 stu dents in fourth, fifth and sixth grades at the Ad vanced So cial
Basic School lo cated in Ma ra caibo; the other con sisted of 9 teach ers
who take care of the afore men tioned stu dents and their dif fer ent grades,
sec tions and shifts. First, the marks ob tained by students in the sec ond
pe riod were re corded. Then, teach ers were di vided into two groups:
one received train ing, the other did not. Next, the in ter ven tion concern-
ing achieve ment mo ti va tion, ef fi cacy and com mu ni ca tion was car ried
out. Two months later, grades ob tained by stu dents in the third pe riod
were re corded. The study showed that stu dents had the same aca demic
per form ance be fore and af ter im ple men ta tion of the pro gram with their
teach ers. Con clusions were that the pro gram was not ef fec tive for im-
prov ing aca demic per form ance.

Key words: Aca demic per form ance, self- efficacy, achieve ment mo-
ti va tion, com mu ni ca tion.

In tro duc ción

La edu ca ción es un de re cho hu ma no y un de ber so cial fun da-
men tal que, de acuer do con la Ley Or gá ni ca de Edu ca ción ve ne zo-
la na vi gen te (LOE) (Asam blea Na cio nal, 2009), tie ne en tre sus fi-
nes: de sa rro llar el po ten cial crea ti vo de cada ser hu ma no para el
ple no ejer ci cio de su per so na li dad y ciu da da nía; de sa rro llar una
nue va cul tu ra po lí ti ca ba sa da en la par ti ci pa ción pro ta gó ni ca y el
for ta le ci mien to del Po der Po pu lar; for mar ciu da da nos y ciu da da-
nas con con cien cia de na cio na li dad y so be ra nía, apre cio por los va-
lo res pa trios, los es pa cios geo grá fi cos, las tra di cio nes, sa be res y
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cul tu ra po pu lar; y de sa rro llar la ca pa ci dad de abs trac ción y el pen-
sa mien to crí ti co, la con cien cia eco ló gi ca.

Para lo grar es tos fi nes es ne ce sa rio que en las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas los do cen tes asu man su res pon sa bi li dad en el pro ce so
de apren di za je e im pul sen los cam bios ne ce sa rios en los edu can-
dos, iden ti fi can do sus li mi ta cio nes y vir tu des, a fin de apli car es-
tra te gias para de sa rro llar cua li da des per so na les y pro pi ciar el au-
men to en el ren di mien to aca dé mi co.

Esto tie ne sus ci mien tos en los ar tí cu los 102 y 103 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la (Asam-
blea Na cio nal, 1999). En el pri me ro se es ta ble ce que la edu ca ción
es un de re cho hu ma no y un de ber so cial fun da men tal; es de mo crá-
ti ca, gra tui ta y obli ga to ria; y es un ser vi cio pú bli co que tie ne como
fi na li dad de sa rro llar el po ten cial crea ti vo de cada ser hu ma no y el
ple no ejer ci cio de su per so na li dad en una so cie dad de mo crá ti ca
ba sa da en la va lo ra ción éti ca del tra ba jo y en la par ti ci pa ción ac ti-
va, cons cien te y so li da ria en los pro ce sos de trans for ma ción so cial,
con sus tan cia dos con los va lo res de la iden ti dad na cio nal y con una
vi sión la ti no ame ri ca na y uni ver sal.

El ar tí cu lo 103, por su par te, de cla ra que “toda per so na tie ne
de re cho a una edu ca ción in te gral, de ca li dad, per ma nen te, en
igual dad de con di cio nes y opor tu ni dad, sin más li mi ta cio nes que
las de ri va das de sus ap ti tu des, vo ca ción y as pi ra cio nes (…)”. Asi-
mis mo, la Cons ti tu ción dis po ne que el Es ta do, con la par ti ci pa ción
de las fa mi lias y la so cie dad, sea res pon sa ble de pro mo ver el pro-
ce so de edu ca ción ciu da da na, de acuer do con los prin ci pios con te-
ni dos en ella y en la ley.

De lo an tes ex pues to se des pren de que el Es ta do ve ne zo la no
le otor ga una es pe cial im por tan cia a la edu ca ción y a la for ma ción
del ciu da da no y es él, a tra vés del Mi nis te rio del Po der Po pu lar
para la Edu ca ción, el res pon sa ble de ve lar por la ca li dad cre cien te
del pro ce so edu ca ti vo, ga ran ti zan do el de re cho a la edu ca ción in te-
gral de ca li dad que tie nen to das los ve ne zo la nos y for ta le cien do la
ac ción edu ca ti va para res pon der a la exi gen cia de un nue vo mo de-
lo de hom bre, país y so cie dad.
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En con se cuen cia, debe aten der la for ma ción y ac tua li za ción
de todo su per so nal (fun da men tal men te del do cen te de aula) para
for ta le cer las po ten cia li da des de los alum nos, con so li dar los pro-
yec tos de apren di za je de aula y los pro yec tos in te gra les co mu ni ta-
rios, in cre men tar la co mu ni ca ción, así como re sol ver las si tua cio-
nes dis fun cio na les que per mi tan cum plir con los fi nes de la edu ca-
ción del sub sis te ma de edu ca ción bá si ca ve ne zo la na, pre vis tos en
la car ta mag na.

Este plan tea mien to tam bién tie ne sus ten to le gal en el Re gla-
men to del Ejer ci cio de la Pro fe sión Do cen te (1999), que en su ar tí-
cu lo 139 es ta ble ce: “La ac tua li za ción de co no ci mien tos, la es pe-
cia li za ción de las fun cio nes, el me jo ra mien to pro fe sio nal y el per-
fec cio na mien to tie nen ca rác ter obli ga to rio y, al mis mo tiem po,
cons ti tu yen un de re cho para todo el per so nal do cen te de ser vi cio”.

Las au to ri da des edu ca ti vas com pe ten tes, en aten ción a las ne-
ce si da des y prio ri da des del sis te ma edu ca ti vo, fi jan po lí ti cas y es ta-
ble cen pro gra mas per ma nen tes de ac tua li za ción del co no ci mien to,
per fec cio na mien to y es pe cia li za ción de los pro fe sio na les de la do-
cen cia, con el fin de pre pa rar los su fi cien te men te, en fun ción del me-
jo ra mien to cua li ta ti vo de la edu ca ción. Asi mis mo, or ga ni zan se mi-
na rios, con gre sos, gi ras de ob ser va ción y de es tu dio, con fe ren cias y
cual quier otra ac ti vi dad de me jo ra mien to pro fe sio nal.

Todo este sus ten to le gal re fuer za la ne ce si dad de vin cu lar el
sub sis te ma de edu ca ción bá si ca en sus tres ni ve les (edu ca ción ini-
cial, edu ca ción pri ma ria y edu ca ción me dia) con las prio ri da des y
las ex pec ta ti vas que el país ha co lo ca do en este sub sis te ma como
ins tru men to de for ma ción y trans for ma ción so cial, y con los cam-
bios y avan ces que en ma te ria de de re chos hu ma nos, de be res y de-
sa rro llo ciu da da no es tán en fren tan do to dos los paí ses del mun do.
De allí que los do cen tes de ban ge ne rar res pues tas a las de man das
que se va yan pre sen tan do, ac tua li zar es tra te gias y re cur sos para
sus ten tar el pro ce so edu ca ti vo y pro mo ver la for ma ción in te gral
que los ve ne zo la nos re quie ren y a la que tie nen de re cho.

Uno de los re cur sos con los que se cuen ta para con tri buir con
la for ma ción de do cen tes que ge ne ren res pues tas opor tu nas y ade-
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cua das a las de man das que el sis te ma edu ca ti vo les pre sen ta en re-
la ción con la for ma ción de los ciu da da nos ve ne zo la nos es el tra ba-
jo in ter dis ci pli na rio del psi có lo go.

En la ac tua li dad, la Psi co lo gía Edu ca ti va, como una de las ra-
mas de la Psi co lo gía, se pro yec ta como dis ci pli na de gran ayu da
para for ta le cer el pro ce so edu ca ti vo y a los ac to res que allí con vi-
ven, al ser su ob je to prin ci pal, “la com pren sión y el me jo ra mien to
de la edu ca ción" (Alar cón y Za mu dio, 2001) y abo car se a es tu diar
lo que la gen te ex pre sa y hace en el pro ce so edu ca ti vo, lo que los
maes tros en se ñan y cómo los alum nos apren den sig ni fi ca ti va men-
te en el con tex to de un cu rrí cu lum par ti cu lar, en un en tor no es pe cí-
fi co don de se pre ten de lle var a cabo la for ma ción y/o la ca pa ci ta-
ción (Her nán dez, 2008).

Sien do así, en la me di da en que el psi có lo go edu ca ti vo, me-
dian te un tra ba jo in ter dis ci pli na rio, les fa ci li te a los do cen tes la
par ti ci pa ción en pro gra mas de in ter ven ción cuya fi na li dad sea fo-
men tar su de sa rro llo per so nal, su ca pa ci dad de ajus te a las cir cuns-
tan cias y gru pos, así como pro mo ver ac ti tu des po si ti vas ha cia sus
es tu dian tes; en esa me di da es ta rá con tri bu yen do con el me jo ra-
mien to del ren di mien to aca dé mi co de los alum nos que es tos do-
cen tes atien den.

Ba sa do en es tas re fle xio nes, se ha rea li za do la pre sen te in-
ves ti ga ción, en la cual se es tu dian los efec tos de un pro ce so de ca-
pa ci ta ción en los do cen tes so bre mo ti va ción al lo gro, au toe fi ca cia
y co mu ni ca ción, en el ren di mien to aca dé mi co de sus alum nos, al
com pa rar las ca li fi ca cio nes ob te ni das por dos gru pos de alum nos,
unos a cu yos do cen tes se les ofre ció la ca pa ci ta ción y otros cu yos
edu ca do res no par ti ci pa ron en la men cio na da ca pa ci ta ción.

1. De sa rrol lo

1.1. Ren di mien to aca dé mi co
El ren di mien to aca dé mi co es con si de ra do por la ma yo ría de

los in ves ti ga do res como una va ria ble muy com ple ja en la que in ci-
de una gran di ver si dad de fac to res, de los cua les al gu nos re sul tan
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di fí ci les de de li mi tar con cla ri dad. No obs tan te, este se con si de ra
como uno de los prin ci pa les in di ca do res de la ca li dad en la edu ca-
ción (Cano, 2001: 36).

Para el au tor, el ren di mien to aca dé mi co de pen de no solo de
las ap ti tu des in te lec tua les in trín se cas de cada alum no, sino tam-
bién de otra se rie de fac to res que tie nen un ca rác ter po ten cia dor u
obs ta cu li za dor. Es tos fac to res son múl ti ples y va ria dos, y de ben
ser con si de ra dos tan to des de el pun to de vis ta psi co ló gi co como
so cio ló gi co, y, más es pe cí fi ca men te, des de el pe da gó gi co.

Los fac to res psi co ló gi cos se re fie ren a los ras gos que de fi nen
a la per so na y que a su vez lo in flu yen, como in te li gen cia, au to con-
cep to, au toe fi ca cia, mo ti va ción, in te re ses, ap ti tu des y ac ti tu des;
los so cio ló gi cos se re fie ren al me dio, a las va ria bles so cia les, am-
bien ta les y fa mi lia res que in ter vie nen en el pro ce so edu ca ti vo; y
los pe da gó gi cos se re fie ren a la per cep ción de los do cen tes, es ti los
de en se ñan za, mé to dos, me dios y con te ni dos (Cano, 2001: 38- 40).

Este plan tea mien to lo co rro bo ra Pu che (1999: 53) cuan do
de fi ne el ren di mien to como “un pro ce so mul ti dis ci pli na rio don de
in ter vie nen la cuan ti fi ca ción y la cua li fi ca ción del apren di za je en
el de sa rro llo cog ni ti vo, afec ti vo y ac ti tu di nal que de mues tra el es-
tu dian te en la re so lu ción de pro ble mas aso cia dos al lo gro de los
ob je ti vos pro gra má ti cos pro pues tos“. Tam bién con cuer dan en
esto Al ves y Ace ve do (1999: 81) quie nes asu men que el ren di-
mien to aca dé mi co es “el re sul ta do del pro ce so de apren di za je, a
tra vés del cual el do cen te en con jun to con el es tu dian te pue den de-
ter mi nar en qué can ti dad y ca li dad, el apren di za je fa ci li ta do, ha
sido in te rio ri za do por éste úl ti mo”.

San trock (2006) re co mien da, por su par te, fun da men tar la ca li-
fi ca ción de los alum nos con una se rie de exá me nes y dis tin tos ti pos de
eva lua cio nes, ta les como pro yec tos, re por tes ora les, en tre vis tas, por-
ta fo lios, ta reas en casa, con el pro pó si to de ayu dar a equi li brar las for-
ta le zas y de bi li da des, así como a com pen sar uno o dos ba jos de sem-
pe ños de bi do a fuen tes in ter nas y ex ter nas de error de me di ción.
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En es tu dios rea li za dos por otros in ves ti ga do res, se ha pre ten di do
com pren der y ex pli car el pro ble ma del ren di mien to aca dé mi co des de la
pers pec ti va de las va ria bles o fac to res aso cia dos; por tal ra zón, al gu nos
in ves ti ga do res han pro pues to la eje cu ción de pro gra mas de in ter ven-
ción, con el fin de ele var el ren di mien to aca dé mi co.

1.2. Au toe fi ca cia
La au toe fi ca cia es un con cep to de sa rro lla do por Ban du ra

(2001; ci ta do por Lar sen y Buss, 2005), re fe ri do a la cre en cia de
una per so na de po der rea li zar los com por ta mien tos ne ce sa rios para
lo grar un re sul ta do de sea do. Tam bién la des cri be como la con fian-
za en la ca pa ci dad de lle var a cabo las ac cio nes ne ce sa rias para lo-
grar un re sul ta do es pe cí fi co. Igual men te es de fi ni da por Ban du ra
(2001; ci ta do por Feist y Feist, 2007: 473) como “la con fian za de
las per so nas en su ca pa ci dad para ejer cer un cier to con trol so bre su
pro pio fun cio na mien to y so bre lo que su ce de en el en tor no”. En
este sen ti do, Ban du ra (2001; ci ta do por Feist y Feist, 2007: 10)
sos tie ne que “la au toe fi ca cia es la base de la ac ción hu ma na”. Así
mis mo, Ban du ra ( 1997, 1999; ci ta do por Feld man, 2006) se ña la
que quie nes tie nen un gra do ele va do de au toe fi ca cia cuen tan con
as pi ra cio nes más ele va das y una ma yor per sis ten cia para tra ba jar
en la con se cu ción de sus me tas y, en úl ti ma ins tan cia, lo gran un
ma yor éxi to que quie nes tie nen un gra do de au toe fi ca cia bajo. Esto
ocu rre por la cre en cia en su ca pa ci dad para ha cer co sas, al te rar lo
que su ce de en el en tor no, lo cual in ci de en ma yor pro ba bi li dad de
ac tuar y te ner éxi to que las per so nas con bajo ni vel de au toe fi ca cia.

Au na do a esto, es im por tan te des ta car que la au toe fi ca cia no
es un con cep to glo bal o ge ne ra li za do como la au toes ti ma o la au to-
con fian za, ya que las per so nas pue den te ner un ni vel de au toe fi ca-
cia alto en una si tua ción y bajo en otra; es de cir, va ría se gún la si-
tua ción, en fun ción de las com pe ten cias re que ri das para las dis tin-
tas ac ti vi da des; la pre sen cia o au sen cia de otras per so nas; la ca pa-
ci dad per ci bi da de esas otras per so nas, so bre todo si son com pe ti-
do res; la pre dis po si ción de las per so nas para ac tuar ante si tua cio-
nes de fra ca so más que de éxi to, y es ta dos fi sio ló gi cos como fa ti-
ga, an sie dad, apa tía o aba ti mien to.
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Otra in for ma ción re le van te es que la au toe fi ca cia se re fie re
solo a la opi nión, acer ta da o erró nea, so bre si se pue den eje cu tar o
no los ac tos re que ri dos; no se re fie re a la ca pa ci dad para eje cu tar
ta reas mo tri ces bá si cas, como al can zar o aga rrar algo; ade más,
tam po co im pli ca que po da mos rea li zar las con duc tas men cio na das
sin an sie dad, es trés o mie do.

La li te ra tu ra tam bién re fle ja que la efi ca cia per so nal se ad-
quie re, au men ta o dis mi nu ye, como con se cuen cia de una com bi na-
ción de los fac to res: ex pe rien cias pro pias, mo de los so cia les, per-
sua sión so cial y es ta dos fí si cos y emo cio na les.

En cuan to a las ex pe rien cias pro pias, Ban du ra (1997) ex po ne
que es tas cons ti tu yen las fuen tes más im por tan tes de au toe fi ca cia,
es de cir, las ex pe rien cias pa sa das de do mi nio. Una ac tua ción sa tis-
fac to ria hace au men tar las ex pec ta ti vas de efi ca cia, mien tras que
un fra ca so tien de a re du cir las (Wool folk, 2006).

Los mo de los so cia les cons ti tu yen una se gun da fuen te de efi-
ca cia, es de cir, ex pe rien cias vi ca rias de otras per so nas. La au toe fi-
ca cia au men ta cuan do se ve triun far a per so nas de ca pa ci da des
igua les a las pro pias y dis mi nu ye cuan do se ve al com pa ñe ro fra ca-
sar. Cuan do la otra per so na es dis tin ta del in di vi duo, los mo de los
so cia les ape nas afec ta rán el ni vel de efi cien cia de esa per so na.

Por lo ge ne ral, los mo de los so cia les no in flu yen tan to en el
au men to de los ni ve les de efi ca cia como la ac tua ción per so nal,
pero pue den te ner efec tos sig ni fi ca ti vos en lo que con cier ne a ine-
fi cien cia. Feist y Feist (2007) ex po nen que los efec tos de esta ex-
pe rien cia vi ca ria pue den lle gar a pro lon gar se du ran te toda la vida.

Res pec to a la per sua sión so cial, los efec tos de esta fuen te son
li mi ta dos, aun que bajo con di cio nes ade cua das, la per sua sión de
los de más, pue de au men tar o dis mi nuir la au toe fi ca cia. La pri me ra
con di ción es que la per so na ten ga con fian za en el per sua sor. Los
con se jos o crí ti cas de una fuen te fia ble tie nen ma yor po der de efi-
ca cia que una per so na sin cre di bi li dad. El fo men to de la au toe fi-
cien cia a tra vés de la per sua sión so cial será efec ti vo sólo si las ac ti-
vi da des que se ani man a in ten tar se en cuen tran en el re per to rio de
con duc tas pro pias. Tam bién Ban du ra (ci ta do por Feist y Feist,
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2007) plan tea que el po der de la efi ca cia de un con se jo está li ga do
di rec ta men te al es ta tus y la au to ri dad que se per ci be en la per so na
que lo for mu la. Asi mis mo, la per sua sión so cial es más efec ti va
cuan do se com bi na con unos re sul ta dos sa tis fac to rios. La per sua-
sión pue de con ven cer a al guien que in ten ta una ac ti vi dad y, si los
re sul ta dos son sa tis fac to rios, tan to el lo gro como la sub si guien te
re com pen sa ver bal au men ta rán el ni vel de efi ca cia en el fu tu ro.

La úl ti ma fuen te de efi ca cia son los es ta dos fi sio ló gi co y
emo cio nal de las per so nas. Ban du ra (1997; ci ta do por Feist y Feist,
2007) se ña la que las emo cio nes fuer tes sue len re du cir la ca pa ci dad
de ac tua ción; cuan do las per so nas su fren ni ve les ele va dos de mie-
do, an sie dad o es trés, es pro ba ble que sus ex pec ta ti vas de efi ca cia
sean me no res. No obs tan te, en al gu nas si tua cio nes, la ac ti vi dad
emo cio nal, cuan do no es de ma sia do in ten sa, per mi te un ren di-
mien to ma yor, de ma ne ra que un ni vel de an sie dad mo de ra da pue-
de mo di fi car las ex pec ta ti vas de efi ca cia de la per so na.

Al vin cu lar la efi ca cia y la mo ti va ción, Ban du ra (1997) y
Zim mer man (1995) (ci ta dos por Wool folk, 2006) enun cian que
una ma yor efi ca cia pro du ce ma yo res es fuer zos y per sis ten cia ante
las re caí das. La au toe fi ca cia tam bién afec ta la mo ti va ción a tra vés
del es ta ble ci mien to de me tas. Si se tie ne un alto sen ti do de efi ca cia
en cier ta área, se es ta ble ce rán me tas ele va das, se ex pe ri men ta rá
me nor te mor al fra ca so y se en con tra rán nue vas es tra te gias cuan do
las an te rio res fa llen. Sin em bar go, si el sen ti do de efi ca cia es bajo,
se evi ta rá una ta rea por com ple to o la per so na se dará por ven ci da
cuan do sur jan pro ble mas.

Plan tea que la au toe fi ca cia y las atri bu cio nes se in flu yen mu-
tua men te. Si el éxi to se atri bu ye a cau sas in ter nas o con tro la bles,
como las ha bi li da des o el es fuer zo, en ton ces au men ta la au toe fi ca-
cia. Pero si el éxi to se atri bu ye a la suer te o la in ter ven ción de otros,
en ton ces es poco pro ba ble que la au toe fi ca cia se for ta lez ca. Ade-
más, la efi ca cia tam bién afec ta las atri bu cio nes. Las per so nas que
tie nen una au toe fi ca cia ele va da para una ta rea es pe cí fi ca sue len
atri buir sus fra ca sos a la fal ta de es fuer zos. Sin em bar go, la per so-
na con una au toe fi ca cia baja tien de a atri buir sus fra ca sos a la fal ta
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de ha bi li dad. En ton ces, el he cho de te ner una au toe fi ca cia ele va da
para cier ta ta rea fo men ta atri bu cio nes con tro la bles y a la in ver sa,
las atri bu cio nes con tro la bles in cre men tan la au toe fi ca cia.

Flam mer (1995; ci ta do por Wool folk, 2006) ex po ne evi den cia
de como un sen ti do de au toe fi ca cia ele va da fo men ta la mo ti va ción,
in clu so cuan do la efi ca cia alta es poco rea lis ta. Ni ños y adul tos op ti-
mis tas acer ca del fu tu ro, quie nes cre en que pue den ser efi ca ces y tie-
nen al tas ex pec ta ti vas, son más sa nos, men tal y fí si ca men te, es tán
me nos de pri mi dos y tie nen ma yor mo ti va ción ha cia el lo gro.

Au na do a esto, Gram y We i ner (1996; ci ta dos por Wool folk,
2006) des ta can in ves ti ga cio nes don de se in di ca que el de sem pe ño
en la es cue la me jo ra rá si la au toe fi ca cia au men ta, cuan do los es tu-
dian tes: a) adop tan me tas a cor to pla zo, de ma ne ra que re sul te más
sen ci llo juz gar el pro gre so; b) se les en se ña a uti li zar es tra te gias
es pe cí fi cas de apren di za je, como ha cer es que mas o re sú me nes; y
c) re ci ben re com pen sa so bre la base de sus lo gros y no sólo por
par ti ci par ac ti va men te, por que las re com pen sas por lo gros in di can
un au men to en sus ca pa ci da des.

1.3. Mo ti va ción al lo gro
La mo ti va ción, se gún Mo rris y Mais to (2005), con sis te en una

ne ce si dad o de seo es pe cí fi co que ac ti va al or ga nis mo y di ri ge la con-
duc ta ha cia una meta. San trock (2004) re fie re que esta mue ve a las
per so nas a com por tar se, a pen sar y sen tir en la for ma como lo ha cen,
sien do el com por ta mien to mo ti va do ac ti va do, di ri gi do y sos te ni do.

Asi mis mo, Pa pa lia y Olds (2004: 320) la de ta llan como la
“fuer za que ac ti va el com por ta mien to, lo di ri ge y sub ya ce a toda
ten den cia por la su per vi ven cia“. Di cha de fi ni ción re co no ce que
para al can zar una meta, las per so nas de ben te ner su fi cien te ac ti va-
ción y ener gía, un ob je ti vo cla ro, así como la ca pa ci dad y dis po si-
ción de em plear su ener gía du ran te un pe rio do su fi cien te men te lar-
go como para po der al can zar la meta.

Ivan ce vich, Ko no paske y Mat te son (2006) con tem plan tres
ele men tos fun da men ta les: in ten si dad, di rec ción y per sis ten cia. La
di rec ción se re la cio na con la elec ción que un in di vi duo efec túa
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cuan do se le pre sen tan va rias op cio nes; la in ten si dad se re fie re a la
fuer za de la res pues ta una vez que se hace la elec ción, cons ti tu yén-
do se en si nó ni mo de es fuer zo; y la per sis ten cia alu de a la re sis ten-
cia del com por ta mien to o al tiem po que se es fuer za una per so na en
el lo gro de la meta se lec cio na da.

En este sen ti do, News trom (2007) se ña la que la gen te tien de
a de sa rro llar cier tos im pul sos mo ti va do res pro duc to del am bien te
cul tu ral don de vive, los cua les afec tan la for ma como los in di vi-
duos en fo can su vida. Gran par te del in te rés en es tos mo de los de
mo ti va ción se ge ne ró a par tir de la in ves ti ga ción de Da vid McCle-
lland, de la Uni ver si dad de Har vard. Este au tor de sa rro lló una cla-
si fi ca ción que sub ra ya tres de los más do mi nan tes im pul sos y se-
ña ló su sig ni fi ca do para la mo ti va ción. Sus es tu dios re ve la ron que
los im pul sos mo ti va do res de las per so nas re fle ja ban los ele men tos
de la cul tu ra en la que ha bía cre ci do: su fa mi lia, es cue la, igle sia y
li bros. En la ma yo ría de las na cio nes, uno o dos de los pa tro nes de
mo ti va ción ten dían a es tar muy arrai ga dos en tre las per so nas, por-
que ha bían cre ci do en am bien tes si mi la res.

Feld man (2006) con cep tua li za la mo ti va ción al lo gro como una
ca rac te rís ti ca apren di da y es ta ble en la que la per so na ob tie ne sa tis-
fac ción al es for zar se por al can zar y con se guir un ni vel de ex ce len cia.

