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Este nuevo esfuerzo del Observador del Conocimiento recoge 

ensayos y trabajos de investigación científica devotos a la tecnología 

con una perspectiva especial. La prospectiva es mostrada desde una 

óptica definitoria que da una mirada a sus inicios y su empleo emi-

nentemente prácticos para orientar los cursos de acción de las po-

líticas, tanto públicas como privadas, con predilección en el ámbito 

universitario y humano. Así mismo, en un loable ejercicio científico 

se abordan realidades usando la filosofía de la Ciencia, ocupándose 

de algunos supuestos, fundamentos, métodos, implicaciones, uso y 

mérito de la Ciencia en aspectos tecnológicos tangibles. Es de esta 

manera que surge el debate en la gestión social de las actividades de 

investigación y desarrollo y sus resultados más visibles en la produc-

ción de bienes y servicios que se construyen en su seno. Con especial 

orgullo y humildad científica seguimos compilando contenidos que 

demuestren la potencial utilidad de la prospectiva para identificar el 

futuro, a través de distintos escenarios, para esclarecer la acción pre-

sente, en función del futuro posible que pretende alcanzar, según 

las premisas de sustentabilidad que -incluso- nuestro marco legal 

venezolano establece claramente en un puñado de normas jurídi-

cas. Seguimos dando la bienvenida a los hallazgos en esta materia 

de la comunidad científica nacional e internacional. Enarbolamos la 

bandera de las investigaciones de gestión social de la Ciencia o de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, que presentan una alternativa a los 

estudios tradicionales sobre esta materia: la Tecnología y su evalua-

Editorial
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ción. Sostenemos que la sociedad realiza un importante papel en 

los aspectos tecnológicos, que -en más de una ocasión- no son te-

nidas en cuenta por otras aproximaciones. Por ello, la invitación -en 

este número y los futuros- es a considerar diferentes enfoques de 

estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad para ofrecer al lector un 

panorama general cada día más completo a la luz de alguna máxima 

kantiana que nos recuerda que la verdad es la adecuación entre el 

entendimiento y la cosa.

Roberto Betancourt A., PhD
Jefe-Editor 

Presidente del Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación
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del artículo es describir el desarrollo del proyecto de 
creación del “Nodo de Venezuela” denominado ITC. 
Los materiales y recursos empleados se ubican en 
una metodología cualitativa de aprender haciendo, 
y de formulación de proyecto estructurado en tres 
fases tales como: preparatoria, ejecución y sistema-
tización. Los resultados obtenidos en esta primera 
etapa son su creación, organización e inscripción en 
la Red InComplex, y algunas de las actividades desa-
rrolladas entre 2019-2021. Se concluye que los pre-
ceptos de explicación resultantes que muestran los 
términos constitutivos, condiciones del proceso de 
conformación y desarrollo del nodo, aporta una guía 
para los profesionales que deseen agruparse y hacer 
trabajo colaborativo en pro de sus disciplinas y dar 
aportes sustantivos al país. 

Nodo de Venezuela investigación transcomplejidad y 
ciencia en la Red Internacional InComplex

Crisálida Villegas 
Universidad Bicentenaria de Aragua

orcid: 0000-0002-5059-9010
crisalida.villegas @uba.edu.ve

Venezuela

Alicia Uzcátegui
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador

orcid: 0000-0002-3433-6595
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Venezuela

Yesenia Centeno
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador

orcid: 0000-0002-7753-7311
yeseniacenteno81@gmail.com 

Venezuela

Fecha de recepción:  18/03/2022
Fecha de aprobación: 03/05/2022

En el marco de la conformación de la Red Interna-
cional InComplex se hizo una convocatoria, eso para 
la conformación de nodos nacionales bajo la nece-
sidad de facilitar la intercomunicación. También, 
para favorecer un relacionamiento cercano, efectivo 
y oportuno en la construcción de conocimiento so-
bre pensamiento, problemas y sistemas complejos, 
los cuales son abordados en el contexto educativo 
como aporte a la sociedad académica. De ahí que, 
bajo el auspicio de la Universidad Bicentenaria de Ara-
gua, se conformó el “Nodo de Venezuela” denomi-
nado Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (ITC), 
como un grupo transdisciplinario e interinstitucional 
que busca aunar esfuerzos y experiencias, para arti-
cular responsabilidades y agendas de investigación 
en las temáticas conexas. Al respecto, el propósito 

Palabras clave:
Creación; funcionamiento; Incomplex; nodo; red

Resumen
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Venezuelan node for transcomplexity and science 
research in the InComplex International Network

Within the framework of the creation of the In-
Complex International Network, a call was made for 
the creation of national nodes under the need to 
facilitate intercommunication. Also, to favor a close, 
effective and timely relationship in the construction 
of knowledge on complex thinking, problems and 
systems, which are addressed in the educational con-
text as a contribution to the academic society.  Hen-
ce, under the auspices of the Bicentennial Universi-
ty of Aragua, the “Venezuela Node” called Research, 
Transcomplexity and Science (ITC) was formed as a 
transdisciplinary and interinstitutional group that 
seeks to join efforts and experiences to articulate res-
ponsibilities and research agendas in related topics. 
In this regard, the purpose of the article is to describe 
the development of the project for the creation of 

Keywords:
Creation; functioning; incomplex; node; net

the “Venezuela Node” called ITC. The materials and 
resources used are located in a qualitative methodo-
logy of learning by doing, and project formulation 
structured in three phases such as: preparatory, exe-
cution and systematization. The results obtained in 
this first stage are its creation, organization and re-
gistration in the InComplex Network, and some of 
the activities developed between 2019-2021. It is 
concluded that the resulting explanatory precepts 
that show the constitutive terms, conditions of the 
process of conformation and development of the 
node, provide a guide for professionals who wish to 
group together and carry out collaborative work in 
favor of their disciplines and make substantive con-
tributions to the country. 

Abstract

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Crisálida Villegas 
et al.
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Nodo de Venezuela investigación transcomplejidad y 
ciencia en la Red Internacional InComplex

Introducción

La organización en la Red Internacional InComplex 
funciona mediante unidades independientes inter-
conectadas denominadas nodo, el cual es un espacio 
de actividad humana cuyas interconexiones tiene la 
función de apoyar, asesorar y capacitar a las personas, 
centros de investigaciones o instituciones que lo con-
forman. A su vez, cada nodo es responsable de la de-
tección de necesidades de investigación formativas, 
de identificar líderes y nichos de oportunidades de 
generación de conocimiento e incorporarlos a la red. 

En tal sentido, la posibilidad de conformar un 
nodo nacional, y además formar parte de una red in-
ternacional era una propuesta por demás novedosa. 
Ello porque no había en la Universidad Bicentenaria de 
Aragua (UBA) ningún precedente en la creación de un 
grupo de esta naturaleza. Así con esta idea se inició la 
conformación del “Nodo de Investigación”, Transcom-
plejidad y Ciencia (Nodo ITC de aquí en adelante) que 
se encuentra en su etapa inicial de creación, y su ges-
tión se va definiendo en paralelo con su desarrollo. 

En cuanto a la concepción de redes Sebastián 
(2000) sostiene que, estas tienen ventajas que se con-
cretan en su carácter de asociaciones flexibles y hori-
zontal, lo cual le confiere el protagonismo a todos los 
actores, y permite múltiples liderazgos en función de 
los diferentes tipos de actividades que se desarrollan 
por mecanismos de abajo hacia arriba, lo que es una 
garantía para su viabilidad. La complementariedad 
de los asociados permite una cooperación en la que 
se sumen capacidades, se faciliten procesos de trans-
ferencias de conocimientos al interior del nodo y se 
garanticen beneficios mutuos. Desde el punto de vis-
ta financiero, requieren financiamientos relativamen-

te menores que otras modalidades de cooperación, 
puesto que los asociados pueden hacer aportaciones 
en común. Asimismo, permiten una diversificación de 
fuentes de financiamientos externos según las activi-
dades que desarrollen.

Sin embargo, existen una serie de dificultades que 
deben analizarse al momento de crearse una red, y 
durante su desarrollo. Algunas de ellas de acuerdo a 
Sebastián (2000) son: en primer lugar, excesiva ampli-
tud y generalidad de los objetivos. Estas circunstan-
cias pueden conducir a la dispersión de actividades 
con una escasa eficacia. En segundo lugar, la excesiva 
heterogeneidad entre los asociados, lo que se relacio-
na con las asimetrías en las capacidades y aportacio-
nes. Cuando la simetría es excesiva “puede dar lugar 
a la pérdida gradual del interés de los participantes, 
con la consiguiente separación de algunos de ellos 
o la disolución de la red” (p. 7). La tercera dificultad, 
suele surgir con el desigual compromiso de los par-
ticipantes incluyendo el del coordinador del nodo. El 
incumplimiento de los compromisos afecta el interés 
de los participantes y destruye las posibilidades que 
ofrece un espacio para la cooperación.

Algunas redes y/o nodos tienen un desarrollo in-
adecuado como consecuencia de un proceso de se-
lección no riguroso de los participantes basados en 
relaciones coyunturales. Ello, en algunas ocasiones 
establecidas a través de triángulos de relaciones per-
sonales, no valorando la complementariedad y la ca-
pacidad de integración de los asociados. A pesar de su 
carácter horizontal, las redes requieren de un lideraz-
go que sea reconocido por todos los participantes. El 
equilibrio entre el liderazgo y cogestión facilita un cli-
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ma favorable y de entendimiento. De ahí, que el nodo 
necesita para su desarrollo de una actitud proactiva, 
la cual puede contrarrestar deficiencias en el diseño 
e incluso, reconducir su evolución en función de nue-
vas motivaciones y oportunidades. El cumplimiento 
de los compromisos es también fundamental para 
que no se relaje la corresponsabilidad del conjunto 
de los asociados.

El objetivo del proyecto es presentar los términos 
y condiciones del proceso de conformación y desa-
rrollo de un nodo, en el contexto de la Red Internacio-
nal InComplex con miras a potenciar su éxito y derivar 
lineamientos para la creación de otros nodos. Al res-
pecto, se proponen los siguientes objetivos específi-
cos:

1. Consolidar la creación y gestión del Nodo 
ITC. 

2. Participar en la identificación y priorización de 
los problemas, oportunidades, necesidades y deman-
das de investigación en los temas de su competen-
cia. 

3. Diseñar estrategias para brindar atención a ne-
cesidades y demandas en las áreas relevantes de la 
investigación y temas prioritarios de interés nacional 
y local, con fines de generar conocimiento e innova-
ciones sociales de alto impacto.

4. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos trans-
disciplinarios e interinstitucionales de investigación 
en respuesta a problemáticas de la localidad y la so-
ciedad. 

5. Proponer productos y servicios que deriven en 
proyectos generadores de recursos que fortalezcan el 
nodo. 

6. Producir materiales académicos tecno-cientí-
ficos. 

7. Difundir la producción intelectual elaborada.

El nodo identificará oportunidades de formación 
de talento humano en forma particular en investi-
gación. Asimismo, la vinculación hacia el exterior, en 
el seno de la Red InComplex con los otros nodos, es 
un proceso fundamental, así como con otras institu-
ciones nacionales e internacionales será de carácter 
técnico-científico, y puede derivar en convenios de 
colaboraciones. Este proceso de vinculación es fun-
damental para definir los proyectos y acciones de 
mayor relevancia del nodo. Por otra parte, la ejecu-
ción de proyectos de investigación, sociales y socio-
productivos es una tarea central de los nodos. 

En los procesos de investigación son de gran im-
portancia la interacción de los agentes para la crea-
ción, difusión y uso de conocimiento que pueda ser 
útil como recurso cognitivo o para la resolución de 
problemas académicos o sociales. En tal sentido, las 
sociedades en las redes según Sebastián (2000), son 
asociaciones de interesados que tienen como obje-
tivo la consecución de resultados acordados conjun-
tamente a través de la participación y colaboración 
mutua. Las redes implican la existencia de asociados, 
que son los actores o nodos vinculados sobre la base 
de sumar esfuerzos para la consecución de objetivos 
compartidos, de la complementación de sus capaci-
dades y de la sinergia de sus interrelaciones. La vin-
culación se sustenta en una estructura horizontal de 
coparticipación, colaboración y corresponsabilidad 
de cada uno de los asociados con relación a un plan 
de acción. 

En tal sentido, los nodos de las redes pueden es-
tar constituidos por individuos, grupos de investiga-
dores, instituciones, empresas, centros de investiga-
ción o cualquier tipo de organización. En este caso, 
se asume como una institución científico– académica 
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cuya labor consiste en desempeñarse como líderes 
nacionales en el desarrollo de estrategias que, im-
pacten y expandan los beneficios de la investigación 
y la formación de base transcompleja, con particular 
énfasis, en la formación de capacidades investiga-
tivas en las temáticas de interés. Desde este punto 
de vista, representa una modalidad adecuada para 
organizar las actividades de investigación, especial-
mente en países y universidades donde existen ma-
sas críticas insuficientes y debilidades en los grupos 
de investigación. De tal manera que, el Nodo ITC pue-
de complementar la masa crítica en los proyectos de 
investigación. Igualmente, la participación en la Red 
InComplex puede ser un apoyo para la internaciona-
lización de las comunidades académicas del nodo, de 
la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA de aquí 
en adelante), así como también en la elaboración de 
proyectos integrados de interés estratégicos y de re-
levancia científica y tecnológica, y como fomento de 
la transdisciplinariedad.

Adicional a lo anterior, y basado en el Plan de la 
Patria (2019-2025) del Ejecutivo Nacional, específica-
mente en el  objetivo histórico 3, el cual busca conver-
tir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo eco-
nómico y lo político. Ello, se enmarca en los siguientes 
dos (2) objetivos, los cuales rezan lo siguiente: “desa-
rrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 
vinculadas a las necesidades del pueblo” (apartado 
1.5) y, “consolidar un estilo científico, tecnológico e 
innovador de carácter transformador, diverso, creati-
vo y dinámico, garante de […] la satisfacción efectiva 
de las necesidades del pueblo venezolano” (apartado 
1.5.1).

Visto lo anterior, nos proponemos ahora describir 
la estructura general del presente estudio. En primer 
lugar, se presenta la sección de la introducción del 
trabajo. Allí se exponen la contextualización del obje-
to de estudio, su justificación y los objetivos general 
y específicos. En la segunda sección denominada me-
todología, se desarrollan las fases de elaboración del 
proyecto Nodo ITC. En la cuarta sección del estudio, la 
cual hemos denominado resultados, presentamos las 
fases del proyecto de acuerdo con los objetivos espe-
cíficos propuestos. Y, finalmente, en la quinta sección 
denominada como conclusiones, se exponen las con-
sideraciones y evaluaciones que dieron lugar de todo 
lo hallado en los resultados.

Veamos a continuación la sección de metodología 
del estudio.
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Metodología

Los materiales y recursos empleados se ubican 
en una metodología cualitativa de aprender hacien-
do y de formulación de proyecto, estructurado en 
las siguientes tres (3) fases: preparatoria, ejecución y 
sistematización. En la fase preparatoria se realiza una 
invitación a participar a todos los miembros de la Red 
de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT), de 
acuerdo con sus potencialidades y diversidad discipli-

nar. Y, en donde se incluye, además, la colaboración de 
la UBA.  En la fase de ejecución se realizó una primera 
reunión en abril del año 2019, en la cual se seleccionó 
un nombre para el nodo. Se nombraron los coordina-
dores del nodo, y se establecieron las primeras tres 
(3) líneas de acción, con base a las cuales se organiza-
ron tres (3) grupos de investigación y se nombraron 
los tres (3) coordinadores respectivamente, tal como 
puede ilustrarse en el cuadro Nº 1 a continuación.

Cuadro  Nº 1. Conformación de grupos de trabajo en líneas de investigación

Fuente: Nodo ITC, (2019).

Para la conformación del Nodo Venezuela ITC se 
siguieron los lineamientos establecidos por la Red In-
Complex, algunos aspectos se muestran en la figura 
Nº 1 más abajo. Luego, en las seguidas reuniones se 
realizó el “plan de trabajo” para el año 2019, se nom-
bró una comisión responsable de ejecutar cada as-
pecto del proyecto. En las seguidas reuniones se con-
solidó un nuevo plan para el año 2020.

En una tercera fase de sistematización se espera 
registrar los avances y desarrollo del nodo. En la fase 
de diseño se aspira elaborar unos lineamientos que 
pudieran servir a otras comunidades para conformar 
nodos o redes de investigación, pero esta fase será 
abordada en otro posible artículo.

A continuación se muestran los resultados de la 
tercera fase del proyecto.
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Figura N° 1. Funcionamiento Red InComplex

Fuente: Red InComplex, (9 de mayo de 2019).

Resultados

Los resultados que se presentan a continuación 
forman parte de la tercera fase del proyecto, eso es, 
la sistematización, en la cual se registró los avances y 
desarrollo del nodo. Primero se evidencia la fase pre-
paratoria de la formación del nodo, de donde se des-
prende el objetivo específico Nº 1 presentado más 
arriba en la sección de la introducción. En el cuadro 
Nº 2 más abajo, se puede observar la ficha técnica 
del proyecto. Todos los demás objetivos específicos 

mencionados y que se irán detallando, se encuentran 
enmarcados en la fase de ejecución del proyecto. 

El Nodo ITC tiene como misión ser un espacio de 
aprendizaje complejo en proceso de iniciación, de 
carácter multidisciplinar, que busca incentivar la re-
flexión profunda dentro de sus líneas de trabajo. Para 
ello, usando los espacios académicos para su conti-
nuo crecimiento. Establece como visión constituirse 
en una plataforma de investigación transdisciplinaria 
que, permita la proyección académica de Venezuela 
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Cuadro Nº 2. Ficha técnica del proyecto Nodo ITC

Fuente: Nodo ITC, (2019).

a través de la difusión de conocimiento como punto 
de integración, y usando la alta producción científica 
de forma productiva basada en los valores de inno-
vación, responsabilidad, trabajo en equipo, compro-
miso, organización, colaboración, calidad, vigencia y 
prospectiva.

El Nodo ITC tiene como propósito incursionar, pro-
ducir conocimiento teórico-metodológico, y generar 
investigación transcompleja desde las distintas cien-
cias, contribuyendo al acercamiento de disciplinas 
duras, blandas y espirituales en el abordaje de pro-
blemas transcomplejos del campo educativo y social. 

Desde la investigación transcompleja se asume como 
problema la complejidad de un sistema o totalidad 
organizada, centrando su preocupación en la capaci-
dad y necesidad de ser explicable de manera trans-
disciplinaria. Esta mirada se puede evidenciar en cada 
producto intelectual de sus miembros, en sus partici-
paciones relatadas en el cuadro Nº 3 y Nº 4 más abajo, 
así como también en base al objetivo específico Nº 2 
del estudio visto en la sección de introducción más 
arriba (participar en la identificación y priorización de 
los problemas, oportunidades, necesidades y deman-
das de investigación en los temas de su competen-
cia).
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Cuadro N° 3. Sistematización del objetivo específico N° 1 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).
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Cuadro N° 4. Sistematización del objetivo específico N° 2 del proyecto Nodo ITC (cont.)

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).
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Esta producción ha impactado a la sociedad, al 
punto que se han generado producciones en alianzas 
con otras universidades nacionales e internacionales, 
entre estas: Universidad Militar Bolivariana de Vene-
zuela, Universidad de Carabobo, Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Bicente-
naria de Aragua, Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Uni-
versidad Tecnológica del Centro, Universidad Interna-

cional de Ecuador, Universidad de Ciencias de la Salud 
Hugo Chávez Frías, Instituto Universitario de Tecnología 
Industrial. Ello evidencia que la divulgación del cono-
cimiento ha dado sus frutos. 

En el cuadro Nº 5 más abajo, y con respecto al ob-
jetivo específico Nº 3, se evidencia el enlace con la 
Red de Investigadores de la Transcomplejidad de Ve-
nezuela (REDIT), para las capacitaciones y formacio-
nes en materia de investigación. 

Cuadro Nº 5. Sistematización del objetivo específico Nº 3 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).
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En base al objetivo específico Nº 4 presentado 
más arriba en la sección de la introducción, primero 
se estructura el proyecto de creación del Nodo ITC, el 
cual se muestra en este artículo. Desde 2020 se parti-

cipa en un proyecto internacional con la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE, 2020). Vale destacar 
que, cuando este grupo inició su trabajo en el año 
2018, lo hizo en el marco de la convocatoria del Pro-

Cuadro Nº 6. Sistematización del objetivo específico Nº 6 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).
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Cuadro Nº 7. Sistematización del objetivo específico Nº 7 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).

yecto EMOH (Edgar Morín, obra abierta para la huma-
nidad), emergiendo el nodo investigación, transdis-
ciplinariedad y ciencia, en el seno de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua.  Lo planteado evidencia la 
participación decidida de este grupo de investiga-
ción en la formación del talento humano regional, 

nacional e internacional. Y, contando además con la 
participación en proyectos en las comunidades de 
algunos de sus miembros, tal como se muestra en la 
generación de productos según el objetivo específico 
Nº 5. Éste se ilustra mejor en los cuadros Nº 6 y Nº 7 a 
continuación.
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En la ejecución del objetivo específico N° 6 más 
arriba (ver sección de introducción), se puede apre-
ciar su elaboración en el cuadro N° 8 a continuación. 