News trom (2007) la con ci be como un im pul so que es ti mu la a
al gu nas per so nas para que per si gan y al can cen sus me tas. Un in di-
vi duo con este im pul so de sea al can zar ob je ti vos y as cen der por la
es ca le ra del éxi to, sien do per ci bi do el lo gro como algo im por tan te
prin ci pal men te por sí mis mo: no sólo por las re com pen sas que lo
acom pa ñan.

Se gún Mo rris y Mais to (2005) las per so nas con una ele va da
mo ti va ción al lo gro tie nen una es pe ran za más fuer te de te ner éxi to
que su te mor al fra ca so, son co rre do res de ries gos mo de ra dos, más
que al tos o ba jos, y per sis ten en el es fuer zo cuan do las ta reas se
vuel ven di fí ci les.

Ríos (2008) pre sen ta como prin ci pa les ca rac te rís ti cas del
com por ta mien to tí pi co de la mo ti va ción al lo gro (adap ta dos de
Fer nán dez- A bas cal, Mar tín y Do mín guez, 2001) la bús que da ac ti-
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va del éxi to en el ren di mien to pro fe sio nal; la asun ción de ries gos
sin ex ce der las ca pa ci da des rea les; con duc tas em pren de do ras, con
in te rés en los ne go cios o ac ti vi da des em pre sa ria les; res pon sa bi li-
da des por sus com por ta mien tos; in te rés por la in for ma ción so bre
su de sem pe ño; bús que da ac ti va de nue vas for mas de rea li zar las
ta reas que con duz can al ob je ti vo de sea do; eje cu ción más efi caz de
ta reas per ci bi das como de sa fian tes; me jor ren di mien to ante ta reas
que su po nen mo ti va ción in trín se ca; pre fe ren cia por ta reas de di fi-
cul tad mo de ra da, don de pue da asu mir mu chos ries gos cal cu la dos,
aun que evi tan do ries gos ex tre mos.

Asi mis mo, Robbins y Coul ter (2005) ex po nen como ca rac te-
rís ti cas de las per so nas con alto im pul so de lo gro la com pe ten cia
por al can zar lo gros per so na les más que por sím bo los y re com pen-
sas del éxi to; el de seo de ha cer algo me jor o de for ma más efi cien te
que como se ha he cho pre via men te; pre fe ren cia por tra ba jos que
brin dan la opor tu ni dad de en con trar so lu cio nes me dian te la res-
pon sa bi li dad per so nal, en los cua les pue dan re ci bir una re troa li-
men ta ción rá pi da y exac tas so bre su de sem pe ño, con el pro pó si to
de iden ti fi car si es tán me jo ran do, así como la bo res don de pue dan
es ta ble cer ob je ti vos mo de ra da men te de sa fian tes; pre fie ren el reto
de tra ba jar en la so lu ción de un pro ble ma y acep tar la res pon sa bi li-
dad per so nal del éxi to o el fra ca so, ya que no les gus ta lo grar el éxi-
to por ca sua li dad.

Tam bién es im por tan te co men tar que Feld man (2006) des ta-
ca como ca rac te rís ti ca fun da men tal de las per so nas con alta ne ce-
si dad de lo gro la bús que da de si tua cio nes en las que pue dan com-
pe tir con tra al gún pa rá me tro, ya sean ca li fi ca cio nes, di ne ro, jue-
gos, y de mos trar se a sí mis mas que son exi to sas. No eli gen re tos de
ma ne ra in dis cri mi na da, tien den a evi tar si tua cio nes en las cua les
ob ten gan éxi to con de ma sia da fa ci li dad (lo cual can ce la ría el reto)
y en las que el éxi to pa re ce poco pro ba ble. Quie nes tie nen un gra do
ele va do de mo ti va ción al lo gro, en ge ne ral, tien den a ele gir ta reas
de di fi cul tad in ter me dia.

En con tras te, las per so nas con una me nor mo ti va ción de lo-
gro, tien den a ser mo ti va dos fun da men tal men te por el de seo de
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evi tar el fra ca so. Por ello, bus can ta reas sen ci llas, ase gu rán do se
que no fra ca sa rán, o ta reas tan di fí ci les para los cua les el fra ca so no
tie ne im pli ca cio nes ne ga ti vas, pues to que mu chas per so nas no lo
han lo gra do. Se ale jan de ta reas de di fi cul tad in ter me dia, pues to
que pue den fra ca sar en aque llo don de otros han triun fa do.

1.4. Co mu ni ca ción
La co mu ni ca ción es un pro ce so pre sen te en cual quier ac ti vi-

dad co ti dia na; por lo tan to es inhe ren te al ser hu ma no. Nin gún gru-
po pue de exis tir sin la co mu ni ca ción, sin la trans fe ren cia de sig ni-
fi ca dos en tre sus miem bros. La co mu ni ca ción, para Bel lo (2008:
61), im pli ca un in ter cam bio de con te ni dos ver ba les y no ver ba les,
me dian te un pro ce so de re la ción en tre el emi sor (quien en vía el
men sa je), el re cep tor (per so na que re ci be el men sa je), los có di gos
y el ca nal a tra vés de los cua les se trans mi ten los men sa jes co di fi-
ca dos. Para Ivan ce vich, Ko no paske y Mat te son (2006: 422) im pli-
ca “la trans mi sión de in for ma ción y co no ci mien tos de una per so na
o gru po a otro me dian te sím bo los co mu nes, los cua les pue den ser
ver ba les y no ver ba les”. Du brin ( 2008: 39) la des cri be como “el
en vío, la re cep ción y la com pren sión de los men sa jes” y News trom
(2007) la ex po ne como la trans fe ren cia de in for ma ción y el en ten-
di mien to de una per so na con otra, la se ña la como la for ma de lle gar
a otros trans mi tién do les ideas, he chos, pen sa mien tos, sen ti mien-
tos y va lo res. Plan tea como meta que el re cep tor en tien da el men-
sa je como se pre ten dió que lo hi cie ra. Para los au to res men cio na-
dos la trans mi sión de sig ni fi ca dos, in for ma ción e ideas, in clu ye la
com pren sión del sig ni fi ca do.

Las in ves ti ga do ras iden ti fi can ele men tos de coin ci den cia en tre
las de fi ni cio nes plan tea das por los au to res y la con cep tua li zan como
el in ter cam bio de in for ma ción en tre dos o más per so nas a tra vés de la
trans mi sión de sig ni fi ca dos y su com pren sión. En esta in ves ti ga ción,
en el ta ller se tra ba jó con la co mu ni ca ción do cen te- a lum no, do cen-
te-re pre sen tan te, con el pro pó si to de op ti mi zar una co mu ni ca ción
flui da y mi ni mi zar las dis tor sio nes y ba rre ras co mu ni ca ti vas.

Se en tien de que la co mu ni ca ción do cen te- a lum no es bi di rec-
cio nal, en la que el do cen te co mu ni ca no solo con te ni dos pro gra má-
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ti cos sino tam bién in te rés, cu rio si dad, en tu sias mo y apo yo, y los
alum nos co mu ni can, a su vez, va lo res, ne ce si da des, ex pec ta ti vas,
pro ble mas y so lu cio nes (Zeus y Skiffing ton, 2002: 157); por lo que
el do cen te efi caz debe ser ca paz de es cu char con aten ción y ser ca-
paz de co mu ni car con cla ri dad y de for ma atrac ti va, per sua si va,
que des pier te in te rés y cu rio si dad por lo que se ex po ne o in for ma.

Una co mu ni ca ción do cen te- a lum no debe con ver tir se en un
diá lo go, en una in te rac ción di ná mi ca que es ti mu le la par ti ci pa ción,
que in cen ti ve el me jo ra mien to del ren di mien to aca dé mi co e in ci te
al es ta ble ci mien to y pro yec ción de me tas orien ta das a al can zar
nue vos lo gros y ma yor éxi to.

2. Me to do lo gía

La pre sen te in ves ti ga ción es de tipo ex pli ca ti vo, de cam po y
di se ño ex pe ri men tal.

Se gún Her nán dez y otros (2006), los es tu dios de tipo ex pli ca-
ti vo son aque llos di ri gi dos a res pon der por las cau sas de los fe nó-
me nos fí si cos o so cia les. En este caso, los cam bios en el ren di-
mien to de los es tu dian tes de cuar to, quin to y sex to gra do de una
Es cue la Bá si ca So cial de Avan za da, ubi ca do en Ma ra cai bo, lue go
de la in ter ven ción efec tua da, es pe cí fi ca men te un ta ller de 12 ho ras
de du ra ción di ri gi do a sus do cen tes, so bre los tó pi cos mo ti va ción
al lo gro, au toe fi ca cia, au toes ti ma y co mu ni ca ción.

Asi mis mo se ca li fi ca como de cam po ya que en ese tipo de
es tu dio la re co lec ción de da tos se rea li za di rec ta men te en los su je-
tos in ves ti ga dos o en la rea li dad don de ocu rren los he chos (Munch
y Án ge les, 2007). Este tra ba jo se rea li zó en el lu gar don de se de sa-
rro lla la si tua ción, par ti cu lar men te en el in te rior de los sa lo nes de
la es cue la so cial de avan za da, en con tac to con los do cen tes de cada
aula, don de los alum nos asis ten a sus cla ses pre sen cia les.

En esta in ves ti ga ción se tra ba jó con dos po bla cio nes. La po-
bla ción A es tu vo con for ma da por la to ta li dad de los 264 es tu dian tes
de edu ca ción bá si ca de se gun da eta pa: cuar to gra do, 92 alum nos;
quin to gra do, 72 alum nos; y sex to gra do, 100 alum nos; in te gran tes
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de las di fe ren tes sec cio nes y tur nos de la ins ti tu ción edu ca ti-
va. La po bla ción B es tu vo in te gra da por el con jun to de do cen tes de
edu ca ción bá si ca de la eta pa, gra dos, sec cio nes, tur nos e ins ti tu-
ción an tes men cio na da, con di ver sos años de ex pe rien cia la bo ral,
es pe cí fi ca men te 9 do cen tes: 7 de sexo fe me ni no y 2 de sexo mas-
cu li no.

En tor no al ins tru men to de re co lec ción de da tos, se le en tre gó
a cada do cen te una hoja de re gis tro que con tem pla ba da tos de iden-
ti fi ca ción de sus gra dos, re fe ren tes a sec ción, tur no, así como un
lis ta do de sus alum nos, don de ellos de bían es cri bir las ca li fi ca cio-
nes re sul tan tes del se gun do lap so, que abar can las va lo ra cio nes
A,B,C,D y E. Cul mi na do el ter cer lap so, nue va men te se les en tre-
gó a los do cen tes la hoja de re gis tro y se les so li ci ta ron las ca li fi ca-
cio nes, de ma ne ra que se ob tu vie ron las ca li fi ca cio nes de to dos los
alum nos, en am bos lap sos, cur san tes de cuar to, quin to y sex to gra-
do de esa ins ti tu ción edu ca ti va.

El pro ce di mien to se gui do fue: se acu dió a la ins ti tu ción edu-
ca ti va, se ex pli có el pro pó si to y uti li dad del es tu dio, y se pi dió la
au to ri za ción de la di rec ción del plan tel para lle var a cabo la in ves-
ti ga ción. Se so li ci ta ron las ca li fi ca cio nes ob te ni das por los ni ños
de cuar to, quin to y sex to gra do, las cua les fue ron pro por cio na das
por los do cen tes. Los edu ca do res fue ron di vi di dos en dos gru pos:
unos per te ne cien tes al gru po ex pe ri men tal y el otro al gru po de
con trol. Al gru po ex pe ri men tal se le ad mi nis tró un ta ller teó ri co-
 prác ti co de 12 ho ras, im par ti do en dos se sio nes, en ho ra rio ma tu ti-
no, los días vier nes.

Al cabo de dos me ses, se so li ci ta ron nue va men te las ca li fi ca-
cio nes de los ni ños a sus do cen tes. Se efec tua ron las cuan ti fi ca cio-
nes co rres pon dien tes y se in tro du je ron a una base de da tos con el
pro pó si to de efec tuar el tra ta mien to es ta dís ti co co rres pon dien te y
ge ne rar los re sul ta dos, las con clu sio nes y las re co men da cio nes
per ti nen tes.

En el as pec to éti co, se aco ta que, una vez fi na li za das las ob-
ser va cio nes co rres pon dien tes a ob te ner los re sul ta dos de esta in-
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ves ti ga ción, se ad mi nis tró el ta ller so bre los tó pi cos men cio na dos
al gru po de do cen tes que no lo ha bía re ci bi do.

3. Re sul ta dos

Se efec tuó un aná li sis des crip ti vo e in fe ren cial uti li zan do el
pro gra ma SPSS 10.0 para Windows, para rea li zar el aná li sis de los
re sul ta dos de este es tu dio.

3.1. Com pa ra ción en tre los gru pos en el ren di mien to
aca dé mi co an tes de la apli ca ción del pro gra ma
Para com pa rar el ren di mien to an tes de la apli ca ción del pro-

gra ma a fin de de mos trar la equi va len cia de los gru pos, se uti li za-
ron como hi pó te sis es ta dís ti cas:

Hi pó te sis nula (Ho): no exis ten di fe ren cias en el ren di mien to
aca dé mi co de los es tu dian tes de los gru pos con trol y ex pe ri men tal
an tes de la apli ca ción del pro gra ma a los do cen tes. Hi pó te sis al ter-
na ti va (H1): exis ten di fe ren cias en el ren di mien to aca dé mi co de
los es tu dian tes de los gru pos de con trol y ex pe ri men tal an tes de la
apli ca ción del pro gra ma a los do cen tes.

Se uti li zó como prue ba es ta dís ti ca la U de Mann Whit ney, ya
que em plea dos mues tras in de pen dien tes y da ca te go rías del ren di-
mien to en el ni vel or di nal, con ni vel de sig ni fi ca ción  = 0.05.
Como dis tri bu ción mues tral se uti li zó la dis tri bu ción U de Mann
Whit ney y la re gión de re cha zo es de dos co las: está con for ma da
por to dos los va lo res Z cuya pro ba bi li dad sea me nor de 0.05/2 =
0.025.

En la Ta bla 1 se pre sen tan los re sul ta dos de la apli ca ción de
la prue ba de U de Mann Whit ney, don de el ran go pro me dio para el
gru po con trol es de 112,86 y el ex pe ri men tal, de 116,75, sien do el
va lor U de 5577, con va lor Z de 0,431 y pro ba bi li dad de 0,666, que
no es me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción de 0.025, lo cual in di ca
que no es sig ni fi ca ti va la di fe ren cia y por lo tan to los gru pos son
equi va len tes en el ren di mien to aca dé mi co an tes de la apli ca ción
del pro gra ma.
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3.2. Com pa ra ción en tre los gru pos en el ren di mien to
     aca dé mi co des pués de la apli ca ción del pro gra ma
Con el fin de com pa rar el ren di mien to des pués de la apli ca ción

del pro gra ma y de mos trar su efec ti vi dad en el gru po ex pe ri men tal, se
plan tea ron las hi pó te sis es ta dís ti cas: Hi pó te sis nula (Ho): no exis ten
di fe ren cias en el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes de los gru-
pos con trol y ex pe ri men tal des pués de la apli ca ción del pro gra ma a
los do cen tes. Hi pó te sis al ter na ti va (H1): el ren di mien to aca dé mi co de
los es tu dian tes del gru po ex pe ri men tal des pués de la apli ca ción del
pro gra ma a los do cen tes es ma yor que el del gru po de con trol. Se se-
lec cio nó la prue ba de U de Mann Whit ney como ade cua da, dado que
el es tu dio em plea dos mues tras in de pen dien tes y da ca te go rías del
ren di mien to en el ni vel or di nal. Se uti li zó un ni vel de sig ni fi ca ción=
0.05 y una dis tri bu ción mues tral U de Mann Whit ney.

Pues to que la hi pó te sis al ter na ti va pre di ce la di rec ción de la
di fe ren cia, la re gión de re cha zo es de una cola y está con for ma da
por to dos los va lo res Z cuya pro ba bi li dad sea me nor de 0.05.

En la Ta bla 2 se pre sen tan los re sul ta dos de la apli ca ción de
la prue ba de U de Mann Whit ney, don de el ran go pro me dio para el
gru po con trol es de 112,15 y el ex pe ri men tal de 117,09, sien do el
va lor U de 5524, con va lor Z de -0,550 y pro ba bi li dad de 0,582,
que no es me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción de 0.05, lo cual in di-
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Grupo N Rango
promedio

Suma
de

rangos

U de
Mann-W

hitney

Z Sig.
asintót.

(bilateral)

Control 74 112,86 8352,00 5577 -,431 ,666

Experimental 156 116,75 18213,00

Total 230

Ta bla 1. Com pa ra ción en tre los gru pos en el ren di mien to
aca dé mi co an tes del pro gra ma



ca que no es sig ni fi ca ti va la di fe ren cia y por lo tan to los gru pos son
equi va len tes en el ren di mien to aca dé mi co des pués de la apli ca ción
del pro gra ma, es de cir que no fue efec ti vo para me jo rar el ren di-
mien to aca dé mi co de los es tu dian tes.

3.3. Com pa ra ción del ren di mien to aca dé mi co
       en el gru po ex pe ri men tal an tes y des pués
       de la apli ca ción del pro gra ma
Con el fin de com pa rar el ren di mien to an tes y des pués de la

apli ca ción del pro gra ma en el gru po ex pe ri men tal, se si guió el si-
guien te pro ce di mien to: se uti li za ron como hi pó te sis es ta dís ti cas,
la hi pó te sis nula (Ho): no exis ten di fe ren cias en el ren di mien to
aca dé mi co de los es tu dian tes del gru po ex pe ri men tal an tes y des-
pués de la apli ca ción del pro gra ma a los do cen tes, y como hi pó te-
sis al ter na ti va (H1): el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes
del gru po ex pe ri men tal me jo ra des pués de la apli ca ción del pro-
gra ma a los do cen tes.

Como prue ba es ta dís ti ca se re cu rrió a la prue ba de ran gos se-
ña la dos y pa res igua la dos de Wil co xon, dado que em plea dos
mues tras re la cio na das y con ca te go rías del ren di mien to en el ni vel
or di nal. El ni vel de sig ni fi ca ción fue  = 0.05 y N el nú me ro de pa-
res me nos los pa res cuya di fe ren cia re sul te cero. Como dis tri bu-
ción mues tral se uti li za la T de Wil co xon. Y ade más, pues to que la
hi pó te sis al ter na ti va pre di ce la di rec ción de la di fe ren cia, la re gión
de re cha zo es de una cola, y está con for ma da por to dos los va lo res
Z cuya pro ba bi li dad sea me nor de 0.05.
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Grupo N Rango
promedio

Suma
de

rangos

U de
Mann-W

hitney

Z Sig. asintót.
(bilateral)

Control 74 112,15 8299,00 5524 -,550 ,582

Experimental 156 117,09 18266,00

Total 230

Ta bla 2. Com pa ra ción en tre los gru pos en el ren di mien to
aca dé mi co des pués del pro gra ma



En la Ta bla 3 se pre sen tan los re sul ta dos de la apli ca ción de
la prue ba de T de Wil co xon, don de 28 de los 188 alum nos dis mi-
nu ye ron su ren di mien to aca dé mi co, 38 me jo ra ron y 122 se man tu-
vie ron igual, sien do el va lor Z cal cu la do de -1,403 con pro ba bi li-

dad de 0,161, que no es me nor que el ni vel de sig ni fi ca ción de
0.05, lo cual in di ca que no es sig ni fi ca ti va la di fe ren cia y por lo
tan to el pro gra ma no fue efec ti vo para me jo rar el ren di mien to aca-
dé mi co de los es tu dian tes cuan do se les apli ca el pro gra ma a los
do cen tes (ver Ta bla 3).

Con clu sio nes

Al com pa rar los dos gru pos de alum nos, aque llos cu yos do-
cen tes in ter ven drían en el pro gra ma de ca pa ci ta ción y los que no
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N Rango promedio Suma de rangos Z Sig.

Rangos
negativos

28 32,36 906,00 -1,403 0,161

Rangos
positivos

38 34,34 1305,00

Empates 122

Total 188

Rendimiento después Total

E D C B A

E 1 1

D 2 17 11 2 32

C 9 37 14 2 62

B 2 6 49 8 65

A 9 19 28

Total 2 28 55 74 29 188

Ta bla 3. Prue ba de ran gos se ña la dos y pa res igua la dos de
Wil co xon para com pa rar el ren di mien to an tes y des pués de apli car

el pro gra ma a los do cen tes en el gru po ex pe ri men tal



par ti ci pa rían, an tes de su apli ca ción, se evi den ció que am bos gru-
pos eran equi va len tes en su ren di mien to aca dé mi co.

Al con tras tar am bos con jun tos de alum nos, lue go de la par ti ci pa-
ción del gru po de do cen tes en el pro gra ma de in ter ven ción, se en con tró
que di chos gru pos tam bién eran equi va len tes en sus ca li fi ca cio nes.

Al con fron tar el ren di mien to aca dé mi co del gru po de ni ños y
jó ve nes cu yos do cen tes asis tie ron a la ca pa ci ta ción (gru po ex pe ri-
men tal) an tes y des pués de la in ter ven ción, las ca li fi ca cio nes fue-
ron equi va len tes. Es de cir, el pro gra ma de ca pa ci ta ción no fue
efec ti vo para ele var el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes,
cuan do se les apli có el pro gra ma a los do cen tes.

To man do en cuen ta es tos re sul ta dos, se re co mien da:
Pla ni fi car ta lle res para los pa dres y re pre sen tan tes so bre los

tó pi cos co mu ni ca ción, mo ti va ción al lo gro y au toe fi ca cia, a fin de
po der tra ba jar de for ma man co mu na da do cen tes- pa dres y re pre-
sen tan tes en el de sa rro llo de las po ten cia les de es tos ni ños y jó ve-
nes. Así mis mo, di se ñar ta lle res so bre esos tó pi cos para los es tu-
dian tes, con el pro pó si to de abor dar los de ma ne ra in te gral y pro cu-
rar au men tar tan to su ren di mien to aca dé mi co como su de sen vol vi-
mien to en di fe ren tes áreas de su vida.

Con si de rar otros tó pi cos a in cluir en la ca pa ci ta ción a los do cen-
tes –por ejem plo, en fa ti zar en los di fe ren tes ti pos de in te li gen cia, há-
bi tos de es tu dio, es tra te gias de apren di za je a uti li zar en sus alum nos–,
los cua les pu die sen in ci dir en el ren di mien to aca dé mi co de es tos.

Efec tuar otras in ves ti ga cio nes don de se rea li cen com pa ra cio-
nes, to man do en cuen ta ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas de los edu ca-
do res, ta les como edad, sexo, an ti güe dad en la ins ti tu ción, años de
ser vi cio como do cen te; y, en alum nos, edad, sexo, nú me ro de her-
ma nos, po si ción en tre los her ma nos, en tre otros.

Di se ñar ta lle res a ser ad mi nis tra dos a los do cen tes so bre los tó-
pi cos mo ti va ción, co mu ni ca ción y au toe fi ca cia, du ran te todo el año
es co lar, con el pro pó si to de com pa rar re sul ta dos de este es tu dio con
otro ca rac te ri za do por una ca pa ci ta ción de ma yor nú me ro de ho ras.
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Di se ñar ta lle res para los ni ños don de se abor den es tos tó pi cos
di rec ta men te con ellos y se pue dan efec tuar com pa ra cio nes en su
ren di mien to aca dé mi co, an tes y des pués de di chas in ter ven cio nes.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

ALAR CÓN, Lau ra y ZA MU DIO, Li lia ne R. (2001). Per fil del psi có lo go
edu ca ti vo en la in te gra ción es co lar. Te sis Uni ver si dad Pe da gó gi ca
Na cio nal. Mé xi co

AL VES, Eli za beth y ACE VE DO, Rosa (1999). La eva lua ción cuan ti ta ti-
va. Edi cio nes Ce ri med, Ve ne zue la.

Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te. Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va-
ria na de Ve ne zue la (1999). Ca ra cas, Ve ne zue la. Ga ce ta Ofi cial ex-
traor di na ria N° 5.453. 24 de mar zo de 1999.

Asam blea Na cio nal de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la (2009).
Ley Or gá ni ca de Edu ca ción (LOE). Ca ra cas, Ve ne zue la. Ga ce ta
Ofi cial Ex traor di na ria N° 5.929. 15 de agos to de 2009.

BE LLO, José (2008). Dic cio na rio de Psi co lo gía. Edi to rial Pa na po de
Ve ne zue la, C.A. Ve ne zue la.

CANO, Joa quín (2001). “El ren di mien to es co lar y sus con tex tos”. Re vis-
ta Com plu ten se de Edu ca ción. Núm. 1., vol. 12 (2001): 15- 80. Ma-
drid, Es pa ña.

DU BRIN, An drew (2008). Re la cio nes hu ma nas. Com por ta mien to hu-
ma no en el tra ba jo. Pear son. Pren ti ce Hall. Mé xi co.

FEIST, Jess y FEIST, Gre gory (2007). Teo rías de la per so na li dad.
McGra w- Hill In ter ame ri ca na de Es pa ña.

FELD MAN, Ro bert (2006). Psi co lo gía. Con apli ca cio nes en paí ses de
ha bla his pa na. McGra w- Hill In ter ame ri ca na. Mé xi co.

HER NÁN DEZ, Pas tor (2008). “Los cam pos de ac ción del psi có lo go edu-
ca ti vo”. Re vis ta Elec tró ni ca Psi co lo gía Cien tí fi ca. Mé xi co D.F.
Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis de Po to sí. En: http://www.psi-
co lo gia cien ti fi-
ca.com/bv/psicologia-321-1-los-campos-de-accion-del-psicologo
-educativo.html. Con sul ta do: 24/11/2009.

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

REN DI MIEN TO ACA DÉ MI CO. EFEC TOS DE IN TER VEN CIÓN PSI CO LÓ GI CA DIRIGIDA
A DO CEN TES EN LAS CA LI FI CA CIO NES DE LOS ES TU DIAN TES



HER NÁN DEZ, Ro ber to; FER NÁN DEZ, Car los y BAP TIS TA, Pi lar
(2006). Me to do lo gía de la in ves ti ga ción. Edi to rial McGra w- Hill
In ter ame ri ca na. Mé xi co.

IVAN CE VICH, John; KO NO PASKE, Ro bert y MAT TE SON, Mi chael
(2006). Com por ta mien to or ga ni za cio nal. Edi to rial McGra w- Hill
In ter ame ri ca na. Mé xi co.

LAR SEN, Randy y BUSS, Da vid ( 2005). Psi co lo gía de la per so na li dad.
Edi to rial McGra w- Hill In ter ame ri ca na. Mé xi co.

MO RRIS, Char les y MAIS TO, Al bert (2005). In tro duc ción a la Psi co lo-
gía. Edi to rial Pear son Pren ti ce Hall. Mé xi co.

MUNCH, Lour des y ÁN GE LES, Er nes to (2007). Mé to dos y téc ni cas de
in ves ti ga ción. Edi to rial Tri llas. Mé xi co.

NEWS TROM, John (2007). Com por ta mien to hu ma no en el tra ba jo. Edi-
to rial McGra w- Hill. Mé xi co.

PA PA LIA, Dia na y OLDS, Sa lly (2004). Psi co lo gía. McGra w- Hill In ter-
ame ri ca na. Mé xi co.

PU CHE, Ig na cio (1999). La cara ocul ta del ren di mien to es tu dian til. Edi-
cio nes Si glo Vein te. Ar gen ti na.

Re gla men to de la Ley Or gá ni ca de Edu ca ción (1999). Ga ce ta Ofi cial Nº
36.787 (Re for ma) del 16/11/1999. De cre to N° 313. Re pú bli ca Bo-
li va ria na de Ve ne zue la.

RÍOS, Pa blo (2008). Psi co lo gía. La aven tu ra de co no cer nos. Edi to rial
Cog ni tus. Ve ne zue la.

ROBBINS, Stephen y COUL TER, Mary (2005). Ad mi nis tra ción. Edi to-
rial Pear son Edu ca tion. Mé xi co.

SAN TROCK, John (2006). Psi co lo gía de la edu ca ción. McGra w- Hill
In ter ame ri ca na. Mé xi co.

WOOL FOLK, Ani ta (2006). Psi co lo gía Edu ca ti va. Edi to rial Pear son
Edu ca tion. Mé xi co.

ZEUS, Pe rry y SKIFFING TON, Su za nne (2002). Guía com ple ta de coa-
ching en el tra ba jo. Tra duc tor: Joan Car les Guix. McGra w- Hill
Pro fe sio nal. Es pa ña.

146   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 13 Nº 34 Ma yo- A gos to 2012

SÁN CHEZ DE GA LLAR DO, Marhil de; ÁRRA GA, Ma ri se la y PIRELA DE FARÍA, Ligia



Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA
Año 13 Nº 34 / Ma yo- A gos to 2012, pp. 147 - 164
Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta  ISSN: 1317-102X

Ca li dad de vida como eje fun da men tal
para lo gra r al tos ni ve les de ren di mien to es tu dian til

en el sis te ma pre sen cial de las uni ver si da des
pri va das

DURÁN, Sonia

Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta
so nia du ran547@hot mail.com

Ma ra cai bo, Ve ne zue la

Re su men

La cali dad de vida se rela ciona con el carácter posi tivo o nega tivo del
am bi ente donde se de sen vu elve el in di viduo y sus con di cio nes de vida,
per filán dose bajo una con cepción holís tica donde se anal iza al in di viduo
como un ser bi op si co so cial, con sid erando el con texto en el cual vive,
vin culán dolo con sus ne ce si dades, sus ex pec ta ti vas y los ele men tos sat is-
fac to res. Dos de las con di cio nes de la cali dad de vida in her en tes al de sar-
rollo del in di viduo son el me dio am bi ente y la falta de mo ti va ción; es tos
in fluyen am plia mente en el ren di miento estu di an til, puesto que muchos
jóve nes de ho ga res de ba jos re cur sos se ven ob li ga dos a tra ba jar en la
edad en que de bieran te ner la po si bili dad de dedicarse ple na mente a estu-
diar, lo que es timula el aban dono de los estu dios o di fi culta el proceso de
apren di zaje. El bajo ren di miento estu di an til se ha pre sen tado como uno
de los prob le mas más graves que su fre la edu ca ción uni ver si taria, acar re-
ando grandes con se cuen cias, tales como dis mi nu ción del nivel
académico, frus tra ción en el estu di ante y su fa milia y bajo bi enes tar per-
sonal y so cial. Teóri ca mente este estu dio se apoya en Pala cios (1990) y
Die ner (2004), en tre otros, y se de sar rolló atendi endo los cri te rios de la
in ves ti ga ción de tipo docu men tal y de scrip tiva, puesto que re quirió del
anál isis de docu men tos es cri tos, reg is tros, base de da tos. Los re sul ta dos
fueron que la cali dad de vida in ter vi ene en el ren di miento estu di an til,
bajo las per spec ti vas psi cológi cas, biológi cas y so cio económi cas, y que
los fac to res in di vidu ales que tie nen mayor in flu en cia son la dis po si ción,
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las ha bili dades, ac ti tudes y ca pa ci dades para el ren di miento. Es tos fac-
to res no pue den desvin cu larse del me dio am bi ente so cial al cual perte-
nece el in di viduo; por ello se asume que el ren di miento es con di cio-
nado desde diver sas di men sio nes, tales como la fa milia, el me dio am bi-
ente, la sociali za ción y la autoe fi ca cia.

Pa la bras cla ve: Ca li dad de vida, me dio am bien te, mo ti va ción, ren di-
mien to es tu dian til, so cia li za ción.

Quality of Life as a Fundamental Axis for Achieving High
Levels of Student Performance in the Presencial Private

University System

Abs tract

Qual ity of life is re lated to the posi tive or nega tive na ture of the en-
vi ron ment in which the in di vid ual de vel ops and his or her liv ing con di-
tions, within a ho lis tic con cept where the in di vid ual is ana lyzed as a bi-
op sy cho so cial be ing, con sid er ing the con text in which peo ple live,
link ing it with their needs, ex pec ta tions and sat isfying ele ments. Two
of the con di tions for qual ity of life in her ent in in di vid ual de vel op ment
are the en vi ron ment and lack of mo ti va tion. These fac tors widely in flu-
ence stu dent achieve ment, since many young peo ple from low- income
house holds are forced to work at the age when they should be able to
de vote them selves fully to study, a situa tion that en cour ages the aban-
don ment of stud ies or hin ders the learn ing pro cess. Low stu dent
achieve ment has been pre sented as one of the most se ri ous prob lems
that uni ver sity edu ca tion suf fers, car ry ing heavy con se quences, such as
dimi nu tion of aca demic level, frus tra tion in the stu dent and his fam ily
and low per sonal and so cial wel fare. Theo reti cally, this study was sup-
ported by the work of Pala cios (1990) and Die ner (2004), among oth-
ers, and was de vel oped by fol low ing cri te ria for docu men tary and de-
scrip tive re search, as it re quired the analy sis of writ ten docu ments, rec-
ords and da ta bases. Re sults showed that qual ity of life is in volved in
stu dent achieve ment from the psy cho logi cal, bio logi cal and socio-
 economic per spec tives; the in di vid ual fac tors that have the great est in-
flu ence are will ing ness, skills, at ti tudes and abili ties for per form ance.
These fac tors can not be dis con nected from the so cial en vi ron ment to
which the in di vid ual be longs. There fore, it is as sumed that per form-
ance is con di tioned by di verse di men sions, such as fam ily, en vi ron-
ment, so ciali za tion and self- efficacy.

Key words: Qual ity of life, en vi ron ment, moti va tion, stu dent per-
form ance, sociali za tion.
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In tro duc ción

En la ac tua li dad la bús que da de ni ve les de sea bles y sos te ni-
bles de me jo ra mien to de la ca li dad de vida es una in quie tud que,
con in te re ses y pun tos de vis ta di ver sos, han ma ni fes ta do los es tu-
dian tes, en vir tud de las in cer ti dum bres y pro ble mas so cioe co nó-
mi cos que en fren ta el país.

En tal sen ti do ha au men ta do el in te rés y es fuer zo por me dir la
des de una pers pec ti va in te gral y ho lís ti ca, co nec tán do la con la bús-
que da de la ex ce len cia en los as pec tos esen cia les de la exis ten cia hu-
ma na, de ma ne ra par ti cu lar en el cam po del ren di mien to, la sa lud y
el bie nes tar so cial, en los cua les ad quie re su ma yor ope ra ti vi dad.

En este or den de ideas, Die ner (2004) con si de ra que la ca li-
dad de vida de una per so na tie ne su ori gen en el bie nes tar sub je ti-
vo, el cual se al can za por me dio del es ta ble ci mien to, acer ca mien to
y cum pli mien to de las me tas; en este sen ti do, la ac ción de la per so-
na para lo grar el bie nes tar de pen de de sus pro pias ca pa ci da des, de
las po si bi li da des de al can zar las me tas y de la va lo ra ción que ten ga
de la so cie dad.

Den tro de este mar co, la ca li dad de vida se con ci be como un
con cep to re la ti vo, el cual de pen de de la per cep ción del in di vi duo y
de cada gru po so cial y de lo que su pon gan como la si tua ción ideal
de bie nes tar, to man do en cuen ta su ac ce so a un con jun to de bie nes
y ser vi cios, así como al ejer ci cio de sus de re chos y al res pe to de
sus va lo res; es así como cada gru po so cial iden ti fi ca las ten den cias
en ma te ria de bie nes tar.

Au na do a ello, Sen (2001) es ta ble ce que la bús que da de la ca-
li dad de vida sea en pro de lo grar un de sa rro llo hu ma no ca paz de
fa ci li tar en el in di vi duo la ex pan sión de sus op cio nes no solo ma te-
ria les, sino aque llas que des plie gan sus ca pa ci da des in te lec tua les,
ar tís ti cas, es pi ri tua les, de par ti ci pa ción en una co mu ni dad y en un
sis te ma po lí ti co que lo re co no ce y le brin da po si bi li da des de amar,
ser y te ner. Sos tie ne que li ber tad y de sa rro llo, con di cio nes y opor-
tu ni da des son di men sio nes esen cia les de la ca li dad de vida.
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Cabe des ta car que una si tua ción re le van te del pro ce so in di vi-
dual y so cial de sa rro lla do en el am bien te uni ver si ta rio es el ren di-
mien to es tu dian til, el cual se pre sen ta como uno de los pro ble mas
más di ná mi cos para el mo men to que vive el país; ra zón por la cual,
se ha pen sa do que al gu nos ele men tos in vo lu cra dos con la ca li dad
de vida tie nen al gu na re la ción con el ren di mien to, en tre ellos: poca
pre pa ra ción aca dé mi ca, fal ta de con fian za en sí mis mo, há bi tos ne-
ga ti vos, no te ner cla ro su pro yec to de vida, ca ren cias afec ti vas,
des mo ti va ción.

Igual men te se han con si de ra do los an te ce den tes fa mi lia res
de es tos es tu dian tes. Ta les son las con duc tas de quie nes han ma ni-
fes ta do au sen cias de ca ri ño y rea li men ta ción emo cio nal po si ti va,
pre sio nes eco nó mi cas, en tre otras, au na do al he cho de no ha ber
bus ca do ayu da o so por te emo cio nal an te rior men te, que des de la
uni ver si dad se han crea do pro gra mas y pro ce sos gru pa les y par ti-
cu la res, para dar res pues ta en for ma rá pi da y efec ti va a es tas si tua-
cio nes que afec tan de for ma muy par ti cu lar a los es tu dian tes.

Bajo este con tex to, se per ci be la ca li dad de vida del es tu dian-
te como eje fun da men tal para lo grar un alto ren di mien to, de fi ni do
el ren di mien to es tu dian til como el pro gre so al can za do por el alum-
no en fun ción de los ob je ti vos pro gra ma dos; y tam bién como la ca-
li dad de la ac tua ción de un alum no con res pec to a un con jun to de
ha bi li da des y des tre zas pro vo ca das por un pro ce so de apren di za je
sis te má ti co y ex pre sa do en una ca li fi ca ción.

Pa la cios (1990) in di ca que los es tu dian tes uni ver si ta rios
cons ti tu yen una po bla ción de re le van cia e in te rés para la rea li za-
ción de es tu dios de bie nes tar y sa lud, pues to que ellos son un gru po
po bla cio nal ac ce si ble y ho mo gé neo que se pue de iden ti fi car y al
que se pue de ac ce der con fa ci li dad y ocu pan una po si ción sig ni fi-
ca ti va en la vida pú bli ca y, en de ter mi na dos ca sos, en mu chos as-
pec tos de la vida so cial y uni ver si ta ria.

En este sen ti do, se han de sa rro lla do es tu dios so bre los fac to-
res aso cia dos a la efec ti vi dad del es tu dian te, ha cien do én fa sis en
aque llos que tie nen ma yor efec to, in vo lu crán do se nue vas áreas
con un ca rác ter me nos aca dé mi co y más vin cu la do con la for ma-
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ción in te gral de la per so na y la me jo ra de su ca li dad de vida. Es tas
áreas han pa sa do a for mar par te de un pro ce so de apo yo y ser vi cio
del sis te ma edu ca ti vo, que ha he cho rea li dad, por ejem plo, la in-
clu sión en el me dio edu ca ti vo de alum nos con dis ca pa ci dad.

Con si de ra Pa la cios (1990) que el ren di mien to es tu dian til es
el re sul ta do de un pro ce so in de pen dien te de tra ba jo rea li za do por
un in di vi duo o gru po, y la con se cuen cia de nu me ro sos fac to res
pro ce den tes de to das las ca pas y ám bi tos de la per so na, ya sean en-
dó ge nos o exó ge nos, o am bos.

Au na do a ello exis ten di ver sos fac to res que se in vo lu cran
con el ren di mien to: los in di vi dua les, que son fac to res psi co ló gi cos
y bio ló gi cos; los ins ti tu cio na les, re fe ri dos al sis te ma edu ca ti vo y
su fun cio na mien to; y los so cioe co nó mi cos, que pro vie nen de la es-
truc tu ra so cial del es tu dian te y de los pro ce sos que en ella se ge ne-
ran, en vir tud de su re la ción con la edu ca ción.

Cabe des ta car que des de las uni ver si da des se ha adop ta do un
en fo que de me jo ra de la ca li dad de vida del es tu dian te, ofre cien do
ser vi cios y be ne fi cios acor des con sus ne ce si da des, con el fin de
fa vo re cer un au men to en el ren di mien to, y don de la sa tis fac ción
del usua rio se ha con ver ti do en un cri te rio de má xi ma re le van cia.

1. La ca li dad de vida como fun da men to del bie nes tar
so cial: in di ca do res ge ne ra les del de sa rro llo del in di vi duo

El in te rés por la ca li dad de vida exis te des de tiem pos re mo-
tos, aun que no exis tían es tu dios cien tí fi cos so bre la va ria ble. Se ha
su ge ri do que la apa ri ción de la “ca li dad de vida” como un in di ca-
dor del de sa rro llo del in di vi duo se dio en la dé ca da de los se sen ta
jun to con los mo vi mien tos so cia les y las lu chas con tra la de si gual-
dad y el de te rio ro de las con di cio nes de la vida ur ba na y del me dio
am bien te en los Es ta dos Uni dos y Eu ro pa.

Por otra par te, hubo al gu nas in ter ven cio nes del Go bier no
nor te ame ri ca no en la de no mi na da “lu cha con tra la po bre za”. Al
res pec to, Ri vas (2001) se ña la que la pri me ra per so na li dad pú bli ca
que uti li zó el tér mi no fue el pre si den te Lyn don B. John son en
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1964. En tér mi nos ge ne ra les, la idea de ca li dad de vida co mien za a
po pu la ri zar se en la dé ca da de los años se sen ta has ta con ver tir se
hoy en un con cep to uti li za do en ám bi tos muy va ria dos, ta les como
la sa lud, la sa lud men tal, la edu ca ción, la eco no mía, la po lí ti ca y el
mun do de los ser vi cios en ge ne ral.

Como par te de su im pul so ini cial, los es fuer zos se orien ta ron
a ope ra ti vi zar la ca li dad de vida, des glo sán do la en di fe ren tes ele-
men tos o in di ca do res, de tal ma ne ra de po der re la cio nar en un pro-
ce so sis té mi co una in ter de pen den cia en tre di chos in di ca do res.

Bajo este cri te rio, co mien zan a sur gir una se rie de in di ca do-
res es ta dís ti cos para me dir el bie nes tar so cial de una po bla ción o
ser vir de re fe ren cia so bre el com por ta mien to en con di cio nes ob je-
ti vas, for mu lan do un pa trón de com por ta mien to que per mi tie ra
rea li zar una com pa ra ción con gruen te.

Pero es tos pa tro nes de me di da se cen tra ron fun da men tal men-
te en las ca te go rías eco nó mi cas tra di cio na les y en la iden ti fi ca ción
de ne ce si da des ma te ria les bá si cas. Ha con si de ra do Aros te gui
(1998) que es tos in di ca do res tu vie ron su pro pia evo lu ción sien do
en un pri mer mo men to re fe ren cia de las con di cio nes ob je ti vas, de
tipo eco nó mi co y so cial, y en un se gun do mo men to, de si tua cio nes
y ele men tos sub je ti vos.

Pos te rior men te se ge ne ró el de sa rro llo y per fec cio na mien to
de los in di ca do res so cia les, lo cual ocu rrió a me dia dos de los años
se ten ta y co mien zos de los ochen ta, ori gi nan do el pro ce so de di fe-
ren cia ción en tre ta les in di ca do res y la ca li dad de vida. Bajo ese
con tex to la ex pre sión co mien za a de fi nir se como con cep to in te gra-
dor que com pren de to das las áreas de la vida (ca rác ter mul ti di men-
sio nal) y hace re fe ren cia tan to a con di cio nes ob je ti vas como a
com po nen tes sub je ti vos.

En este or den de ideas, Cobb (2000) se ña la que el con cep to
“ca li dad de vida” re ci be un se gun do im pul so a fi na les de las dé ca-
das de los años ochen ta y no ven ta cuan do co men za ron a con tem-
plar se nue vos ele men tos de aná li sis des de el cam po de la sa lud, la
psi co lo gía, la psi co lo gía so cial y la reha bi li ta ción de per so nas con
im pe di men tos y de fi cien cias en el de sa rro llo. Se in cor po ran en
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esta nue va ver sión va lo ra ti va fac to res cul tu ra les, so cia les y am-
bien ta les, mu chos de es tos cua li ta ti vos, como las re la cio nes in ter-
per so na les, el cre ci mien to per so nal, la par ti ci pa ción, la li ber tad, la
fe li ci dad, la per cep ción, la sa tis fac ción y es trés vi tal, en tre otros.

En re fe ren cia a lo an tes ex pues to, Ri vas (2000) re fie re que la “ca-
li dad de vida”, pue de com pren der se des de cua tro pers pec ti vas a sa ber:

1. Ca li dad de las con di cio nes de vida de una per so na.
2. La sa tis fac ción ex pe ri men ta da por la per so na con di chas

con di cio nes vi ta les.
3. La com bi na ción de com po nen tes ob je ti vos y sub je ti vos, es

de cir, la ca li dad de las con di cio nes de vida de una per so na
jun to a la sa tis fac ción que esta ex pe ri men ta.

4. La com bi na ción de las con di cio nes de vida y la sa tis fac ción
per so nal pon de ra das por la es ca la de va lo res, as pi ra cio nes y
ex pec ta ti vas per so na les.
Fi nal men te la “ca li dad de vida” su gie re com pren der y ana li zar

cómo las per so nas in te rac túan con su en tor no mul ti di men sio nal, des-
ta can do las di men sio nes co ti dia nas de los in di vi duos, en sus re la cio-
nes con otros y con los es pa cios eco nó mi cos, so cia les y eco ló gi cos

2. Di men sio nes de la ca li dad de vida: prin ci pios
ge ne ra les del bie nes tar so cial

La ca li dad de vida tie ne di fe ren tes con cep cio nes, pues to que
se re la cio na con el ca rác ter sub je ti vo de una per so na o gru po de
per so nas. Para po der ana li zar las di men sio nes de la ca li dad de vida
es ne ce sa rio co no cer las pos tu ras de al gu nos ex per tos en el tema.

En este sen ti do, Nuss baum y Sen (1998) sos tie nen que para
me dir y de fi nir la ca li dad de vida de las per so nas de ben con si de rar se
as pec tos so cia les o hu ma nos, ta les como la ex pec ta ti va de vida, la
edu ca ción, la sa lud, la sa tis fac ción en el tra ba jo, la dig ni dad, las re-
la cio nes la bo ra les, fa mi lia res y los va lo res que per mi ten pre su po ner
que la vida es más que un con jun to de re la cio nes co mer cia les.

Den tro de este mar co, se gún la Or ga ni za ción Mun dial de la
Sa lud, la ca li dad de vida, es la per cep ción que un in di vi duo tie ne
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de su lu gar en la exis ten cia, en el con tex to de la cul tu ra y del sis te-
ma de va lo res en los que vive y en re la ción con sus ob je ti vos, sus
ex pec ta ti vas, sus nor mas, sus in quie tu des. Di cho con cep to sur ge
cuan do las ne ce si da des pri ma rias bá si cas han que da do sa tis fe chas
con un mí ni mo de re cur sos, se re la cio na con al gu nas di men sio nes,
ta les como la sa lud, vi vien da, con su mo de ali men tos, se gu ri dad
so cial, ropa, tiem po li bre, de re chos hu ma nos, en tre otros.

Bajo este con tex to, la ca li dad de vida, para Gó mez y Sa beh
(2003), es la com bi na ción de las con di cio nes de vida y la sa tis fac-
ción per so nal pon de ra das por la es ca la de va lo res, as pi ra cio nes y
ex pec ta ti vas per so na les. Es de cir, cada in di vi duo o gru po asu me su
po si ción con res pec to a la ca li dad de vida, re la cio nán do lo con la
sa tis fac ción y el bie nes tar.

Aten dien do a es tas con si de ra cio nes, las di men sio nes de la
ca li dad de vida se pue den cla si fi car en in di vi dua les, so cia les y am-
bien ta les, y para sus ten tar es tas di men sio nes se ana li za la po si ción
de al gu nos ex per tos con res pec to al tema.

En este or den de ideas, Pi char do (2005) re co no ce ocho di men-
sio nes de la ca li dad de vida, las cua les cla si fi ca en: a) bie nes tar emo-
cio nal (se gu ri dad, es pi ri tua li dad, fe li ci dad; b) re la cio nes in ter per so-
na les (in ti mi dad, afec to, en tor no fa mi liar); c) bie nes tar ma te rial
(pro pie da des, po se sio nes, se gu ri dad fi nan cie ra); d) de sa rro llo per-
so nal (edu ca ción, des tre zas, com pe ten cias per so na les); e) bie nes tar
fí si co (sa lud, nu tri ción, re crea ción); f) au to de ter mi na ción (au to no-
mía, con trol per so nal); g) in clu sión so cial (acep ta ción, sta tus, ro les);
y h) de re chos (pri va ci dad, de bi do pro ce so, elec cio nes).

Por otro lado, Scha lock y Ver du go (2002) pro po nen un mo-
de lo com pues to por di men sio nes e in di ca do res cen tra les de una
vida de ca li dad, es ta ble cen prin ci pios para en ten der la ca li dad de
vida y su gie ren tres ni ve les que afec tan la ca li dad de vida, ta les
como: mi cro sis te mas (cre ci mien to per so nal y de sa rro llo de opor-
tu ni da des), me so sis te mas (téc ni cas de me jo ras del pro gra ma y del
en tor no) y ma cro sis te mas (po lí ti cas so cia les).

Au na do a ello, Sen (1988) con si de ra que la ca li dad de vida de
una per so na está in trín se ca men te re la cio na da con su bie nes tar, es
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de cir, el es ta do del ser de la per so na, eva luan do las di men sio nes
des de la pers pec ti va de su pro pio bie nes tar per so nal, lo cual fi nal-
men te se tra du ci ría en un bien so cial; este en fo que per mi te eva luar
el fun cio na mien to y de sa rro llo de una per so na des de la pers pec ti va
de su pro pio bie nes tar, aun cuan do las fuen tes de su bie nes tar sean
ex ter nas.

Es tas pos tu ras su gie ren la di fi cul tad de cla si fi car las di men-
sio nes de la ca li dad de vida de los gru pos de per so nas, pues to que
es tos va rían de acuer do a la per cep ción de los pro ce sos de vida que
ten ga cada in di vi duo; asi mis mo, se re la cio nan con el de sa rro llo de
su vida dia ria. En tal sen ti do, la ade cua ción de las di men sio nes de
la ca li dad de vida se rea li za en fun ción de al gu nas ca rac te rís ti cas
ge ne ra les que se pue dan ex traer y ana li zar so bre un gru po o po bla-
ción es pe cí fi ca.

3. Ren di mien to aca dé mi co como re sul ta do del pro ce so
de apren di za je: en fo que del de sa rro llo de ha bi li da des
cog ni ti vas

El ren di mien to aca dé mi co se con ci be como la ca pa ci dad de
res pues ta del es tu dian te fren te a es tí mu los edu ca ti vos, y es sus cep-
ti ble de ser in ter pre ta do se gún los ob je ti vos o pro pó si tos edu ca ti-
vos pre es ta ble ci dos. Para Aran da (1998), es el gra do de lo gro o re-
sul ta do de los ob je ti vos es ta ble ci dos en los pro gra mas ofi cia les de
es tu dio o de la ac ción edu ca ti va so bre el su je to, va lo ra do y acre di-
ta do por el pro pio sis te ma edu ca ti vo.

En este or den de ideas, el ren di mien to aca dé mi co debe ser
eva lua do en fun ción de cier tos in di ca do res, los cua les de ben ser
sus cep ti bles de me di ción y com pro ba ción.

Cabe des ta car que en la ac tua li dad exis te una po si ción muy
par ti cu lar acer ca de las fa cul ta des de las per so nas en re la ción a la
ins truc ción y las ca pa ci da des hu ma nas para el apren di za je, es pe-
cial men te en las orien ta cio nes ins tru men ta les edu ca ti vas; au na do a
ello se in vo lu cran in di ca do res ta les como con di cio nes y/o am bien-
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tes de apren di za je apro pia dos, don de los es tu dian tes son ca pa ces
de al can zar un alto ni vel de do mi nio y de co no ci mien to.