Cuadro Nº 8. Sistematización del objetivo específico Nº 6 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).

En cuanto al desarrollo del objetivo específico N° 7 
(ver también sección de introducción), queda ilustra-
do en el cuadro N° 9 más abajo. 
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De los espacios digitales que fueron creados y de 
las redes sociales se cuenta con un canal de YouTu-
be, Instagram con 500 seguidores, Facebook con 700 
seguidores, un sitio web del nodo y de su revista ITC. 
También, la conformación de dos grupos, eso es, uno 

para WhastApp y otro para Telegram, ambos durante 
la pandemia. Y, con una audiencia virtual de más de 
800 personas. La concepción híbrida del nodo, tanto 
en contextos presenciales como digital desde un ini-
cio en 2018, contribuyó a que durante la pandemia 

Cuadro Nº 9. Sistematización del objetivo específico Nº 7 del proyecto Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2019).
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se pudieran desarrollar un número importante de 
actividades, las cuales se detallarán posteriormen-
te. Adicionalmente, se añade el hecho de que sus 29 
miembros son de distintas universidades y contextos 
geográficos, lo que facilitó la adaptación y participa-
ción en las actividades ejecutadas tales como propi-
ciar la asistencia de participantes de sus casas de estu-
dios en el proceso no presencial y de confinamiento.

Respecto al impacto del proyecto se puede decir 
que, el plan estratégico del ITC 2019 y sus consecuen-
tes planes 2020 y 2021, se desarrolló lo siguiente:

- En 2020 al nodo ingresaron más miembros, éstos 
de Venezuela y el exterior.

- De la convocatoria elaboración y publicación de 
la Revista ITC su edición Vol. 1 Nro. 1 en 2020, Vol. 2 
Nro.1 y Vol. 2 Nro.2 en 2021; ya en edición Vol. 3 Nro.1 
en 2022. Se puede acceder desde el cuadro Nº 10 que 
se muestra seguidamente.

- Elaboración del curso online denominado “Estra-
tegias para investigar”. Desarrollo del curso titulado 
“Paradigmas y Métodos online”, el cual fue dictado a 
la cohorte I y la cohorte II, generándose así un libro 
colectivo, con el material de facilitación de los do-

Cuadro Nº 10. Revista ITC del Nodo ITC

Cuadro Nº 11. Formación de talento humano por parte del Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).

centes a cargo. Elaboración del curso online titulado 
“Complejidad, Interdisciplinariedad, Transdisciplina-
riedad”, el cual se dictó a la cohorte I, y para lo cual 
se elaboraron tres (3) libros colectivos. El primero de 

éstos se hizo sobre la base del material de facilitación 
de los docentes a cargo. Y el segundo y tercero, con 
los escritos de los participantes. Los tres (3) libros se 
pueden evidenciar en el cuadro Nº 11 a continuación.
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- Elaboración conjunta de jornadas y simposios 
con distintas universidades del país, tal como se evi-
dencia en el cuadro Nº 12 a continuación.

Resulta evidente que este grupo de investigación 
transdisciplinario ha impactado a la comunidad de la 
UBA, así como también a una parte de la comunidad 
a nivel nacional e internacional, y con ello ha contri-

Cuadro N° 12. Eventos auspiciados por el Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).

buido con una producción escrita prolífica. Se puede 
visualizar los demás productos investigativos genera-
dos para el año 2020 en el cuadro Nº 13 más abajo; 
y los producidos para el año 2021 se reflejan en el 
cuadro Nº 14. Otras participaciones como ponencias 
de trabajo para los años 2020-2021 se describen en el 
cuadro Nº 15.
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Puede observarse en los cuadros más abajo (13, 
14 y 15) la diversidad de la producción investigativa 
de los miembros del nodo, lo que no se lograría si no 
se diera el proceso de cooperación entre sus miem-
bros, entre universidades y otras instituciones como 

REDIT, ESCRIBA, y también la que se está iniciando 
con CESPE. Es también relevante que se potencia el 
conocimiento de temáticas como la investigación y 
escritura, complejidad y transdiciplinariedad, entre 
otras.

Cuadro Nº  13. Productos investigativos del Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).
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Cuadro N° 14. Productos investigativos del Nodo ITC (cont.)

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).



34

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022

Cuadro N° 15. Ponencias presentadas por el Nodo ITC

Fuente: Plan estratégico Nodo ITC, (2020).

Visto los resultados más arriba e ilustrados en sus 
respectivos cuadros, a continuación presentamos las 
conclusiones que se derivan de ellos.
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Conclusiones

Se evidencia con la sistematización presentada de 
la creación y funcionalidad del Nodo ITC, que existe 
la posibilidad del trabajo colaborativo para la genera-
ción de ciencia en Venezuela. A pesar de la situación 
pandémica las actividades se desarrollaron de mane-
ra online, con todas las dificultades del contexto país, 
gracias a la disposición de los académicos e investi-
gadores venezolanos que permitieron dar los aportes 
necesarios. Un sostenido esfuerzo en el cual se evi-
dencia la consolidación de las siguientes actividades:

- Conformación del nodo e inscripción de la Red 
InComplex.

- Selección y nombramiento de tres  (3) coordina-
dores.

- Conformación de tres (3) grupos de investiga-
ción: SINPEMETA, RECRIC y ACAS.

- Elaboración del plan de trabajo del año 2019-
2020, 2021 y el actual 2022.

- Nombramiento del Comité Editorial de la Revista 
y de la serie Nodo ITC por FEUBA.

- Elaboración de página web y redes sociales. 
- Elaboración de convocatorias 2019, 2020, 2021 

y 2022 para recibir artículos originales en temáticas 

particulares relacionadas con la ciencia y la tecnolo-
gía, procesos de pensamiento, currículo, filosofía y es-
piritualidad, así como también transdisciplinariedad 
y complejidad.

- Escritura y trámites legales para formalizar el 
Nodo ITC a figura jurídica como asociación civil sin fi-
nes de lucro.

- Impulso de seminarios, congresos, jornadas de 
investigación y talleres con distintas universidades 
nacionales.

- Capacitación y cursos de actualización en mate-
ria de investigación al sector educativo, en auspicio 
con la   REDIT de Venezuela.

- Creación y publicación de la Revista ITC y libros 
colectivos electrónicos producto de convocatorias 
abiertas e investigaciones interinstitucionales e in-
terdisciplinarias, con auspicio del Fondo Editorial de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua.

Se concluye que, los preceptos de explicación 
resultantes que muestran el proceso de conforma-
ción y desarrollo del nodo, aporta una guía para los 
profesionales que deseen agruparse y hacer trabajo 
colaborativo en pro de sus disciplinas y dar aportes 
sustantivos al país. 
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Esta investigación tiene como objetivo principal 
evaluar la instalación eléctrica existente en la zona 
norte de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 
“Alonso Gamero” (UPTAG), para el establecimiento de 
un proyecto de ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica. Para ello se estableció realizar una audito-
ría energética en la zona piloto. También se propuso 
identificar los criterios de ingeniería que conlleven 
al ahorro de energía sobre los equipos analizados en 
la auditoría, con el fin de introducir la inmótica en 
los recintos de la universidad, y así cambiar la forma 
de operar los equipos actuales. La investigación está 
enmarcada en un paradigma positivista, de enfoque 
empírico, y el diseño es cuantitativo. La evaluación 
de la instalación eléctrica existente en la zona norte 

de la UPTAG, aplicando una auditoría energética, y 
además proponiendo el reemplazo de lámparas y la 
optimización y automatización del sistema eléctrico, 
permitió avalar que la implementación de dispositi-
vos inmóticos  permitirá la reducción del consumo 
de energía eléctrica en un 21,42 %. Es decir, se dismi-
nuiría de 61.754,40 kWh/mes a 48.525,17 kWh/mes. 
Dichos dispositivos serán capaces de controlar las 
cargas de acondicionadores de aire y de alumbrado 
(interno y externo) reduciendo la franja de uso hora-
rio a 12:45 hrs efectiva. Adicionalmente, se producirá 
una disminución en los valores de la potencia acti-
va y la aparente del sistema, 248,62 kW y 310,78 kVA 
respectivamente.

Resumen

Palabras clave:
Ahorro; auditoría; energética; eficiencia; inmótica

37-57



38

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

José Gotopo 

Evaluation of an existing electrical installation 
for an Energy Saving And Efficiency Project

The main objective of this research is to evalua-
te the existing electrical installation in the northern 
area of the Universidad Politécnica Territorial de Fal-
cón “Alonso Gamero” (UPTAG), in order to establish 
a project for saving and efficient use of electrical 
energy. To this end, an energy audit was carried out 
in the pilot area. It was also proposed to identify the 
engineering criteria that lead to energy savings on 
the equipment analyzed in the audit, in order to in-
troduce inmotics in the university premises, and thus 
change the way of operating the current equipment. 
The research is framed in a positivist paradigm, with 
an empirical approach, and the design is quantita-
tive. The evaluation of the existing electrical insta-

llation in the northern area of UPTAG, applying an 
energy audit, and also proposing the replacement 
of lamps and the optimization and automation of 
the electrical system, allowed us to endorse that the 
implementation of inmotic devices will allow the re-
duction of electrical energy consumption by 21.42%. 
That is, it would decrease from 61,754.40 kWh/month 
to 48,525.17 kWh/month. These devices will be able 
to control the loads of air conditioners and lighting 
(internal and external) reducing the hourly usage 
band to 12:45 hrs effective. Additionally, there will be 
a decrease in the system’s active and apparent power 
values, 248.62 kW and 310.78 kVA respectively.

Abstract

Keywords:
Saving; audit; energy; efficiency; inmotics
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Introducción

En la actualidad, los avances tecnológicos dedica-
dos al área de la eficiencia energética están in cres-
cendo, pudiéndose encontrar gran variedad de dispo-
sitivos de control, sensores y accesorios capaces de 
controlar un sistema eléctrico en un hogar u oficinas, 
de forma automática y a distancia. En tal sentido, el 
uso de dichos dispositivos propone tres (3) términos 
novedosos, que se fusionan con los avances informá-
ticos y comunicacionales, los cuales son domótica, 
inmótica y urbótica. En otras palabras, los términos 
referidos requieren la automatización del sistema 
eléctrico del recinto o área determinada en pro de la 
gestión energética, eso es, donde la domótica es fo-
calizada en casas familiares, la inmótica es referida a 
las edificaciones del sector terciario y la urbótica es 
aplicada por entes gubernamentales sobre servicios 
públicos e infraestructuras de bien común. Lo ante-
rior señalado es la base de la investigación del  pre-
sente documento, donde se establece la evaluación 
de una instalación eléctrica, la cual servirá como mo-
delo piloto, y cuya implementación puede ser adap-
tada a edificaciones de índole gubernamental o pri-
vado, proponiendo el uso de dispositivos inmóticos.

Las instituciones universitarias venezolanas de-
ben dar ejemplo al momento de plantearse políticas 
nacionales que, tengan como fin mejorar la eficiencia 
del Sistema Eléctrico Nacional. Por otro lado, la pu-
blicación en el año 2011 de la Ley de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (LUREE), obliga a las institucio-
nes a nivel nacional a implementar mecanismos para 
gestionar el uso de la energía eléctrica en sus insta-
laciones. Debido a esas razones, se plantea realizar la 
investigación que conllevará a la evaluación de una 
instalación eléctrica existente, ello para un proyecto 
de ahorro y eficiencia energética. La propuesta a de-

sarrollar pretende evaluar una instalación eléctrica 
existente para proponer el establecimiento del uso 
de tecnologías inmóticas, ésto en una zona piloto de 
la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso 
Gamero” (UPTAG), la cual posee una variedad de re-
cintos tales como: aulas, laboratorios, baños, cubícu-
los y oficinas; ésto con el fin de lograr el ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica en la institución, y en 
un futuro cercano extrapolar su aplicación a todas las 
dependencias adscritas a la universidad.

La UPTAG es una institución universitaria de larga 
trayectoria en el estado Falcón (Venezuela), cuya sede 
principal se encuentra al noreste de la ciudad capital 
de Santa Ana de Coro, adyacente al Complejo Depor-
tivo “Libertador Simón Bolívar”. En las instalaciones de 
dicha casa de estudios se plantea realizar la auditoría 
energética correspondiente a la zona norte del insti-
tuto, cuyo recorrido este-oeste comprende desde el 
edificio sede de la Coordinación de Gestión Curricular 
de Formación Avanzada (CGCFA) hasta el complejo de 
laboratorios adscritos a la Coordinación del Programa 
Nacional de Formación en Mecánica (PNFM), abarcan-
do así una superficie aproximada de 1.907 m2. 

La investigación se organiza de la siguiente forma: 
primero, se muestra la introducción del estudio en el 
cual se presenta la investigación realizada, la proble-
matización del objeto de estudio, su justificación y 
objetivo principal del trabajo; segundo, la metodolo-
gía  que, incluye los aspectos de población y muestra, 
técnica e instrumento de recolección de los datos. 
Tercero, se desarrolla la sección de resultados, allí se 
exponen los datos y las etapas propuestas para la re-
ducción del consumo de energía eléctrica. Finalmen-
te, y cuarto, se muestran las conclusiones derivadas 
del estudio. 
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Metodología

El estudio es una investigación no experimental 
cuantitativa. El problema se observará en un lapso de 
tiempo definido. La información que se derive de la 
recolección de los datos, será la requerida para lograr 
una evaluación del sistema de iluminación y acondi-
cionadores de aire, para lo cual se estima realizar un 
plan que permita implementar un proyecto de aho-
rro y eficiencia energética en un futuro próximo.

Para lograr lo anterior, se decidió realizar el estu-
dio sobre la siguiente población y muestra, que se se-
ñalan a continuación.

Población y muestra

La población estuvo representada por todos los 
recintos que conforman en su totalidad a la sede prin-
cipal de la UPTAG, es decir, se presentan áreas físicas 
que corresponden a las aulas, baños, cubículos, depó-
sitos, laboratorios, oficinas, pasillos internos, externos 
y plazoletas. De las áreas planteadas anteriormente, 
se establece como muestra al subconjunto de recin-
tos en la zona norte de la UPTAG como se muestra 
en la figura Nº 1. Cabe destacar que, en dicha zona 
se presentan los grupos de áreas físicas nombradas 
previamente, ésto nos permitiría tener una visión a 
nivel macro de la situación de la institución, ya que las 
luminarias, las lámparas y los equipos acondicionado-
res de aire presentan los mismos modelos y marcas 
por grupos de dispositivos y equipos.

Figura Nº 1. Sede Principal de la UPTAG 

Fuente: Adaptado del programa Google Earth Pro, (2020).
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Al establecer la muestra, se cumple lo planteado 
por Arias (2012), y donde expone que “una muestra 
representativa es aquella que por su tamaño y carac-
terísticas similares a las del conjunto, permite hacer 
inferencias o generalizar los resultados al resto de la 
población con un margen de error conocido” (p.83). 
Siguiendo con la línea del autor, y para propósitos de 

nuestro estudio, la muestra estuvo representada por 
44 recintos agrupados de la siguiente manera: aulas, 
baños, cubículos, depósitos, laboratorios, oficinas, 
pasillos internos y externos. En la figura Nº 2 se deta-
llan la distribución de los recintos. Cabe destacar que 
dicha zona equivale a 1.907 m2 aproximadamente.

Figura Nº 2. Área física (UPTAG) para abordaje del proyecto de investigación

Fuente: Adaptado del programa Google Earth Pro, (2020).
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Hasta ahora, hemos presentado la población y 
muestra del estudio. A continuación se expone la téc-
nica empleada para la recogida de información.

Técnica

Se usó la técnica de la observación para recolec-
tar la información del sistema eléctrico, con lo cual se 
generó una base de datos de la zona seleccionada. La 
técnica en cuestión fue la apropiada debido a que la 
observación es un método que “consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos 
y situaciones observables, a través de un conjunto 
de categorías y subcategorías” (Hernández Sampie-
ri et al., 2014: p. 252). La forma en la cual se aplicó 
la observación en la recolección de datos, nos llevó 
a establecer que la misma fue del tipo estructurada, 
donde “además de realizarse en correspondencia con 
unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamen-
te, en la que se especifican los elementos que serán 
observados” (Arias, 2012: p.70).

Expuesta la técnica empleada para recabar infor-
mación, veamos a continuación el instrumento de re-
colección de datos aplicado en el estudio.

 Instrumento de recolección de datos

Arias (2012), indica que “un instrumento de reco-
lección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 
formato (en papel o digital), que se utiliza para obte-
ner, registrar o almacenar información” (p. 68). El ins-
trumento a utilizar durante el lapso de toma de datos 
fue un registro específico diseñado por el autor, el 
cual fusiona una lista de frecuencias con una lista de 
características claves para la investigación.

Luego de recabados todos los datos, exponemos 
en las siguientes líneas los hallazgos encontrados.

Resultados

La recolección de datos e información técnica se 
estableció en los recintos ubicados en la zona norte de 
la sede principal de la UPTAG, de los cuales se forma-
ron ocho (8) áreas de interés (aulas, baños, cubículos, 
depósitos, laboratorios, oficinas y pasillos externos e 
internos). El recorrido para la toma de la información 
técnica fue realizado en el lapso comprendido entre 
el 12 de octubre de 2019 hasta el 18 de febrero de 
2020. Durante ese período se presentaron situacio-
nes que limitaron el acceso a los recintos tales como: 
manifestaciones estudiantiles, autorizaciones a des-
tiempo, personal encargado de los recintos no dispo-
nible y período vacacional. Es necesario añadir que 
el recorrido no fue afectado por la cuarentena social 
a causa de la enfermedad por Corona Virus de 2019 
(COVID-19), ya que dicha cuarentena comenzó a me-
diados del mes de marzo del 2020, y en posteriores 
verificaciones no hubo mayores inconvenientes para 
acceder al instituto.

A continuación, se presenta la tabla N.º 1 donde se 
resumen los equipos censados durante el recorrido 
en la zona norte de la UPTAG. Se totalizaron 861 equi-
pos, y de los cuales el grupo de acondicionadores de 
aire y el de luminarias se halló que son los mayores 
consumidores con cargas conectadas1  igual a 76,23 
% y 10,51 % respectivamente.

1      
         Carga conectada: se entenderá como la sumatoria de la potencia en vatios de todos los equipos eléctricos (datos de placa) que se 
conectan a la red de la vivienda en cuestión. También se podrá expresar en kW o kVA según el enfoque del estudio (Penissi, 2001). 
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Fuente: Elaboración del autor (2022).

Tabla Nº  1. Resumen por grupos de equipo
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Tabla Nº 2. Resumen de estado de los equipos acondicionador de aire y lámparas

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Los datos obtenidos muestran el alcance de la 
climatización e iluminación de la zona seleccionada, 
a pesar de los esfuerzos realizados por la institución 
universitaria para mantener en óptimas condiciones 
las instalaciones eléctricas. Ello debido a los efectos 
de la imposición de sanciones económicas interna-
cionales que han afectado a la universidad en los 
planes de implementar mecanismos para el mante-
nimiento de los sistemas eléctricos, por ende, no se 
han podido actualizar los equipos de climatización de 

los recintos a otros de alta eficiencia, de igual manera 
con las lámparas. 

Con base a lo anterior, algunos de los equipos es-
tudiados presentaron condiciones no recomendadas 
para su uso o simplemente sobrepasaron los límites 
de su vida útil dejando de funcionar por fallas irrecu-
perables, ésto se pudo verificar in situ al realizar ma-
niobras de encendido sobre los mismos. En la tabla Nº 
2 se indica la realidad de los acondicionadores de aire 
y de las lámparas de la zona en estudio.

La carga para los equipos referidos en la tabla 
Nº 2, y con una condición de buen estado, a la fecha 
de realizado el recorrido, alcanzaron una potencia 
de 70,53 kW. Esta situación puede cambiar de forma 
progresiva al aplicar jornadas de mantenimiento y de 
cambio de equipos en esta institución universitaria.

El estudio presentó tres (3) etapas para producir el 
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica los cua-
les son: la auditoria energética inicial, el reemplazo 
de lámparas, y la optimización y automatización de 
la zona norte. Otros estudios se plantean en pasos 

progresivos como, por el ejemplo el trabajo de Gon-
zález et al., (2017) el cual se centró en: a) Condicio-
nes iniciales del modelo, b) Estrategias de gestión, c) 
Composición individual de la carga, d) Combinacio-
nes de cargas, y e) Criterios de combinaciones; lo que 
les produjo resultados de disminución “entre 6 % y 26 
% mediante sustitución de dispositivos, 7 % y 19 % 
mediante cambio de hábitos de consumo, y entre 17 
% y 45 % como ahorro total posible” (p. 217). El fin 
de una auditoría energética citando a Araya (2018) es 
“conocer el consumo energético… por medio de una 
auditoría energética para la reducción del consumo 
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de energía sin afectar la calidad del servicio” (p. 7), 
ésto respecto a la auditoría en un hospital. De igual 
manera se planteó en esta investigación, no interferir 
en gran medida en las labores propias de la institu-
ción universitaria.