A este res pec to, Gardner (1998) in di ca que las so cie da des
mo der nas han en fren ta do múl ti ples di fi cul ta des al mo men to de re-
sol ver el pro ble ma edu ca ti vo; pues to que han te ni do que adap tar se
a las for mas tra di cio na les de trans mi sión del co no ci mien to (el con-
duc tis mo) y, por ende, a los cri te rios res trin gi dos de eva lua ción y
de acep ta ción de ren di mien to por par te de los alum nos.

En tal sen ti do, los es ti los de apren di za je de ben for ta le cer se a
tra vés de la cons truc ción del co no ci mien to, in te gran do las ac ti tu-
des y ha bi li da des per so na les para lo grar al tos ni ve les de ren di-
mien to aca dé mi co, uti li zan do como base el cons truc ti vis mo y el
apren di za je sig ni fi ca ti vo. En vir tud de ello, el ren di mien to se ría la
con se cuen cia de la ac ción in te gra do ra de las ac ti tu des, ha bi li da des
y co no ci mien tos que ge ne ran los es tu dian tes du ran te el de sa rro llo
de su ca rre ra pro fe sio nal.

Bajo este con tex to, el es tu dian te uni ver si ta rio es un ser de sa-
rro lla do en lo fí si co, en lo psí qui co, en lo so cial, ca paz de ac tuar
con au to no mía en su gru po so cial y que de ci de so bre su pro pio des-
ti no, apren de de for ma dis tin ta a los de más, es de cir, uti li za di fe-
ren tes es tra te gias, apren de con di fe ren tes ve lo ci da des e in clu so
con ma yor o me nor efi ca cia, aun te nien do las mis mas mo ti va cio-
nes, el mis mo ni vel de ins truc ción, la mis ma edad o es tén es tu dian-
do el mis mo tema.

Cabe des ta car que los avan ces rea li za dos por la pe da go gía
ex pe ri men tal, Le xus (1998), per mi ten lle gar a un co no ci mien to
bas tan te exac to de lo que un alum no apren de; por otra par te si se
mide la ins truc ción, ade más del as pec to in te lec tual de la edu ca-
ción, se pue den co no cer otros fac to res de in fluen cia en el ren di-
mien to, ta les como los fac to res emo cio na les y so cia les.

Ade más, la me di ción del ren di mien to a tra vés de la ins truc-
ción per mi te di lu ci dar acer ca de la in te li gen cia de los alum nos, así
como tam bién de sus ha bi li da des y des tre zas, de su vo lun tad, mo ti-
va ción, sen ti mien tos, ca pa ci da des, e in clu so, de las con di cio nes
so cia les y cul tu ra les en las cua les se de sen vuel ven.
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De tal ma ne ra que pue den ex traer se dos as pec tos en el apren-
di za je como in di ca dor del ren di mien to aca dé mi co e in te lec tual del
es tu dian te: el pri me ro, los co no ci mien tos ad qui ri dos, y el se gun do,
las prác ti cas y ha bi li da des que le per mi tan eje cu tar con fa ci li dad
ope ra cio nes ge ne ral men te de ca rác ter in te lec tual.

Fi nal men te el ren di mien to aca dé mi co no solo es el re sul ta do
de un pro ce so pe da gó gi co de en se ñan za- a pren di za je, sino que es la
con se cuen cia de la ac ción edu ca ti va don de se in vo lu cran di fe ren-
tes ele men tos, con di fe ren tes gra dos de in fluen cia so bre el pro ce-
so, en tre los que des ta can la fa mi lia y el am bien te so cial.

4. Fac to res que in flu yen en el ren di mien to aca dé mi co:
opor tu ni da des y ex pe rien cia de apren di za je ofre ci das
por el me dio so cial al es tu dian te

Exis ten di ver sas opi nio nes acer ca de las in nu me ra bles cau sas
que pue den afec tar el ren di mien to es tu dian til, ade más de los fac to res
que afec tan la ca li dad de la edu ca ción en Ve ne zue la. A este res pec to,
Gar ni ca (2000) su gie re que la or ga ni za ción del sis te ma edu ca ti vo, or-
ga ni za ción y se lec ción de los cu rrí cu los, la for ma ción do cen te, las es-
tra te gias y ma te ria les di dác ti cos y los li bros de tex to, son al gu nos de
los fac to res que afec tan el lo gro de al tos ni ve les de ren di mien to.

En vir tud de los de sa jus tes en el sis te ma edu ca ti vo, y en es pe-
cial en el ám bi to uni ver si ta rio, se han rea li za do al gu nos es tu dios
de los fac to res que in ci den en el ren di mien to del es tu dian te, en tre
los cua les Gar ni ca (1998) in clu ye: la in te li gen cia in di vi dual, en-
tor no so cio- cul tu ral, fa ci li da des so cioe co nó mi cas, en tre otros.

Si guien do el mis mo or den de ideas, Pa drón (2005) hace una
cla si fi ca ción de fac to res en dó ge nos y exó ge nos. Los en dó ge nos
in vo lu cran lo que una per so na pue de ha cer fí si ca e in te lec tual men-
te, como re sul ta do de sus do tes e his to ria del de sa rro llo; las ac ti tu-
des o ca rac te rís ti cas de la per so na li dad, como la in de pen den cia, la
mo ti va ción, la au to no mía, el con trol de im pul sos y la es ta bi li dad; y
otros fac to res, como la edu ca ción de los pa dres, los in gre sos de la
fa mi lia, la sa lud y la die ta.
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Por otro lado, es tán los fac to res exó ge nos, los cua les ha cen re-
fe ren cia a la ca li dad de la ins truc ción, la for ma ción de los do cen tes,
el ac ce so a los li bros, el pre su pues to de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

En tal sen ti do, en el avan ce y de sa rro llo del con jun to je rár-
qui co de ha bi li da des y des tre zas de las per so nas in ter vie nen múl ti-
ples fac to res, los cua les pue den al te rar o in fluir di rec ta men te en el
ren di mien to es tu dian til y ge ne rar un es tu dian te con pro ble mas de
ren di mien to, si tua ción que po dría ori gi nar la de ser ción y el re za go.

Den tro de este mar co, el ren di mien to aca dé mi co se ca rac te ri-
za por ser un pro ce so com ple jo, pues to que exis te una in te rre la ción
mul ti fac to rial en el con tex to edu ca ti vo. Bajo este en fo que, Pa la-
cios (1990) su gie re que el ren di mien to aca dé mi co está es tre cha-
men te re la cio na do con dos gru pos de fac to res: los so cioe co nó mi-
cos y los in di vi dua les.

Fac to res so cioe co nó mi cos:
Es im por tan te ana li zar que el prin ci pio de igual dad de opor-

tu ni da des sig ni fi ca que cual quier in di vi duo pue de ac ce der a la
edu ca ción como cual quier otro, con in de pen den cia de fac to res o
ca rac te rís ti cas como la ren ta fa mi liar, la cla se so cial, la raza, el
sexo o cual quier otra fuen te irra cio nal de di fe ren cias.

En este sen ti do, se con si de ra que debe exis tir un cri te rio de
igual dad o de equi dad ca te gó ri ca; aun que los ni ve les de edu ca ción
al can za dos ex- post por dos in di vi duos sean per fec ta men te dis tin-
tos como con se cuen cia, prin ci pal men te, del es fuer zo, la suer te, las
pre fe ren cias in di vi dua les u otras di fe ren cias le gí ti mas, no que da-
rían jus ti fi ca dos por con di cio nan tes de tipo so cioe co nó mi co.

Bajo este con tex to, Pa la cios (1990) hace re fe ren cia a los fac-
to res so cioe co nó mi cos como aque llos con ma yor ten den cia a re la-
cio nar se con el ren di mien to es tu dian til, en vir tud de la in fluen cia
que tie nen en el pro ce so edu ca ti vo en ge ne ral, afec tan do las ca rac-
te rís ti cas psi co ló gi cas y el de sa rro llo y cre ci mien to bio ló gi co y so-
cial de las per so nas.

Por ende, los inputs fa mi lia res se con si de ran como fuer tes
con di cio nan tes de los re sul ta dos en la es cue la, pues to que se re la-
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cio nan con ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y so cio de mo grá fi cas
de las fa mi lias, ta les como la edu ca ción de los pa dres y sus in gre-
sos, el ta ma ño de la fa mi lia o los re cur sos ma te ria les en el ho gar.

Es ta ble ce que los fac to res so cioe co nó mi cos com pren den el
con jun to de in di ca do res so cia les y eco nó mi cos que ca rac te ri zan el
de sa rro llo de un in di vi duo o gru po, ofre cién do le la po si bi li dad de
ocu par una de ter mi na da po si ción en la so cie dad, así como el dis-
fru te de bie nes y ser vi cios; del mis mo modo fa ci li ta el ac ce so a las
opor tu ni da des.

Den tro de este mar co, los fac to res so cioe co nó mi cos tie nen
una es tre cha re la ción con el com por ta mien to, el de sa rro llo de las
ca pa ci da des y va lo res del in di vi duo. En tre los fac to res so cioe co-
nó mi cos que se vin cu lan al aná li sis es tán: el in gre so, la ocu pa ción
o si tua ción la bo ral de los pa dres, las con di cio nes de vida y sa lud, y
el con tex to fa mi liar y so cial.

Para Pa drón (2005), el bajo ren di mien to aca dé mi co se in vo-
lu cra con el pro ce so es co lar, el cual pro du ce un im pac to psi co ló gi-
co en el niño ex pre sa do en su fri mien to y pro ba bles se cue las en su
de sa rro llo, afec tan do su ca li dad de vida. El au tor se ña la que el
20% de la po bla ción in fan til pre sen ta bajo ren di mien to es co lar,
cons ti tu yén do se en un pro ble ma por los al tos cos tos eco nó mi cos y
so cia les, e in di ca en tre las cau sas prin ci pa les el dé fi cit de aten ción
y las re la cio na das con la dis le xia y otros pro ble mas aso cia dos. Uno
de los fac to res más im por tan tes y has ta aho ra poco con si de ra dos
son las de fi cien cias nu tri cio na les.

Por otra par te, la es cue la, como sis te ma de edu ca ción for mal,
es uno de los agen tes de so cia li za ción más im por tan tes des pués de
la fa mi lia y ejer ce una in fluen cia be né fi ca so bre el de sa rro llo psi-
co so cial, la ad qui si ción y uti li za ción del co no ci mien to y el pro gre-
so eco nó mi co y so cial de los in di vi duos y la so cie dad tan to en los
paí ses de sa rro lla dos como en los paí ses en de sa rro llo.

Au na do a ello, las ins ti tu cio nes edu ca ti vas tie nen como fin que
sus alum nos y alum nas ad quie ran co no ci mien tos, ha bi li da des e ins-
tru men tos que los trans for men en in di vi duos so cial men te ac ti vos.
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Fac to res in di vi dua les:
Los fac to res in di vi dua les in clu yen la dis po si ción del es tu-

dian te, las ha bi li da des, las ap ti tu des y ca pa ci da des, los cua les in-
vo lu cran el es tí mu lo in ter no para lo grar el ren di mien to y el de sa-
rro llo de las ha bi li da des y des tre zas.

En este sen ti do, la mo ti va ción in di vi dual es un ele men to de-
ci si vo en el ren di mien to aca dé mi co, ya que el ni vel de eje cu ción
in te lec tual no es sim ple men te un asun to de ha bi li dad per so nal; el
ni vel de mo ti va ción del es tu dian te cons ti tu ye una ex pli ca ción so-
bre los re sul ta dos en un pro ce so edu ca ti vo. De esta ma ne ra, los
pun ta jes de una prue ba de ren di mien to en es tu dian tes que ten gan
el mis mo ni vel de ha bi li dad se rán di fe ren tes en fun ción de su mo ti-
va ción; la ha bi li dad de un es tu dian te que no está mo ti va do óp ti ma-
men te será su bes ti ma da en la prue ba.

En este or den de ideas, los fac to res in di vi dua les es tán in-
fluen cia dos en gran mag ni tud por el de sa rro llo psi co so cial del in-
di vi duo, el cual en su eta pa es co lar, dis tin gui da como “la bo rio si-
dad ver sus in fe rio ri dad”, apren de las des tre zas y ha bi li da des pro-
pias de su cul tu ra y lo ayu dan a pre pa rar se para la vida adul ta, por
lo cual se con vier te en un “tra ba ja dor”, es de cir, se es fuer za para
me re cer re co no ci mien to en fun ción de las exi gen cias del me dio y
de sus pro pios es fuer zos; para ello, es fun da men tal que du ran te los
pri me ros años haya ad qui ri do con fian za, au to no mía y se gu ri dad,
lo que con lle va a de sa rro llar la au toes ti ma.

En este sen ti do, el de sa rro llo evo lu ti vo de las per so nas es un
pro ce so gra dual que de pen de de las opor tu ni da des y ex pe rien cias
de apren di za je que el me dio le pro por cio ne al niño, quien evo lu-
cio na en va rias áreas o pro ce sos a la vez, que no son in de pen dien-
tes, sino com ple men ta rios. Por tal ra zón, es ne ce sa rio re co no cer y
trans for mar los co no ci mien tos, ac ti tu des y prác ti cas que vul ne ran
y afec tan ne ga ti va men te las con di cio nes de vida de los ni ños en las
fa mi lias y en la so cie dad, para po der lo grar un in di vi duo con ha bi-
li da des y des tre zas acor des al sis te ma de de sa rro llo pro fe sio nal.
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Con si de ra cio nes fi na les

Ana li zar y de fi nir las di men sio nes de la ca li dad de vida de las
per so nas in clu ye pro ce sos so cia les com ple jos, con va ria dos com-
po nen tes. Su con cep tua li za ción debe te ner en cuen ta las opi nio nes
de las per so nas y su me di ción re quie re de un sis te ma de in di ca do-
res, sus ten ta do en las ne ce si da des y ex pec ta ti vas de un gru po so-
cial ho mo gé neo. Sin em bar go, esta ha sido es tu dia da bajo di fe ren-
tes en fo ques y se ha lle ga do a la con clu sión que es una con cep ción
am bi gua, que de pen de en gran me di da del sis te ma de va lo res bajo
el cual se ha de sa rro lla do la per so na o gru po so cial.

A este res pec to, la ca li dad de vida es la com bi na ción de las
con di cio nes de vida y la sa tis fac ción per so nal pon de ra da por la es-
ca la de va lo res, as pi ra cio nes y ex pec ta ti vas per so na les. Es de cir,
cada in di vi duo o gru po asu me su po si ción con res pec to a la ca li dad
de vida, re la cio nán do lo con la sa tis fac ción y el bie nes tar.

Por otra par te, se ha se ña la do que la ca li dad de vida de las
per so nas an tes de ini ciar la edu ca ción for mal in ci de sig ni fi ca ti va-
men te en la cla se de es tu dian tes que ellos pue den lle gar a ser, en lo
cual in flu ye en gran me di da su de sa rro llo so cio afec ti vo.

En tre los fac to res más de ter mi nan tes se en cuen tran: bue na sa-
lud y nu tri ción, ya que los ni ños fí si ca y psi co ló gi ca men te sa lu da-
bles ob tie nen me jo res ex pe rien cias de de sa rro llo psi co so cial en la
ni ñez tem pra na; asis ten cia re gu lar a las ins ti tu cio nes; apo yo fa mi liar
para el apren di za je; ni vel edu ca ti vo de los pa dres, el cual tie ne un
im pac to mul ti fa cé ti co en la ha bi li dad de las per so nas para apren der.

Con res pec to al am bien te so cial y fa mi liar, se dice que el
apren di za je pue de ocu rrir en cual quier lu gar, pero los lo gros de
apren di za je po si ti vos de sea dos en edu ca ción se dan en en tor nos de
ca li dad, que sean sa lu da bles, se gu ros, pro tec to res y sen si bles a los
dos se xos, y pro vean re cur sos y fa ci li da des ade cua das; es de cir,
que el ren di mien to está con di cio na do por la ca li dad de vida.

In du da ble men te el es tu dian te con vi ve y se de sa rro lla en un
am bien te bas tan te com ple jo don de in ter vie nen múl ti ples fac to res,
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ellos se van ge ne ran do des de el am bien te fa mi liar y so cial, los cua-
les van a for mar y sus ten tar la per so na li dad del ser hu ma no.

En este sen ti do, la edu ca ción y el pro ce so de apren di za je de
los ni ños y los jó ve nes se apo ya en la so cia li za ción, con ce bi da esta
como el pro ce so don de el in di vi duo adop ta los ele men tos so cio-
cul tu ra les de su me dio am bien te y los in te gra a su per so na li dad
para adap tar se a la so cie dad; en este in ter vie nen no solo las per so-
nas sig ni fi ca ti vas para él, como pa dres o her ma nos, sino tam bién
ins ti tu cio nes como la es cue la, la Igle sia, en tre otros; es tos son de-
no mi na dos agen tes de so cia li za ción.

Bajo este en fo que, se ad quie ren las cre en cias, va lo res y com-
por ta mien tos que una so cie dad con si de ra como de sea bles o apro-
pia dos. Ade más, el ser hu ma no se hace miem bro de la so cie dad a
tra vés de este pro ce so, el cual con du ce al de sa rro llo de prác ti cas de
co mu ni ca ción, re la ción e in te rac ción, o, di cho de otro modo, al de-
sa rro llo de con cien cia de sí y de los otros, cla ra y equi li bra da, es
de cir, iden ti dad pro pia y sen ti do de los lí mi tes.

Por lo tan to, el pro ce so edu ca ti vo es una ex pe rien cia so cial
en la que el ser hu ma no va co no cién do se, en ri que cien do sus rea li-
za cio nes con los de más, ad qui rien do las ba ses de los co no ci mien-
tos teó ri cos y prác ti cos. Esta ex pe rien cia se ini cia des de el am bien-
te fa mi liar y se re la cio na con el so cial y el edu ca ti vo. Au na do a
ello, la fa mi lia, el me dio am bien te, la so cia li za ción y la au toe fi ca-
cia tie nen gran in fluen cia en la bús que da de ob je ti vos lú di cos, de
apren di za je y es ti mu la ción.

Fi nal men te, se ha po di do cons ta tar, en es tu dios rea li za dos en
las uni ver si da des pri va das, que los fac to res de ma yor re le van cia en
la ca li dad de vida del es tu dian te son: te ner una vi vien da có mo da,
ali men tar se dia ria men te y en for ma ba lan cea da, go zar de bue na sa-
lud, te ner po si bi li dad de re crea ción, con tar con ins ta la cio nes có-
mo das y agra da bles, con un am bien te in te gra dor al pro yec to edu-
ca ti vo; asi mis mo, se ha des ta ca do que los es tu dian tes de sean te ner
un tra ba jo es ta ble para ac ce der a in gre sos pro pios.

Por otro lado, los fac to res de la ca li dad de vida que in flu yen
en el ren di mien to son, en su ma yo ría, in di vi dua les, ta les como las
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ha bi li da des y des tre zas en las áreas a de sa rro llar, el de sa rro llo cog-
ni ti vo, la ti mi dez, la poca ca pa ci dad de in te gra ción y so cia li za ción;
aun que al gu nos son so cioe co nó mi cos, como la sa lud, la ali men ta-
ción, el ac ce so a los bie nes y ser vi cios.

Aten dien do a es tas con si de ra cio nes, la ca li dad de vida se per-
fi la como un eje fun da men tal para lo grar al tos ni ve les de ren di mien-
to es tu dian til en el sis te ma pre sen cial de las uni ver si da des pri va das.
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Re su men

La pre sente in ves ti ga ción so bre el uso y apli ca ción del hiper texto
como mod elo in ter ac tivo e in te gra dor para el apren di zaje sig ni fi ca tivo de
la lec tura y la es cri tura en la men ción Básica In te gral se in serta en la línea
de in ves ti ga ción Ges tión del Cono ci miento del doc to rado en Ci en cias de
la Edu ca ción de la Uni ver si dad Ra fael Bel loso Chacín. Es el re sul tado de
la ne ce si dad que en la ac tu ali dad tene mos los do cen tes de ex plorar nue-
vas es trate gias y po si bili dades que nos per mi tan propi ciar en el alumno
la lec tura, com pren sión y pro duc ción es crita. Las múl ti ples lec tu ras que
na cen del hiper texto exi gen al alumno un gran es fuerzo de com pre sión
del ob jeto o texto que, sin duda, re per cu tirá en el proceso de enseñanza-
 aprendizaje. Los aportes me to dológi cos ba sa dos en ten den cias múl ti-
ples, apren di zaje sig ni fi ca tivo, me ta cog ni ción, en tre otros, sus ten tan y
dan soporte al de sar rollo de esta in ves ti ga ción de tipo de scrip tiva y
evalua tiva, con diseño no ex peri men tal tran sec cional. La mues tra está
con for mada por se senta y cu atro (64) estu di antes del Plan Regu lar y tre-
inta y cu atro (34) par tici pan tes del Plan de Pro fe sion ali za ción, a los cu-
ales se les aplicó un cu es tion ario con vein tic inco (25) pregun tas cer ra das
que nos per mitieron cor robo rar o no la per ti nen cia del uso de las TIC en
el con texto edu ca tivo y la par tici pa ción in ter ac tiva e in te gra dora del
alumno en los con teni dos de las cáte dras Len gua Es pañola I y II. Una vez
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pro ce sa das las re spues tas en fun ción de los ob jeti vos plan tea dos, pro-
po ne mos una base teórica para la lec tura de hiper tex tos, así como tam-
bién las con clu sio nes que dan cuenta de los re sul ta dos, re flex io nes y re-
comen da cio nes para me jo rar la prob lemática.

Pa la bras cla ve: Hi per tex to, lec tu ra, es cri tu ra, apren di za je sig ni fi ca ti vo.

Hypertext: An Interactive, Integrating Implement for
Significant Reading and Writing Learning at the University

of Zulia

Abs tract

This re search about the use and ap pli ca tion of hy per text as an in ter-
ac tive and in te grat ing model for the mean ing ful learn ing of read ing and
writ ing in the basic inte gral edu ca tion ma jor, is in serted in the re search
line Knowl edge Man age ment for the doc toral pro gram in Edu ca tion
Sci ences at the Ra fael Bel loso Cha cin Uni ver sity. It springs from the
need that teach ers cur rently have to ex plore new strate gies and pos si-
bili ties to en cour age read ing, com pre hen sion and writ ing in stu dents.
The mul ti ple read ings pro duced by hy per text re quire a great ef fort from
stu dents for un der stand ing the ob ject or text that un doubt edly, will af-
fect the teaching- learning pro cess. Meth od ologi cal con tri bu tions based
on mul ti ple trends, sig nifi cant learn ing and me ta cog ni tion, among oth-
ers, sus tain and sup port the de vel op ment of this de scrip tive and evalua-
tive re search with a non- experimental, cross- sectional de sign. The
sam ple con sisted of sixty- four (64) Regu lar Plan stu dents and thirty-
 four (34) Pro fes sional De vel op ment Plan par tici pants to whom a ques-
tion naire of twenty- five (25) closed ques tions was ap plied. The ques-
tion naire made it pos si ble to cor robo rate or not the rele vance of the use
of ICTs in the edu ca tional con text and the in ter ac tive and in clu sive par-
tici pa tion of stu dents in the con tent of the sub jects, Span ish Lan guage I
and II. Once the re sponses re lated to the stated ob jec tives had been
proc essed, a theo reti cal ba sis for the read ing of hy per text was pro-
posed, as well as the con clu sions that ac count for the re sults, re flec tions
and rec om men da tions for im prov ing the prob lem area.

Key words: Hypertext, reading, writing, meaningful learning.
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In tro duc ción

En este pri mer acer ca mien to al hi per tex to como he rra mien ta
in te rac ti va e in te gra do ra para el apren di za je sig ni fi ca ti vo de la lec-
tu ra y la es cri tu ra en la men ción Bá si ca In te gral de la Es cue la de
Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia, abor da mos de ma ne ra muy
acu cio sa la im ple men ta ción y eje cu ción de las pá gi nas hi per tex-
tua les en el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je, en el nue vo mo de lo
edu ca ti vo que de man da la ecua ción del si glo XXI.

 En los ini cios de este nue vo si glo, la crí ti ca edu ca ti va ha
coin ci di do en de cir que es ta mos ante un ser hu ma no que debe de-
sa rro llar ple na men te su in te li gen cia y su crea ti vi dad para en fren tar
el cam bio y la in no va ción (Mén dez, 2003). Se hace im pe rio so que
el pro ce so de en se ñan za- apren di za je sea cada vez más di ná mi co y
con cien te del nue vo ser so cial que se in ser ta en el sis te ma edu ca ti-
vo y, en es pe cial, en la edu ca ción su pe rior. Para ello, las uni ver si-
da des en los paí ses de sa rro lla dos han im ple men ta do y pues to al
ser vi cio de sus es tu dian tes las con di cio nes para lo grar ese ob je ti-
vo, bien sea a tra vés de soft ware edu ca ti vos, se mi na rios so bre tec-
no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción o nue vas tec no lo-
gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (que para efec tos de este
tra ba jo abre via re mos como TIC y NTIC, res pec ti va men te), así
como nue vos pro yec tos de in ves ti ga ción so bre la Edu ca ción en Lí-
nea o la crea ción de re des elec tró ni cas de in for ma ción sus ten ta das
en bi blio te cas y he me ro te cas tec no ló gi cas, que guar dan ya una
can ti dad sig ni fi ca ti va men te im por tan te de in for ma ción.
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 Aten dien do a es tos as pec tos, esta in ves ti ga ción tie ne como
pro pó si to fun da men tal ha cer una pro pues ta so bre el uso y apli ca-
ción del hi per tex to como he rra mien ta di dác ti ca in te rac ti va e in te-
gra do ra para el de sa rro llo y com pren sión de los con te ni dos de las
cá te dras Len gua Es pa ño la I y II de la men ción Bá si ca In te gral de la
Es cue la de Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia. Asi mis mo, se
ve ri fi ca rá su apli ca bi li dad y uso den tro del ma cro- sis te ma cu rri cu-
lar, cuyo ob je to es pro por cio nar a los do cen tes, es tu dian tes y la co-
mu ni dad aca dé mi ca en ge ne ral in for ma ción y orien ta ción para el
lo gro de de ter mi na das com pe ten cias es ta ble ci das pre via men te por
los ob je ti vos y el per fil pro fe sio nal de cada ca rre ra.