La tecnología inmótica debe ser asumida como 
una estrategia que mejore la vida diaria y a la vez 
contribuya con la sostenibilidad del medio ambiente, 
siendo este el aporte principal de aplicar esta tecnolo-
gía en edificaciones. Las funcionalidades del sistema 
dependen de las necesidades del usuario sin menos-
cabar su confort, solo se debe seleccionar la tecnolo-
gía apropiada y que sea acorde al sistema planteado.

A continuación, se consideran las siguientes eta-

pas para la reducción del consumo de energía eléc-
trica en la zona en estudio y teniendo como premisa 
una auditoría energética inicial.

Auditoría energética inicial

En la figura Nº 3 se indica la relación porcentual de 
las áreas físicas donde se recabó la información per-
tinente para el estudio propuesto. Se totalizaron 44 
recintos específicos, organizados en ocho (8) grupos 
y desglosados de la siguiente manera: 13 aulas (29,55 
%), 7 laboratorios (15,91 %), 6 oficinas (13,64 %), 5 cu-
bículos (11,36 %), 4 depósitos (9,09 %), 3 baños (6,82 
%), 3 pasillos externos (6,82 %), y 3 pasillos internos 
(6,82 %).

Figura N° 3. Relación porcentual de las áreas físicas en estudio  de la UTAG

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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Se realizó la auditoría energética inicial de la zona, 
específicamente en las ocho (8) áreas previamente es-
tablecidas. La auditoría arrojó un consumo diario de 
3.061,84 kWh/día y el consumo mensual de 61.754,40 
kWh/mes, producido por el uso de una carga conec-
tada igual a 269,02 kW. La mayor participación de 
consumo de energía por equipos es generada por los 
acondicionadores de aire (83,99 %) y el sistema de ilu-
minación (11,84 %), mientras que el mayor consumo 
se presenta en las áreas 1 (aulas 56,42 %), 5 (laborato-
rios 25,62 %) y 6 (oficinas 14,45 %).

Las tres áreas auditadas de mayor consumo pre-
sentan los siguientes valores:

área 1: 118,74 kW carga conectada y 34.839,49 kWh/mes
área 5: 67,38 kW carga conectada y 15.818,47 kWh/mes
área 6: 73,02 kW  carga conectada y 8.924,68  kWh/mes

El consumo de energía eléctrica en las ocho (8) 
áreas comprende dos (2) franjas horarias con ma-
yor demanda tal como puede apreciarse en la figura 
N°4. La primera  de éstas entre las 06:00 hrs hasta las 
12:00 hrs, y la segunda franja, entre las 14:00 hrs hasta 
las 22:00 hrs. Ambas representan la porción horaria 
donde las actividades académicas, de oficina y otras 
actividades de la institución se desarrollan en mayor 
grado. De los datos suministrados por la auditoría se 
obtuvo que la demanda máxima es para la potencia 
activa 256,72 kW y para la potencia aparente 320,90 
kVA. Además, en esta zona compuesta por las áreas 
planteadas, el sistema eléctrico en estudio arrojó un 
factor de potencia calculado de 0,80 y el factor de de-
manda2  de 0,95, valores aceptables para las instala-
ciones eléctricas de la zona en estudio.

Figura N° 4. Demanda máxima: demanda diaria de la zona norte de la UPTAG

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

2      
          (Demand Factor). Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte de él y la carga total conectada al sistema o la parte del 
sistema en consideración CEN (2004).
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Luego de determinar cuáles son las áreas donde 
se debe reducir el consumo de energía eléctrica es 
necesario centrarse en qué tipo de equipos se de-
ben focalizar los esfuerzos. En la tabla Nº 3 se indica 
el consumo por equipos según su uso. Se halló que 
los equipos de acondicionamiento de aire tienen la 
mayor carga conectada 205,07 kW, con un consumo 
mensual de 51.868,48 kWh/mes, cumpliéndose lo que 
establece el Principio de Pareto cuyo símil se puede 

establecer como pocos equipos eléctricos consumen 
más el 80 % de la energía eléctrica, para éste caso los 
acondicionadores tienen un 83,99 % de participación 
en el consumo total. El sistema de iluminación tie-
ne una participación de consumo de energía igual a 
7.312,43 kWh/mes (11,84 %). La sumatoria del resto 
de las cargas no supera los 4,17 % del consumo total, 
desglosado entre equipos de ventilación, refrigera-
ción, fuerza, resistencia, de oficina y otros.

Tabla Nº 3. Discriminación de equipos según su uso

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

La evaluación realizada al sistema eléctrico de la 
zona norte de la UPTAG arrojó que se puede imple-
mentar un proyecto de ahorro y eficiencia energética, 
haciendo énfasis sobre los acondicionadores de aire y 
las luminarias ya que, con base a este estudio realiza-
do, estas cargas son los mayores consumidores ener-
géticos de la institución.

Antes de comenzar a presentar la propuesta para 
esta investigación, se debe indicar que se buscará 
reducir el consumo de energía eléctrica en la UTAG, 

dicho consumo debería disminuir, por lo menos, un 
20 % del presentado en la auditoría inicial. Se plan-
tearán elementos de control sencillo de aplicar y con 
una inversión en equipos más eficientes, todo ello sin 
realizar modificaciones estructurales ni en los circui-
tos eléctricos actuales. En el caso de las luminarias se 
plantea solo el reemplazo de las lámparas, el resto del 
equipo permanecerá inalterable, es decir, no habrá 
modificaciones en el difusor, el disipador de calor, 
el reflector, partes eléctricas, ni en la armadura o 
carcasa.
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Reemplazo de lámparas

Con base a la auditoría energética realizada y los 
resultados obtenidos, eso es, respecto a los mayores 
consumidores de energía, se propone cambiar los tu-
bos fluorescentes (730 tubulares y 3 circulares) de los 
recintos bajo estudio, por sus respectivos reemplazos 
tipo LED. Con éstos se reducirá el consumo eléctrico 
mensual de 7.312,43 kWh/mes a 3.924,09 kWh/mes, 
y aplicará un ahorro del 46,34 % para los circuitos de 
iluminación.

Para contrastar con otros estudios, López et. al, 
(2017) en su libro titulado: Eficiencia Energética en 
Luminarias: Estudio de Caso, los autores indican que 
al implementar luminarias de tecnología tipo LED el 
ahorro económico puede alcanzar el 60 %, además 
de concluir que son dispositivos eficientes, capaces 
de disminuir emisiones contaminantes al ambiente, 
poseer niveles mayores de iluminación, consumir 
menos energía eléctrica y tener mayor vida útil. Para 
tal fin, se evaluó y comparó los datos técnicos, costo 
y distribución en el territorio nacional de los reem-

plazos tipo LED de los tubos fluorescentes referidos. 
Entre los fabricantes sondeados se pueden nombrar 
Luxrite, OEM/ODM, Philips, Romwish, SunLite, y TRLI-
FE. El análisis acucioso sobre las fichas de datos téc-
nicos de cada reemplazo tipo LED modelo T8 y T9, y 
considerando las peculiaridades de los presentes en 
la UPTAG, conllevó a plantear que las bombillas tipo 
LED requeridas deben poseer las siguientes carac-
terísticas técnicas: a) Potencia de 18 W, b) Tener una 
capacidad entre 1.250 y 1.500 lúmenes, c) Ser reem-
plazos directos a los actuales (modelos T8 y T9), y d) 
Con un nivel de alimentación en sus conexiones de 
120 Vac.

Respecto a los costos de las bombillas tipo LED, 
se pudo constatar que en el mercado nacional e in-
ternacional los precios de estos elementos eléctricos 
se encontraron con valores unitarios, y por paquetes 
dentro de un margen muy cercano. Por lo tanto, se 
tomó como referencia el correspondiente a los reem-
plazos del fabricante Philips. En la tabla N°4 más aba-
jo, se indica el costo de inversión para los reemplazos 
propuestos, el cual alcanzaría los US$ 3.926,75.

Tabla Nº 4. Costos de inversión de reemplazo de bombillas fluorescentes ahorradoras

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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Otro reemplazo de equipos que se puede estable-
cer, es el cambio de los acondicionadores de aires por 
otros de alta eficiencia energética. No se propone en 
esta ocasión porque se debe plantear un proyecto de 
largo plazo para tal fin, debido a que se debe analizar 
en detalle las especificaciones técnicas y económicas 
de los equipos a adquirir, y que cumplan con las nor-
mativas nacionales e internacionales que hagan refe-
rencia a la aplicación de la eficiencia energética (por 
ejemplo la UNE-EN 145113). Adicionalmente, se debe 
tomar en cuenta los requerimientos de los recintos 
donde se destinará su ubicación y sin producir mayor 
impacto ambiental.

Optimización y automatización

Para la administración de la energía eléctrica se 
proponen dos (2) formas de control. La primera, esta-
bleciendo una serie de pautas para el control de de-
manda que deben seguir los usuarios; y la segunda, 
aplicar dispositivos electrónicos y analógico/mecáni-
cos capaces de controlar la carga de alumbrado y/o 
de acondicionamiento de aire, aplicando temporiza-
ción sobre el uso de los equipos y basado en las varia-
bles de presencia de personas y luz ambiental.

Pautas para el control de demanda

A) Acondicionador de aire

• Ajustar el termostato entre 23° y 25°C, para ga-
rantizar menos consumo de energía.

• Prohibir el uso de los equipos fuera de los ran-
gos de horarios habilitados para las actividades de 

aula y las administrativas de la institución, inclusi-
ve los fines de semana.

•  Durante ausencias prolongadas o períodos va-
cacionales, desconectar los equipos acondiciona-
dores de aire.

•  Mantener puertas y ventanas cerradas de los re-
cintos para evitar pérdida de climatización en el 
mismo.

•  Realizar mantenimiento preventivo al equipo 
de manera bimensual, además de reducir el con-
sumo se evitan problemas de salud, tal como las 
alergias.

B) Iluminación
Apagar las luminarias de los recintos, a cualquier 

hora del día, si realmente no se requiere su uso. Apro-
vechar al máximo la luz natural durante el día.

Automatizar

En este punto es importante acotar que, por las 
características propias de los recintos y condiciones 
de uso, las áreas destinadas a las aulas, cubículos, la-
boratorios y oficinas poseen exclusividad sobre equi-
pos acondicionadores de aire. Por lo tanto, dichos 
equipos serán controlados bajo las pautas para el 
control de demanda ya establecidas. Sin embargo, las 
ocho (8) áreas establecidas para la zona norte de la 
UPTAG poseen circuitos de alumbrado, y el control de 
las mismas dependerá de la presencia de personas, y 
de la radiación solar que incida sobre cada recinto de 
la zona.

3      
        Normativa europea que refiere acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor para la calefacción y la refrigera-
ción de locales y enfriadoras de proceso con compresores accionados eléctricamente. 
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Para establecer la automatización se propone ins-
talar en cada recinto estudiado por lo menos dos (2) 
dispositivos de control. El primero de ellos para ha-
bilitar/deshabilitar las luminarias, y el segundo, para 
permitir el encendido/apagado de los acondiciona-
dores de aire, teniendo en cuenta para ello la franja 
de uso de los recintos. Es decir, para las aulas y labo-
ratorios (horarios académicos) se establece la franja 
de uso desde las 07:00 hrs hasta las 11:40 hrs, y luego 
desde las 13:05 hrs hasta las 21:45 hrs, eso con siete 
(7) lapsos de receso cortos de cinco (5) minutos cada 
uno (35 minutos totales). Lo anterior indica un total 
de 12:45 hrs efectivas para el uso de los recintos. Los 
fines de semana el sistema se encontrará deshabili-
tado, ésto a menos que se activen los permisivos del 
sistema, y así poder cumplir con alguna actividad aca-
démica o administrativa en esos días.

Para el caso de las oficinas administrativas, cubí-
culos y depósitos se estima un promedio de 06:00 hrs 
de uso. Respecto a las luces externas tendrán una sola 
franja de 11:00 hrs, comenzando desde las 19:00 hrs 
hasta las 06:00 hrs del día siguiente. Por otra parte, 

las luces internas dependerán de su ubicación para 
asumir la franja de uso.

El dispositivo electrónico de control seleccio-
nado para el alumbrado es el Sensky SK037 3-12 M 
PIR 360, el cual es un sensor de movimiento infrarro-
jo con interruptor de inducción de luz; dependerá 
de las dimensiones del recinto para la aplicación de 
este sensor. Así para las 13 aulas y los 7 laboratorios 
se establecerán dos (2) sensores, mientras que para 
el resto, uno (1) por recinto o dos (2) cuando el caso 
lo justifique. En total serían 60 sensores de este tipo.

Para el control de los acondicionadores de aire se 
seleccionaron dos (2) tipos de temporizadores, eso es, 
uno digital para las aulas/laboratorios y otro analógi-
co/mecánico, para las oficinas y los pasillos externos 
e internos. Los sensores SYLVANIA SA 307 y el Inter-
matic HB114 poseen una programación multihoraria 
y pueden cumplir con los lapsos de tiempo estable-
cidos para el control de demanda de los mismos. El 
total de los sensores sería de unas 36 unidades, 21 del 
primero y 15 del segundo tipo.

Tabla N° 5: Costos de inversión de dispositivos electrónicos para el control de la carga

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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Es importante señalar que incorporar los disposi-
tivos descritos en la tabla N° 5, en los recintos indica-
dos, no generarían mayores cambios en las instalacio-
nes eléctricas actuales. Solo bastaría con establecer 
su ubicación y acoplarlo a los circuitos (de ilumina-
ción o de acondicionador de aire) que le corresponda, 
siendo un conexionado sencillo y rápido de realizar.

En la figura N° 5 se presenta el circuito unifilar del 
Laboratorio de Controles Eléctricos (LCEL), presente 

en la zona norte de la UPTAG, en donde se mues-
tra la aplicación de la propuesta planteada. En este 
caso particular, se utilizarían tres (3) sensores de mo-
vimiento y dos (2) interruptores digitales, esto por 
poseer dos (2) áreas vitales: el aula-laboratorio y el 
depósito del mismo. Para el resto de los recintos el 
esquemático sería similar.

Figura Nº 5. Circuito unifilar del LCEL, aplicando la propuesta

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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La aplicación del circuito unifilar para el control 
de los equipos acondicionadores de aire y de los cir-
cuitos de iluminación no implica mayores gastos, de-
bido a que éstos poseen las conexiones adecuadas 
para alimentar a los dispositivos que se conecten a 
ellos. Como ya se indicó previamente, no es nece-
sario hacer cambios radicales en las canalizaciones 
eléctricas para implementar el uso de los dispositivos 
electrónicos y electromecánicos. En la figura Nº 6 a 
continuación se puede detallar cómo se establecerá 
la distribución de los sensores en el Laboratorio de 
Controles Eléctricos y el cuarto de depósito del mis-
mo. Los sensores de movimiento se ubican equidis-
tantes, puesto que tienen un rango de visión de 360° 
y una distancia de detección entre 3 m a 12 m. Los 
interruptores digitales se ubican cerca de la consola 
de los acondicionadores de aire, para mayor como-
didad al momento de establecer la programación de 
funcionamiento del equipo.

Figura N° 6. Plano de las canalizaciones 
eléctricas del LCEL, aplicando la propuesta

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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Para complementar el estudio, se realizó nueva-
mente la auditoría energética tomando en cuenta el 
reemplazo de lámparas y la adición de los dispositivos 
electrónicos, con el fin de conocer el impacto sobre el 
consumo de energía eléctrica con la implementación 
de los equipos seleccionado. Con esta nueva evalua-
ción se puede validar o no las pautas establecidas y la 
selección de los elementos de control a implementar 
en los circuitos eléctricos de cada recinto.

La aplicación del plan propuesto permitirá reducir 
el consumo de energía eléctrica de 61.754,40 kWh/
mes a 48.525,17 kWh/mes, es decir habrá una dismi-
nución del 21,42 % en la zona estudiada. Con respec-

to al consumo de energía por áreas los porcentajes 
tuvieron pocos cambios, manteniéndose como ma-
yores consumidoras las áreas 1, 5 y 6 como se mues-
tra en la figura Nº 7 más abajo. Las áreas en referencia 
con mayor consumo presentan la siguiente relación 
de reducción en el consumo:

Área 1: 34.839,49 kWh/mes disminuye a
27.313,58 kWh/mes (21,60 %).
Área 5: 15.818,47 kWh/mes disminuye a
14.017,62 kWh/mes (11,38 %).
Área 6: 8.924,68 kWh/mes disminuye a
5.500,92 kWh/mes (38,36 %).

Figura Nº  7.  Porcentaje de consumo por áreas

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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Aplicar la propuesta conllevaría a mejorar la de-
manda diaria de la zona norte de la UPTAG presen-
tando cambios beneficiosos. Primero, con la imple-
mentación de los dispositivos autómatas las franjas 
horarias se replegarán en sus extremos quedando la 

Figura N° 8. Demanda máxima: demanda diaria de la zona norte de la UPTAG

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

primera entre las 08:00 hrs hasta las 11:00 hrs, y la se-
gunda franja, entre las 14:00 hrs hasta las 21:00 hrs tal 
como puede observarse en la figura Nº 8; y segundo, 
la potencia activa y la aparente disminuirían sus valo-
res a 248,62 kW y 310,78 kVA respectivamente. 

En la tabla Nº 6 a continuación, se presentan los 
consumos de energía de los equipos según su uso, y 
aplicando el plan de reducción, se puede notar que 
algunos renglones mantienen los valores de la au-
ditoría eléctrica inicial, tales como: “refrigeración” y 
“fuerza”. Ésto es debido a que son cargas con lapso 
de uso ya definidos y no pueden reducirse más de lo 
establecido. En lo que concierne a la carga conectada 

los cambios se pueden notar en los renglones de “ilu-
minación” y  “otros”, en ellos afectan los reemplazos 
de equipos y la inserción de tecnología para automa-
tizar el sistema. De esa manera, para el primer grupo 
se reduce la carga en un 41,55 %, mientras que para el 
segundo, aumenta en un 1,28 % debido a la incorpo-
ración de los sensores y temporizadores electrónicos.
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Tabla N° 6. Discriminación de equipos según su uso después de la propuesta

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

A pesar de la disminución considerable, acorde a 
la reducción del 20 % en el consumo actual, las car-
gas de acondicionadores de aire e iluminación siguen 
manteniendo los mayores porcentajes de consumo 
de energía, eso es, entre un 87,29 % y 8,09 % respec-
tivamente.

Conclusión

Esta investigación permitió  tener una visión de-
tallada de la situación de la zona norte de la sede de 
la UPTAG. El proceso investigativo se enfocó en re-
colectar datos de la zona en cuestión, establecer el 
diagnóstico de la situación actual, y por último, una 
vez incorporada la propuesta de ahorro, evaluar la 
instalación eléctrica actual mediante una auditoría 
energética.

En primera instancia la recolección de datos per-
mitió verificar cada recinto de la zona norte, se logró 
el censo total de la misma, se determinó además que 
se cuenta con 861 equipos consumidores de ener-
gía eléctrica, materializándose ello en 269,02 kW de 
carga conectada; y donde los mayores consumidores 
fueron los acondicionadores de aire (76,23 %) y las lu-
minarias (10,51 %).

 Para el diagnóstico se tuvieron la influencia 
de factores atípicos para una institución universitaria. 
Entre ellos los más resaltantes fueron: la imposición 
de sanciones económicas internacionales al estado 
venezolano, y recientemente la aparición de la enfer-
medad por COVID-19. Durante el recorrido se encon-
traron equipos con condiciones no aptas para su uso, 
y otros superaron sus límites de vida útil. Se conta-
bilizaron 10 acondicionadores de aire operativos de 
30 equipos revisados y solo 228 lámparas de las 736 
posibles.
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La evaluación de la instalación eléctrica actual de 
la zona norte de la UPTAG mediante una auditoría 
energética arrojó que, de las ocho (8) áreas estableci-
das para la zona, se debe hacer énfasis sobre las áreas 
de aulas, laboratorios y oficinas para plantear la re-
ducción de consumo de energía eléctrica.

En esta investigación se planteó una propuesta 
para un proyecto de ahorro y eficiencia energética, 
la cual se presentó en tres (3) partes: a) la auditoría 
energética inicial, b) reemplazo de lámparas y c) op-
timización y automatización del sistema eléctrico ac-
tual.

En lo relacionado al reemplazo de lámparas, se 
planteó la selección de lámparas adecuadas de tipo 
LED con el mismo tipo de conexión eléctrica, con el 
fin de no producir mayores gastos por su implemen-
tación como reemplazos de los actuales. La inversión 
para el cambio de lámparas por otras de mayor efi-
ciencia alcanza un monto de US$ 3.926,75. Por la otra 
parte, la automatización conllevó a seleccionar dis-
positivos capaces de controlar las cargas basadas en 
presencia de personas, lapsos de tiempos estableci-
dos o influencia a la inducción de luz solar. Y, la inver-
sión para implementar estos dispositivos electróni-
cos y analógico/mecánicos sería de US$ 2.369,64. La 
inversión total de la automatización de dispositivos y 
lámparas será igual a US$ 6.296,39. Con esa inversión 
se garantizará el ahorro y eficiencia energética en la 
zona norte de la UPTAG.

Para avalar la propuesta planteada y con la imple-
mentación de los nuevos dispositivos, se realizó una 
nueva auditoría energética ingresando los nuevos 
valores y se estima una reducción de 21,42 % en el 
consumo de energía eléctrica. Es decir se disminuiría 

de 61.754,40 kWh/mes a 48.525,17 kWh/mes. Adicio-
nalmente, la demanda diaria de la zona en estudio 
mejoraría, presentándose un repliegue en la franja 
horaria general, y obteniendo una disminución en los 
valores de la potencia activa y la aparente, llegando a 
ser 248,62 kW y 310,78 kVA respectivamente.

En general, la implementación de un plan de re-
ducción del consumo eléctrico conllevaría a usar lo 
justo y necesario sin afectar la productividad y los 
procesos establecidos. Además, los usuarios del sis-
tema eléctrico deben entender que el aporte de ellos 
mismos también es significativo, solo deben seguir 
las pautas de uso adecuadamente, y así serán actores 
importantes, tal como los dispositivos electrónicos y 
analógico/mecánicos destinados al sistema eléctrico 
de cada recinto.
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La fase postpandemia plantea la urgente necesi-
dad de proyectar el número total de investigadores 
y, considerando las clases de edades, visualizar su 
potencial participación en el desarrollo de la inves-
tigación necesaria en los próximos años para hacer 
posible la solución de las graves dificultades globa-
les provocadas por el SARS-CoV-2. En este sentido, el 
objetivo del estudio es explicar la dinámica demo-
gráfica de la población de los investigadores en Ve-
nezuela. El estudio se basa en una serie temporal del 
período comprendido entre 1990-2020. Para obte-
ner el modelo del comportamiento de la población, 
utilizamos un enfoque de análisis estadístico para 
pronosticar, con base en valores de series de tiempo, 
cómo son y podrían ser las estimaciones actuales y 

futuras de la estructura promedio de los investiga-
dores en el país. Estos análisis mostraron que la esta-
cionalidad sin precedentes de las series temporales 
del período analizado responde fundamentalmente 
a factores como la situación económica, social y po-
lítica del país. Ello combinado con la propagación de 
la pandemia. Como resultado se determinó cómo 
todos los factores pudieron afectar su crecimiento 
relativo. De tal manera que se construyó un mode-
lo matemático, derivado de herramientas y técnicas 
prospectivas, el cual permitió observar su comporta-
miento en el tiempo, así como también proyectar al-
gunos escenarios probables emergentes derivados 
del análisis de tendencia y estacionalidad de la serie 
temporal seleccionada.

Resumen

Palabras clave:
Investigadores; prospectiva; estacionalidad; 
tendencia; series de tiempo

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Fredy Zavarce 
et al.



Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

59

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022Un estudio prospectivo de la dinámica demográfica 
de los investigadores en Venezuela (1990-2025)

A prospective study demographic dynamics of
researchers  in Venezuela (1990-2025)

The post-pandemic phase poses the urgent need 
to project the total number of researchers and, con-
sidering age classes, to visualize their potential parti-
cipation in the development of the research needed 
in the coming years to make possible the solution of 
the serious global difficulties caused by SARS-CoV-2. 
In this sense, the objective of the study is to explain 
the demographic dynamics of the population of re-
searchers in Venezuela. The study is based on a time 
series for the period 1990-2020. To obtain the mo-
del of the population behavior, we used a statistical 
analysis approach to forecast, based on time series 
values, how the current and future estimates of the 

average structure of researchers in the country are 
and could be. These analyses showed that the unpre-
cedented seasonality of the time series of the period 
analyzed responds fundamentally to factors such as 
the economic, social and political situation of the 
country. This combined with the spread of the pan-
demic. As a result, it was determined how all factors 
could affect their relative growth. Thus, a mathema-
tical model was constructed, derived from prospec-
tive tools and techniques, which allowed observing 
its behavior over time, as well as projecting some 
probable emerging scenarios derived from the trend 
and seasonality analysis of the selected time series.

Abstract

Keywords:
Researchers; prospective; seasonality; trend; time series
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Introducción
El mundo actual enfrenta un sinfín de sucesos 

que perturban el modo de gestionar la Ciencia y la 
Tecnología (CyT de aquí en adelante). En ese contex-
to predomina la inestabilidad, generándose conse-
cuentemente incertidumbres que hacen referencia 
a lo indeterminado, eventual, aleatorio, con carencia 
de principios únicos; para orientar las acciones, ello 
debido a la poca capacidad de respuesta exacta. De 
este modo, las perturbaciones se despliegan casi en 
forma permanente, produciendo distintos niveles de 
turbulencia que condicionan las estrategias, así como 
también a las diferentes actividades en el presente. 

 
Si se reconoce lo que advierte Manucci (2014), 

ciertamente el incipiente siglo XXI transita un mo-
mento de profundas transformaciones que, generan 
una transición turbulenta desde una dinámica previ-
sible, sustentada en el antiguo modelo industrial, ha-
cia una conformación económica aún desconocida 
de escenarios imprevisibles. En contextos inestables 
“la actividad de la organización se transforma en una 
apuesta. La organización apuesta a que “su propues-
ta” (productos, servicios, proyecto social, etc.) sea va-
lorada y aceptada por los sectores de la comunidad 
o el mercado a los cuales está dirigida” (p.6). En ese 
sentido, la incertidumbre de la cual no escapan las 
instituciones responsables de la gestión de investi-
gación en CyT, introduce la dificultad para observar, 
diseñar y actuar en un contexto inestable, donde el 
tiempo es un factor crítico de éxito en el desarrollo 
de situaciones nuevas que, generan inestabilidad. Y, 
donde además, las decisiones relacionadas con los in-
vestigadores también son determinantes frente a los 
desafíos actuales. 

Con respecto a lo anterior, es importante señalar 
lo que plantea el Informe sobre la Ciencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), el cual indica 
que “…entre 2014 y 2018 el personal de investigación 
aumentó en un 13,7 %, ésto es, a un ritmo tres  (3) ve-
ces más rápido que el de la población mundial que en 
ese mismo período creció en una proporción del 4,6 
%” (s. p). Sin embargo, cabe acotar que ciertos países 
latinoamericanos se encuentran rezagados, producto 
de diversos factores coadyuvantes; advirtiendo la or-
ganización que, por un lado, debido a la fuga de per-
sonal calificado y, por el otro, al envejecimiento del 
talento humano de investigación, algunos gobiernos 
han venido implementando medidas para atraer más 
investigadores y evitar que renuncien a la profesión.

En referencia al envejecimiento del personal, un 
estudio reportado en el New England Journal of Me-
dicine se muestra que, “la edad más productiva en la 
vida del ser humano está entre los 60 - 70 años de 
edad. Y, la segunda etapa más productiva del ser hu-
mano está entre los 70 a los 80 años de edad”; y así 
sucesivamente (Delgado, 2016). En efecto, al recono-
cer la necesidad de que las instituciones de CyT ga-
ranticen un cuerpo de investigadores altamente cali-
ficados para emprender esta actividad, éstas deben al 
mismo tiempo, establecer mecanismos de formación 
y reclutamiento de los nuevos cuadros para mante-
ner una sana estructura del personal de investigación. 
Desde esta perspectiva resulta interesante responder 
a la interrogante sobre ¿qué se considera un investi-
gador? Así, sobre la concepción del investigador Gar-
cía Córdoba et al, (2008) refieren que su formación 
“es tal en la medida en que después de muchos años 
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de estudio, experiencia y lograda cierta calidad en el 
conocimiento de su objeto, lo posee en cuanto que 
domina lo conocido de él y delimita los ámbitos que 
desea estudiar” (p. 86).

En la misma línea de los autores más arriba, Rome-
ro (2018) sostiene que el investigador es “la persona 
histórica que se compromete con la ciencia y la pro-
ducción de la misma con un fin que es el desarrollo 
del Estado y la Nación” (p. 77). Mientras que, para Del-
gado citado en Linares y Nápoles (2013), al describir 
al investigador refiere que este hombre de ciencia:

…tiene visión de futuro, lo hacen inherente a 
las características estratégicas de la actividad 
que realiza, por lo que tiende a evaluar los pro-
blemas con similar proyección, adelantándose 
en la percepción de futuros problemas…es un 
especialista, un profesional facultado por sus 
conocimientos acumulados para dar respues-
ta a determinadas incógnitas que acontece en 
sus entornos (p. 211).

Por su parte, Monasterio y Oliveros (2020) plan-
tean la importancia de distinguir el valor de lo cientí-
fico, antes que lo tecnológico, y sugieren realizar una 
mirada humana de ese ser científico y profundizar 
desde el pensamiento heideggeriano que, el ser hu-
mano es el “ser viviente al que pertenece la praxis, es 
aquel ser vivo que, de acuerdo con su modo de ser, 
tiene la posibilidad de actuar donde la existencia, da 
lugar a los hechos, las cosas y los sujetos” (p. 67); por 
tanto, su ser se muestra a partir de la naturaleza rela-
cional de la cotidianidad, sus propiedades, sistemas, 
estructuras y funcionalidades. Como se aprecia, el in-
vestigador posee competencias y rasgos específicos 
determinantes para el desarrollo de las actividades 
de carácter científico y tecnológico. Por lo tanto, pre-

servar o sostener este personal en las instituciones 
de CyT no solo es un reto para la gerencia que toma 
decisiones en esa materia, sino un compromiso mo-
ral para la gestión científica y tecnológica venezola-
na. Ello especialmente en estos momentos cuando el 
país presenta un 0,64 % de investigadores por cada 
cien mil habitantes económicamente activos, eso 
para el primer semestre del 2021. Tal vez lo anterior 
como consecuencia al impacto, entre otros factores, 
de la alta movilización del talento dedicado a CyT. Eso 
según lo expresa el Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Oncti de aquí en adelante) 
en su Boletín de Indicadores Venezolanos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, del año 2021.

A efectos de solventar dicha necesidad, son im-
prescindibles herramientas metodológicas para la 
prospección, tal como lo expresan Medina et al., 
(2014) cuando señalan que: 

…las políticas de Estado y su nuevo papel en 
el desarrollo, necesariamente se acompaña de 
ejercicios de prospectiva a mediano y largo 
plazo. Las sociedades tienen una mayor dis-
ponibilidad de información, conocimientos y 
evidencias para elaborar ejercicios y procesos 
prospectivos… reestructuran los sistemas na-
cionales de planificación y se crean diversos 
instrumentos legales para consolidar dichas 
estrategias como políticas de Estado (p. 117).

Entonces, en la situación actual de Venezuela pre-
servar e incrementar el número de investigadores 
que hacen vida en las instituciones nacionales, con-
lleva como una útil herramienta para la prospección y 
profundizar en el estudio del comportamiento de los 
datos demográficos de los investigadores. Siguien-
do a Uriarte (2020), estos datos se recopilan en un 
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momento determinado del tiempo, atendiendo a su 
dimensión, territorio (lugar de trabajo) y estructura 
(composición en materia de sexo y edad). Este último 
(edad), constituye el indicador central de nuestra in-
vestigación para el estudio de la población de inves-
tigadores venezolanos. Los datos etarios son suscep-
tibles para explicar la dinámica demográfica de este 
grupo humano, en este estudio prospectivo de las 
series de tiempo, durante el período de 1990-2025.

 
Planteados los aspectos anteriores, y como pro-

pósito de esta investigación, se considera relevante 
explicar la dinámica demográfica de la población de 
los investigadores en Venezuela basada en una serie 
temporal del período 1990-2020, eso mediante el 
análisis estadístico, para pronosticar con base en va-
lores de series de tiempo, cómo son y podrían ser las 
estimaciones actuales y futuras de la estructura pro-
medio de los investigadores en el país. 

El trabajo consta de cuatro (4) secciones. La pri-
mera, denominada introducción, se presenta el estu-
dio en cuestión, la problematización, su importancia 
y justificación, y el objetivo principal a alcanzar. En la 
segunda, se muestra la metodología donde se inclu-
ye toda la información concerniente a las teorías, el 
método empleado, las técnicas e instrumentos de re-
colección de datos, entre otros. En la tercera sección 
se encuentran los resultados y la discusión, y allí se 
exponen a través de gráficos, cuadros, cifras y pala-
bras los hallazgos más importantes encontrados en 
el estudio. Y, finalmente, en la cuarta sección se hallan 
las conclusiones, pues se trata de la discusión y eva-
luación derivadas de los resultados encontrados.

En las próximas líneas se esbozará la metodología 
empleada en el estudio.
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Metodología 

Sobre los estudios prospectivos en instituciones 
públicas en Venezuela, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014) plantea la 
necesidad de la prospectiva en la gestión pública en 
América Latina, y establece que las sociedades tie-
nen una mayor disponibilidad de información, co-
nocimientos y evidencias para elaborar ejercicios y 
procesos prospectivos. En concreto, la CEPAL (2014) 
propone que los países latinoamericanos y caribeños 
deben reforzar sus capacidades prospectivas, ante el 
mundo actual a través de dos dimensiones: 

En la dimensión macro, al nivel del Estado y 
las políticas públicas, exige revalorizar y reno-
var la planificación, y articular las instituciones 
de planificación mediante sistemas que agen-
cien un pensamiento estratégico, sistémico y 
de largo plazo… En la dimensión micro, al ni-
vel de las personas e instituciones, se propo-
ne construir organizaciones prospectivas que 
permitan articular ejercicios de alcance regio-
nal, redes, centros o institutos y programas na-
cionales e internacionales de prospectiva (s.p.)

Por su parte, Medina et al., (2014) mencionan que 
“la prospectiva facilita construir una visión de futu-
ro compartida, dinámica y a largo plazo, e identifica 
las decisiones estratégicas necesarias para traducir 
la visión en acción institucional, mediante planes, 
programas y proyectos” (p. 23). Ahora bien, siendo el 
objetivo principal en esta investigación explicar la di-
námica demográfica de los investigadores con base 
en la prospectiva de las series de tiempo en Venezue-
la (período 1990-2025), se recurre a los métodos de 
anticipación y construcción del futuro. Se plantea el 
análisis del pasado mediante la predicción del error, 
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el cual consiste en una técnica basada en la expe-
riencia, cuya fundamentación se focaliza en el pasa-
do para construir el futuro; y la “posdicción”, la cual 
se sustenta en la formulación de teorías explicativas 
para construir el futuro.

En consecuencia, en el espacio de tiempo deno-
minado presente se estudia el futuro mediante los 
pronósticos. Ésto se refiere a desarrollos de eventos a 
futuros generalmente probables, y representa juicios 
razonados sobre algún resultado en particular que se 
cree el más adecuado. También se indaga a través de 
la predicción que, se basa en teorías determinísticas 
y presenta enunciados que intentan ser exactos res-

pecto a los que sucederá en el futuro. Asimismo, cabe 
mencionar otra técnica que es la previsión, la cual 
pretende dar una idea de los sucesos sobre los que 
será preciso adaptarse, conduciendo a decisiones in-
mediatamente ejecutables.

De igual manera, las proyecciones brindan infor-
mación sobre la trayectoria de un evento, asumiendo 
la continuidad de un patrón histórico, lo que lleva a la 
prospectiva. Ésta consiste en atraer, concentrar y es-
tructurar la atención sobre el futuro, imaginándolo a 
partir de éste y no del presente. Al respecto, la figura 
Nº 1 a continuación ofrece el cómo se puede visuali-
zar el pasado, el presente y el futuro.

Figura Nº 1. Pasado, presente y futuro

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Cuando se estudia el futuro es necesario plantear 
escenarios y, según Godet, citado en CEPAL (2014), 
se deben plantear “algunas expresiones del enfoque 
prospectivo entre ellos lo imposible, lo deseable, lo 
posible, lo probable, lo improbable lo futurible y los 
futuribles” (s. p.). Es por esta razón que, cuando se 
utiliza la prospectiva surgen ciertas preguntas como 
por ejemplo: ¿es una ciencia, conocimiento, método, 
técnica o disciplina?, ¿es un proceso, momento o eta-
pa?, ¿es un recurso o un instrumento?, ¿es un arte o 
un enfoque? Sigue señalando el mismo autor que, la 
actitud prospectiva es de vocación universal y se bus-
ca que esté al alcance de muchas personas. Por otro 
lado, la actividad prospectiva agrupa un conjunto de 
métodos y herramientas específicas y es propia de es-
pecialistas tales como los investigadores, los agentes 
de la actividad pública y los consultores. 

En la gestión de CyT, especialmente cuando se es-
tudia la dinámica de la población de investigadores, 
la prospectiva puede permitir representar la demo-
grafía de este personal desde una mirada visionaria 
que convoca a un proceso de reflexión y madurez, eso 
para los tomadores de decisiones en políticas públi-
cas de CyT. Godet y Durance (2009) indican que “es sin 
duda una previsión (preactiva y proactiva) que permi-
te aclarar las acciones presentes a la luz de los futuros 
posibles y deseables… la previsión, para convertirse 
en acción, depende exclusivamente de cuánto los ac-
tores sean capaces de incorporarla” (p.18). “Conviene 
precisar que los útiles de la prospectiva no pretenden 
servir a cálculos científicos como lo pueden hacer 
desde las áreas de la física... Se trata únicamente de 
apreciar de la forma más objetiva posible las múlti-
ples realidades desconocidas” (Godet, 2007, p. 20).

Desde una aproximación hermenéutica de la 
prospectiva, Blanco (2022) plantea que es “un pro-
ceso sistemático, dinámico e integral de reflexión y 
visualización de largo plazo que permite explorar 
eventos futuribles capaces de generar estrategias 
desde el presente como recurso directamente rela-
cionado con el proceso de planificación estratégica” 
(s. p.). Entonces, se trata de actuar en lo inmediato, 
pensar a largo plazo y preguntarse ¿cómo se quisiera 
que fuera el futuro? y ¿cómo será el futuro?  Para ello 
se deben identificar los problemas presentes, y visua-
lizar qué conflictos ocurrirán, qué futuro se quiere 
construir, cuáles son los escenarios a considerar para 
la movilidad en el futuro, cuáles serán los trances, los 
riesgos y las oportunidades que se puede tener en el 
futuro, entre otras perspectivas a considerar. Según 
el mismo autor (Blanco, 2022) en Venezuela se reali-
zaron estudios de prospectiva entre los años 1970 y 
1980, dirigidos hacia el espacio de la gestación y lle-
vados a cabo principalmente por instituciones como 
la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República (CORDIPLAN), el Instituto 
Venezolano de Planificación (IVEPLAN) y el Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES). Luego en el año de 
1982 otros estudios de prospectiva se llevaron a cabo 
relacionados con la academia, destacándose los de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), la Univer-
sidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 
(UNEFM) y el CENDES. Asimismo, entre los años 1990 
y 1997 se realizó el Programa de Prospectiva Científi-
ca y Tecnológica en el área sectorial, siendo el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), la institución abanderada de este estudio 
en colaboración con la UNESCO.  
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En el orden establecido por el autor más arriba 
citado (Blanco, 2022) se tiene que, durante los años 
2000 y 2002 se elaboró el Programa Nacional de Pros-
pectiva con un alcance y cobertura nacional, ello lide-
rado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología (Mincyt), conjuntamente con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y el Proyecto Millennium. De igual manera, 
en el año 2004 se realiza el 1° Simposio Nacional de 
Prospectiva y Planificación, participando IVEPLAN e 
integrándose con el Convenio “Andrés Bello” y el Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED); y en el año 2005 se elabora un es-
tudio institucional y sectorial sobre la prospectiva tec-
nológica, liderado por el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrícolas (INIA) en acompañamiento de la 
Red Iberoamericana de Prospectiva Tecnológica (RIAP) 
y Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER); aunque 
desde antes ya se venía trabajando en un proyecto de 
sostenibilidad institucional basado en la futurología. 
En la última década del 2010 al 2020, se han desarro-
llado estudios aplicados a la prospectiva con sentido 
público, vinculados a la toma de decisiones y a planes 
de acciones en concreto, entre los que se destacan la 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(CANTV), la Agencia Bolivariana para Actividades Espa-
ciales (ABAE) y el Banco Central de Venezuela (BCV). 

Desde el contexto de su aplicabilidad, la distribu-
ción porcentual de las herramientas más utilizadas 
en los productos de prospectiva en CyT realizados 
por venezolanos entre los períodos de 1959 al 2020, 
según Blanco (2022), se encuentra la elaboración 
de “escenarios” con un 20 %, seguida por “consulta 
a expertos” (17 %) y en tercer lugar la utilización de 
estadísticas, proyecciones, análisis de tendencias y 
modelos con un 13 %. De aquí que, el presente traba-

jo pretende utilizar los métodos cuantitativos vincu-
lantes para analizar futuros cercanos del número de 
investigadores en Venezuela, con el fin de fortalecer 
la prospectiva en CyT como proceso sistemático, di-
námico e integral de reflexión y visualización de largo 
plazo para la toma de decisiones.