 Las pá gi nas hi per tex tua les per mi ti rán des de una nue va pers-
pec ti va do cen te- tec no ló gi ca abor dar los per sis ten tes pro ble mas
que so bre el uso de la len gua ma ter na pre sen tan los alum nos que
in gre san al ni vel su pe rior uni ver si ta rio y que van a li mi tar sig ni fi-
ca ti va men te sus ha bi li da des de lec tu ra y es cri tu ra.

 En este nue vo es pa cio han coin ci di do dos cam pos del sa ber:
las teo rías edu ca ti vas y el hi per tex to in for má ti co (Lan daw: 1995).
Ante esta rea li dad se pre sen ta una nue va for ma de in ter pre ta ción
del dis cur so so bre la en se ñan za y el apren di za je de la len gua ma-
ter na. La po si bi li dad de de sa rro llar pro pues tas de ge ren cia edu ca-
ti va a par tir o so bre la base de al gu nos re cur sos pro pios de la in for-
má ti ca (aun que sin per der la con tex tua li dad del pa pel) es un he cho
que co bra cada vez más po si bi li da des de avan zar de ma ne ra po si ti-
va en el de sa rro llo de una com pe ten cia lin güís ti ca- co mu ni ca ti va
más fa vo ra ble en nues tros alum nos.

 El he cho de asu mir téc ni cas del área com pu ta cio nal para ela-
bo rar en tor nos vir tua les/tex tua les den tro del pro ce so de en se ñan za
de la lec to- es cri tu ra pa re cie ra ser una op ción en la lar ga lis ta de
pro pues tas para abor dar y co rre gir los pro ble mas de en se ñan za y
apren di za je de la len gua y la com pren sión lec to ra. A esta ma ne ra
di fe ren te de abor dar el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je se le ha
dado di fe ren tes con no ta cio nes (Ca rre ra, 2001): ho lo gra fía, rea li-
dad vir tual, te le pre sen cia, hi per tex tua li dad, en tre otros. To dos
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ellos vá li dos y sig ni fi ca ti vos den tro de los en tor nos vir tua les o de
ci be res pa cios tex tua les.

 Bajo este con tex to, esta in ves ti ga ción abor da la hi per tex tua-
li dad como dis cur so al ter no a la ofi cia li dad edu ca ti va que cen tra su
aten ción en un dis cur so li neal y se cuen cial. El hi per tex to alu de a
otros cam pos del apren di za je y otros es tu dios de en tor nos vir tua les
in tro du ci dos por las TIC, como lo es la Edu ca ción a Dis tan cia. Sin
em bar go, la rea li dad vir tual ha sido uti li za da en el pro ce so edu ca ti-
vo rom pien do las fron te ras que se pa ran lo real de lo irreal en los
cam pos edu ca ti vos y, so bre todo, rom pien do vie jos pa ra dig mas en
cuan to a la ne ce si dad de de sa rro llar es tra te gias cog ni ti vas y me ta-
cog ni ti vas para una lec tu ra efi caz (Del mas tro y Ve ra na se, 2009).

 La ela bo ra ción de ele men tos me to do ló gi cos para la uti li za-
ción y apli ca ción del hi per tex to en la en se ñan za de la lec tu ra y la
es cri tu ra no toma en cuen ta como úni ca al ter na ti va su uso para el
pro ce so edu ca ti vo como tal, sino que se tra ta de una pro pues ta que
pre sen ta las po si bi li da des múl ti ples de la Red aso cia das con ac tos
edu ca ti vos pre sen cia les sus ten ta dos tan to en el sa lón de cla se
como en los tex tos im pre sos. Es de cir, con ac tos don de el men sa je
sea con su mi do o crea do por el lec tor du ran te el pro ce so in te rac ti vo
de se lec cio nar y com bi nar, y don de sea po si ble ob ser var la for ma
como los efec tos hi per tex tua les ha cen po si ble que la in for ma ción
lle gue al alum no en un pro ce so con ti nuo en el con tex to al ma ce na-
do y ar ti cu la do de for ma pre via.

 En la ac tua li dad, el uso de las com pu ta do ras y los ban cos de
da tos han per mi ti do aco piar, al ma ce nar y tras mi tir mi llo nes de ele-
men tos de in for ma ción, y su pro gre so se ace le ra a un rit mo que
sor pren de a los es pe cia lis tas de esta área del co no ci mien to (Ca rre-
ra, 2001). Es tos avan ces téc ni cos, que com bi nan in for ma cio nes
co di fi ca das bi na rias o in for ma cio nes nu mé ri cas di gi ta les pue den
ser vir de pla ta for ma para el uso tex tual en la en se ñan za de la len-
gua ma ter na y de otras áreas del co no ci mien to hu ma no.

 Aho ra bien, el hi per tex to or ga ni za do bajo los su pues tos que
lo ri gen, con lle va a una con tex tua li dad que pro du ce cam bios di ná-
mi cos y al te ra con ti nua men te el sig ni fi ca do de los ele men tos se-
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lec cio na dos, ya que pue den ser leí dos des de cual quier óp ti ca y es-
pa cio. Esto va a pro du cir que pa se mos de un pe rio do ab so lu tis ta
he ge mó ni co a otro pe rio do re la ti vis ta, don de se re co noz can los lí-
mi tes de la cien cia de la edu ca ción en cuan to al ca rác ter apro xi ma-
do que pre sen tan to das las ex pli ca cio nes teó ri cas o em pí ri cas; en
otras pa la bras, las ver da des o apro xi ma cio nes ab so lu tas ca re cen de
to tal im por tan cia en tex tos que de jan de ser li nea les, para con ver-
tir se en un tex to de múl ti ples in ter pre ta cio nes en lo in ter no (cohe-
sión y cohe ren cia) y en lo ex ter no (com pren sión lec to ra).

 El dis cur so cons ti tu ti vo que se pre sen ta en las re des o pá gi-
nas hi per tex tua les debe cam biar la ac ti tud del alum no- lec tor ha-
cien do cada vez más com ple ja la in ter pre ta ción ante esas nue vas
lec tu ras. El tex to se hace in te rac ti vo y por lo tan to debe asu mir su
vir tua li dad (aque llo que pa re ce ser o la es truc tu ra de la apa rien cia,
la per cep ción con cep tual de lo que está crea do). Las pá gi nas hi per-
tex tua les van a pro du cir, por ejem plo, una con ver sa ción o diá lo go
con el tex to don de se in ten ta ex pli car de otro modo con cep tos o
enun cia dos que en el tex to im pre so eran de ses ti ma dos. Por ejem-
plo, en un tex to clá si co, las no tas fi na les o al pie de pá gi na cons ti-
tu yen una de las prin ci pa les for mas en que los li bros im pre sos
crean otro tex to o nos re mi ten a otra in for ma ción o com ple men to
de la in for ma ción dada en el tex to prin ci pal.

 Los no dos o ne xos elec tró ni cos sus ti tu yen esta op ción bi na-
ria sim ple en tre tex to y no tas de pie de pá gi na en la cual se ba san
las re la cio nes de ca te go rías pro pias del li bro im pre so que pro du cen
en el lec tor la sen sa ción de es tar ante una in for ma ción su bor di na da
o me nos im por tan te. El hi per tex to, se gún Lan dow (1995), con sis te
pre ci sa men te en ser un tex to com pues to de blo ques de pa la bras o
de imá ge nes elec tró ni ca men te uni das en múl ti ples tra yec tos, ca de-
nas o re co rri dos en una tex tua li dad abier ta.

 Esta nue va vi sión para el abor da je de la lec tu ra es un re fe ren-
te o pun to de par ti da en la se lec ción de nue vas es tra te gias para pro-
du cir un cam bio en la for ma como los alum nos van a leer y a apren-
der su len gua. No se tra ta de nin gu na ma ne ra de una nue va teo ría
edu ca ti va, sino de un mo de lo in te rac ti vo e in te gra dor que pre ten de
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con ce bir y abor dar el pro ble ma de la en se ñan za de la lec tu ra y la
es cri tu ra en la edu ca ción su pe rior uti li zan do los re cur sos pro pios
de la ci ber né ti ca para abrir, así, nue vos es pa cios para re co no cer los
di fe ren tes com po nen tes del dis cur so de nues tra len gua, tan rica en
me tá fo ras, do bles sen ti dos y su bor di na cio nes in ser tos en la ora-
ción, el pá rra fo y el tex to es cri to.

 Por otra par te, es im por tan te des ta car que la in ves ti ga ción
con ta rá con los ba sa men tos de las teo rías edu ca ti vas de Bru ner
(1988- 1991), la pers pec ti va psi co ge né ti ca de Pia get (1989), el
apren di za je sig ni fi ca ti vo de Au su bel (1997), los ma pas con cep tua-
les de No vak (1991), la teo ría de las ten den cias múl ti ples de
Gardner (1987, 1993, 1995), la pro pues ta mul ti me dia de Vaughan
(2002), en tre otros. Todo ello en el mar co de es tu dio cons truc ti vis-
ta, y a par tir de los apor tes de la lin güís ti ca tex tual y el en fo que co-
mu ni ca ti vo fun cio nal de au to res como Fra ca (2003), Fran co
(2002) y Del mas tro y Va ra ne se (2009), que par ten de un prin ci pio
fun da men tal don de la len gua no es un con jun to ce rra do de co no ci-
mien tos que el alum no ten ga que me mo ri zar, sino una he rra mien ta
co mu ni ca ti va útil para con se guir co sas: pe dir un café en un bar,
leer el pe rió di co, ex pre sar los sen ti mien tos, pe dir in for ma ción, etc.

 De esta for ma, la ac ción con cre ta con la que se con si gue al-
gún ob je ti vo se lla ma acto de ha bla y con sis te en la co di fi ca ción o
de co di fi ca ción de un tex to lin güís ti co. El con jun to com ple to de ac-
tos de ha bla es el con jun to de co sas que pue den con se guir se con la
len gua y pue de cla si fi car se en gran des gru pos ge né ri cos de fun cio-
nes: sa lu dar, pe dir tur no para ha blar, ex cu sar se, ex pre sar la opi-
nión, etc. Es tas fun cio nes se re la cio nan con los re cur sos lin güís ti-
cos co rres pon dien tes (las no cio nes): lé xi co, es truc tu ras, con cep tos
abs trac tos, etc. y cons ti tu yen los con te ni dos y los ob je ti vos de un
cur so co mu ni ca ti vo de len gua.

Es tos ba sa men tos teó ri co- me to do ló gi cos nos per mi ti rán di-
se ñar y eva luar la pro pues ta para el uso y apli ca ción del hi per tex to
como mo de lo in te rac ti vo e in te gra dor para el apren di za je de la lec-
tu ra y la es cri tu ra en la Men ción Bá si ca In te gral de la Es cue la de
Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia.
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1. Ob je ti vos es pe cí fi cos

– Iden ti fi car el co no ci mien to de los es tu dian tes de la Es-
cue la de Edu ca ción (men ción Bá si ca In te gral) de LUZ
en cuan to al uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y
la co mu ni ca ción.

– Cons truir una pá gi na hi per tex tual que con ten ga di ver-
sas ti po lo gías tex tua les y a tra vés de la cual los alum nos
eli jan, se gún sus ne ce si da des, ca pa ci da des y re fle xio-
nes, la ma ne ra de acer car se a los te mas pro pues tos en
las cá te dras Len gua Es pa ño la I y II.

– De mos trar la im por tan cia del hi per tex to y su in ci den cia
en los pro ce sos de ges tión del co no ci mien to en las cá te-
dras Len gua Es pa ño la I y II des de una pers pec ti va in te-
rac ti va e in te gra do ra.

– Com pro bar des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, de
con te ni do e in for má ti co el uso y apli ca ción del hi per-
tex to como es tra te gia do cen te para la en se ñan za de la
lec tu ra y la es cri tu ra en alum nos de la men ción Bá si ca
In te gral de la Es cue la de Edu ca ción de LUZ.

2. Jus ti fi ca ción de la in ves ti ga ción

 La pre sen te in ves ti ga ción se jus ti fi ca y sus ten ta en la ne ce si-
dad de re de fi nir los pro ce sos ge ren cia les- di dác ti cos re fe ri dos a la
en se ñan za y apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra en con cor dan-
cia con el uso y apli ca ción de las lla ma das nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción. Para ello de be mos en ten der el fe-
nó me no como un pro ce so nue vo de en se ñan za- a pren di za je con el
re fe ren cial teó ri co me to do ló gi co des de una pers pec ti va his tó ri co-
 cul tu ral más hu ma na y sen si ble a la trans for ma ción de los es tu-
dian tes uni ver si ta rios. Pre su po ne tam bién par tir de las ca rac te rís ti-
cas so cioe co nó mi cas, po lí ti cas y cien tí fi co- téc ni cas de la co mu ni-
dad en la cual está in ser to di cho es tu dian te.

 Se hace ne ce sa rio re fle xio nar una vez más so bre los gra ves
pro ble mas que pre sen tan nues tros alum nos en cuan to al uso y ma-
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ne jo de nues tra len gua ma ter na y su re per cu sión sig ni fi ca ti va en
to das las de más áreas del sa ber y de for ma ción que re ci be el alum-
no a lo lar go de su ca rre ra uni ver si ta ria, ya que, como bien lo afir-
ma Bal za San tael la (2001: 9):

Real men te no re sul ta po si ble jus ti fi car que un co no ci mien to tan
ele men tal, una des tre za tan bá si ca y ne ce sa ria como es es cri bir
co rrec ta men te las pa la bras del idio ma ma ter no, y que era ob je ti-
vo que lo lo gra ba sa tis fac to ria men te nues tra vie ja es cue la tra di-
cio nal ya en el ni vel del sex to gra do de pri ma ria sea hoy día un
pro ble ma y ob je ti vo en el sis te ma edu ca ti vo su pe rior.

 De tal si tua ción, ten dre mos es tu dian tes que al en fren tar se a
nue vos mo de los de lec tu ra ca re ce rán de las des tre zas y ha bi li da des
ne ce sa rias para una ade cua da in ter pre ta ción y cons truc ción de tex-
tos, pro du cién do se un cho que abrup to en tre ellos y los ob je ti vos de
las cá te dras. Esta si tua ción que vie ne arras tran do el alum no en
cuan to a los pro ble mas de com pren sión lec to ra des de sus es tu dios
ini cia les, no po drá ha cer se cohe si vo y cohe ren te con el mo de lo in-
te rac ti vo e in te gra dor que su po ne el ha ber es ta ble ci do como prio ri-
dad edu ca ti va el ac ce so a las TIC y, peor aún, su uso como un nue-
vo mo de lo de lec tu ra y es cri tu ra.

 Por otro lado, de be mos abor dar el pro ble ma de ver las TIC, más
que como un me dio de ocio o de sim ple so lu ción a una “ta rea de cla-
ses”, como un me dio para con tri buir al de sa rro llo de nues tro in te lec to.
En ello, mu cho de pen de del ha bi tus tec no ló gi co de los usua rios, pues
mu chos se rán los ca sos en que el es tu dian te solo po drá te ner ac ce so a
la In ter net des de su es cue la, por lo que su uso se re du ci rá solo a bus car
in for ma ción que el pro fe sor le in di que, re du cien do el am plio nú me ro
de ne xos que pue de ob te ner de las re des de in for ma ción.

Caso con tra rio su ce de rá con el su je to que tie ne ac ce so a In-
ter net des de su casa y ade más des de su cen tro de es tu dios, ya que
su mar co de fa mi lia ri dad con el uso de In ter net será ma yor y sa brá
cómo na ve gar, es ti mar o de ses ti mar la in for ma ción a la cual pue de
ac ce der. Se tra ta, como ya lo he mos di cho, de ver el ha bi tus tec no-
ló gi co, y el mis mo pro ce so de en se ñan za- a pren di za je, como una
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po si bi li dad real y de de sa rro llo que hará del es tu dian te un in di vi-
duo in te rac ti vo e in te gra dor.

 Para ello, de be mos pro veer al alum no de he rra mien tas que le
per mi tan ha cer un buen uso de ellas a par tir de una ade cua da se lec ción,
ya que ello cons ti tui rá un ele men to cla ve para la bús que da de ese nue vo
su je to. Di cho pro ce so se jus ti fi ca sig ni fi ca ti va men te en en ten der que se
tra ta de una he rra mien ta que apor ta rá lu ces a las teo rías edu ca ti vas y de
en se ñan za del len gua je, aho ra ci men ta das en una nue va con for ma ción
de sa be res y de ad qui si ción de ha bi li da des a par tir del uso y apli ca ción
de las TIC en el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je.

Des de el pun to de vis ta so cial, esta in ves ti ga ción se jus ti fi ca en
el sen ti do de que ge ne ra rá un apor te sig ni fi ca ti vo a los es tu dian tes de
la men ción Bá si ca In te gral, ya que les per mi ti rá de sa rro llar nue vas es-
tra te gias para me jo rar su ca pa ci dad de lec tu ra y de com pren sión, lo
cual re per cu ti rá en una ma yor ca pa ci dad de jui cio crí ti co y de sa rro llo
del dis cur so al mo men to de re la cio nar se en tre ellos mis mos y con el
en tor no al cual se di ri gi rán como fu tu ros pro fe sio na les.

 Des de el pun to de vis ta teó ri co, esta in ves ti ga ción pro por-
cio na el aná li sis de di fe ren tes au to res que han abor da do des de una
pers pec ti va in te gra do ra los con cep tos de lec tu ra y es cri tu ra e hi-
per tex to, sí como nues tros apor tes an te ce den tes a esta in ves ti ga-
ción, los cua les es tán orien ta dos a am pliar des de el pun to de vis ta
con cep tual el co no ci mien to cien tí fi co.

Las ideas pos tu la das por De rri da (1989) so bre la aper tu ra
tex tual coin ci den con los ac tua les sis te mas bajo los cua les se ma-
ne ja el hi per tex to, es de cir, una pro pues ta en la que el lec tor está
ocu pa do en su des cu bri mien to y ex pli ca ción de las co sas de ma ne-
ra ac ti va; vis to así, el uso del hi per tex to se ex pli ca y jus ti fi ca des de
el pun to de vis ta so cial y prác ti co en la ne ce si dad de in tro du cir es-
tas ideas en nues tra co mu ni dad aten dien do a las par ti cu la ri da des
pro pias y de fi ni das de nues tra so cie dad y co mu ni dad lin güís ti ca.

 Las TIC pue den ser in cor po ra das al pro ce so de en se ñan za de
la len gua y de la lec tu ra y la es cri tu ra para for ta le cer y ha cer efi-
cien tes y efec ti vas las ten den cias pe da gó gi cas más ac tua les que
cen tran su aten ción en la sin gu la ri dad de cada alum no, es ti mu lan-
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do su cre ci mien to in di vi dual y po nien do én fa sis en “apren der a
apren der”, “apren der a ha cer”, con un sen ti do hu ma nis ta de la edu-
ca ción, ade más de un nue vo modo de lec tu ra como lo he mos se ña-
la do con an te rio ri dad.

 Sin em bar go, sin la ca pa ci dad de cap tar la vi ven cia co ti dia na, los
prin ci pios no pue den ser vir nos de nada; si no mol dea mos esos pro ce sos
his tó ri cos, so cia les, cul tu ra les en la ta rea de trans for mar el sis te ma edu-
ca ti vo que im pli ca o in vo lu cra a do cen tes y a es tu dian tes por igual, no
lo gra re mos sen tar las ba ses para una real y efec ti va ten den cia a re no-
var nos y a cam biar a un ili mi ta do es pa cio de co no ci mien to, que pro vo-
que en de fi ni ti va in fi ni tos es pa cios de en se ñan za- a pren di za je.

 Si par ti mos de los pos tu la dos de Pa ve se (1985) cuan do afir ma
que exis te una in ter de pen den cia en tre mo ti vos prác ti cos y mo ti vos ex-
pre si vos y una dis cre ta ad he ren cia a ese com ple jo ló gi co y mo ral que
cons ti tu ye la per so nal par ti ci pa ción –mu ta ble y re no va ble– en la rea li-
dad en ten di da es pi ri tual men te; de be mos pen sar que el hi per tex to como
mo de lo in te rac ti vo e in te gra dor en la prác ti ca edu ca ti va pue de ser el
vín cu lo en tre el nue vo su je to so cial y el sis te ma edu ca ti vo ac tual.

 La nue va di ná mi ca de la lec tu ra y de la es cri tu ra a par tir de la
uti li za ción de me dios elec tró ni cos (Lan dow 1995) ten drá la ca rac-
te rís ti ca de que la in for ma ción dada y re ci bi da por es tu dian tes y
do cen tes –en un acto co mu ni ca ti vo ins tan tá neo– po drá ser ac tua li-
za da cons tan te men te por par te del pro fe sor y del alum no, agre gan-
do pro ble mas ac tua les den tro del con tex to so cio- cul tu ral en que se
de sa rro llen las cla ses, aña dir sis te mas de ta reas de acuer do a las ca-
rac te rís ti cas del gru po de es tu dian tes con el que se esté tra ba jan do,
así como la po si bi li dad de co mu ni ca ción di rec ta del alum no con el
pro fe sor para acla rar cual quier di fi cul tad, bien sea a tra vés del co-
rreo elec tró ni co, chat, en tre otras re des so cia les dis po ni bles, sin te-
ner que es pe rar al acto de la cla se pre sen cial, es de cir, es ti mu lar su
cre ci mien to in di vi dual de ma ne ra me ta cog ni ti va.

3. Pro ce sa mien to de la in ves ti ga ción

 Para la rea li za ción de esta in ves ti ga ción se cum plie ron unas
fa ses o eta pas que com po nen el pro ce so in ves ti ga ti vo como tal. Se-
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gún Ce pe da (1991) el pro ce sa mien to de la in ves ti ga ción es el mo-
men to o los mo men tos que in di can la se cuen cia tem po ral y es pa-
cial de las me di cio nes, ade más de las ins truc cio nes que se dará a
los in te gran tes de la mues tra du ran te la re co lec ción de da tos.

 En ten de mos por el pro ce sa mien to de la in ves ti ga ción aque-
llas eta pas o fa ses a las que se cir cuns cri be nues tra in ves ti ga ción,
los mé to dos y téc ni cas apli ca das en el cro no gra ma plan tea do con
el fin úl ti mo de fa ci li tar en la lec tu ra la com pren sión de cada uno
de los pa sos re co rri dos.

 Para efec tos de esta in ves ti ga ción se ña la re mos las si guien tes
eta pas o fa ses:

• Pri me ra fase: re vi sión bi blio grá fi ca. En esta pri me ra eta pa
de in ves ti ga ción re co pi la mos los re sul ta dos lle va dos a
cabo en nues tro pro yec to de in ves ti ga ción, ac tua li za mos
an te ce den tes y teo rías re la cio na das con el ob je to a in ves ti-
gar, ubi ca mos el pro ble ma en el tiem po y en el es pa cio, de-
li mi ta mos y de fi ni mos la te má ti ca a es tu diar.

• Se gun da fase: ela bo ra ción del mar co teó ri co.
• Ter ce ra fase: se lec cio na mos la po bla ción y la mues tra, la

cual está con for ma da por los alum nos y alum nas del II se-
mes tre, cur san tes de las cá te dras Len gua Es pa ño la I y II de
la Es cue la de Edu ca ción de LUZ.

• Cuar ta fase: se lec cio na mos el ins tru men to y va li da ción de
la in ves ti ga ción, a tra vés del jui cio de ex per tos y la ex pe-
rien cia pre via del in ves ti ga dor.

• Quin ta fase: apli ca ción de ins tru men to; este vie ne dado
por la re vi sión, co rrec ción y adap ta ción del con tex to de la
po bla ción se lec cio na da.

• Sex ta fase: aná li sis de los re sul ta dos.
• Sép ti ma fase: ela bo ra ción de una pro pues ta teó ri ca que

sus ten ta los có di gos de in ter pre ta ción en tor no a la hi per-
tex tua li dad; con clu sio nes y re co men da cio nes a las que se
ha lle ga do en la in ves ti ga ción.

176   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 13 Nº 34 Ma yo- A gos to 2012

MENESES LINARES, Javier Martín Ra fael



Con clu sio nes

Esta in ves ti ga ción nos per mi tió tra ba jar con dos gru pos muy
par ti cu la res de alum nos de la men ción Bá si ca In te gral, una sec ción
com pues ta por 64 alum nos del Plan Re gu lar, cu yas eda des os ci lan
en tre 16 y 22 años, y otra sec ción de 34 alum nos per te ne cien tes al
Plan Es pe cial de Pro fe sio na li za ción (maes tros y do cen tes en ejer-
ci cio), cu yas eda des es tán com pren di das en tre 30 y 55 años. De
esta mues tra tan di sí mil se ob tu vo un re sul ta do muy si mi lar ca rac-
te ri za do prin ci pal men te por:

1. Un in te rés por la in te gra ción y re la ción de con cep tos bá si cos
y apli ca ción de co no ci mien tos so bre las NTIC, las TIC y el
hi per tex to.

2. Al gu nas re ser vas en cuan to al in te rés de los alum nos del
Plan de Pro fe sio na li za ción de in cluir en sus ac ti vi da des es-
tra te gias que pro pi cien la con tex tua li za ción del co no ci mien-
to por par te del alum no.

3. El do cen te se si gue con si de ran do eje prin ci pal de trans mi-
sión de co no ci mien to y, por tan to, el alum no debe re ci bir tá-
ci ta men te la in for ma ción dada por él.
 En ese mis mo or den de ideas, al ana li zar lo re la cio na do con

el diag nós ti co de la co mu ni ca ción aser ti va, re fle xi va e in ves ti ga ti-
va, en am bos gru pos se evi den ció un in te rés ne ce sa rio y me dia na-
men te ne ce sa rio para una efec ti va prác ti ca del pro ce so de en se ñan-
za- a pren di za je.

 En lo que res pec ta a las es tra te gias me to do ló gi cas cen tra das
en el do cen te, se evi den ció una ten den cia po si ti va en am bos gru-
pos a pro pi ciar la par ti ci pa ción ac ti va e in te gra do ra del alum no en
esas prác ti cas, lo cual pasa por in cluir den tro de las ac ti vi da des el
uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción y del
hi per tex to como he rra mien ta que pue de for ta le cer la ac ti vi dad de
co mu ni ca ción en tre el edu can do y el edu ca dor.