En cuanto a los aspectos relacionados con la me-
todología empleada. En un primer momento se coin-
cidió con lo planteado por Sierra (1999), cuando ex-
presa que se pueden distinguir los diseños teóricos 
o bibliográficos y los empíricos. Así se recurrió a un 
diseño teórico y se seleccionaron los textos vincula-
dos con la temática de estudio. Es decir, se asumió 
un diseño bibliográfico o documental de carácter no 
experimental. De acuerdo a los planteamientos de 
Corbetta (2007), estos diseños admiten examinar li-
teratura especializada, eso es, manuales, marco legal, 
investigaciones asociadas y datos primarios, como 
fuentes de información para explicar la incógnita de 
la pesquisa que guía la investigación. 

En síntesis, la investigación se ocupó de analizar 
los argumentos contenidos en los escritos de do-
cumentos oficiales (Boletines Estadísticos del Obser-
vatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
[2012-2021]), así como también, de los Indicadores 
de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interameri-
cana- (RICYT- 2021), que recopilaban los datos esen-
ciales para indagar sobre el tema objeto de estudio a 
través de la compresión, interpretación y análisis de 
los datos divulgados a través de documentos oficiales 
emitidos a nivel nacional e Iberoamericano. 

En consecuencia, se siguen las bases de la pros-
pectiva como un enfoque que permite predetermi-
nar los cambios, forjando una cultura de futuro. Para 
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Godet y Durance (2009) el papel de la prospectiva es 
determinar los futuros posibles y evaluar los aspectos 
cualitativos o cuantitativos respectivos. En caso de 
que los futuros más verosímiles incluyan elementos 
desfavorables, el papel de la prospectiva es elaborar 
estrategias activas que los eliminen o reduzcan. “Es 
sin duda una previsión (preactiva y proactiva) que 
permite aclarar las acciones presentes a la luz de los 
futuros posibles y deseables… la previsión, para con-
vertirse en acción, depende exclusivamente de cuán-
to los actores sean capaces de incorporarla” (p. 18).  

Por otra parte, se seleccionó entre los métodos 
prospectivos estadísticos o cuantitativos el método 
que es denominado enfoque bayesiano, el cual es de 
complementariedad, y en el que las evidencias se uti-
lizan para actualizar o inferir la probabilidad de que 
una hipótesis pueda ser cierta. Este enfoque brinda 
una favorable información y resulta de muy buena 
utilidad, puesto que las conclusiones se expresan en 
un lenguaje más intuitivo y las complejidades de sus 
cálculos pueden ser resueltas por los programas com-
putacionales.

De una manera más precisa, y a los efectos del mé-
todo, Godet y Durance (2009) señalan que:

… la esencia misma de la prospectiva reposa 
en la capacidad de discernir, detrás de lo “vi-
sible”, los factores que condicionan realmente 
el cambio. Hay que evitar por sobre todas las 
cosas detenerse en la hipótesis de estabilidad 
que a menudo no es más que una declaración 
de ignorancia o debilidad, o un rechazo al aná-
lisis profundo o a la responsabilidad de tomar 
decisiones (p. 17). 

De acuerdo con lo anterior, las series de tiempo es-

tán compuestas por factores de tendencia (T) y otro 
estacional (E), pero no se debe dejar de suponer que 
pueden intervenir otros factores como lo es el factor 
irregular (I) y el cíclico (C). Estos factores incluyen to-
dos los efectos aleatorios que no pueden explicarse 
por la tendencia ni por el factor estacional. Así pues, 
matemáticamente, el valor real de una serie de tiem-
po puede definirse como el producto de todos los 
factores antes mencionados:

Y = T * E * I * C  [1]

Donde T es la tendencia medida en unidades de lo 
que se está pronosticando; sin embargo, los factores 
estacionales e irregulares, y cíclicos; se miden en tér-
minos relativos con valores superiores a 1,00, lo que 
representa efectos por encima de la tendencia. Por su 
parte, valores inferiores a 1,00 significan efectos por 
debajo. Esta serie de tiempo se estima por la expre-
sión denominada “Modelo Multiplicativo de la Serie 
de Tiempo” (Zavarce y Zavarce, 2020). Para estudiar la 
tendencia en una serie de tiempo se analiza la esta-
cionalidad, para ello se describen los pasos siguien-
tes: 

• Se obtiene el “Promedio Móvil” de “n” años. Este 
promedio representa el número de investigadores 
promedio, incluyendo todas las estaciones corres-
pondientes al quinquenio.

• El cálculo del promedio móvil para los primeros 
cinco años refleja el número de investigadores pro-
medio a través de un período de tiempo considerado 
de la serie de tiempo, y así sucesivamente, se reali-
zan los siguientes promedios móviles. La finalidad de 
realizar el cálculo del promedio móvil es separar los 
factores estacional e irregular combinados.
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• Seguidamente, se calcula el “promedio móvil 
centrado” para poder suavizar las fluctuaciones es-
tacionales y las irregulares de la serie de tiempo. Los 
valores de los promedios móviles para los cinco (5) 
años no incluyen las fluctuaciones debido a las in-
fluencias estacionales, porque se promedió el efecto 
estacional. Cada valor calculado del promedio móvil 
centrado representa cuál será el valor de la serie de 
tiempo en caso de que no hubiera habido influencia 
estacional o irregular.

• Luego se identifica el efecto estacional o irregu-
lar de la serie de tiempo, ésta se obtiene al dividir la 
observación de la serie de tiempo entre el valor co-
rrespondiente al promedio móvil centrado.

 
Una vez obtenidos los datos del valor estacional 

irregular, se procede a ordenarlos por año de cada 
quinquenio, y cada valor obtenido indica la influen-
cia sobre el promedio. Si es mayor a 1,00 indica que 
tiene una influencia por encima del promedio y si es 
menor de 1,00 que tiene una influencia por debajo 
del promedio. Justamente, para evaluar la pertinen-
cia de este modelo, se utilizó la serie de datos sobre 
el número de investigadores total y según edad en 
Venezuela, publicadas por el Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en sus respectivos 
boletines de indicadores entre los años 2012 y 2021, 
y también la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
-Iberoamericana e Interamericana- (2021). 

Considerando lo anterior, es importante destacar 
que, el origen de los datos utilizados provienen de la 

década de los años 90 del siglo pasado, eso cuando el 
Estado venezolano mediante el Conicit, constituye el 
Programa de Promoción del Investigador (PPI) adminis-
trado por la Fundación Fondo Sistema de Promoción 
del Investigador. El programa en cuestión, con dis-
tintos nombres en lo sucesivo, realizó convocatorias 
anuales hasta el 2016, año en que por razones econó-
micas dejó de funcionar debido a que se interrumpió 
la subvención trimestral a los investigadores califica-
dos en distintas categorías, en los distintos campos 
del quehacer científico, tecnológico y humanístico. 
Los criterios de clasificación de los investigadores en 
este programa se basaron en evaluar periódicamen-
te la producción de los aspirantes a través de sus pu-
blicaciones, informes técnicos, patentes otorgadas y 
la formación de personal de posgrado a través de la 
guía de trabajos de maestría y tesis doctorales. Adi-
cionalmente, los datos correspondientes a los años 
2017-2020 fueron reconstruidos sobre la base de la 
serie de registros disponibles en el Oncti, y con datos 
de otros registros con similares criterios. Así, el grueso 
de la información procesada se basó en el registro del 
programa durante 26 años más los registros solicita-
dos por el Oncti a través de su portal, las nóminas de 
personal de los organismos adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) y las 
varias convocatorias realizadas a investigadores du-
rante la pandemia del COVID-19. 

En resumen, el procesamiento y análisis de la in-
formación descansó en los siguientes pasos, y que se 
detallan a continuación en la figura Nº 2.
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Figura Nº  2. Procesamiento y análisis de la información

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Visto en el apartado anterior los aspectos me-
todológicos del estudio, pasamos a continuación a 
mostrar los resultados obtenidos.

Resultados y discusión 

En este apartado se presentan y discuten las evi-
dencias obtenidas de los datos reportados mediante 
los textos institucionales consultados. El resultado, 
entonces, es un análisis y explicación de la dinámica 
demográfica de la población de investigadores en Ve-
nezuela con base en las series de tiempo del período 
1990-2020. 

Con relación a los investigadores en Venezuela 
durante el período 1990-2020, el gráfico N° 1 más 

abajo, nos permite observar la serie original de su nú-
mero por año, considerando el período. A partir de 
estos datos se aprecia una tendencia general de cre-
cimiento y se observa un patrón de subidas y bajas. 
Con respecto a esta información se aplicaron técni-
cas estadísticas para el estudio de la serie de tiempo 
a objeto de desestacionalizarla, la cual proporcionó 
un análisis de regresión simple o complejo. Adicional 
se observa que desde el período 1990 hasta el 2013 
el crecimiento de los investigadores venezolanos fue 
exponencial. Luego comienza una etapa cíclica de 
decrecimiento y crecimiento, lo que lleva a estudiar 
los datos históricos, para así identificar tendencias y 
patrones, que nos permita visualizar, visionar, pro-
nosticar o predecir los valores futuros de la serie de 
tiempo.

Gráfico N° 1. Investigadores en Venezuela en el período 1990 – 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Los resultados mostrados más arriba son deter-
minantes para la toma decisiones de la alta gerencia. 
Ésto partiendo de que el éxito a largo plazo de una 
institución o empresa está infinitamente relaciona-
da con la capacidad de los decisores de anticipar el 
futuro y desarrollar estrategias apropiadas. También 
de que el buen juicio, la intuición y la sensibilización 
de la situación económica, social y cultural permitirán 
dar ideas aproximadas de lo que probablemente ocu-
rrirá en el futuro.

Esos aspectos vinculados con la decisión pueden 
ser explicados a partir de los estudios de Tversky y 
Kahneman (1974), quienes afirman que existen tres 
(3)  tipos de heurística, entendiéndose los heurísticos 
como reglas generales y poco definidas que funcio-
nan como “atajos” mentales para resolver problemas 
que paso a paso serían extremadamente complejos 
en los procesos decisorios en situaciones de incerti-
dumbre, siendo la incertidumbre un aspecto inevita-
ble de la condición humana. Estos tipos de heurística 

son: la heurística de representatividad, heurística de 
disponibilidad y la heurística de anclaje y ajuste. En 
esta perspectiva, se observa en el gráfico Nº 2 más 
abajo que, el comportamiento de la serie de tiempo 
y su tendencia lineal es la que mejor ajusta. Al obser-
var la tendencia, utilizando el método de los mínimos 
cuadrados, las diferencias se hacen mínimas desde la 
observación original hasta la mejor recta que aproxi-
ma el valor deseado.

En el análisis de la serie de tiempo se obtuvieron 
mediciones anuales y de cada quinquenio. Estos da-
tos exhiben fluctuaciones aleatorias, y a lo largo del 
tiempo muestran desplazamientos o movimientos 
graduales más elevados o más reducidos. El desplaza-
miento gradual es lo que se denomina en la dinámica 
de las series de tiempo, la tendencia. Este desplaza-
miento o tendencia, por lo general, es el resultado de 
factores a largo plazo que se infieren a la población, 
sus características demográficas la tecnología y la cul-
tura.
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Gráfico N° 2. Tendencia del total de investigadores en Venezuela. Período 1990 - 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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En otro orden, el estudio demuestra que, en rela-
ción a los investigadores y el crecimiento absoluto, 
producto de la diferencia entre el número actual y el 
anterior de éstos en el país agrupados en lapsos de 
cinco (5) años, la tendencia desde el período 1990-
2015 fue de crecimiento con una disminución absolu-
ta de 1.196 de este personal entre los dos (2) últimos 

quinquenios, como puede observarse más abajo en 
el gráfico Nº 3. Por otra parte, la tendencia del creci-
miento relativo (producto de dividir el número de in-
vestigadores del período “n” entre el período anterior 
“n-1”) se observa en descenso, desde el año 2005 has-
ta el 2020, cuando esta tendencia se agudiza.

Gráfico Nº 3. Crecimiento relativo de los Investigadores en el período 1990 – 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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La explicación de esta reducción aparente del nú-
mero de los investigadores, se puede sustentar en el 
efecto que tuvo la suspensión del Programa de Pro-
moción del Investigador (PPI), denominado desde el 
año 2010 como Programa de Estímulo a la Investiga-
ción (PEI), la cual realizó convocatorias anuales hasta 
el año 2016; y que por razones económicas dejó de 
funcionar, ello provocando la desmotivación de los 
investigadores calificados en distintas categorías y en 
las distintas áreas del conocimiento científico, tecno-
lógico y humanístico. Lo anterior originó consecuen-
temente una probable subestimación del número 
real de los investigadores activos contabilizados me-
diante este mecanismo.

En este primer escenario prospectivo tal como se 
puede observar en el gráfico Nº 3, una aproximación 
lineal se aprecia lógico. Sin embargo, hay un abani-
co de futuros posibles entre ellos el futuro utópico, 
el futurible, el proyectivo que se estima aproximada-
mente en 13.365 investigadores, y además está el ló-
gico y el catastrófico. De aquí que, en estos estudios 
las tendencias deben considerar todas las posibles 
combinaciones de eventos, como por ejemplo si se 
mantienen las causas que originaron la disminución 
registrada de los investigadores del país, la persisten-

cia o no de los acontecimientos disparadores de uno 
u otro escenario. 

Es importante resaltar que, para el momento de 
realizar este análisis, la sociedad venezolana se en-
cuentra inmersa en un estado de incertidumbre en 
cuanto a la naturaleza y profundidad de los eventos 
por venir en los próximos períodos.  En un mundo 
dinámico, complejo e imprevisible, donde un nuevo 
orden mundial aparece como una posibilidad real, 
emergen nuevas tecnologías, se establecen compe-
tencias de escala mundial, existe saturación de infor-
mación (y desinformación), por ejemplo, existe un 
pronunciado proceso de homogeneización de las 
culturas y crisis de las culturas nacionales. 

En cuanto a los valores estacionales a lo largo de 
los cinco (5) años, se hacen evidentes comportamien-
tos irregulares, por lo que seguidamente se prome-
dian para atenuarlos y así obtener una estimación 
de la influencia estacional. Este efecto estacional es 
lo que se llama el “Índice Estacional”. Una vez hechos 
los ajustes indicados, se obtuvo el “Índice Estacional” 
de la serie de tiempo del número de investigadores 
en Venezuela para el 2020, tal como se muestra en el 
cuadro Nº 1 a continuación.

Cuadro Nº 1 . Índice Estacional de la serie de tiempo del número 
de investigadores en Venezuela para el  año 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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La interpretación de los valores del índice esta-
cional mostrados en el cuadro Nº 1 señala que, para 
los primeros años de cada quinquenio hay un incre-
mento del promedio en el número de investigado-
res, mientras que para el resto de los años está por 

debajo del promedio de ellos. Los segundos años de 
cada quinquenio indican que es más lento en el creci-
miento del número de investigadores. De este modo, 
el gráfico N° 4 se concibe como complemento para la 
información anterior.

Gráfico Nº 4. Serie de tiempo desestacionalizada de los investigadores

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).

Un estudio prospectivo de la dinámica demográfica 
de los investigadores en Venezuela (1990-2025)
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En el uso de la serie de tiempo desestacionalizada 
para identificar la tendencia, se utilizan los procedi-
mientos anteriormente descritos que, en este caso, 
son los valores de los investigadores durante el pe-
ríodo estudiado por lo que, para la tendencia lineal 
el número de investigadores estimado en función del 
tiempo es:

Donde: 
valor de la tendencia del número de
investigadores en el período “t”
Intercepto de la línea de tendencia
Pendiente de la línea de tendencia

Luego de realizar los cálculos la ecuación de la 
tendencia lineal de la serie de tiempo es:

Tt = -1.335.19 + 398.03t

La pendiente de 398.03 indica que, en los últimos 
31 períodos, el número del personal aludido ha expe-
rimentado un crecimiento promedio desestaciona-
lizado de aproximadamente 398 investigadores por 
año. 

El último paso para el desarrollo de pronóstico, 
cuando están presentes componentes tanto de ten-
dencia como estacionales, es utilizar el índice estacio-
nal para ajustar la proyección de la tendencia, como 
se muestra a continuación en el cuadro Nº 2. 

Cuadro  Nº 2. Pronósticos anuales para la serie de tiempo
del número de investigadores

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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El cuadro Nº 2 muestra el pronóstico entendido 
como una afirmación sobre el futuro lo cual informa 
que, bajo ciertas condiciones en un momento y lu-
gar definido, sucederá un acontecimiento o aconte-
cimientos con una probabilidad determinada para 
nuestro caso en particular de estudio, es sobre el nú-
mero de investigadores en Venezuela durante el pe-
ríodo de tiempo estudiado. Por tanto, en este aparta-

Gráfico Nº 5. Pronósticos del número de investigadores mediante 
el ajuste estacional para el período 1990-2025

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).

do se garantiza la calidad de los resultados, así como 
su prolijidad.

Como complemento a lo anterior, relacionado 
con el último paso y datos del cuadro Nº 2, se pue-
de observar el comportamiento de futuros años en el 
gráfico Nº 5 a continuación.
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Hay modelos más complejos como aquellos don-
de se consideran múltiples variables independientes 
y se aplica el método de regresión múltiple, donde Y* 
es la estimación del valor de Y de la serie de tiempo 
y donde b0, b1, b2,…, bn son los coeficientes de re-
gresión múltiple estimados. La ecuación de regresión 
estimada se convertiría en:

Y* = bo + b1X1 + b2X2 + … +bnXn   [3]
 

En este caso se seleccionaron algunas variables 
de importancia en la sociedad venezolana, tales 
como las siguientes variables independientes: % tipo 
de cambio, % inflación, % PIB y % de ingreso del im-
puesto, ello con la finalidad de estimar el número de 
investigadores. De tal manera que, cuando se reali-
zaron los cálculos el P–valor arrojó que las variables 
no ofrecen información significativa para el estudio 
como se puede ver en el siguiente cuadro Nº 3.

Cuadro N° 3. Cálculo de la probabilidad utilizando algunas 
variables de importancia socioeconómica  

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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En este caso se seleccionaron algunas variables 
como se observa en la columna de la probabilidad 
del cuadro más arriba, ésta denota los valores de las 
variables independientes muy altos (excepto el % del 
tipo de cambio) con respecto a los valores probados, 
los cuales deben ser menor e igual a 0,05; allí se eva-
luaron las variables y se eliminan o se incorporan al-

gunas al estudio. En nuestro caso se eliminaron tres 
variables que no aportaban información al modelo y 
se incorporó una nueva relacionada con el número 
de emigrantes, la cual acompañará al tipo de cambio, 
según se puede visualizar en el cuadro  Nº 4 a conti-
nuación.

Cuadro Nº 4. Variables de estudio para el modelo de regresión múltiple

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Para derivar la información relevante que aporta 
el modelo de regresión múltiple, y considerando los 
elementos de análisis que lo configuran, fueron selec-
cionadas dos (2) variables independientes tales como 
el número de emigrantes y el tipo de cambio. Con ello 
se obtuvo un buen ajuste del modelo de regresión, 
en tanto que el coeficiente de correlación ofrece un 
valor de 0,8985, lo que señala una muy buena rela-
ción entre las variables. Por otro lado, el coeficiente 
de determinación ajustado indica un 0,679, es decir, 
que la variación total de la variable ́ Número de Inves-
tigadores´ es explicada en un 67,92 % por el modelo 
de regresión y sus variables independientes seleccio-
nadas. Asimismo, al observar los valores del análisis 
de varianza indica que el valor de la  F de Fisher crítico  
nos refleja un 9,01 lo cual es mayor que el F calcula-
do (6,29), entonces se acepta la hipótesis de que se 
va a predecir entre los niveles significativos, y los va-
lores de P – valor, señalan que se tendrá una buena 
estimación, así los coeficientes dan la oportunidad de 
indicar que al aumentar en una unidad la variable el 
número de investigadores crecerá aproximadamen-
te en 1,62 investigadores. La estimación para futuros 
años, como se observa en el cuadro Nº 4 para el año 
2025, será de alrededor de 14.263 investigadores con 
un buen nivel de confianza.

Como otros aportes a considerar desde la visión 
prospectiva que ocupa este análisis, los modelos de 
serie de tiempo pueden dar señal de un futuro próxi-
mo cuando se consideran los modelos autorregresi-
vos, integrados y de promedio móvil. En las ciencias 
estadísticas, en particular en series temporales, un 
modelo ARIMA es un modelo autorregresivo integra-
do de promedio móvil que utiliza variaciones y regre-
siones de datos estadísticos con el fin de encontrar 
patrones para un conjunto de datos y variables. Di-
chos modelos (p, d, q) tienen esta simbología, donde 

(p) representa el orden del proceso autorregresivo, (d) 
el número de integración que es necesaria para que 
el proceso sea estacionario y, (q) representa el orden 
del proceso de medias móviles. Este tipo de modelo 
basado en regresión induce a que las variables inde-
pendientes sean valores anteriores de una misma se-
rie de tiempo. Si los valores de una serie de tiempo 
se identifican como Y1, Y2,…, Yn, se intenta encontrar 
una ecuación de regresión estimada relacionando Yt 
con los valores más recientes de la serie de tiempo 
Yt-1, Yt-2,…, y así sucesivamente, e integrándolo con 
promedio móviles de orden 1.

La predicción del modelo ARIMA establece que, 
una vez estimado y validado, se utilice para obtener 
valores futuros de las variables objeto de estudio. Las 
predicciones obtenidas pueden ser de dos tipos: pun-
tuales o por intervalos. La predicción puntual se ob-
tiene calculando el valor esperado de la variable en el 
período futuro T+l condicionado al conjunto de infor-
mación disponible hasta el período T. La predicción 
por intervalos, para un nivel de confianza del 95 %, se 
obtiene sumando y restando a la predicción puntual 
la desviación típica del error de predicción multipli-
cada por el valor tabulado para el 95 % de confianza.

Los componentes de autorregresión, integrado 
y promedio móvil conforman un modelo ARIMA (p, 
d, q), no estacional, que se puede escribir como una 
ecuación lineal:

En nuestro estudio se aplicó el modelo ARIMA (1, 
1, 1) en el cual las variables independientes son valo-
res anteriores de la serie de tiempo integrados a los 
promedios móviles de orden 1, como se ilustra en el 
siguiente gráfico Nº 6.
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Gráfico Nº 6. Serie de tiempo del número de investigadores de acuerdo 
al modelo autorregresivo integrado de promedio móvil, Arima (1, 1, 1)

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Una vez estimado y validado el modelo ARIMA se 
pudo utilizar para obtener valores futuros de la varia-
ble objeto de estudio, el cual en nuestra investigación 
se ubicó en 12.311 investigadores para el 2025. La es-
timación por intervalo se encuentra entre aproxima-
damente 9 mil a 14 mil investigadores.

El gráfico Nº 7 más abajo proporciona la infor-
mación que resultó del enfoque bayesiano aplicado. 

Para ello, se debió hallar las probabilidades del even-
to y las probabilidades condicionadas que fueron ob-
tenidas de la información concerniente a la hipótesis 
planteada. En este caso ¿cuál es la probabilidad de se-
leccionar un investigador dado que sea universitario? 
De allí, se encuentran las probabilidades asociadas a 
cada combinación posible del evento a estudiar y lue-
go se aplica el teorema de Bayes.

Gráfico Nº 7. Prospectiva de acuerdo al análisis bayesiano 
del número de investigadores para el año 2021

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Como se observó en el gráfico Nº 6 el resultado 
de 46,7 % indica que: de cada 100 universitarios que 
se seleccionen se encontrará aproximadamente que 
46 de ellos pueden ser investigadores. Ello conduce 
a un desafío importante, el cual es cómo obtener in-
formación estadística de este personal en CyT en Ve-
nezuela, puesto que sí hay sistemas de recopilación 
de información como el del Oncti, pero que dadas las 
condiciones económicas que se viven en el país des-
de el año 2016, y a la falta de incentivo al registro, esta 
población en general no se ve inclinada a inscribirse. 

De tal manera que ante esta situación se deben bus-
car mecanismos para impulsar el sistema de estadís-
tica en esa materia.

Por otro lado, una imagen de la realidad etaria 
concebida durante años en la sociedad venezola-
na sobre los investigadores, es la que se presenta a 
continuación. En el siguiente gráfico Nº 8 se ilustra el 
comportamiento de la serie de tiempo discriminada 
según las edades, en el período 1990-2020. 

Gráfico Nº  8. Número de investigadores por grupos
de edad. Período 1990 – 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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El 28,81% de los emprendimien-
tos se ubican dentro de actividades 
del comercio y el 22,78% en servi-
cios de alimentación y bebidas.

Cuando se observa el crecimiento absoluto y rela-
tivo se aprecia que, las series más estables a lo largo 
del tiempo, son aquellas en la cual los investigado-
res tienen edades entre los 55 a 64 años de edad. Y, 

la serie que se observa entre los años 2015 al 2020 
creciendo, es la relativa a tiempo de ese personal con 
edades mayores a 65 años, como se ilustra en el gráfi-
co N° 9 a continuación.

Gráfico N° 9. Crecimiento absoluto y relativo de investigadores
                  por grupos de edad. Período 1995 – 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Particularmente, también se puede visualizar que 
para futuros años en las series de tiempo de investi-
gadores con edades entre los 55 a 64 años (siendo la 
de mayor de 65 años), la tendencia a crecer es positi-
va con la mejor razón relativa. Ésto se puede interpre-
tar como un envejecimiento de la población de los 
investigadores en el país.

Reafirmando lo anterior, en el gráfico Nº 10 se ob-
serva el crecimiento y tendencia de las series de tiem-
po de los investigadores con edades comprendidas 
entre los 55 a 64 años. Y, la de los mayores a 65 años, 
para los futuros años. 

Gráfico Nº 10. Proyección del crecimiento absoluto del 
número de investigadores por clase etaria

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Por su parte, en el gráfico Nº 11 y que se muestra 
más abajo, se representa el crecimiento absoluto de 
la serie de tiempo para los investigadores mayores a 

65 años, y su proyección para futuros años.  De ésta 
se espera que para el año 2025 alcance la cifra de un 
aproximado de 2.000 investigadores.

Gráfico Nº 11. Crecimiento absoluto y variación porcentual de los 
investigadores  de 65 años o más. Período 1990 – 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Por último, ilustramos en el gráfico Nº 12, una vi-
sión sobre el comportamiento particular de cada se-
rie de tiempo por rango de edad, y también el coefi-
ciente de determinación que expresa cuál es el mejor 

ajuste de un modelo a la variable que se pretende 
explicar. Como se aprecia, las series de tiempo de 
los rangos de edad mayores a 65 años y la de 55 a 64 
años tienen los mayores valores en el coeficiente R2.

Gráfico Nº 12. Serie de tiempo por rango de edades 
en el período 1990 - 2020

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Es importante señalar que estadísticamente es 
posible expandir a otro tipo de modelos de pronósti-
cos basados en regresión múltiple, siempre que todas 
las variables independientes sean valores anteriores a 
una misma serie de tiempo. Si los valores de la serie 
de tiempo se identifican como Y1, Y2, …, Yn, se puede 
intentar encontrar una ecuación de regresión estima-
da relacionada con los valores de Yt más recientes de 
la serie de tiempo, es decir, Yt-1, Yt-2, …, Yt-n.

Los modelos de regresión como los reseñados, 
donde las variables independientes son los valores 
anteriores de la serie de tiempo, se conocen como 
modelos autorregresivos, los cuales se pueden pro-
poner buscando una alternativa de pronóstico o pre-
dicción para los casos del número de investigadores, 
tanto general como por edades. Todo de conformi-
dad con los estudios o modelos prospectivos que en 
esa materia sean necesarios incorporar para facilitar 
la generación de diversos “futuros posibles”, en gran 
parte producto de eventos emergentes o del com-
portamiento potencial de actores del sistema nacio-
nal de CyT que pudieran, desde la toma de decisiones 
y visión de largo plazo, alterar el curso normal de las 
tendencias.

Conclusión

Los modelos de pronósticos empleados demos-
traron los siguientes aspectos concluyentes:

En todos los escenarios modelados, y con relación 
al número de investigadores, la tendencia y la estacio-
nalidad presentan un aumento esencial. La evidencia 
del estudio indica que la dinámica de este personal 

en el país durante los próximos años puede compor-
tarse con aumento de cresta de corto plazo y creci-
mientos agudos más esporádicos. Ésto indica que el 
forzamiento estacional parece impulsar el aumento 
del crecimiento de los investigadores en los diferen-
tes registros del sistema nacional de estadísticas de 
CyT, que comienza con esta etapa de recuperación de 
los precios del petróleo, la estabilidad de la variación 
del tipo de cambio, una recuperación del PIB real y 
eliminación de la hiperinflación que, a finales del año 
2020 y mitad del año del 2021, no mostraba tenden-
cia fuerte de crecimiento.

Se infiere que, salvo que se logre la recuperación 
de la confianza entre los investigadores, donde el 
Estado ofrezca seguridad, financiamiento, acompa-
ñamiento, estímulos (premios u otros beneficios), es 
probable que suceda un período de estancamiento 
irregular en Venezuela, donde la categoría de inves-
tigadores mayores de 55 años será la que sostenga 
la investigación, mientras que las otras categorías de 
edades manifiesten una tendencia hacia la disminu-
ción sustantiva de este tipo de población en el país. 

Consideramos que los hallazgos cuantitativos 
aquí presentados constituyen fragmentos claves de 
información que, aún requieren ser evaluados para 
saber cómo se desarrollará el impulso a los investi-
gadores, pero que aún son necesarios para incentivar 
nuevas formas de investigar. Por lo tanto, podrían in-
dicar el sendero a seguir y la dinámica que se debe 
emplear a las nuevas generaciones, para llegar a te-
ner cifras que se eleven a situaciones de comparación 
internacionales.

Es necesario, además, lograr integrar los mode-
los cuantitativos con los cualitativos para obtener 

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Fredy Zavarce 
et al.



Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

87

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022Un estudio prospectivo de la dinámica demográfica 
de los investigadores en Venezuela (1990-2025)

una mejor visión del futuro. Eso es así porque ellos se 
complementan y permiten alcanzar una perspectiva 
más precisa del comportamiento de esta población 
en el país.

Finalmente, hay otros desafíos futuros como lo 
son: institucionalizar el trabajo prospectivo, incre-
mentar la valoración de la prospectiva como disci-
plina en creciente formación. Además el abordaje 
regional de estudios prospectivos en esta área de los 
investigadores en el país requiere de una visión inte-
gral y multidimensional del Estado, así como lo es el 
impulsar el sistema nacional de CyT a todo nivel. 

Agradecimientos: al personal del Oncti, quienes 
recopilaron, ordenaron y procesaron la data, y buena 
parte de la información contemplada en las fuentes 
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las entrevistas a los tres (3) sujetos de las universi-
dades locales se concluyó que, las instituciones de 
educación superior no cumplen con lo contemplado 
en la Agenda 2030, pues la oferta académica no cu-
bre la expectativa de universidad del futuro, ni los 
portafolios de investigación  brindan sensibilización, 
ni socialización de saberes locales que impulsen la 
transferencia de conocimiento, ni territorialización 
de prácticas universitarias. En consecuencia, se pro-
puso un plan de acción conformado por actividades 
inclusivas que promuevan una universidad integra-
da, eso es, inclusiva con funciones sustantivas, pro-
pendiendo hacia una investigación inter, multidisci-
plinar y transdisciplinar que, impulse la transferencia 
de conocimiento, para fomentar una institución de 
educación superior integral, socialmente responsa-
ble y globalmente comprometida.
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El propósito de este estudio fue proponer desde, 
una visión prospectiva, un plan de acciones inclusi-
vas inter y transdisciplinarias en las instituciones de 
educación superior en la ciudad de Maracaibo, Esta-
do Zulia-Venezuela que, permita resolver los proble-
mas asociados con la gestión ambiental sostenible. 
Para lo anterior, se realizó el abordaje temático a tra-
vés del análisis de doctrinas, eso es, desde la tradición 
cualitativa del paradigma con lo cual se examinaron 
los datos y la información. Adicional, se utilizaron 
diversos instrumentos previstos para este diseño de 
investigación y propio del plan de trabajo. Asimismo 
se incluyó el análisis de documentos, grabaciones 
en audio, entrevistas, entre otros. La sustentación 
teórica se apoyó en Godet, (2007), Godet y Duran-
ce, (2011), Astigarraga (2016), Sachs y Vernis, (2015), 
Agenda 2030 (2020), entre otros. Una vez aplicadas 
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the three (3) subjects of the local universities, it was 
concluded that the higher education institutions do 
not comply with what is contemplated in the Agen-
da 2030, since the academic offer does not cover 
the expectation of the university of the future, nor 
do the research portfolios provide awareness, nor 
the socialization of local knowledge that promo-
tes knowledge transfer, nor the territorialization of 
university practices. Consequently, an action plan 
was proposed, comprised of inclusive activities that 
promote an integrated university, that is, inclusive 
with substantive functions, tending towards an in-
ter, multidisciplinary and transdisciplinary research 
that promotes the transfer of knowledge, in order to 
foster an integral, socially responsible and globally 
committed institution of higher education.

Prospective of university sustainable
environmental management

The purpose of this study was to propose, from a 
prospective vision, a plan of inclusive inter and trans-
disciplinary actions in the institutions of higher edu-
cation in the city of Maracaibo, Zulia - Venezuela Sta-
te, to solve the problems associated with sustainable 
environmental management. For the above, the the-
matic approach was carried out through the analysis 
of doctrines, that is, from the qualitative tradition of 
the paradigm with which the data and information 
were examined. In addition, various instruments 
were used as foreseen for this research design and 
as per the work plan. It also included the analysis 
of documents, audio recordings, interviews, among 
others. The theoretical support was based on Go-
det, (2007), Godet and Durance, (2011), Astigarraga 
(2016), (Sachs and Vernis, 2015), Agenda 2030 (2020), 
among others. Once the interviews were applied to 

Keywords:  
Management environmental; sustainable 
development; inclusive; territorialization
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Introducción
De la revisión de la literatura se ha observado que, 

el problema ambiental a nivel mundial, es de muy 
vieja data. Es por ello, entre otras razones, que resul-
ta perentorio la formulación de políticas públicas, así 
como también el diseño e implementación de pro-
gramas en la materia, más aún, cuando este tema se 
encuentra vinculado con el hecho de los cinco (5) pila-
res fundamentales del desarrollo sostenible (Planeta, 
Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas) conjuntamen-
te con los cinco pilares (5 Ps) enunciados en la Agen-
da 2030, y de lo cual Ramírez y Rivera (2020) señalan 
lo siguiente: “los estados deben trabajar en políticas 
en pro de la sostenibilidad, organizadas alrededor 
de la educación, la reducción de las desigualdades, 
así como en la construcción de la paz, y vinculados 
especialmente con el consumo responsable” (p.49). 
A lo anterior se agrega la situación íntimamente re-
lacionada con la promoción de cultura, educación y 
conciencia ambiental. De ahí que, encarar tópicos en-
lazados con la prospectiva de la gestión ambiental, la 
sostenibilidad y sustentabilidad; constituyen ejes de 
inclusión que aparejan un estrecho nexo con el en-
torno y con principios que procuran transformacio-
nes organizacionales.

Dentro del contexto señalado más arriba, la con-
versión institucional no solo representa un desafío, 
porque debe sobrepasar los espectros de formación 
de procesos sistemáticos que abarcan desde la edu-
cación preescolar, educación básica primaria, básica 
secundaria, educación media, superior, extensión e 
investigación; sino que además deberá estar alineada 
a un marco normativo que contemple instrumentos 
legales tendientes a establecer responsabilidades. 

También, a un régimen sancionatorio aplicable para 
cuando se vulneren los preceptos legales.

Sostenemos que el abordaje de la materia am-
biental es relevante en estos tiempos actuales, de-
bido a que la problemática demanda el concurso de 
voluntades mediante la definición de políticas públi-
cas. Por otra parte, exige la constitución de un bino-
mio conformado por el sector público y privado que, 
apoye el emprendimiento de acciones orientadas a 
minimizar el impacto ambiental, y que coadyuven a 
preservar, transformar, culturizar y concienciar, con el 
objeto de disminuir el deterioro causado por activi-
dades antrópicas que amenazan el planeta, al futuro; 
así como también a las condiciones de vida de las ge-
neraciones venideras.

Como se señaló más arriba, este estudio se enfoca 
en dos aspectos teóricos principalmente. En primer 
lugar, el que tiene por base la prospectiva, y en se-
gundo lugar, el relacionado a la gestión ambiental 
sostenible universitaria. En las siguientes líneas se co-
menzará por abordar lo concerniente con el primer 
enfoque teórico, y posteriormente, con el segundo. 

Tal como se señaló, dedicamos este apartado para 
ofrecer un panorama acerca de la prospectiva. Co-
menzamos por ofrecer la definición del autor Godet 
(2007), quien define “la prospectiva como el esfuerzo 
por conseguir una previsión o anticipación (preacti-
va y proactiva) que posibilite evidencias de acciones 
presentes a la luz de los futuros posibles y deseables” 
(p. 7). En esa misma línea Godet y Durance (2011) 
sostienen a propósito de la prospectiva que “la bue-
na predicción no es la que se cumple, sino la que lle-
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va a la actuación; de ahí que, siempre es posible dar 
un sentido a la vida construyendo proyectos para el 
futuro; por lo que, quedo insatisfecho con el incum-
plimiento de mis previsiones pasadas el insostenible 
desarrollo sostenible, el despilfarro de la energía ba-
rata, entre otros” (p. 147).

Por su parte, Astigarraga (2016) señala de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD) que, la prospectiva bien ejercida es un proce-
so sistemático, participativo y de construcción. Y, ade-
más, con el tiempo visibiliza el futuro de la ciencia, 
la tecnología, la economía y la sociedad armonizadas 
con las tecnologías emergentes que, probablemen-
te producirán los mayores beneficios económicos 
y/o sociales. No obstante, otros organismos como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) (2014) apuntan a que los estudios de la pros-
pectiva pudieran resultar un desafío en América Lati-
na y el Caribe, puesto que ésta se aplica regularmente 
en los países desarrollados, donde se registra una rica 
variedad de prácticas, así como de formas institucio-
nales. Adicionalmente, muestran su pertinencia en la 
planificación, siendo que ésta es necesaria para todas 
las dimensiones del desarrollo.

Añade la Agenda 2030 de la Organización de la 
Naciones Unidas (2020) sobre la prospectiva lo si-
guiente “la prospectiva medioambiental está basada 
en proyecciones de tendencias económicas, sociales 
y ambientales, que constituyen retos claves para el 
futuro, se presentan de acuerdo con un sistema de 
alertas, haciendo analogías a las luces de semáforos”, 
pues muestra simulaciones de aplicación de políticas 
para plantear los desafíos claves, incluyendo poten-
ciales impactos medioambientales, económicos, so-
ciales, entre otros.

Hasta ahora, se ha podido observar que existen 
coincidencias entre las posturas de Godet (2007) 
y lo aportado por Astigarraga (2016) en cuanto a la 
prospectiva; pero es  Godet y Durance (2011) quie-
nes amplían la conceptualización al agregar que, para 
considerar una predicción como buena no basta con 
formularla, puesto que ésta debe dar cabida a la cons-
trucción basada en hechos así como en prácticas, y 
que esa visión a largo plazo debe estar acompañada 
de una adecuada planificación. Siguen señalando los 
autores (Godet y Durance, 2011), que la prospectiva 
como un proceso de exploración anticipada, propen-
de estudiar los elementos y/o factores. Es concebida 
no solo como razonada de futuros posibles sino tam-
bién deseables, tanto en aspectos cualitativos como 
cuantitativos de cambios que, permitan visibilizar 
aconteceres predictivos ulteriores, donde la planifica-
ción juega un rol significativo. Por otra parte, habría 
que añadirse que, para originar un cambio en el mo-
delo de desarrollo es indubitable prospectar, porque 
mediante la prospectiva se concibe una percepción 
integral del cambio en la dimensión ambiental, cultu-
ral y de concientización. Ello redundaría en reflexio-
nes para generar acciones multi, inter y transdiscipli-
narias en las instituciones de educación superior que 
exhiban ángulos, así como opciones para enfrentar 
los problemas asociados al tema investigado.

En conclusión, se puede inferir que a lo largo de 
la historia las instituciones de educación, específica-
mente las universidades, para conseguir un futuro 
sostenible deberán asumir el desafío e inexcusable 
responsabilidad social, eso es, para mostrar nuevas 
instituciones de educación superior cónsonas con los 
cambios que demanda la sociedad, y deberá aplicar 
acciones políticas de sostenibilidad, entre otros, que 
integren a la institución a la sociedad para enfrentar 
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el contexto globalizado. Conviene resaltar que, estas 
organizaciones a lo largo del tiempo se han caracte-
rizado por tener un sentido social, sustentado en la 
cultura integral del individuo en beneficio del desa-
rrollo económico y social de cada país, es decir que 
transitan el camino de lo ambiental a lo sostenible. Es 
de ahí que, estos entes se enfrentan a retos y desafíos 
complejos debido a la reticencia que existe en cuanto 
al tema.

Es de lo anterior que resulta inaplazable desde la 
óptica prospectiva, el abordaje de la gestión ambien-
tal sostenible en las instituciones de educación supe-
rior, puesto que se presumen inconvenientes asocia-
dos al rol que desempeñan las organizaciones ante 
esta problemática, aunado también a la sospecha de 
falta de institucionalización del tema relacionado con 
la gestión ambiental sostenible y a la falta de compro-
miso. Todo ello conlleva a suponer la inexistencia de 
modelos que permitan incluir la multi, inter y trans-
disciplinariedad en las instituciones de educación su-
perior que permitan resolver los problemas vincula-
dos con la gestión ambiental sostenible.