 Asi mis mo, la diag no sis en cuan to a las es tra te gias cog ni ti vas
y me ta cog ni ti vas arro jó que ma yo ri ta ria men te los alum nos del
Plan Re gu lar de man dan la opor tu ni dad de re o rien tar los pro ce sos
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de en se ñan za- a pren di za je a tra vés de sus ca pa ci da des in di vi dua les
y del buen uso que ellos pue den dar a las TIC y al hi per tex to como
he rra mien tas para un apren di za je sig ni fi ca ti vo.

 En tal sen ti do, se evi den ció la ne ce si dad de in cluir el uso y
apli ca ción del hi per tex to como he rra mien ta y como mo de lo in te-
rac ti vo e in te gra dor en las cá te dras de Len gua Es pa ño la I y II de la
men ción Bá si ca In te gral de la Es cue la de Edu ca ción de LUZ. El
uso de pá gi nas hi per tex tua les per mi te al alum no una al ter na ti va de
so lu ción al pro ble ma plan tea do, ya que pro vo ca en él un in te rés
ma yor por la lec tu ra, lo cual re per cu te en un ma yor cre ci mien to de
in for ma ción y de cons truc ción del dis cur so, ob te nien do, por tan to,
una he rra mien ta no ve do sa ca rac te ri za da por ser ami ga ble, per so-
na li za da, con ten ti va de in for ma ción, mú si ca, au to e va lua cio nes,
co lor, ima gen, re for za mien to, en tre otras.

 Por lo an tes ex pues to, se re co mien da:
1. Apli car la pro pues ta ela bo ra da a las cá te dras Len gua Es pa-

ño la I y II y ha cer se gui mien to de los re sul ta dos ob te ni dos a
tra vés de su uso y apli ca ción con otra mues tra, cá te dras afi-
nes y otras men cio nes.

2. Di se ñar pá gi nas hi per tex tau les que per mi tan al alum no y al do-
cen te al ter nar la cla se tra di cio nal con am bien tes tec no ló gi cos
en asig na tu ras afi nes a las cá te dras Len gua Es pa ño la I y II.

3. Pro mo ver en el do cen te y los alum nos el uso de las NTIC, las
TIC y el hi per tex to, en tre otros me dios den tro de las nue vas
de man das pe da gó gi cas.

4. In cen ti var el uso de la tec no lo gía como he rra mien ta y so por-
te de me dios ins truc cio na les en el pro ce so de en se ñan za- a-
pren di za je y no solo como so lu cio nes a pro ble mas de ma si fi-
ca ción y edu ca ción en lí nea.

5. Se guir tra ba jan do en la cons truc ción teó ri ca del hi per tex to
como un mo de lo de lec tu ra no se cuen cial.
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Re su men

La pre sente in ves ti ga ción ti ene como propósito anal izar la rela ción
en tre la per cepción de in te li gen cias múl ti ples y el ren di miento
académico de los estu di antes de pre grado del Pro grama de Edu ca ción In-
te gral de la Uni ver si dad Católica Ce cilio Acosta (UNICA). Se sus tentó
en las te orías de Gard ner (1995) y Narváez (1998). El estu dio ti pi fi cado
como descriptivo- correlacional contó con un diseño no ex peri men tal
tran sec cional cor rela cional. La po bla ción es tuvo for mada por 35 estu di-
antes uni ver si tarios. El in stru mento utili zado para la recolec ción de los
da tos fue el In ven tario de Per cepción de In te li gen cias Múl ti ples
Fontaines- Sánchez 2003. Este ti ene como fi nali dad el estu dio de la per-
cepción de las in te li gen cias múl ti ples a través de ocho di men sio nes de
anál isis que con for man las sigui en tes sub- escalas: lingüís tica, lógico-
 matemática, natu ral ista, mu si cal, es pa cial, cinestésica- corporal, in ter per-
sonal e in trap er sonal. Para es ti mar el ren di miento académico, se em plea-
ron los reg is tros de cali fi ca cio nes de los estu di antes del Pro grama de
Edu ca ción In te gral de la UNICA. Como re sul tado fi nal se ob tuvo la cor-
rela ción sus tan cial en tre la in te li gen cia in ter per sonal y los ejes de for ma-
ción básica pro fe sional, for ma ción es pecífica pro fe sional y prác ti cas
pro fe sion ales, en con trando con gru en cia con lo pro puesto por el autor de
la te oría de las in te li gen cias múl ti ples. Sin em bargo, hubo una ten den cia
de cre ci miento que cu ali fica los re sul ta dos como par cia les.

Pa la bras cla ve: Per cep ción de in te li gen cias múl ti ples, ren di mien to
aca dé mi co.
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Perception of Multiple Intelligences and Academic Yield
in Students at the Catholic University Cecilio Acosta

Abs tract

The pur pose of this research is to ana lyze the re la tion ship be tween
the per cep tion of mul ti ple in tel li gences and stu dent aca demic de vel op-
ment in the Ce cilio Acosta Catho lic Uni ver sity (UNICA) In te gral Edu-
ca tion pro gram. It is based on theo ries of Gardner (1983) and Nar vaez
(1998). The study is de scrip tive and cor re la tional, with a non-ex peri-
men tal, cross- sectional, cor re la tional de sign. The popu la tion con sisted
of thirty- five (35) uni ver sity stu dents. The data col lec tion in stru ment
was the Fon taines–San chez In ventory for per cep tion of mul ti ple in tel-
li gences 2003. The pur pose is to study mul ti ple in tel li gence per cep tion
through eight analy sis di men sions, con sist ing of the lin guis tic,
logical-math ematical, natu ral ist, mu si cal, spatial, physi cal-ki ne sthetic,
in ter per sonal and intraper sonal sub- scales. To es ti mate aca demic per-
form ance, grade rec ords for stu dents in the in te gral edu ca tion pro gram
at UNICA were used. As a fi nal re sult, substantial cor re la tion be tween
in ter per sonal in tel li gence and the axes of ba sic pro fes sional train ing,
spe cific pro fes sional train ing and pro fes sional prac tices were noted,
find ing con gruence with the pro posal by the author of the mul ti ple in-
tel li gences the ory. How ever, there was a ten dency toward growth that
quali fies the re sults as par tial.

Key words: Multiple intelligence perception, academic performance.

1. Mo men to em pí ri co: he chos de in te rés
    para el pre sen te es tu dio

La edu ca ción como fe nó me no hu ma no ha sido ob je to de aten-
ción por par te de múl ti ples dis ci pli nas para lo grar en ten der la com-
ple ji dad de su com po si ción y, al mis mo tiem po, op ti mi zar su fun-
cio na mien to en cuan to a su pro ce so for mal se re fie re. Ejemp lo de
ello lo cons ti tu yen las de no mi na das cien cias de la edu ca ción, las
cua les se con fa bu lan para com pren der los cons ti tu yen tes so cio ló gi-
co, psi co ló gi co, an tro po ló gi co, en tre otros, del queha cer edu ca ti vo.

Este in te rés por la edu ca ción no solo ha sido ob je to de las
cien cias so cia les; por el con tra rio, tam bién los go bier nos de to das
las na cio nes a ni vel mun dial han re co no ci do la ne ce si dad de in ver-
tir en en ten der cómo fun cio na esta di men sión hu ma na, al pun to
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que han es ta ble ci do sis te mas edu ca ti vos y, den tro de ellos, sub- sis-
te mas y mo da li da des con la fi na li dad de de ter mi nar su ma ni fes ta-
ción y ga ran ti zar la aprehen sión de apren di za jes.

No obs tan te, y a pe sar de los múl ti ples in te re ses de las na cio-
nes y de los hom bres de cien cia, pa re cie ra que los ca mi nos y es-
fuer zos em plea dos en la op ti mi za ción de la ac ción edu ca ti va no
han sido su fi cien tes, ya que al re vi sar los do cu men tos re sul tan tes
de los pro ce sos de eva lua ción de la edu ca ción, se de ta lla la in quie-
tud de los go ber nan tes por ca pa ci tar al do cen te, me jo rar la apli ca-
ción de las es tra te gias de en se ñan za y apren di za je, for ta le cer las
es truc tu ras y, por so bre to das las co sas, aten der a la di ver si dad ét-
ni ca y mul ti cul tu ral como un in su mo ne ce sa rio para la trans for ma-
ción, re le van cia y sig ni fi ca ción de los con te ni dos de apren di za je.

Un re fle jo de lo co men ta do se de ta lla en los re por tes del pri-
mer es tu dio in ter na cio nal com pa ra do del La bo ra to rio La ti no ame-
ri ca no de Eva lua ción y Ca li dad de la Edu ca ción, don de se ex pre sa
como los paí ses sur ame ri ca nos (Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le,
Cuba, Ve ne zue la, en tre otros) pre sen tan se rias de fi cien cias en ma-
te ria de apro ve cha mien to en las áreas de len gua je y ma te má ti ca,
de tec tán do se que el de sem pe ño al can za do en lec tu ra li te ral pri ma-
ria, lec tu ra de ca rác ter in fe ren cial y en modo de pa rá fra sis os ten tan
un ran go por cen tual por de ba jo del es pe ra do (Val dez Vé lez, 2000).

En Ve ne zue la, el de te rio ro edu ca ti vo ha sido cre cien te y el
pro duc to que de ella se ge ne ra ha co lo ca do a esta na ción sur ame ri-
ca na por de ba jo de otras me nos fa vo re ci das des de el pun to de vis ta
eco nó mi co. Huel la de ello se tie ne al cons ta tar el com por ta mien to
di fe ren cial de la edu ca ción su pe rior, la cual pre sen ta una tasa de
egre sa dos muy por de ba jo de la es pe ra da aten dien do al nú me ro de
in gre sos, he cho que re dun da en pér di da de re cur sos a ni vel per so-
nal y es ta tal (OPSU, 2001).

Una pro ba ble re so nan cia de este he cho se ve cris ta li za da en
el ín di ce de cam bio de ca rre ras ob ser va do en los es tu dian tes de
edu ca ción su pe rior, ya que con fre cuen cia se de ta lla en los re gis-
tros de los de par ta men tos de bie nes tar es tu dian til, y en el caso que
nos ocu pa, es pe cí fi ca men te en la Di rec ción de Po lí ti cas Es tu dian-
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ti les, an tes Uni dad de De sa rrol lo Es tu dian til (UDE) de la Uni ver si-
dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta (UNI CA), don de se pre sen ta ma yor
de man da de ca sos de na tu ra le za vo ca cio nal, ra zón que in du ce a
pen sar en la pre sen cia de jó ve nes de so rien ta dos, con poca au toe fi-
ca cia vo ca cio nal, ten dien tes a prac ti car una es pe cie de tu ris mo in-
te ru ni ver si ta rio (UDE, 2004).

Esta mul ti pli ci dad de de ci sio nes vo ca cio na les res pec to a
dón de es tar o a dón de ir es par te de la ten den cia na tu ral del hom bre
a bus car am bien tes don de ex pe ri men te ma yor con gruen cia en tre
su per so na li dad y el am bien te vo ca cio nal (Ho lland, 1978). Esta
afir ma ción pu die se ser re for za da con lo que se ña la Gardner (1995)
res pec to a las va ria bles aso cia das a la con so li da ción del éxi to, la
sa tis fac ción y man te ni mien to per so nal, la bo ral y aca dé mi co.

A tal efec to, el au tor an tes men cio na do ex pli ca que el in di vi-
duo está do ta do con un cau dal de múl ti ples po ten cia li da des a par tir
de las cua les pue de ha cer fren te a las de man das so cia les y per so na-
les. No obs tan te, se hace ne ce sa rio con tar con la dis po si ción am-
bien tal y cul tu ral para que el su je to tome con cien cia de que pue de
de sem pe ñar di ver sas fun cio nes a par tir de las cua les lo gre al can zar
lo que los au to res hu ma nis tas de no mi nan la au to rrea li za ción o au-
toac tua li za ción en el área aca dé mi co- vo ca cio nal.

Esta ten den cia na tu ral a de sa rro llar se de for ma mul ti di men-
sio nal y com ple ja que pre sen ta el hom bre pa re cie ra no ser en ten di-
da por los pla ni fi ca do res del cu rrí cu lo en Ve ne zue la, pues la pre fe-
ren cia por ho mo ge nei zar la en se ñan za ha tra í do como con se cuen-
cia el pri vi le gio de cier tas ha bi li da des so bre otras y por con si-
guien te la es tig ma ti za ción de los su je tos a par tir de su de sem pe ño
en las áreas lin güís ti cas y ló gi co- ma te má ti cas (UNI CA, 2004).

Es im por tan te re sal tar la in fluen cia que apor ta a esta pro ble-
má ti ca la de bi li dad del do cen te uni ver si ta rio para ge ne rar es tra te-
gias que per mi tan el apren di za je de múl ti ples vías (vi sual, au di ti-
va, ci nes té si ca), obli gan do a los dis cen tes de edu ca ción in te gral a
apren der des de una úni ca pers pec ti va, lo que re dun da en un bajo
ín di ce de ca li fi ca cio nes, acom pa ña do de un re gis tro de efi cien cia y
apro ve cha mien to por de ba jo de lo es pe ra do. Esta de bi li dad del do-
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cen te se tra du ce en un irres pe to a la uni ci dad del alum no en re la-
ción con sus es ti los de apren di za je y en la ne ce si dad de po seer de-
ter mi na dos re cur sos ins truc cio na les para dar le sig ni fi ca do a sus
ex pe rien cias de cre ci mien to hu ma no y aca dé mi co.

Es pre ci so con tar con un do cen te cons cien te de la ne ce si dad
de pro veer a sus for man dos de múl ti ples re cur sos a par tir de los
cua les lo gre con quis tar apren di za jes sig ni fi ca ti vos y re le van tes. Al
mis mo tiem po, la for ma ción ba sa da en la mul ti pli ci dad de es ce na-
rios que pro vee el pro ce so de in te li gen cias múl ti ples res ca ta ría la
sin gu la ri za ción de la pra xis ins truc cio nal y des de allí la ge ne ra li za-
ción y trans for ma ción ac ti va del co no ci mien to en pro de la con-
quis ta e in te li gi bi li dad del mun do cir cun dan te.

Ante la pre sen te si tua ción, re sul ta sig ni fi ca ti vo pro por cio nar al-
ter na ti vas con las que se pue dan ex pli car las al tas y ba jas ca li fi ca cio-
nes, y los ín di ces de apro ve cha mien to y efi cien cia en el cum pli mien to
de las fun cio nes aca dé mi cas des de un cons truc to mul ti di men sio nal.

Un ejem plo de ello pu die se cris ta li zar se en el es tu dio del ren-
di mien to aca dé mi co como una fun ción o re sul ta do de las in te li-
gen cias múl ti ples, ya que este cons truc to se cons ti tu ye en un mo-
de lo al ter na ti vo a la con cep ción uni ta ria de la in te li gen cia, que
pro po ne un con jun to de po ten cia les biopsi co ló gi cos co mu nes a to-
dos los se res hu ma nos por su per te nen cia a la es pe cie, que les per-
mi ten re sol ver pro ble mas o crear pro duc tos va lio sos en su me dio
cul tu ral (Gardner, 1994; 1996). En tal sen ti do, abor da el in te lec to
hu ma no des de di ver sas pers pec ti vas y, le jos de en ca si llar las for-
mas de apren di za je, da pie a con si de rar la pre sen cia de ocho ti pos
de ca pa ci da des uni ver sa les que, tras su ar ti cu la ción, pu die sen pre-
de cir en cier ta pro por ción el éxi to aca dé mi co de los es tu dian tes de
de ter mi na das dis ci pli nas.

A par tir de lo an tes ex pues to, se ge ne ra el si guien te pro ble ma
de in ves ti ga ción: ¿c uál es la re la ción exis ten te en tre la per cep ción
de las in te li gen cias múl ti ples y el ren di mien to aca dé mi co de los
es tu dian tes de pre gra do del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la
Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta?
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Ob je ti vos del es tu dio

Ob je ti vo ge ne ral
• Ana li zar la re la ción en tre la per cep ción de in te li gen cias

múl ti ples y el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes de
pre gra do del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la Uni-
ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

Ob je ti vos es pe cí fi cos
• De ter mi nar la per cep ción de los ti pos de in te li gen cias múl-

ti ples en los es tu dian tes de pre gra do del Pro gra ma de Edu-
ca ción In te gral de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

• Des cri bir el ín di ce aca dé mi co de los es tu dian tes de pre gra-
do del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la Uni ver si dad
Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

• Es ta ble cer la re la ción en tre la per cep ción de in te li gen cias
múl ti ples y el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes de
pre gra do del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la Uni-
ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

2. Mo men to teó ri co: las in te li gen cias múl ti ples
    y el ren di mien to aca dé mi co

In te li gen cias múl ti ples
Esta teo ría es re co no ci da en el mun do gra cias al apor te del

pro fe sor de Psi co lo gía y de Cien cias de la Edu ca ción de Har vard
Howard Gardner. Su pro pues ta se fun da men ta en ex pli car la plu ra-
li dad de la in te li gen cia ma ni fes tan do la exis ten cia de di ver sas cla-
ses, con lo que eli mi na toda po si bi li dad de ra zón que se orien te ha-
cia una uni di men sio na li dad por me dio de la cual se de sa rro lla todo
in te lec to hu ma no en una pro gre sión li neal y acu mu la ti va.

Cada ser hu ma no po see la to ta li dad de ocho in te li gen cias, to-
das con un de sen vol vi mien to pro pio y dis tin to en el cual in ter vie-
nen los ele men tos de la do ta ción bio ló gi ca, de su in te rac ción con el
mun do y, por su pues to, de la va lo ra ción que re ci be por su pro pia
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ex pe rien cia per so nal. Ade más, pro por cio na una base só li da so bre
la cual iden ti fi car y de sa rro llar un am plio es pec tro de ha bi li da des
en cada ser hu ma no, par tien do de que cada uno po see 8 zo nas o
pun tos ce re bra les, don de se al ber gan las in te li gen cias ver bal- lin-
güís ti ca, ló gi co- ma te má ti ca, es pa cial, mu si cal, ci né ti ca- cor po ral,
na tu ra lis ta y las per so na les (in ter per so nal e in tra per so nal).

Es tas di ver sas in te li gen cias se com bi nan, se en tre cru zan y se
usan en di fe ren tes for mas e in ten si da des, pero siem pre de una ma-
ne ra per so nal y úni ca (An tu nes, 2001). Gardner (1994) ex pli ca que
los ni ve les de la in te li gen cia de las per so nas son al te ra bles y de sa-
rro lla bles a tra vés del tiem po y en cada per so na es una rea li dad dis-
tin ta que debe ser res pe ta da al mo men to de im par tir edu ca ción.

Gardner (1999) no nie ga el com po nen te ge né ti co de la in te li-
gen cia. Ex pli ca que to dos na ce mos con unas po ten cia li da des mar ca-
das por la ge né ti ca, pero esas po ten cia li da des se van a de sa rro llar de
una ma ne ra u otra de pen dien do del me dio am bien te, el mun do ex pe-
rien cial, la edu ca ción re ci bi da, etc. So bre la base de lo se ña la do, nin-
gún de por tis ta de éli te lle ga a la cima sin en tre nar, por bue nas que
sean sus cua li da des na tu ra les. Lo mis mo se pue de de cir de los ma te-
má ti cos, los poe tas o de gen te emo cio nal men te in te li gen te.

El ren di mien to aca dé mi co: apun tes para su com pren sión
Ac tual men te exis te una vi sión muy op ti mis ta acer ca de las fa-

cul ta des hu ma nas para la ins truc ción y los po ten cia les hu ma nos
para el apren di za je, es pe cial men te en las orien ta cio nes ins tru men ta-
les de la edu ca ción (Pi za rro, 1997). Para di ver sos au to res, cuan do en
el mo men to del pro ce so de en se ñan za y apren di za je se en tre gan a
to dos lo alum nos las más apro pia das con di cio nes o am bien tes de
apren di za je, es tos son ca pa ces de al can zar un alto ni vel de do mi nio.

Mu chos edu ca do res tra tan de man te ner el ren di mien to aca-
dé mi co de los es tu dian tes al má xi mo para con se guir el lo gro de sus
ob je ti vos de apren di za je. Es bá si co, en ton ces, de fi nir lo que se en-
tien de por ren di mien to aca dé mi co. El Dic cio na rio de Cien cias de
la Edu ca ción (1990) lo de fi ne como el ni vel de co no ci mien tos de
un alum no, me di do en una prue ba de eva lua ción.
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Por su par te, Pi za rro y Cres po (1997: 80) lo con cep tua li zan
como “una res pues ta a la ca pa ci dad res pon dien te o in di ca ti va del
alum no fren te a es tí mu los edu ca ti vos, que ma ni fies ta en for ma es-
ti ma ti va que una per so na ha apren di do como con se cuen cia de un
pro ce so de ins truc ción o for ma ción”.

De es tas de fi ni cio nes se pue de in fe rir que el ren di mien to aca-
dé mi co es una me dia emi nen te men te cuan ti ta ti va que re fle ja las
com pe ten cias al can za das por el su je to a lo lar go de la jor na da de
es tu dio; sin em bar go, Nar vá ez (1998) ex pli ca que el ren di mien to
como ob je to de es tu dio pue de ad qui rir di ver sos ma ti ces, en tre los
que se en cuen tra una po si ción ob je ti va que la igua la con las an te-
rior men te des cri tas.

Un se gun do en fo que de aná li sis es ta ría cen tra do en una vi-
sión sub je ti va del pro ce so, que con si de ra que ren di mien to es el
sig ni fi ca do dado por el su je to al pro duc to que apren de; es de cir, en
la me di da que lo apren di do ad quie re sen ti do en la ex pe rien cia de la
vida del edu can do, esto se pue de com pu tar como apren di za je y;
por lo tan to, como un tipo de ren di mien to sig ni fi ca ti vo.

Fi nal men te se pre sen ta una ter ce ra po si ción, se gún la cual el
ren di mien to aca dé mi co es con si de ra do como el re sul ta do de unas
prác ti cas y si tua cio nes edu ca cio na les con cre tas que tie nen lu gar en
un con tex to so cio- his tó ri co de ter mi na do. Este aná li sis deja en tre-
ver la au sen cia de una for ma úni ca de con ce bir el ren di mien to aca-
dé mi co, pero acla ra la exis ten cia de teo rías que sus ten tan las pos-
tu ras sub je ti vis tas que en el te rre no de la dis cu sión cien tí fi ca ac-
tual men te no se con si de ran como vá li das, aun que se en cuen tren en
pro ce so de es tu dio. Por es tas ra zo nes, en el pre sen te es tu dio se
con si de ra rá el ren di mien to aca dé mi co como las ca li fi ca cio nes al-
can za das por los es tu dian tes en cada ma te ria, al fi nal de cada se-
mes tre de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, UNI CA.

3. Mo men to me to do ló gi co: di rec ción del es tu dio

El pre sen te es tu dio se con si de ra de tipo des crip ti vo- co rre la-
cio nal (Her nán dez, y otros, 1998). De bi do a que las va ria bles es tu-
dia das se en cuen tran im pli ca das en un me dio so cial real, se afir ma
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que el mo de lo del es tu dio pue de ser ca ta lo ga do de cam po (Sa bi no,
1990; Anas tas si, 1998; Brow, 1980). Se con tem pla un di se ño no
ex pe ri men tal de tipo tran sec cio nal co rre la cio nal (Sie rra Bra vo,
1991). Los su je tos fue ron 35 es tu dian tes, con eda des com pren di-
das en tre 19 y 25 años, ins cri tos en el oc ta vo se mes tre del Pro gra-
ma de Edu ca ción In te gral de la Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca-
ción de la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta (UNI CA) para el
pri mer pe rio do lec ti vo del año 2005. Se uti li zó para la re co lec ción
de da tos, el In ven ta rio de Per cep ción de In te li gen cias Múl ti ples
Fon tai nes- Sán chez 2003. Este tuvo como fi na li dad el es tu dio de la
per cep ción de las in te li gen cias múl ti ples a tra vés de las ocho di-
men sio nes an tes men cio na das, mos tran do los si guien tes ín di ces de
con fia bi li dad: lin güís ti ca: 0,7393; ló gi ca: 0,8847; mu si cal:
0,8686; na tu ral: 0,8251; in tra per so nal: 0,7102; es pa cial: 0,7850;
ci né ti ca: 0,7796; in ter per so nal: 0,7393. Para es ti mar el ren di mien-
to aca dé mi co se em plea ron los re gis tros de ca li fi ca cio nes de los
es tu dian tes del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la UNI CA.
Para el aná li sis de los da tos se apli ca ron los coe fi cien tes co no ci dos
como r de Pear son y Rho de Spear man, am bos con ni ve les de sig-
ni fi ca ción igual a p0,01.

4. Mo men to ana lí ti co: una mi ra da a los ha llaz gos
    y las con clu sio nes

Para ini ciar es ne ce sa rio des cri bir las ca rac te rís ti cas evo lu ti vas
de los su je tos ob je to de es tu dio de la pre sen te in ves ti ga ción. Su edad
pro me dio (19–25 años), se gún los pa rá me tros es ta ble ci dos por la Or-
ga ni za ción Mun dial de la Sa lud (1990) para las di fe ren tes eta pas del
de sa rro llo, los ubi ca en la ado les cen cia ca mi no a la adul tez tem pra na.

Para Gardner (1995), es tos años re pre sen tan la hora de la ver-
dad en el de sa rro llo de la ma triz de ta len tos. Todo va a de pen der de
la ex pe rien cia. Sus in te li gen cias se em plean al ser vi cio del fun cio-
na mien to nor mal y pro duc ti vo del en tor no so cial del mo men to; sin
em bar go, al gu nos in di vi duos es tán pa san do por una eta pa de cri sis
im por tan te, evi den cia da en el aban do no del es ta do crea ti vo mien-
tras se ha llan ele men tos re la cio na dos con su ma du rez.
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Por su par te, Eri kson (1963) afir ma que la ca rac te rís ti ca más
tras cen den te que apa re ce con cer te za en esta edad es la bús que da
de iden ti dad; para que se for me la iden ti dad es ne ce sa rio acep tar
una se rie de con vic cio nes, va lo res y pa pe les del adul to, ya que una
vez for ma do el sen ti do bá si co del yo se en fren ta a di fe ren tes in te-
rro gan tes, las cua les si no son res pon di das ade cua da men te obs ta-
cu li zan el paso de la ado les cen cia y fa ci li tan una cri sis de no mi na-
da “iden ti dad ver sus con fu sión de ro les”. En este caso, el ado les-
cen te con ti nua bus can do su iden ti dad has ta lle gar a la adul tez tem-
pra na (ci ta do por Me cee, 2000).