El presente trabajo de investigación presentado 
en el Centro de Investigación de Ciencias Administra-
tivas y Gerenciales (CICAG) de la Universidad Privada 
Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), propone un plan de 
acción para la gestión ambiental sostenible universi-
taria. Para ello, se realizó un estudio de enfoque epis-
témico postpositivista y de enfoque cualitativo, el 
cual permitió el abordaje de la temática a través del 
análisis crítico-reflexivo de las categorías, subcatego-
rías y códigos de investigación. Dicho análisis arrojó 
como conclusiones que, las instituciones de educa-
ción superior no están alineadas a lo establecido en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS u Ods) 4 de 

la Agenda 2030, referido a la calidad de la educación; 
la cual debería ser inclusiva, equitativa y que promue-
va oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

Por otra parte, la oferta académica de la institu-
ción no cubre la expectativa de universidad del futu-
ro, pues los portafolios de investigación no brindan 
sensibilización ni socialización de saberes locales que 
impulsen la transferencia de conocimiento, así como 
la territorialización de prácticas universitarias. Ello 
con el fin de plantear actividades pertinentes como 
aporte de la actual investigación. Es de ahí que, los 
investigadores evoquen un plan de acciones inclu-
sivas para aplicarlo a las instituciones de educación 
superior con el propósito de enfrentar la situación de 
la gestión ambiental sostenible universitaria.

Esta investigación se justifica por dos razones 
principalmente. En primer lugar, al hacer el abordaje 
teórico-metodológico de la gestión ambiental soste-
nible universitaria con visión prospectiva, arrojará lu-
ces acerca del tema en cuestión, con lo cual se busca 
proponer un plan de acciones que coadyuven a cons-
truir la educación superior que necesitamos; en otras 
palabras, la universidad del futuro. Eso es, con investi-
gaciones que propongan soluciones, modelos inclu-
sivos para contar con agendas de investigación inter, 
multi y transdiciplinarias. Ésto quiere decir, institucio-
nes de formación sostenibles que generen y transfie-
ran conocimientos en busca del bienestar para todos. 
En segundo lugar, el estudio proporcionará la ubi-
cación de una ruta que permita conocer la situación 
actual de las instituciones de educación superior, 
las cuales no cuentan con: programas de desarrollo 
profesional docente sobre sostenibilidad, insuficien-
te inclusión de la gestión ambiental sostenible en 
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los pensas de estudios ofertados por la universidad, 
falta de modelos inclusivos inter, multidisciplinarios 
y transdisciplinarios que contribuyan con la solución 
de problemas relacionados con la gestión ambiental 
sostenible, inexistencia de promoción en los centros 
de investigación para crear grupos de investigación 
que aborden la temática de la gestión ambiental sos-
tenible, entre otros.

El objetivo de este estudio y, que se ha venido se-
ñalando más arriba, es proponer un plan de acciones 
conjuntas anticipadas inclusivas multi, inter y trans-
disciplinarias en las instituciones de educación su-
perior que, permitan ofrecer alternativas de solución 
para el acompañamiento de ejercicios prospectivos, 
y que contribuyan con el futuro desarrollo. Del mis-
mo modo, ir hacía una gestión ambiental sostenible 
universitaria con la cual se logre la integración de las 
instituciones de educación superior con el entorno 
social, económico, medio ambiente, entre otros.

El presente estudio se encuentra estructurado de 
la siguiente manera. Primeramente, una introducción 
que contextualiza el problema investigado, justifica el 
abordaje de la investigación, su objetivo principal así 
como también muy someramente aborda los antece-
dentes empíricos del problema. Segundo, la sección 
de la metodología en la cual se encuentra incluido el 
mapa de categorización con sus respectivas catego-
rías y sub categorías de análisis, así como los códigos 
que orientaron a la investigación. De igual modo, se 
muestra la matriz de entrevista aplicada a los tres (3) 
sujetos clave, los cuales eran miembros de las univer-
sidades analizadas de la ciudad de Maracaibo, Estado 
Zulia-Venezuela. Tercero, se presenta la sección del 
marco teórico, allí se contextualiza teóricamente el 
problema de investigación, eso es, los autores con-

sultados, sus aportes, confrontaciones y puntos de 
vistas. En cuarto lugar, se presenta la sección de los 
resultados, los cuales están presentados de manera 
sintetizada en un cuadro. Y, finalmente, en quinto lu-
gar se halla la sección de conclusiones, y se trata de 
la evaluación que se realizó de las primeras secciones 
del estudio conjuntamente con la proposición del 
plan de acciones inclusivas tendientes a resolver la 
situación que, coexiste en las instituciones de educa-
ción superior en cuanto a la gestión ambiental soste-
nible universitaria.

              
Percepción metodológica

Anteriormente, se expuso lo concerniente con los 
antecedentes, problematización, justificación del es-
tudio, objetivo principal y estructuración del trabajo. 
En este apartado se abordará lo relacionado al abor-
daje metodológico del estudio. Para ello, se incluye 
el fundamento ontológico, la epistemología de esta 
investigación, tipo de investigación, mapa de catego-
rización, guion de la entrevista y así por el estilo. 

En cuanto a la ontología, para este tipo de estu-
dio con enfoque cualitativo Blasco y Pérez (2007), 
señalan que ésta “estudia la realidad en su contexto 
natural y cómo sucede, sacando e interpretando fe-
nómenos de acuerdo con las personas implicadas” (p. 
25). Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista 
(2016) expresan que, “el enfoque o tipo de investiga-
ción cualitativa utiliza la recolección de datos sin me-
dición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). 
Siguiendo con las ideas de los autores mencionados, 
Tamayo y Tamayo (2007) advierte que por “su enfo-
que metodológico y fundamentación epistemológi-
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ca, éste tiende a ser de orden explicativo, orientado 
a estructuras teóricas además suele confundirse con 
la investigación etnográfica dado su origen y objeto” 
(p.14). Adicionalmente, la tradición cualitativa tiene 
la particularidad de valerse de un diseño flexible con 
el cual el investigador se enfrenta a la realidad así 
como a las poblaciones objeto de estudio. Es de lo 
anterior que, se ha propuesto desarrollar aquí una in-
vestigación bajo el enfoque cualitativo, pues se busca 
que emerja como una opción pertinente y emergen-
te dentro de las ciencias sociales, cuyos resultados 
tengan una cualidad trascendental, debido a que la 
relación entre investigador e investigado resulta inte-
gradora, sistémica e interdependiente.

Ahora bien, con relación a la fiabilidad, credibili-
dad y validez del presente estudio:

…en una investigación cualitativa desde el 
paradigma postpositivista se basa en la im-
perfección de los mecanismos intelectuales 
y perceptivos del ser humano, lo que lo limi-
ta para poder dominar todas las variables que 
pueden estar presentes en un fenómeno, asi-
mismo, comprende métodos y técnicas (Flo-
res, 2004:3).

Sin embargo, para comprobar la credibilidad de 
las interpretaciones, el investigador se apoya en la 
triangulación teórica pues confronta varios enfoques. 
En cuanto a la validez Martínez (2006), argumenta 
que estas poseen un alto nivel de validez derivada 
del modo de recopilar la información, de técnicas de 
análisis con procedimientos que inducen a los suje-
tos participantes en el estudio a recoger los datos, re-
visarlos, compararlos y analizarlos de manera conti-
nua. En otras palabras, la validez es perfectible, y será 
aún mayor en la medida en que se tengan en cuenta 

algunos dilemas y obstáculos que puedan presen-
tarse. Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista 
(2016), sostienen que la validez y confiabilidad son 
“constructos inherentes a la investigación, que otor-
gan instrumentos e información recabada, exactitud 
y consistencia necesarias para efectuar las generali-
zaciones de los hallazgos derivados del análisis de las 
variables”. A lo anterior,  se añade lo comentado por 
Rojas (2010) sobre la validez en la investigación cua-
litativa, señalando que adicionalmente la pertinencia 
de la “validez ecológica para este tipo de estudios, así 
como la argumentativa y la práctica son necesarias”. 

De acuerdo con las ideas planteadas por los auto-
res anteriores, los investigadores sostienen que, aun 
cuando ha existido diferencias en cuanto a la concep-
ción y manejo de la confiabilidad y validez en el para-
digma postpositivista con respecto a otros, como por 
ejemplo el cualitativista, este ha generado un cúmulo 
de técnicas direccionadas al aseguramiento de la ri-
gurosidad científica en la investigación cualitativa.

Adicionalmente, siendo que el estudio se encuen-
tra enmarcado dentro del paradigma pospositivis-
ta, el método empleado es la investigación-acción 
crítica reflexiva. Ello es así, porque el estudio que se 
propone, y tomamos como referencia las palabras de 
Kemmis y Mctaggart, (1988) (citado por Rojas, 2010) 
se concibe como un proceso de transformación de la 
práctica e implica vincular la praxis, los entendimien-
tos y las situaciones entre sí. 

En este trabajo de investigación se adopta la pos-
tura teórica de Kemmis y Mctaggart (1988) (citado 
por Rincón y Rincón, 2000), quienes proponen reco-
ger información de diferentes fuentes y/o ámbitos 
con apoyo de la observación, entrevista y análisis 
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de documentos. De ello, resulta necesario advertir el 
procedimiento empleado por los investigadores para 
la recopilación de los datos e información, puesto que 
se utilizan diversos instrumentos, previstos para este 
diseño de investigación y propio del plan de trabajo. 
También se incluyen otros complementarios, habi-
tuales en los procesos de investigación-acción tales 

Cuadro Nº 1. Mapa de Categorización

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).

como: análisis de documentos, datos fotográficos, 
grabaciones en audio, vídeos, entrevistas, entre otros. 
Así, entonces, se realizó para el estudio un mapa de 
categorías, donde se pueden visualizar la categoría de 
análisis, las subcategorías y códigos ODS, y tal como 
puede observarse en el cuadro N° 1 a continuación. 
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Para el abordaje de los ítems esbozados en el 
mapa de la categoría (cuadro Nº 1), fue necesaria la 
construcción de una matriz o guion de entrevista 
cuya estructura o composición se muestra en el cua-
dro Nº 2. En este sentido, dicho instrumento fue dise-
ñado para orientar los enigmas de esta investigación, 
el mismo fue dirigido a los sujetos informantes de las 
instituciones seleccionadas. En total se seleccionaron 
de manera intencional tres (3) universidades como 
informantes claves. Todas ubicadas en la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia. En el cuadro Nº 2 se muestra 
la matriz de entrevista.

Tal como se muestra en el cuadro Nº 2 dos, que-
da detallado el guion de entrevista aplicado a los in-
formantes claves. Adicionalmente y para efectos de 
recabar la mayor información se efectuó un censo 
poblacional, pues para Arias (2012) el censo busca 
recabar información acerca de la totalidad de una po-
blación, ya que tienen como finalidad la obtención de 
datos dentro de un conglomerado o comunidad. 

Por otro lado, se asumió el paradigma cualitativo 
considerando lo comentado por Arias (2012), quien 
subraya que “en la investigación cualitativa el méto-
do empleado puede ser: hermenéutico dialéctico, 
fenomenológico, etnográfico, biográfico, teoría fun-
damentada, crítico-reflexivo, investigación acción-
participativa (IAP), entre otros” (p. 35). Es por lo ante-
rior que, y en concordancia con lo expresado por el 
autor citado, se decidió encaminar el presente estu-
dio como interpretativo, con un diseño bibliográfico. 
Se utilizó  como técnica de recolección los resultados 
obtenidos en la entrevista. También, la observación 
documental para la identificación y análisis, eso es, 
para vislumbrar soluciones que permitieran identi-
ficar la diversidad de inconvenientes latentes en el 

sector educativo, y además describe la cultura de un 
grupo social de interés.

Finalmente, se aplicaron las entrevistas a profun-
didad a los informantes clave, ello para posteriormen-
te aplicar el método hermenéutico y de ahí extraer 
conclusiones, y de esa manera proponer el plan de 
acciones inclusivas que, contribuya con las directrices 
sugeridas, resolver los problemas en materia de ges-
tión ambiental sostenible universitaria y lograr con 
ello estar en concordancia con los lineamientos esta-
blecidos en la Agenda 2030.

Hasta aquí se han desarrollado los aspectos teó-
ricos del método empleado, instrumentos y técnicas 
para la recolección de información. A continuación se 
exponen los sustentos teóricos que contextualizan el 
problema de investigación abordado.
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Cuadro Nº 2. Matriz de entrevista

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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Sustentación teórica

Anteriormente, se expuso todo lo relativo con el 
método de investigación, instrumentos y técnicas 
para la recogida de datos. En este segmento se realiza 
el abordaje de las teorías inherentes al problema de 
investigación tales como: a la prospectiva, la gestión 
ambiental sostenible y la educación superior. Todos 
ellos fundamentan y contextualizan teóricamente el 
estudio llevado a cabo.
 

Figura Nº 1. Ruta prospectiva

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
Adaptado de Vera del Campo, M., (2019).

Visibilidad prospectiva

Medina y otros (2014), señalan que son estudios 
futuros que aluden la percepción anticipada, en otras 
palabras, expresan la idea de mirar mejor y más lejos 
aquello que está por venir. En concordancia con esta 
postura Berger (1967) sostiene que “la actitud pros-
pectiva se basa en cinco necesidades principales: i) 
mirar lejos; ii) mirar con amplitud; iii) ver y analizar en 
profundidad; iv) arriesgarse, y v) pensar en el ser hu-
mano” (págs. 13, 270-275). En este sentido, es menes-
ter visualizar gráficamente la ruta que se ha de seguir 
en la prospectiva que contribuya a mirar mejor y más 
lejos, tal como se ilustra en la figura Nº 1.  

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Raysa Chirino 
et al.



Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022

101

De acuerdo con las ideas planteadas en la figura 
N° 1, se evidencia sincronía entre las teorías mencio-
nadas. De ahí que, los investigadores fijan posición 
con lo aportado por Medina y otros (2014), puesto 
que éstos sostienen que los estudios prospectivos 
apuntan hacia la actitud de mirar lejos y mejor. Por 
otra parte, agrupa la actividad de un conjunto de mé-
todos y herramientas específicas, necesarias y perti-
nentes para esta investigación. 

Hasta ahora nos hemos referido a la prospecti-
va en general, pero para los fines de este estudio, se 
abordará la prospectiva ambiental siendo nuestro 
foco de interés. La prospectiva ambiental  no se pue-
de obviar, porque esta guarda relación con el por-
venir de todos. Ello es así, debido a que el presente 
podría generar impactos negativos en el medio am-
biente de manera que, debemos construir el futuro 
sostenible que deseamos, pero con el menor impac-
to posible al ecosistema. El autor Meringolo (2020), 
apoya lo anteriormente planteado al señalar que, el 
papel de la prospectiva es ayudarnos eficazmente a 
conseguir ese futuro de modo que, elijamos inteli-
gentemente la opción más conveniente. En el mismo 
orden de ideas Cedeño y otros (2019) expresan que, 
“la prospectiva de la gestión ambiental, para que se 
aplique el futuro que deseamos debe incorporar tan-
to indicadores como dimensiones, que contribuyan a 
medir de modo global la gestión ambiental y la sus-
tentabilidad. Los indicadores darán respuesta a lograr 
una mejora continua”. 

Como se ha visto, los autores citados muestran 
coincidencias en sus planteamientos. Señalamientos 
con los cuales los investigadores muestran acuerdos, 
y al mismo tiempo fijan posición con el planteamien-
to de los autores citados (Cedeño y otros, 2019), pues 

ellos consideran los indicadores como las dimensio-
nes para medir la gestión ambiental y la sustentabi-
lidad. Además, conciben la prospectiva de la gestión 
ambiental como el camino de oportunidades cuya 
aplicación fomenta la utilización eficiente y efectiva 
de los recursos para estimular el desarrollo. 

Ahora bien, un punto importante a destacar es 
de qué se trata la gestión ambiental sostenible tal y 
como se verá en el próximo apartado.

Gestión ambiental sostenible

Es necesario puntualizar primeramente la concep-
tualización de gestión ambiental, para ello hemos to-
mado lo señalado por los autores Ortega y Rodríguez 
(1994) (citado por Franco y Arias, 2013), quienes sos-
tienen que es “un conjunto de acciones encaminadas 
a lograr el mantenimiento de un capital ambiental 
para que la calidad de vida de las personas y el capital 
natural sean los más elevados posibles”; en otras pa-
labras, contempla actividades, medios, técnicas e in-
vestigaciones que coadyuven a incluir los elementos 
de los ecosistemas y sus relaciones. Por su parte Sachs 
y Vernis  (2015) señalan que el término está asociado a 
un concepto básico de la nueva era, entendido como 
forma de resolver los problemas globales, de manera 
que, lo sostenible hace relación dentro de la armonía 
existente entre lo económico, lo social y lo ambiental; 
pues persigue fomentar un progreso con alternativas 
que posibiliten el equilibrio del ecosistema institucio-
nal, así como el bienestar social. Consideramos que 
la gestión ambiental sostenible procura diligenciar 
la aplicación integral. Debido a que es un concepto 
integrador superior al del manejo ambiental. Ade-
más, deberá dar respuesta a un programa ambiental 
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orientado con acciones que, permitan conseguir un 
progreso sostenible y sustentable mediante el mane-
jo de estrategias a través de las cuales se establezcan 
acciones, para prevenir o mitigar los inconvenientes 
ambientales, con el fin de obtener una calidad de 
vida apropiada.

De acuerdo con las ideas planteadas anteriormen-
te, es preciso agregar los preceptos establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(C.R.B.V) (1999) en los artículos: 12 referente al dere-
cho a un ambiente adecuado para la salud; artículo 
107 que tipifica lo inherente a educación ambiental; y 
del artículo 127 que regula el derecho a un ambiente 
seguro, sano, ecológicamente equilibrado; así como 
la participación en asuntos ambientales. Adicional-
mente, se debe añadir lo establecido en la Agenda 
2030, específicamente en los principios Nros. 4, 7 y 
17 respectivamente, eso es, para estar en concordan-
cia con el desarrollo sostenible, atender el cambio 
climático y lograr una gestión ambiental sostenible 
acorde con dichos lineamientos, puesto que el daño 
y los efectos del cambio climático son cada día más 
evidentes.

De la revisión de la literatura es importante acotar 
que, las instituciones de educación superior no pue-
den dar la espalda a la gestión ambiental sostenible 
universitaria, más aún cuando en las últimas décadas 
ha habido cambios en el planeta, debido en gran 
medida a las actividades antrópicas realizadas por el 
hombre y que le están causando daños que, en mu-
chas oportunidades no son reparables.

En el siguiente apartado ofrecemos un panora-
ma del desarrollo endógeno como alternativa para la 
sostenibilidad.

Desarrollo endógeno como
alternativa para la sostenibilidad

 Resulta importante en este apartado ofrecer una 
aproximación teórica sobre el desarrollo endógeno 
como alternativa para la sostenibilidad, así como su 
relevancia para la modernización de los procesos en 
el país. Por su parte Vera (2006:19) destaca la forma 
de concebir el proceso de desarrollo endógeno re-
saltando lo siguiente: “significa, en lo esencial, reto-
mar y superar el desafío industrializador original en 
torno de generar un mecanismo endógeno de acu-
mulación y generación de progreso técnico que per-
mita una capacidad propia de crecer con dinamismo, 
tal como la productividad”, todo ello inspirado en el 
desafío industrializador original de Prebisch (1986). 
Mientras que Vázquez (2000) lo concibe como el “de-
sarrollo que emana desde dentro, lo que implica una 
invitación a retomar el desafío de la industrialización; 
empero, orientando el esfuerzo hacia los mercados 
externos, promoviendo la generación de progreso 
técnico tomando en consideración las capacidades 
propias de la región”. En palabras de Becattini (2006) 
el desarrollo endógeno se refiere a “lo que hay que 
hacer en una institución en términos de eficiencia, 
puede ser realizado no por un ente individual, sino 
por una población o aldeas de organizaciones espe-
cializadas que operan en un contexto adecuado de 
nexos sociales, culturales e institucionales, que ade-
más constituyen el capital social en un entorno local/
regional”. 

Siguiendo con los planteamientos de los autores 
tenemos que:

El desarrollo endógeno no es nuevo en Vene-
zuela, pues se ha socializado el tema en diver-
sas oportunidades, para emprender el camino 
en los procesos de educación ya que, a través 
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del proceso sistemático, se proveerán las es-
tructuras para tomar decisiones que permitan 
lograr sus objetivos, manteniéndolos en el 
tiempo” (Gil y otros 2018: 9).

En el mismo orden de ideas: 

Vázquez (2000) citado por Ortecho et. al., 
(2020) señala que la disminución del papel del 
Estado en los finales del siglo pasado e inicio 
del presente obligó a la intervención de ac-
tores locales y regionales, y junto con esta se 
empezó a estructurar una estrategia de des-
centralización que abriera paso a las iniciativas 
locales, y a una perspectiva de desarrollo con 
enfoque territorial acompañada del cambio 
paradigmático del desarrollo exógeno por el 
endógeno centrado en la productividad y la 
competitividad” (p. 278).