En re la ción con la elec ción vo ca cio nal, los plan tea mien tos de
Sú per en el año 1957 pa re cen ser muy acer ta dos. Con si de ra el de sa-
rro llo pro fe sio nal como un pro ce so pro gre si vo, con ti nuo, ge ne ral-
men te irre ver si ble y di ná mi co, ca rac te ri za do por di ver sas eta pas que
cu bren el ci clo de vida del ser hu ma no. El ado les cen te vive la eta pa
de ex plo ra ción. Esta se ini cia cuan do se da cuen ta de que el tra ba jo
va a ser un as pec to cier ta men te sig ni fi ca ti vo de la vida. Para esto
vive tres fa ses: la pri me ra, ti tu la da fan ta sía (las elec cio nes son idea-
lis tas e irrea les y el co no ci mien to la bo ral in su fi cien te); la se gun da
fase es de prue ba o ten ta ti va (es tre cha sus elec cio nes a me nor can ti-
dad de op cio nes, al gu nas de sa pa re cen cuan do co no ce algo más so-
bre in te re ses y ap ti tu des); y la úl ti ma fase es co no ci da como la rea-
lis ta (es tre cha aún más la lis ta de po si bles tra ba jos para así ob te ner
pe ri cia para es co ger el más ade cua do). Este pe rio do para Sú per lle ga
a me dia dos de los vein te años de edad (ci ta do por Ro drí guez, 1998).

Los au to res an tes men cio na dos coin ci den en sus apre cia cio-
nes en cuan to a las di fe ren tes ca rac te rís ti cas pre sen ta das en la ado-
les cen cia, pues to que el su je to atra vie sa una se rie de si tua cio nes en
esta eta pa has ta al can zar la ma du rez, per mi tién do le en fren tar se y
afron tar la vida con ma yor va len tía y res pon sa bi li dad.

De bi do a la eta pa ado les cen te, la in te rac ción del in di vi duo
con el mun do va a in fluir en su bús que da de quién es y en la cons-
truc ción del con cep to de sí mis mo. Sus po cas ex pe rien cias, el de-
sem pe ño de al gu nos pa pe les, el co no ci mien to ad qui ri do del gru po
de pa res, van al te ran do los pro pios pen sa mien tos y sen ti mien tos de
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los jó ve nes, bus can do el ajus te del am bien te don de es tán ubi ca dos,
o sim ple men te de ser tan do.

La afir ma ción an te rior per mi te ex pli car la baja per cep ción
que pre sen tan los su je tos de sus in te li gen cias múl ti ples, de mos-
tran do la po bre re la ción en tre es tas y los ejes cu rri cu la res del Pro-
gra ma de Edu ca ción In te gral de la UNI CA, he cho evi den cia do en
el aná li sis de los re sul ta dos ex pli ca dos a con ti nua ción.

En re la ción con el aná li sis de cada una de las di men sio nes de
la va ria ble per cep ción de los ti pos de in te li gen cias múl ti ples se
men cio nan los si guien tes re sul ta dos (ver Ta blas 1, 2 y 3): para la
di men sión in ter per so nal se ob tu vo una me dia su pe rior a las de más
di men sio nes, y se en con tró que los es tu dian tes de Edu ca ción In te-
gral tie nen la ca pa ci dad de ha cer dis tin cio nes en tre los de más, en
par ti cu lar, con tras tes en sus es ta dos de áni mo, tem pe ra men to, mo-
ti va cio nes e in ten cio nes (se pue de leer a los de más aun que es tos
con tras tes es tén ocul tos).
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VARIABLE
Percepción de

inteligencias múltiples

ESCALA MEDIA DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Lingüística

Inventario de
percepción de
inteligencias

múltiples

7,37 2,129

Lógico-matemática 7,26 1,721

Musical 7,71 1,690

Naturalista 7,09 2,571

Intrapersonal 7,40 2,963

Espacial 7,57 1,335

Cinético-corporal 7,46 1,442

Interpersonal 8,03 2,925

Ta bla 1. Es ta dís ti ca des crip ti va de la per cep ción de los ti pos
de in te li gen cias múl ti ples



Es tos re sul ta dos son con gruen tes con los plan tea mien tos de
Gardner (1995) y de Ho lland (1973; ci ta do por Ro drí guez, 1998),
quie nes ex pli can que este tipo de in te li gen cia in ter per so nal se pre-
sen ta con alto ni vel en ac ti vi da des aso cia das a la edu ca ción, es pe cí-
fi ca men te en la eje cu ción del rol de pro fe so res y maes tros, de bi do a
las ca rac te rís ti cas so cia les ne ce sa rias para po der ejer cer di cho rol,
las cua les es tán orien ta das al con trol del me dio a tra vés de des tre zas
que fa vo re cen la co mu ni ca ción y el en ten di mien to con los de más.

Las di men sio nes lin güís ti cas, ló gi co- ma te má ti ca, in tra per so-
nal y es pa cial arro ja ron un pro me dio en los pun ta jes que se ca li fi có
como me dia no, es de cir, la per cep ción que tie nen los es tu dian tes de
es tas in te li gen cias es in fe rior en com pa ra ción con la in te li gen cia in-
ter per so nal. Por otra par te, las di men sio nes mu si cal, na tu ra lis ta y ci-
né ti co- cor po ral pre sen ta ron una me dia que se ca li fi có como baja;
esto per mi te ex pli car que la per cep ción que se tie ne es po bre. Esta
si tua ción, per mi te pen sar en la ca ren cia de asig na tu ras con tem pla-
das den tro del mapa cu rri cu lar del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral,
he cho que im po si bi li ta la es ti mu la ción y prác ti ca de ha bi li da des y
des tre zas aso cia das a di chos ti pos de in te li gen cias, des fa vo re cien do
su apa ri ción y, por ende, la per cep ción que se ten ga de ellas.
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Inteligencia Habilidades Intereses Rasgos de
personalidad

Media DE Media DE Media DE

Lingüística 2,49 1,21 2,46 0,78 2,51 0,78

Lógico-matemática 2,69 0,67 2,46 0,70 2,31 0,71

Musical 2,49 0,85 2,60 0,91 2,60 0,81

Naturalista 2,49 0,98 2,54 0,98 2,29 1,12

Intrapersonal 2,66 1,37 2,34 0,87 2,43 1,00

Espacial 2,69 0,83 2,60 0,73 2,86 0,77

Cinética-corporal 2,66 0,72 2,51 0,65 2,54 0,70

Interpersonal 2,69 1,10 2,60 0,94 2,80 1,77

Ta bla 2. Es ta dís ti ca des crip ti va para la per cep ción de in te li gen cias
múl ti ples en sus di fe ren tes ele men tos
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Para el aná li sis rea li za do a la va ria ble ren di mien to aca dé mi-
co se pue de de cir que (ver Ta blas 4 y 5) los com po nen tes del cu rrí-
cu lo de Edu ca ción In te gral con pun ta jes más al tos fue ron Ac ti vi-
da des de Orien ta ción, Au to de sa rrol lo y Prác ti cas Pro fe sio na les,
que arro ja ron una me dia su pe rior a las de más, ca ta lo gán do se como
so bre sa lien tes. Es tos re sul ta dos per mi ten ex pli car que los es tu-
dian tes de mues tran des tre zas y ap ti tu des en el per fec cio na mien to
de las com pe ten cias do cen tes, en el cam po de la cul tu ra hu ma na y
so cial; ade más es im por tan te se ña lar que es tas asig na tu ras se cur-
san casi en los úl ti mos se mes tres del pro gra ma, con lo que se ma ni-
fies ta ma yor preo cu pa ción del es tu dian te por sus ca li fi ca cio nes y
por su de sem pe ño en el área la bo ral.

Con res pec to a la For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal, la ten-
den cia fue me dia- alta, ad ju di cán do se le la ca te go ría de dis tin gui-
do. Las di fe ren tes asig na tu ras que lo com po nen es tán aso cia das al
con jun to teó ri co y con cep tual de los con te ni dos es pe cí fi cos del
pro gra ma, lo que de mues tra que los es tu dian tes tie nen do mi nio de
teo rías y mé to dos para ha cer y ejer cer su la bor do cen te con ma yor
so li dez y sa pien cia.
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Variable
Rendimiento académico

Media Desviación
Estándar

For ma ción Ge ne ral 15,18 1,199

For ma ción Bá si ca Ge ne ral 15,94 1,056

For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal 16,11 1,022

Prác ti cas Pro fe sio na les 18,83 1,098

Au to de sa rrol lo 19,23 1,087

Ac ti vi da des de Orien ta ción 19,31 1,078

Ta bla 4. Es ta dís ti ca des crip ti va de ren di mien to aca dé mi co en cada
uno de los ejes cu rri cu la res del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral



Por otra par te, los ejes de For ma ción Ge ne ral y For ma ción Bá-
si ca Pro fe sio nal pro yec ta ron un pro me dio en las ca li fi ca cio nes ca ta-
lo ga do como bue no. Las asig na tu ras pro pues tas para es tos se cur san
en los pri me ros se mes tres del pro gra ma, en los cua les el es tu dian te
está adap tán do se y ad qui rien do he rra mien tas que le per mi tan de-
sem pe ñar su rol con efi ca cia. Por esto, ge ne ral men te son apro ba das
con ca li fi ca cio nes ba jas y me dia nas. Aun que con el ca mi nar en el
pro gra ma de ban re cu rrir a la bús que da de sus con te ni dos para po der
de sen vol ver se con agi li dad y per ti nen cia, es tas asig na tu ras son
orien ta das a in for ma ción ge ne ral que con tri bu ye a la for ma ción y
pre pa ra ción del fu tu ro pro fe sio nal, y ade más lle van im plí ci tos va lo-
res éti cos, mo ra les y es pi ri tua les del ejer ci cio do cen te.

Si guien do con el aná li sis, para esta in ves ti ga ción se co rre la-
cio nó la per cep ción de in te li gen cias múl ti ples (ope ra cio na li za das
me dian te el abor da je de las ha bi li da des, in te re ses y ras gos de per-
so na li dad) y el ren di mien to aca dé mi co (cris ta li za do en el de sem-
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Fi F% Fi F% Fi F% Fi F% Fi F% Fi F%

Regular 05 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Bueno 15 43 12 34 10 29 00 00 00 00 00 00

Distinguido 15 43 21 60 23 66 05 14 04 11 04 11

Sobresaliente 00 00 02 06 02 05 19 54 10 29 08 23

Excelente 00 00 00 00 00 00 11 32 21 60 23 66

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100

Ta bla 5. Dis tri bu ción de fre cuen cia de ren di mien to aca dé mi co
en cada uno de los ejes cu rri cu la res del Pro gra ma de Edu ca ción

In te gral



pe ño os ten ta do por el es tu dian ta do en cada uno de los com po nen-
tes cu rri cu la res del Pro gra ma de Edu ca ción In te gral de la UNI-
CA), si tua ción que re qui rió el em pleo de la prue ba de co rre la ción r
de Pear son, cu yos re sul ta dos se mues tran grá fi ca men te en las ta-
blas co men ta das a con ti nua ción (ver Ta blas 6, 7, 8 y 9).

Tal como lo de mues tran los da tos pre via men te pre sen ta dos,
la re la ción en tre la in te li gen cia lin güís ti ca y el eje de For ma ción
Bá si ca Pro fe sio nal se pre sen ta en un ni vel mo de ra do; esto se de-
mues tra a tra vés de las ca li fi ca cio nes ba jas, lo que pue de ser ex pli-
ca do por la poca im por tan cia que los es tu dian tes le asig nan a la
lec tu ra rá pi da y com pren si va, au na do a una po bre za le xi cal que re-
dun da en im po si bi li dad co mu ni ca cio nal oral y es cri ta.

En cuan to a la in te li gen cia na tu ra lis ta, se mues tra una re la-
ción sus tan cial con los ejes de For ma ción Bá si ca Pro fe sio nal y
For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal, y un ni vel de aso cia ción mo de-
ra do con el eje de Prác ti cas Pro fe sio na les. A pe sar de que la pre-
sen cia de asig na tu ras con con te ni do si mi lar al na tu ra lis ta es efí me-
ra, el de sem pe ño prác ti co de los men cio na dos ejes trae con si go el
con tac to con el me dio am bien te me dian te el tra ba jo de pro yec tos
pe da gó gi cos de aula di ri gi dos a ge ne rar apren di za jes sig ni fi ca ti-
vos en esta área del co no ci mien to.

Por su par te, la in te li gen cia in tra per so nal pre sen tó un ni vel
de aso cia ción mo de ra do con el eje de For ma ción Bá si ca Pro fe sio-
nal y un ni vel sus tan cial con el eje de For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe-
sio nal. Esto in di ca la ne ce si dad del es tu dian te de co no cer se a sí
mis mo para adap tar se a las di ver sas ac ti tu des, des tre zas y ha bi li da-
des que po see para de sen vol ver se en el me dio en que se en cuen tra,
tra tan do de ubi car la au to dis ci pli na, au to com pren sión y au toes ti-
ma para po der de sem pe ñar su rol de es tu dian te con éxi to.

Para la in te li gen cia es pa cial, el ni vel de re la ción con el eje de
For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal fue mo de ra do. En este exis ten
asig na tu ras aso cia das al arte y al es pa cio; a este res pec to, se aso cia
la sen si bi li dad a di fe ren tes ele men tos, como la lí nea, el co lor, la
for ma, etc.
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Fi nal men te, la in te li gen cia in ter per so nal pre sen ta re la ción
sus tan cial con el eje de For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal y una re-
la ción mo de ra da con el eje de Prác ti cas Pro fe sio na les. A par tir de
es tos ejes, se de mues tra que el es tu dian te ini cia su in te gra ción con
sus com pa ñe ros y su iden ti fi ca ción con el rol do cen te.

En con clu sión

Al mo men to del aná li sis de las va ria bles en es tu dio, se ob ser-
vó lo si guien te: en re la ción con la per cep ción de los ti pos de in te li-
gen cias múl ti ples, es im por tan te aco tar que los ti pos de in te li gen-
cias múl ti ples son in ter de pen dien tes, lo que in di ca que, aun que ac-
túan por se pa ra do, una in te li gen cia pue de ac ti var otra.

De los ti pos de in te li gen cias la que ob tu vo ma yor pun ta je en
la per cep ción fue la in ter per so nal, mos tran do que los fu tu ros do-
cen tes tie nen la ca pa ci dad de sen tir dis tin cio nes en tre los de más,
en par ti cu lar con tras tes en sus es ta dos de áni mo, tem pe ra men to,
mo ti va cio nes e in ten cio nes (se pue de leer es tos con tras tes en los
de más aun que es tén ocul tos). Es tos re sul ta dos se ha cen con gruen-
tes con los pos tu la dos de las teo rías de las in te li gen cias múl ti ples,
del de sa rro llo psi co so cial y de la elec ción vo ca cio nal, que ex pli can
que este tipo de in te li gen cia se da con alto ni vel en los pro fe so res y
maes tros, de bi do a las di ver sas ca rac te rís ti cas que se ne ce si tan en
re la ción con el área so cial para ejer cer di cho rol.

Para los ti pos de in te li gen cia lin güís ti ca, ló gi co- ma te má ti ca,
in tra per so nal y es pa cial la per cep ción que se ob tu vo fue de con tun-
den cia me dia. La per cep ción que tie nen los es tu dian tes de es tas in-
te li gen cias es po bre en com pa ra ción con la in te li gen cia in ter per so-
nal. Por otra par te, la per cep ción que tie nen los es tu dian tes de los
ti pos de in te li gen cia na tu ra lis ta, ci né ti co- cor po ral y mu si cal es
muy baja. Esto se debe a la poca es ti mu la ción que se tuvo en las
asig na tu ras cur sa das. Esta si tua ción, per mi te pen sar en la ca ren cia
de asig na tu ras con tem pla das den tro del mapa cu rri cu lar del Pro-
gra ma de Edu ca ción In te gral, he cho que im po si bi li ta la es ti mu la-
ción y prác ti ca de ha bi li da des y des tre zas aso cia das a di chos ti pos
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de in te li gen cias, des fa vo re cien do su apa ri ción y por ende la per-
cep ción que se ten ga de ellas.

El eje que pre sen tó ten den cia me dia- al ta fue el de For ma ción
Es pe cí fi ca Pro fe sio nal, ad ju di cán do se le la ca te go ría de dis tin gui do.
Esto se debe a que exis ten asig na tu ras que es tán aso cia das al con-
jun to teó ri co y con cep tual de los con te ni dos es pe cí fi cos del pro gra-
ma, con lo que se de mues tra el ma ne jo de teo rías y mé to dos para ha-
cer y ejer cer su la bor do cen te con ma yor se gu ri dad y sa bi du ría.

Los ejes de For ma ción Ge ne ral y For ma ción Es pe cí fi ca Pro-
fe sio nal pre sen ta ron ca li fi ca cio nes ca ta lo ga das como bue nas. Las
asig na tu ras son apro ba das con ca li fi ca cio nes me dias. Esto pue de
es tar aso cia do a que per te ne cen a los pri me ros se mes tres. Sin em-
bar go, en oca sio nes se re cu rre a la ex plo ra ción de los con te ni dos
de es tas, ya que lle van im plí ci tos va lo res éti cos, mo ra les y es pi ri-
tua les del ejer ci cio do cen te.

Exis te re la ción de la in te li gen cia lin güís ti ca con el eje de For-
ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal en ni vel mo de ra do, he cho que se
de mues tra con la ca ren cia de lec tu ra rá pi da y com pren si va, po bre-
za le xi cal, y di fi cul tad en la ex pre sión oral y es cri ta.

La in te li gen cia na tu ra lis ta se re la cio nó sus tan cial men te con
los ejes de For ma ción Bá si ca Pro fe sio nal y For ma ción Es pe cí fi ca
Pro fe sio nal, y pre sen tó un ni vel de aso cia ción mo de ra do con el eje
de Prác ti cas Pro fe sio na les. La per cep ción que el es tu dian te tie ne
de este tipo de in te li gen cia es baja; sin em bar go, en oca sio nes rea-
li za ac ti vi da des que le per mi ten re co no cer eco ló gi ca men te el mun-
do que le ro dea, como por ejem plo los Pro yec tos de Apren di za je,
an tes Pro yec tos Pe da gó gi cos de Aula, di ri gi dos a ge ne rar apren di-
za jes sig ni fi ca ti vos.

Para la in te li gen cia in tra per so nal se ob ser vó un ni vel de aso-
cia ción mo de ra do con el eje de For ma ción Bá si ca Pro fe sio nal y un
ni vel sus tan cial con el eje de For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal, lo
que hace pen sar en la ne ce si dad que tie ne el es tu dian te de co no cer-
se a sí mis mo para adap tar se al me dio en que se en cuen tra, tra tan do
de ubi car la au to dis ci pli na, la au to com pren sión y la au toes ti ma
que le per mi tan prac ti car el ejer ci cio do cen te con éxi to.
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Sin duda, la in te li gen cia es pa cial ob tu vo un ni vel de aso cia-
ción mo de ra do con el eje de For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal.
Las asig na tu ras aso cia das al arte y al es pa cio ha cen que se ma ni-
fies te una dé bil sen si bi li dad a la lí nea, el co lor, la for ma, etc.

Fi nal men te, para la in te li gen cia in ter per so nal se pre sen ta re-
la ción sus tan cial con el eje de For ma ción Es pe cí fi ca Pro fe sio nal y
una re la ción mo de ra da con el eje de Prác ti cas Pro fe sio na les. A
par tir de es tos ejes, se de mues tra que el es tu dian te ini cia su in te-
gra ción con sus com pa ñe ros y su iden ti fi ca ción con el rol do cen te.

Re co men da cio nes

Pro fun di zar en la lí nea de in ves ti ga ción so bre in te li gen cias
múl ti ples, es pe cí fi ca men te con es tu dian tes del ni vel su pe rior de la
edu ca ción: los que se ini cian en los di fe ren tes pro gra mas, los que
es tán a mi tad de ca rre ra y los que cul mi nan, con el pro pó si to de co-
no cer el per fil vo ca cio nal, así como so bre el ren di mien to aca dé mi-
co, en vis ta de que se con vier te en prio ri ta rio ana li zar los di ver sos
ele men tos aso cia dos que in ci den en el tra ta mien to de esta va ria ble.

Di se ñar pro gra mas para el de sa rro llo de las in te li gen cias múl-
ti ples, de ma ne ra que los es tu dian tes de Edu ca ción In te gral ad quie-
ran un ma yor co no ci mien to de sí mis mos y la ca rre ra que cur san, es-
ti mu lan do la pro yec ción de las ha bi li da des y des tre zas que po seen.

Es tu diar las in te li gen cias múl ti ples y el ren di mien to aca dé mi-
co bajo un di se ño de in ves ti ga ción lon gi tu di nal, para ob ser var los
cam bios o la es ta bi li dad que exis te en el tiem po en am bas va ria bles.
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Re su men

El pre sen te en sa yo abor da el es tu dio de la con fian za ins ti tu cional en
la so cie dad ve ne zo la na. Bus ca de ter mi nar si el re for za mien to ideo ló gi-
co (Nue vo So cia lis mo Bo li va ria no del Si glo XXI) po si bi li ta o di fi cul ta
la cons truc ción de con fian za ins ti tu cio nal en Ve ne zue la. Des de la pers-
pec ti va de la teo ría de los sis te mas socia les de Nik las Luh mann, se ana-
li za rán las Misio nes Socia les para de ter mi nar el modo en que a tra vés
de ellas el go bier no bo li va ria no ha lo gra do ad qui rir dis po ni bi li dad de
re cur sos para pro du cir con fian za en el con tex to ve ne zo la no.

Pa la bras cla ve: Con fian za ins ti tu cio nal, po lí ti ca, teo ría de los sis te-
mas socia les, Mi sio nes So cia les.

In tro duc ción

En Ve ne zue la, con la lle ga da del Mo vi mien to Bo li va ria no al
po der en el año 1999, se abren nue vas pers pec ti vas de fu tu ro para el
país. El nue vo mo de lo Go bier no/Es ta do pro po ne una so lu ción al de-
bi li ta mien to del or den ins ti tu cio nal tra di cio nal y se abren nue vas ex-
pec ta ti vas para la po bla ción ve ne zo la na. Se bus ca re cu pe rar y forta le-
cer las ins ti tu cio nes tra di cio na les para dar les una ca rac te rís ti ca uni-
ver sal y equi ta ti va para ga ran ti zar les a los ciu da da nos sus de re chos
so cia les y eco nó mi cos. De igual ma ne ra, el nue vo Es ta do So cial de
De re cho bus ca avan zar ha cia po de res pú bli cos abier tos para que los
ciu da da nos ten gan la po si bi li dad de or ga ni zar se y de par ti ci par en la
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ges tión pú bli ca. Sin em bar go, va rios acon te ci mien tos ocu rren en
el pro ce so so cio po lí ti co que se vive en este país y el gobier no bo li-
va ria no irá poco a poco adop tan do una vi sión po lí ti ca que lo irá di-
rec cio nan do ha cia el Nue vo So cia lis mo Bo li va ria no del Si glo
XXI. El ob je ti vo será li be rar a la so cie dad ve ne zo la na de la in-
fluen cia de los sec to res eco nó mi cos ca pi ta lis tas (Ca be zas, 2008).
Como ve re mos más ade lante, esta vi sión ac tua rá fuera del or den
ins ti tu cio nal e irá des pla zan do de los es pa cios es tra té gi cos a los
po de res de la de mo cra cia tra di cio nal (D’Elia y Main gón, 2009).

Nues tra ex po si ción par te de la idea de que el re for za mien to
ideo ló gi co que se ha ve ni do ins ta lan do en el con tex to ve ne zo la no
re du ci ría las con di cio nes de po si bi li dad de produ cir con fian za ins-
ti tu cio nal. Por lo tan to, abor da mos el pro ble ma de la con fian za ha-
cia las ins ti tu cio nes en el con tex to ve ne zo la no des de la teo ría de
los sis te mas so cia les de Nik las Luh mann. In ten ta mos apro xi mar-
nos a la pre gun ta de si el re for za mien to ideo ló gi co (Nue vo So-
cialismo Bo li va ria no del Si glo XXI) po si bi li ta o di fi cul ta la cons-
truc ción de la con fian za ins ti tu cio nal en Ve ne zue la.

1. La con fian za y la teo ría de los sis te mas so cia les

El con cep to de con fian za es vis to como un me ca nis mo de re-
duc ción de com ple ji dad (Luh mann, 2006), un con cep to fun cio nal
que so lu cio na pro ble mas en las de ci sio nes ries go sas que en fren ta-
mos en nues tras re la cio nes so cia les. Des de la pers pec ti va fun cio-
na lis ta de Nik las Luh mann, el con cep to de la con fian za ope ra en la
com ple ji dad mis ma de la so cie dad mo der na. Com ple ji dad tie ne
que ver con la coac ción de se lec cio nar (ac tua li dad), lo cual sig ni fi-
ca con tin gen cia (po si bi li dad), y con tin gen cia sig ni fi ca ries go, por
lo que la con fian za está abier ta a todo tipo de po si bi li da des des de
di fe ren tes po si cio nes par ti cu la res (Luh mann, 1996) que se ac tua li-
zan a cada ins tan te y en las cua les nos ve mos for za dos a de ci dir
con el ries go que ello im pli ca.

Para po der en ten der la con fian za tam bién re sul ta ne ce sa rio
di fe ren ciar la del con cep to de fa mi lia ri dad. A di fe ren cia de la con-
fian za, que se orien ta a un fu tu ro, la fa mi lia ri dad tie ne que ver con
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una fun ción sim bó li ca que se orien ta al pa sa do. En la fa mi lia ri dad,
“el pa sa do pre va le ce sobre el pre sen te y el fu tu ro (…) los ele men-
tos esen cia les de la ex pe rien cia de ben re pre sen tar se en la his to ria
ya que la his to ria es la for ma más im por tan te de re du cir com ple ji-
dad” (Luh mann, 1996: 33). De esta ma ne ra, en la so cie dad mo der-
na, el ries go vie ne a for mar par te de lo fa mi liar ya que sa be mos que
en un fu tu ro lle no de po si bi li da des co rre mos la po si bi li dad de su-
frir de cep cio nes en las de ci sio nes que to ma mos en el pre sen te.

El fu tu ro con tie ne más po si bi li da des que el pre sen te y la se-
gu ri dad es solo po si ble en el pre sen te, por lo que la con fian za es
una for ma de se gu ri dad. La se gu ri dad “es la base de toda con fian-
za” (Luh mann, 1996: 20) y, por lo tan to, la con fian za vie ne a ser un
pre rre qui si to para po der acep tar o re cha zar el ries go, en un pre sen-
te, de que la otra par te cum pla con mis ex pec ta ti vas. Como lo plan-
tea Pe ter M. Blau en su es tu dio so bre el in ter cam bio y el po der en
la vida so cial, “el pro ble ma ini cial con sis te en de mos trar que uno
mis mo es una per so na dig na de con fian za (…) im pli ca el ries go de
re cha zo de la aper tu ra por me dio de la ne ga ti va a co rres pon der y a
en trar en una re la ción” (Blau, 1982: 82). La per so na que otor ga
con fian za co rre con la po si bi li dad de no ser acep ta do y si la per so-
na que ne ce si ta de la con fian za se arries ga y acep ta el ries go, “el
éxi to –si lle ga a apa re cer– no apa re ce sino has ta des pués de la ac-
ción, mien tras que debe ha ber un com pro mi so de an te ma no” (Luh-
mann, 1996: 43). Si tua ción, mo ti va ción y ries go po ten cian una po-
si bi li dad de ne ga ción y se lec ción de otras po si bi li da des.

De esta ma ne ra, con fiar en las otras per so nas ya no se con ci-
be au to má ti ca men te como algo ob vio (Luh mann, 1996) y “como
no se pue de con fiar en la gen te, se con fía en las ins ti tu cio nes como
me dia do res y ge ne ra li za do res de la con fian za” (Offe, 1999: 73).
Uno tie ne que apren der a to le rar las di fe ren tes for mas de con si de-
rar el mun do (Luh mann, 1998) y, por lo tan to, uno tie ne que apren-
der a con fiar en las ins ti tu cio nes. Son ellas las que pro ba bi li zan la
es ta bi li dad so cial y las que re gu lan en el tiem po los ries gos de una
so cie dad com ple ja. Mien tras el mun do sea cada vez más com ple jo
y al mis mo tiem po más sus cep ti ble de ser de ter mi na do por pro ce-
sos con tin gen tes (Luh mann, 1996), las de cep cio nes se rán cada vez
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más vi si bles y las ins ti tu cio nes ten drán la fun ción de re gu lar la in-
cer ti dum bre, cum plir con las ex pec ta ti vas de los in di vi duos y po si-
bi li tar el or den so cial.

Por lo tan to, la con for mi dad, como dice Claus Offe (1999),
será con tin gen te se gún la pro ba bi li dad de que todo el mun do sea
si mi lar men te mo ti va do a com pro me ter se con las ins ti tu cio nes. Si
las ins ti tu cio nes son efec ti vas, pue den trans for mar las con di cio nes
de emer gen cia en con di cio nes de per sis ten cia (Luh mann, 1996);
es de cir, tie nen la po si bi li dad de que el pre sen te dure para fu tu ras
ac cio nes y abra nue vas pers pec ti vas de fu tu ro para que las nor mas
y los va lo res per ma nez can en la co mu ni ca ción. “El au to com pro-
mi so con nor mas y va lo res es un as pec to in trín se co en la vida so-
cial. Pero este com pro mi so no se pro du ce por que los hom bres es ti-
men la vida en el or den so cial y la hon ren con una es pe cie de con-
sen so cons ti tu cio nal. (…) Se de sa rro llan nor mas en la me di da en
que se re quie ren ge ne ra li za cio nes que val gan ser afir ma das con tra-
fác ti ca men te (con tra los he chos)” (Luh mann, 1998: 297). Las ins-
ti tu cio nes tie nen que ser efec ti vas cuan do se ha cen car go de las de-
cep cio nes que emer gen en una so cie dad com ple ja. Es tas ex pe rien-
cias se ge ne ra li zan en la me di da en que las ins ti tu cio nes cum plen
con las ex pec ta ti vas de los in di vi duos, lo cual per mi te que emer ja
la po si bi li dad de que se de sa rro llen nor mas y va lo res que sean
acep ta dos e in te gra dos por los su je tos in di vi dua les.

2. Dis po ni bi li dad de con fian za en el Nue vo So cia lis mo
Bo li va ria no

La po si bi li dad de cons truir con fian za ins ti tu cio nal des de el
Nue vo So cia lis mo Bo li va ria no la po de mos en con trar en las Mi sio-
nes So cia les. Es tas cum pli rán un pa pel im por tan te en el in ten to por
ins ti tu cio na li zar los pla nes de ac cio nes que se fue ron eje cu tan do
en años an te rio res para aten der las ne ce si da des bá si cas de los sec-
to res po pu la res, pri mor dial men te en el área de la sa lud, la edu ca-
ción, la vi vien da, el tra ba jo y la ali men ta ción. Los re cur sos dis po-
ni bles del go bier no bo li va ria no se ob ser van en la crea ción de una
nue va es truc tu ra ad mi nis tra ti va para po ner en mar cha las Mi sio nes
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So cia les. Esta es truc tu ra ad mi nis tra ti va se ca rac te ri za por que el
Pre si den te de la Re pú bli ca ha te ni do la ca pa ci dad de crear las Mi-
sio nes So cia les, de cre tar pla nes pre su pues ta rios ex traor di na rios
pro ve nien tes prin ci pal men te de los re cur sos pe tro le ros y de sig nar
las Co mi sio nes Pre si den cia les para cada mi sión (Ca be zas, 2007).
La nue va es truc tu ra ad mi nis tra ti va per mi te di na mi zar los pro gra-
mas so cia les que, de otro modo, si hu bie sen pa sa do por el or den
ins ti tu cio nal tra di cio nal, hu bie sen im pli ca do un tiem po para lle gar
a acuer dos y eje cu tar ta les ac cio nes y un tiem po para que las ex pe-
rien cias se ge ne ra li za ran y se es ta bi li za ran en un fu tu ro que siem-
pre pue de ser de otra ma ne ra.

Las Co mi sio nes Pre si den cia les nor mal men te es tán in te gra-
das por los Mi nis te rios y Or ga nis mos Pú bli cos, las Fuer zas Ar ma-
das, Pe tró leos de Ve ne zue la (PDVSA), miem bros de las Or ga ni za-
cio nes So cia les de la Re vo lu ción y, en al gu nos ca sos, por per so nal
cu ba no (Mi sión Ba rrio Aden tro). El Pre si den te de la Re pú bli ca es
quien tie ne la úl ti ma pa la bra, ya que crea, de cre ta y de sig na, por lo
que es tas co mi sio nes tie nen que mos trar se, así mis mo, con fia bles
y, por lo tan to, “tie nen que es for zar se para exhi bir una di li gen cia,
rec ti tud y pron ti tud para lle var a cabo las ta reas leal men te” (Luh-
mann, 1996). De esta ma ne ra, se ga ran ti za una efec ti va co or di na-
ción en tre las co mi sio nes y el Pre si den te.

La fun ción prin ci pal de esta es truc tu ra ad mi nis tra ti va es es ti-
mu lar a los su je tos in di vi dua les a acep tar esta ofer ta co mu ni ca ti va
(in te grar se a las Mi sio nes So cia les) para que se siga es ta bi li zan do el
nue vo tipo de so cia li za ción. Se tie ne como pro pó si to ge ne ra li zar la
con fian za de la co mu ni dad que acep ta las in ten cio nes del Go bier no
para que este úl ti mo pue da se guir ope ran do. Por lo tan to, se ob ser va
un com pro mi so, pre ci sa men te por que am bos la dos, Go bier no/pue-
blo, es tán so lu cio nan do una si tua ción es pe cí fi ca de ries go: el Go-
bier no se si gue man te nien do en el po der y la po bla ción acep ta las in-
ten cio nes de este por que les otor ga los de re chos bá si cos.

En la me di da en que la es truc tu ra ad mi nis tra ti va se com pro-
me te en pro ce sar los pro ble mas (po bre za, edu ca ción, sa lud, vi-
vien da, se gu ri dad ali men ta ria); y en la me di da en que las Mi sio nes
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So cia les son ca pa ces de re gu lar la in cer ti dum bre o los ries gos so-
cia les y tra en re sul ta dos efec ti vos para los su je tos in di vi dua les que
han acep ta do el ries go de con fiar en el pro yec to po lí ti co del Go-
bier no, exis te la po si bi li dad de que la per so na que co- ex pe ri men ta
lo mis mo que el otro se sien ta se gu ra. Es de cir, se crean las con di-
cio nes de po si bi li dad para que se ge ne ra li cen las ex pec ta ti vas y
para que se es ta bi li cen con res pec to a un en tor no in se gu ro, ines ta-
ble y com ple jo. De esta ma ne ra, emer ge la po si bi li dad de que los
in di vi duos se mo ti ven a in te grar un pro gra ma de nor mas y va lo res
en sus prác ti cas so cia les. Al in te grar es tos va lo res re vo lu cio na rios
en sus prác ti cas so cia les, emer ge en el pue blo un tipo de iden ti fi ca-
ción emo cio nal (Luh mann, 1996) ha cia la per so na que di ri ge es tas
Mi sio nes So cia les. Es de cir, emer ge un tipo de fa mi lia ri dad ín ti ma
con el ob je to que re gu la y ase gu ra la for ma ción de ex pec ta ti vas
(Luh mann, 1996).

Esta ge ne ra li za ción de ex pec ta ti vas im pli ca que lo ex ter no
sea ne ga do como po si bi li dad (Luh mann, 1996). Es de cir, se ex clu-
yen a to dos los de más ob je tos o los re le gan a una po si ción de re la ti-
va in sig ni fi can cia, aun si en as pec tos par ti cu la res pro du cen re sul-
ta dos igua les o me jo res (Luh mann, 1996). Esta “re fu ta ción ex ter-
na” (Luh mann, 1996: 138) se debe a la mis ma se gu ri dad que exis te
en la si tua ción es pe cí fi ca de ries go que es co- ex pe ri men ta da.

Las Mi sio nes So cia les son un me ca nis mo para pro ce sar las
ex pe rien cias a tra vés de la par ti ci pa ción y el pue blo se iden ti fi ca
con el Pre si den te ya que es quien tie ne la ca pa ci dad de re gu lar y
ase gu rar la for ma ción de ex pec ta ti vas de una co mu ni dad es pe cí fi-
ca. De esta ma ne ra, re sul ta po si ble que las Mi sio nes So cia les lo-
gren ge ne ra li zar la con fian za de una co mu ni dad que ha acep ta do
las in ten cio nes del Go bier no, y esta acep ta ción le per mi te al go-
bier no bo li va ria no te ner la po si bi li dad de se lec cio nar nue vos pre-
sen tes para se guir con so li dan do su pro yec to po lí ti co bo li va ria no:
el Nue vo So cia lis mo Bo li va ria no del Si glo XXI.

216   Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA / Año 13 Nº 34 Ma yo- A gos to 2012

MARÍÑEZ SÁNCHEZ, César David



3. Im po si bi li dad de con fian za ins ti tu cio nal en el Nue vo
So cia lis mo Bo li va ria no

Po de mos de tec tar un pro ble ma con esta re la ción Go bier no/pue-
blo. “La fa mi lia ri dad cer ca na im pi de que el pro ble ma de la con fian za
se con vier ta en ma te ria de re fle xión y cuan do la re fle xión real men te
ocu rre su pri me ra víc ti ma es pre ci sa men te la fa mi lia ri dad” (Luh-
mann, 1996). El go bier no bo li va ria no ha sido ca paz de re gu lar el ries-
go de los su je tos in di vi dua les pre ci sa men te por que se es ta ble ce la
pre fe ren cia ha cia un ob je to que tie ne la ca pa ci dad de re gu lar y ase gu-
rar las ex pec ta ti vas de una co mu ni dad es pe cí fi ca. El Nue vo So cia lis-
mo Bo li va ria no del Si glo XXI pro du ce con fian za a tra vés de las Mi-
sio nes So cia les por que su es truc tu ra ad mi nis tra ti va tie ne la ca pa ci dad
de con tro lar la dis tri bu ción de re cur sos pro ve nien tes prin ci pal men te
de los re cur sos del pe tró leo. Esta fa mi lia ri dad ín ti ma im pi de que los
su je tos pue dan atri buir sus de ci sio nes a otros sis te mas so cia les que
es tén más allá de la co mu ni dad a la cual se in te gran ya que el Go bier-
no cu bre la fun ción de es tas y, por lo tan to, la con fian za que da re du ci-
da a un úni co ob je to, al Pre si den te de la Re pú bli ca, quien tie ne la ca-
pa ci dad de de cre tar, asig nar y crear.

La im po si bi li dad de cons truir con fian za ins ti tu cio nal en el
con tex to ve ne zo la no se debe jus ta men te a que se re du cen las con-
di cio nes de po si bi li dad de “ar mo ni zar con un en tor no más com ple-
jo” (Luh mann, 1996: 144). Para mu chos, las de ci sio nes ries go sas
no de pen den de atri buir le a un pro ce so po lí ti co o a un pre si den te la
ca pa ci dad de ase gu rar las ex pec ta ti vas. En una so cie dad com ple ja,
exis ten co mu ni ca cio nes es pe cia li za das que ope ran bajo sus pro-
pias ló gi cas, las cua les de pen de rían o es ta rían de ter mi na das por un
po der po lí ti co. Esto da ría como re sul ta do que los in di vi duos que
ne ce si tan to le rar las dis tin tas ra cio na li da des di fe ren cia das que
cum plen una fun ción en la so cie dad es tén de ter mi na dos por una
co mu ni ca ción po lí ti ca. Es tos sen ti dos or ga ni za dos tam bién re gu-
lan y ase gu ran la for ma ción de ex pec ta ti vas y, por lo tan to, son
equi va len te men te fun cio na les a aque llas que ofre ce el go bier no
bo li va ria no. Per mi ten que po da mos ac ce der a este mun do a cada
ins tan te, un mun do que es ex pe ri men ta ble en to das par tes, en cada
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si tua ción, y que pue de mo ver se des de cual quier pun to ha cia otro
(Luh mann, 1998), para to mar de ci sio nes y so lu cio nes en si tua cio-
nes es pe cí fi cas de ries go sin es tar de ter mi na das por la re la ción fa-
mi liar Go bier no/pue blo.

Por lo tan to, si co lo ca mos a la so cie dad ve ne zo la na en el con-
tex to de una so cie dad mo der na, más allá de la fa mi lia ri dad ín ti ma
en tre el pue blo y el Go bier no, es el ries go lo que se vuel ve fa mi liar.
El Go bier no ha lo gra do so lu cio nar una si tua ción es pe cí fi ca de ries-
go que, por ren dir sa tis fac to ria men te la prue ba, ha po di do es ta bi li-
zar los va lo res y las nor mas que han sido acep ta dos por una co mu-
ni dad es pe cí fi ca para in te grar las en sus prác ti cas so cia les. Para
mu chos esta se ría una so lu ción al pro ble ma de la ines ta bi li dad de
su en tor no com ple jo. Las ex pe rien cias son di ver sas y, por lo tan to,
se re quie re pre ci sa men te di ver si fi car la con fian za para que uno
ten ga la po si bi li dad de acep tar el ries go, para que el fu tu ro se haga
pre sen te sa bien do que –si el éxi to no lle ga– se tie ne la po si bi li dad
de se lec cio nar otras po si bi li da des.

Con clu sión

El gobier no bo li va ria no –al igual que los par ti dos po lí ti cos tra-
di cio na les– si gue man te nien do una co mu ni ca ción en la que se des-
cri be a sí mis mo como el re gu la dor y ase gu rador de las ex pec ta ti vas
en un solo ob je to: el Es ta do a tra vés de un lí der por me dio de la dis-
tri bu ción de re cur sos a tra vés de la ren ta pe tro le ra. Se ha po di do
cons ta tar que lo que si gue sien do so cial men te com pren si ble des de
que se ins ta la la de mo cra cia en el año 1958 en el con tex to ve ne zo la-
no es la re la ción di rec ta pe tró leo/go bier no/pue blo. La ex pe rien cia
que han te ni do los es ta dos de sa rro llis tas se pue de ver aho ra re fle ja da
en un Es ta do que bus ca di ri gir se ha cia el Nue vo So cia lis mo Bo li va-
ria no del Si glo XXI a tra vés de una re la ción ín ti ma en tre el pue blo y
el Gobier no. Por me dio de la ren ta pe tro le ra el Gobier no ha te ni do la
ca pa ci dad de crear una nue va es truc tu ra ad mi nis tra ti va pa ra le la a las
ins ti tu cio nes tra di cio na les con la fi na li dad de ins ta lar en el con tex to
ve ne zo la no una nue va ins ti tu cio na li dad que avan ce ha cia el Nue vo
So cia lis mo Bo li va ria no. Una vi sión cor po ra ti vis ta en la que las or-
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ga ni za cio nes que da rían su bor di na das a las de ci sio nes es truc tu ra-
les de un pre si den te que se hace car go de dis tri buir los re cur sos ne-
ce sa rios para re sol ver los pro ble mas so cia les de los sec to res más
vul ne ra bles. El Nuevo So cia lis mo Bo li va ria no del Siglo XXI tra ta
de pro du cir un nue vo or den so cial en el que el Es ta do sea el cen tro,
una je rar quía en la que la co mu ni ca ción po lí ti ca pre do mi ne so bre
otras co mu ni ca cio nes es pe cia li za das.

Bajo este con tex to, el sis te ma po lí ti co ve ne zo la no irri ta la
efec ti vi dad de las ins ti tu cio nes en la me di da en que se li mi ta a las
dis tin tas ra cio na li da des a que ope ren bajo sus pro pias ló gi cas en la
so cie dad. De esta ma ne ra, lo ne ce sa rio se hace im po si ble y lo im po-
si ble, ne ce sa rio (Offe, 1994) o, en otras pa la bras, “stee ring is ne e ded
be cause it is im po si ble” (Schir mer y Ha da mek, 2007). Para po der
se guir se lec cio nan do nue vos pre sen tes y man te ner se en el po der, el
go bier no bo li va ria no ne ce si ta re pro du cir una co mu ni ca ción po lí ti ca
bajo el ale ro de la Se mán ti ca del Nue vo So cia lis mo del Si glo XXI,
ya que en la evo lu ción que ha te ni do este pro ce so po lí ti co, ha po di do
ren dir sa tis fac to ria men te la prue ba y ha po di do ser so cial men te
com pren di da y acep ta da por una gran par te de la po bla ción ve ne zo-
la na. Sin em bar go, este re for za mien to ideo ló gi co se vuel ve im po si-
ble en la me di da en que las ins ti tu cio nes no tie nen la su fi cien te ca pa-
ci dad para ofre cer opor tu ni da des a la po bla ción ve ne zo la na. Se le
re du cen a la po bla ción ve ne zo la na las con di cio nes de po si bi li dad de
po der par ti ci par en un en tor no com ple jo y de par ti ci par en las dis tin-
tas for mas que emer gen en la so cie dad para so lu cio nar los pro ble-
mas es pe cí fi cos de ries gos.

En este sen ti do, cre emos que la re la ción ín ti ma en tre el pue-
blo y el gobier no bo li va ria no re du ce las con di cio nes de po si bi li dad
de que la po bla ción pue da di ver si fi car su con fian za para apren der
a to le rar las di fe ren tes for mas de con si de rar el mun do y po der par-
ti ci par en ellas. Se li mi ta la ca pa ci dad re fle xi va de po der ac tuar en
una so cie dad com ple ja ya que el Es ta do bus ca asu mir la ta rea de
ha cer se car go de una po bla ción dis tri bu yen do los re cur sos a tra vés
de la ren ta pe tro le ra.
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LOM BAR DI, Án gel

Ha bi ta mos la casa que nos ha bi ta. No hay sen ti miento más
hu ma no que el ho gar; en él na ce mos y en él as pi ra mos a mo rir. No
hay sen ti mien to más dra má ti co que vi vir a la in tem pe rie; es el te-
rror cós mi co que obli gó a nues tros an ces tros a ha bi tar ca ver nas o
crear re fu gios que los pro te gie ran de la na tu ra le za, de las fie ras y
de los hom bres, sien do es tos úl ti mos mu cho más ame na zan tes y
pe li gro sos que los otros. Otro mo ti vo fue ocul tar nos de Dios; siem-
pre es te rri ble la mi ra da es cru ta do ra de los dio ses, que no es otra
cosa que nues tra pro pia con cien cia. Caín, co me ti do el fra tri ci dio,
in ten tó huir de sí mis mo, como si él no fue ra res pon sa ble de su her-
ma no. To dos so mos res pon sa bles de to dos. Noé, el es co gi do, co bi-
jó a la hu ma ni dad so bre vi vien te y al mun do na tu ral en su arca iner-
me y so li ta ria, en un mun do de agua e in fi ni to, en una na ve ga ción a
la in tem pe rie y sin rum bo co no ci do. Nues tras “ca sas” nos acom pa-
ñan, la con cien cia en pri mer lu gar. Nues tra gen te, nues tra so le dad,
nues tra pro pia tum ba, ago ta dos nues tros so les y lu nas. La úni ca
casa dig na de ser mos tra da al fi nal es la de ci mien tos fir mes, te cho
trans pa ren te y sin mu ros, como lo que ría Sé ne ca, para po der vi vir a
la vis ta de to dos; y eso es lo que us te des, mis ami gos, han he cho:
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ayu dar a des co rrer las pa re des de los mu chos si len cios que me han
ha bi ta do y me ha bi tan.

Dice Sé ne ca: Dios tie ne su eter ni dad y los se res hu ma nos te-
ne mos nues tras vi das, úni cas y ab so lu tas, y de ellas te ne mos que
ren dir cuen tas, a no so tros mis mos, a los nues tros, a los ami gos, a
nues tros se me jan tes. Us te des me han abru ma do con su ge ne ro si-
dad y me han co lo ca do, sin que rer y con mu cho ca ri ño, en gra ve
ries go. Dice el fi ló so fo es toi co y tie ne ra zón: “Lo que más nos im-
pi de avan zar es que pron to nos sen ti mos con ten tos de no so tros
mis mos; si en con tra mos a al guien que nos ca li fi que de bue nos,
pru den tes o vir tuo sos, pron to es ta mos de acuer do”.

Como siem pre, la res pon sa bi li dad no es de us te des sino mía:
para que es tos días tan gra ti fi can tes me ha gan cre cer, acon se jan los
pi ta gó ri cos por lo me nos un si len cio de cin co años. El elo gio es
una tre men da res pon sa bi li dad para quien lo re ci be y, sin lu gar a
du das, el si len cio es la me jor re co men da ción. La pri me ra cien cia
es apren der a vi vir, prac ti car la cohe ren cia y en ten der que en nues-
tra con cien cia pue de ha bi tar un dios o un de mo nio. He sido ob ser-
va do y acom pa ña do con amis tad e in dul gen cia y he re ci bi do pa la-
bras lle nas de ge ne ro si dad. Como edu ca dor he lle ga do a pen sar
que en al gu nos ca sos pude ir más allá del mo nó lo go pro fe so ral.
Como his to ria dor me nu tre y me ex pre sa el poe ma de Ber tolt
Brecht Un obre ro lee la his to ria. A los ven ce do res les so bran li-
bros y tum bas; a los ven ci dos, hu mi lla dos y ofen di dos de la tie rra
les fal tan vo ces y si guen en es pe ra de cien cias y au to res que los ex-
pre sen. La li te ra tu ra y el cine es otra pa tria a la que per te nez co y en
la que ha bi to y me ha bi ta. La otra pa tria es la ciu da da nía, que es
irre nun cia ble en el ejer ci cio agó ni co de la co ti dia ni dad ci vi li za da.
En Ve ne zue la se gui mos en deu da con la re pú bli ca y la de mo cra cia
que no ter mi na mos de cons truir y cons ti tuir. El maes tro Si món Ro-
drí guez lo sa bía muy bien al de cir que sin re pú bli cos no hay re pu-
bli ca; sin ciu da da nía y ci vi li dad no hay de mo cra cia ni re pú bli ca, y
sin li ber tad res pon sa ble no hay pa tria gran de ni so cie dad evo lu cio-
na da. El pro yec to re pu bli ca no de 1810 y 1811 si gue sien do pre ca-
rio en la me di da en que las ins ti tu cio nes y las le yes si guen su bor di-
na das al po der de tur no, y la de mo cra cia inau gu ra da con el su fra-
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gio uni ver sal de 1947 si gue huér fa na en la me di da en que es vio-
len ta da por los au tó cra tas y por esos dos ex ce sos que son el mi li ta-
ris mo y el po pu lis mo, en fer me da des en dé mi cas y re cu rren tes en
es tas la ti tu des. Es ne ce sa rio crear la me mo ria ci vil de nues tra so-
cie dad, la de la cien cia y la de la cul tu ra, y en ten der que no hay otra
fór mu la que el res pe to a los De re chos Hu ma nos y al Es ta do de De-
re cho como de fi ni ción ci vi li za to ria de la So cie dad y del Es ta do.

En el ho me na je les rin do ho me na je a mis ami gos y a to dos
aque llos que me acom pa ñan, mi fa mi lia y to dos us te des, y per mí-
tan me par ti cu la ri zar una vez más a Li lia, com pa ñe ra de vida y
apues ta cier ta a la eter ni dad, in mor ta les in clu si ve en nues tra in ma-
nen cia, tal como lo ex pre só Oc ta vio Paz ci tan do a Que ve do, por
aque llo de la lla ma do ble y las ce ni zas ena mo ra das. Otra vez el fi-
ló so fo nos re cuer da que so mos afor tu na dos cuan do la vida nos
con du ce a la ve jez y a la muer te, pero en el bien en ten di do de que
aún an cia nos ape nas co men za mos a vi vir. En lo po si ble he mos evi-
ta do el odio y el me nos pre cio, y he mos tra ta do de guar dar nos de la
ira; he mos pre ten di do vi vir no para alar gar la muer te, sino para
des cu brir con asom bro que, a pe sar de todo, la vida vale la pena y
us te des, sin lu gar a du das, han con tri bui do a que ello sea así.
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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.
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Re vis ta de Ar tes y Hu ma ni da des UNICA, Año 13 Nº 34
Se ter mi nó de im pri mir en el mes de agosto de 2012
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
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