De acuerdo con los aportes de los autores citados, 
se observan coincidencias en la concepción teórica 
del término. No obstante, es Becattini (2006) quien 
añade un elemento diferenciador, el cual es la eficien-
cia institucional, ante lo que deben considerarse los 
nexos dentro del contexto y/o entorno. Coincidimos 
con lo planteado por el autor, pues sostenemos que 
el tema va más allá de ser considerado como algo 
que emana únicamente de adentro, pues también se 
debe valorar el capital social, porque es éste el que 
permite orientar el crecimiento, debido a que, provie-
ne desde adentro hacia afuera; en otras palabras, des-
de los mercados internos hacia los externos, puesto 
que se consideran prioritarios y prometedores en la 
estrategia de desarrollo endógeno a largo plazo. 

En concordancia con las posturas de los autores, 
creemos que en el desarrollo endógeno sostenible, 
hay que desaprender para aprender, es decir, para 

crecer desde adentro hay que retomar las capacida-
des para gestionar y difundir conocimiento, potenciar 
los ecosistemas como estrategia de conservación, tal 
como fue concebido en la segunda Ley del Plan de la 
Patria (2013), en la cual para la construcción de una 
nueva sociedad planteada desde la visión del modelo 
de desarrollo endógeno y sustentable, es imprescin-
dible visibilizar la educación superior como política 
educativa; buscando el camino a la educación holísti-
ca estructurada con un ecosistema de oportunidades.

En síntesis, los modelos de crecimiento endógeno 
refutan la necesidad de imitar mecánicamente a las 
sociedades industriales, tal como lo pronosticaban 
las teorías de modernización, ampliamente criticadas 
por basarse en el intercambio desigual y dependien-
te, pues la imperiosa relación automática entre creci-
miento económico y redistribución social conlleva la 
idea de desarrollo nacional. En este sentido, se debe-
ría presumir la coexistencia de un vínculo instintivo 
entre crecimiento económico y redistribución social 
fundamentada en la percepción que, el desarrollo es 
nacional, no regional ni local; que de existir un obs-
táculo el mismo propendería de forma ulterior a una 
igualación entre países y una vez alcanzado el refe-
rido desarrollo, éste sería permanente e irreversible.

En el siguiente apartado se hará una revisión de 
los objetivos del desarrollo sostenible y la concomi-
tancia universitaria.
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Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la concomitancia universitaria

En el apartado anterior, se desarrolló lo concer-
niente con el desarrollo endógeno para la sostenibi-
lidad. En esta sección, y por su valor para el estudio 
que aquí se presenta, se hará referencia a la ODS y 
la concomitancia universitaria. Así comenzamos por 
señalar lo planteado por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1998), quien advierte que “la calidad de la 
educación superior es un concepto multidimensio-
nal que debería comprender todas sus funciones y 
actividades: enseñanza y programas académicos, in-
vestigación, becas, dotación de personal, alumnos, 
infraestructura y entorno académico” (p. 2). Lo ante-
rior se encuentra íntimamente relacionado con los 
ODS números 4 y 17 de la Agenda 2030. Por lo cual 
se brindará más información de esos dos objetivos en 
los siguientes apartados, y con ello desvelar puntos 
como los siguientes: ¿qué relación guardan los indi-
cadores (ODS) con las instituciones universitarias?, 
¿qué deben hacer las instituciones de educación su-
perior para contribuir con la Agenda 2030?, ¿cuál es 
la universidad del futuro ? y ¿qué tipo de educación 
necesitamos?

 
En tal sentido, dichas dimensiones con enfoque 

integral, están asociadas a la problemática de la ges-
tión ambiental sostenible universitaria. Dentro de 
este contexto, en los próximos párrafos se realiza el 
abordaje para explicar y analizar los dos objetivos en 
cuestión.

Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 4

La Organización de la Naciones Unidas (2020) reve-
la la importancia de este objetivo, porque es la base 
para la aplicación y el logro del resto de los ODS. Ello 
es así debido a que la calidad de la educación consti-
tuye la síntesis de las ambiciones de este, cuya finali-
dad se resume en “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad que promueva oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

En efecto, sostenemos que implementar dicho 
objetivo contribuirá a una educación superior de ca-
lidad para el 2030; empero, solo mediante una edu-
cación con calidad es como se logra una mejor for-
mación de los seres humanos y al nuevo ciudadano 
al que hace referencia el modelo de desarrollo endó-
geno, eso es, con valores éticos, respetuoso, cumpli-
dor de sus deberes, ponderado en la convivencia para 
lograr progreso y prosperidad para una vida mejor. 
Como se podrá observar, este objetivo se enfoca más 
en potenciar una educación de calidad para todos, 
sin ningún distingo. Veamos a continuación de qué se 
trata el objetivo número 17 del referido documento.

Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 17 

La Organización de la Naciones Unidas (2020) en el 
informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
hace mención a las alianzas que han de realizarse 
para lograr los objetivos. En este sentido, este pre-
tende “fortalecer la alianza mundial para el Desarrollo 
Sostenible, movilizando e intercambiando conoci-
mientos, capacidad técnica, tecnología y recursos fi-
nancieros para alcanzar la agenda en todos los países; 
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en particular en los países en desarrollo, y promover 
alianzas en las esferas pública, público”. 

Dentro del mismo contexto, el referido objetivo 
resalta que, el desarrollo sostenible debe ser inclusi-
vo y centrado en las personas. Para eso es importante 
desde ese punto de vista aumentar la eficacia de la 
cooperación. Ello debido a que dicho desarrollo debe 
estar basado en principios básicos de apropiación, 
asociación inclusiva y transparencia. Por otra parte, 

resulta perentorio la aplicación de algunas medidas 
tendientes a promover alianzas interuniversitarias y/o 
de cooperación que, ayuden a impulsar y aplicar po-
líticas en favor del desarrollo sostenible, además de 
fomentar la educación para el crecimiento. Es de ahí 
la trascendencia de este objetivo, pues contemplaría 
la satisfacción de la educación que necesita el país, y 
que están plasmados en la Agenda 2030 los cuales se 
ilustran en la figura N° 2, tal como se muestra a con-
tinuación.

Figura N.º 2. Características de la educación superior

Fuente: Agenda 2030.
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Como se observó más arriba, se presentó lo relati-
vo al objetivo 17 de la Agenda 2030. Veremos a conti-
nuación, cuáles son los compromisos institucionales. 

Compromisos institucionales

Es preciso comentar en este segmento el significa-
do y alcance del deber asumido por las instituciones 
de educación superior ante la problemática estudiada 
en esta investigación. La función de estas debe estar 
orientada a poseer una conciencia social, eso por un 
lado, y por el otro, asistir a la solución de problemas 
que afectan a los grupos de interés. Es por ello que 
deben ser incubadoras de ideas, así como de recur-
sos para ser utilizados en beneficio de toda la socie-
dad. En otras palabras, las universidades tienen una 
responsabilidad con la sociedad. Dichas instituciones 
de educación superior están obligadas a impulsar y 
fortalecer la generación de conocimiento crítico, la 
formación de individuos con visiones críticas, globa-
les, éticas y comprometidas con el desarrollo sosteni-
ble, siendo ello el profesional que demanda el mundo 
globalizado. En este sentido, para la UNESCO (1998) 
“la calidad de la educación superior es un concepto 
multidimensional que debería comprender todas sus 
funciones y actividades: enseñanza y programas aca-
démicos, investigación y becas, dotación de personal, 
alumnos, infraestructura y entorno académico” (p. 2).

A lo anterior se agrega el aporte de la conferen-
cia de rectores de universidades españolas (2011), 
en donde se señala que “la sostenibilidad universita-
ria incorpora la calidad ambiental, la justicia social y 
una economía equitativa y viable a largo plazo; por 

otro lado, hablar de sostenibilidad es un imperativo 
ético que está vinculado con asuntos de protección 
del medio natural, reducción de la pobreza, igualdad 
de géneros, promoción de la salud, derechos huma-
nos, comprensión cultural y paz, producción y consu-
mo responsables, acceso igualitario a las TIC’s, entre 
otros.”

Cabe resaltar, el nuevo reto al que se enfrentan 
las instituciones de educación superior en materia de 
sustentabilidad universitaria. Al respecto Fernández 
(2018) comenta que “las instituciones de educación 
superior deben reflexionar de manera colectiva sobre 
las implicaciones que tienen los ODS en resonancia 
con el papel fundamental de formación de ciudada-
nos socialmente responsables, comprometidos con 
el desarrollo sostenible”. Creemos que las universida-
des deben ser capaces de plantear de manera con-
junta los cambios necesarios, para introducirlos en el 
sistema universitario en concordancia con lo estable-
cido en la Agenda 2030, para lograr una integración 
global y transversal con los ODS. Asimismo, propiciar 
la investigación colaborativa para auspiciar entornos 
interdisciplinarios, indagar contextos para impulsar 
la investigación multidisciplinar y bidireccional. En 
concreto sería apostar por una universidad inclusiva, 
equitativa e integradora donde se desarrolle investi-
gación inter, transdisciplinarias e innovación social.

Ahora bien, resulta importante señalar las razones 
por las cuales los ODS necesitan las universidades, y 
viceversa. Eso es así porque estos pueden ofrecer una 
variedad de beneficios y oportunidades, es decir, las 
instituciones de educación superior adecuarían los 
pensas de estudios, y además ajustarían las líneas 
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matrices y potenciales de investigación adaptadas a 
los nuevos escenarios de sostenibilidad, para la cons-
trucción de un mundo justo, equitativo y sustentable. 
Todo ello, porque deben brindar una nueva forma in-

Figura N° 3. Contribución de las universidades a los ODS y viceversa

Fuente: La Sustainable Development Solutions Network, (2022).

tegradora para comunicar el impacto, implicaciones 
y relevancia de la contribución universitaria, tal como 
se puede visualizar en la figura N° 3.
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Adicional a lo anterior, las universidades deben 
ofrecer formación sobre los ODS, y así contribuir de 
manera significativa a la adaptación de las circuns-
tancias cambiantes de la sociedad y el medio ambien-
te. También, construir alianzas creando sinergias para 
la comunidad tanto en investigación como en edu-
cación, además acceder a nuevas fuentes de finan-
ciación. En definitiva, las universidades tienen la obli-
gación moral de incorporar el apoyo a los ODS como 
parte de la misión social y las funciones básicas. De 
ahí que, los ODS están estrechamente relacionados 
con la responsabilidad social universitaria, cuyo com-
promiso requiere la vinculación de sus objetivos con 
las metas de los ODS para lograr un avance armónico.

  Por otro lado, se advierte que, el desarrollo inclu-
sivo e integrador con base a los 5 Ps, permite transfor-
mar el mundo, así como también a la educación uni-
versitaria en Venezuela. Es de ahí que, se debe ofrecer 
una educación innovadora como derecho humano, 
con una visión inclusiva donde se pueda transitar del 
paradigma tradicional hacia la universidad del futuro; 
pues y como lo sostienen Parra y Peña (2009) se gene-
re el proceso transformador de municipalización en la 
educación universitaria. Esto quiere decir que, la uni-
versidad vaya al municipio. En ese sentido, y tal como 
lo comenta en su obra Ochoa (2013) significa la incor-
poración de una nueva filosofía que va de una uni-
versidad hacia otra, es decir, la universidad “abierta” 
que acoge territorialización del conocimiento y prác-
ticas universitarias para dar respuesta a interrogantes 
como: ¿qué somos?, ¿hacia dónde vamos?; cambian-
do lo local por lo universal. Eso sería una nueva forma 
de concebir el pensamiento humano desde la propia 
cotidianidad.

En adición a lo anterior, pensamos que la educa-
ción superior deberá estar acorde con las necesida-
des del contexto. En efecto, los mismos deben tener 
pertinencia social, pero con visión global y estar com-
prometidas con la promoción del desarrollo endóge-
no, y una educación sostenible que permita el futuro 
para las nuevas generaciones. El papel de las univer-
sidades en la formación de la conciencia ambiental, 
debe propiciar un cambio de actitudes, la participa-
ción responsable en la gestión social del ambiente, 
para crear acciones adecuadas con su entorno; pues-
to que, la educación convencional ha sido poco eficaz 
con respecto al cambio de actitudes, comportamien-
tos socio-ambientales. Por consiguiente, la educación 
constituye el elemento fundamental, para enfrentar 
la crisis del entorno además mejorar la calidad de 
vida de los seres humanos.

En definitiva, es urgente que las instituciones de 
educación superior redimensión en los planes de 
estudios, para lograr impulsar la acción formativa y 
así generar un cambio actitudinal que, promueva un 
nuevo estilo de vida, tal como lo demanda el mundo 
globalizado. Volviendo la mirada a lo anterior, la apli-
cación del instrumento diseñado nos permitió cote-
jar las teorías ya esbozadas con los resultados de las 
entrevistas efectuadas a los sujetos informantes. Una 
vez que estas fueron trianguladas, codificadas y satu-
radas, se registraron los hallazgos que se enuncian a 
continuación  en el cuadro Nº 3:
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Cuadro Nº 3. Matriz de datos de entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).

Tal como quedó ilustrado en el cuadro Nº 3, se 
observó una serie de debilidades en la población 
seleccionada, lo cual constituye un desafío, pues el 
mundo globalizado demanda la transformación de 
las instituciones de educación superior. Se requiere 
el cambio de ruta, con la aplicación de medidas que 
conviertan los hallazgos evidenciados en oportunida-

des que permitan subsanar las carencias con medidas 
que incluyan: formulación de políticas institucionales 
de sustentabilidad, formación de los docentes en ma-
teria de sustentabilidad, oferta académica e impulsar 
la universidad del futuro acorde con lo que necesita 
la sociedad, además que permita resolver los proble-
mas inminentes. 
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Conclusión

Como conclusión final a la investigación presen-
tada referimos que: en primer lugar, se puede con-
firmar que se logró cumplir con el objetivo principal 
del estudio, el cual consistió en proponer acciones 
inclusivas multi, inter y transdisciplinarias en las ins-
tituciones de educación superior que, contribuyan 
a resolver situaciones vinculadas con la inexistencia 
de unidad coordinadora de acciones instituciona-
les para difundir e implementar la Agenda 2030; en 
segundo lugar, se halló en las universidades exami-
nadas la falta de participación en redes ambientales 
universitarias que, favorezcan la promoción del tema 
ambiental a lo que se agregan los inconvenientes 
asociados con la gestión ambiental sostenible univer-
sitaria. Ello quedó evidenciado a través del trabajo de 
campo realizado complementado con los propósitos 
derivados, en el primero de los propósitos inherente 
a identificar los ODS en la Agenda 2030 para afrontar 
los enigmas, objeto de este estudio. De igual modo, 
se halló la inexistencia de indicadores asociados con 
los ODS para incorporar la gestión ambiental sosteni-
ble dentro de las políticas institucionales; en  tercero, 
se encontró la falta de una unidad coordinadora de 
acciones institucionales para difundir e implementar 
la Agenda 2030, lo cual permitiría un monitoreo para 
comprobar el cumplimiento de ODS de la Agenda 
2030. En este sentido, se observó el incumplimien-
to del ODS 4 y ODS 17, ambos contemplados en la 
mencionada agenda. Asimismo, se evidenció falta de 
modelos inclusivos inter, multidisciplinarios y trans-
disciplinarios que, contribuyan con la solución de pro-
blemas relacionados con la gestión ambiental soste-
nible, la inexistencia de indicadores asociados con los 
ODS para incorporar la gestión ambiental sostenible 

dentro de las políticas institucionales, falta de inclu-
sión de la gestión ambiental sostenible en los pensas 
de estudios ofertados por la universidad; y en cuarto 
lugar, y con respecto al segundo propósito derivado, 
el cual estaba referido a mencionar los compromisos 
institucionales para afrontar la problemática de la 
gestión ambiental sostenible universitaria, se eviden-
ció inexistencia de programas de desarrollo profesio-
nal docente sobre sostenibilidad, así como también 
insuficiencia de funciones sustantivas de formación, 
investigación y extensión proyectadas hacia la comu-
nidad. Adicionalmente, se halló la falta de aplicación 
de responsabilidad social en materia ambiental auna-
do a la deficiencia de participación de la institución 
en redes ambientales universitarias, para favorecer 
e impulsar el tema estudiado. Del mismo modo, se 
conoció la insuficiencia de programas en los pensas 
de estudios direccionados para el abordaje formati-
vo en materia de sustentabilidad y gestión ambien-
tal. Asimismo, inexistencia de alianzas y cooperación 
interuniversitaria para abordar el tema investigado. 
Además, se constató la carencia de modelos inclusi-
vos inter, multidisciplinarios y transdisciplinarios que 
contribuyan con la solución de problemas relaciona-
dos con la gestión ambiental sostenible.

En virtud de los hallazgos, los cuales se han ilustra-
do en el cuadro Nº 3, así como las consideraciones se-
ñaladas anteriormente, se sugiere el plan de acciones 
inclusivas para resolver los problemas. En el referido 
plan se muestran algunos  lineamientos distinguidos 
por ejes o áreas prioritarias. 

En este sentido, los investigadores recomiendan 
la aplicación de las acciones mostradas a continua-
ción en el cuadro N° 4.
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Cuadro N° 4. Plan de acciones inclusivas para resolver los problemas

Fuente: Elaboración propia de los autores (2022).
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lógicos de la planificación, y su acción gerencial en 
los procesos llevados a cabo por las universidades 
experimentales, y los equipos de trabajo que allí la-
boran, se aplicó entrevistas semiestructuradas. Con 
la información recolectada se procesaron los datos 
y sistematizaron los resultados obtenidos, realizan-
do un análisis de correlación múltiple empleando el 
software SSPS, para la construcción de matrices y ta-
blas estadísticas para interpretar y explicar cada una 
de las categorías de estudio y realizar pruebas de 
hipótesis. Los resultados demuestran la carencia de 
una planificación sobre escenarios prospectivos, ele-
mento fundamental dentro de la metodología de la 
planificación estratégica. Por lo tanto, las actividades 
realizadas deben ser reconfiguradas en el proceso 
administrativo de la planificación, con la incorpora-
ción de la prospectiva.
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Las universidades como espacio académico de-
mandan el repensar de los procesos de planifica-
ción, siendo viable alcanzarlo con la evolución en 
los conocimientos, la participación de la colectivi-
dad universitaria y la sociedad, emprendiendo así la 
resolución de problemas y necesidades dentro del 
marco de los objetivos y metas institucionales; para 
ello considerando sus dificultades internas, externas 
y su influencia en el contexto sociopolítico-cultural. 
El propósito de esta investigación fue contrastar la 
hipótesis: “la gestión de planificación muestra des-
aciertos entre la praxeología y la axiología en la ges-
tión de planificación que se desarrolla en las univer-
sidades experimentales”, constituyendo como punto 
de inicio, y que permitirá determinar las categorías 
en la gestión de la planificación. En este sentido, y 
con una orientación abductiva para establecer la in-
terrelación entre los elementos praxeológicos y axio-
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Planificación prospectiva; universidades 
experimentales; praxeología; axiología
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ween the praxeological and axiological elements of 
planning, and its managerial action in the processes 
carried out by the experimental universities, and the 
work teams that work there, semi-structured inter-
views were applied. With the information collected, 
the data were processed and the results obtained 
were systematized, performing a multiple correla-
tion analysis using SSPS software, for the construc-
tion of matrices and statistical tables to interpret and 
explain each of the study categories and perform 
hypothesis tests. The results show the lack of pros-
pective scenario planning, a fundamental element in 
the strategic planning methodology. Therefore, the 
activities carried out should be reconfigured in the 
administrative process of planning, with the incor-
poration of foresight.

Praxeological  and axiological aspects
of prospective planning in experimental
universities  in experimental universities

Universities as an academic space demand the 
rethinking of planning processes, being viable to 
achieve it with the evolution of knowledge, the par-
ticipation of the university community and society, 
thus undertaking the resolution of problems and 
needs within the framework of institutional objecti-
ves and goals, considering their internal and external 
difficulties and their influence in the socio-political-
cultural context. The purpose of this research was 
to contrast the hypothesis: “planning management 
shows mismatches between praxeology and axiolo-
gy in the planning management developed in expe-
rimental universities”, constituting as a starting point, 
and which will allow determining the categories in 
planning management. In this sense, and with an ab-
ductive orientation to establish the interrelation bet-

Keywords:  
Prospective planning; experimental 
universities; praxeology; axiology
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Introducción
La planificación como parte del proceso admi-

nistrativo es un aspecto de suma importancia en la 
gestión dentro de una organización, principalmen-
te cuando la incertidumbre es imperante y distintos 
factores externos coaccionan, generando impactos 
directos en la cotidianidad. Godet y Durance (2007), 
señalan que en los últimos años la terminología “es-
trategia” se encuentra estrechamente vinculada a la 
planificación, concibiendo que para idear un futuro 
es importante prever y analizar la entropía produci-
da en el entorno, adecuándola de esta manera a ma-
terializar los objetivos que una organización desea 
alcanzar. Las universidades como instituciones de 
educación universitaria no escapan de esta realidad, 
pues como organizaciones de educación, también le 
corresponden realizar actividades de planificación. 
Por consiguiente, esta investigación tiene como pro-
pósito demostrar que los elementos praxeológicos y 
axiológicos que explican la gestión de planificación 
en el contexto de las universidades experimentales 
muestran disonancias y que mediante la planifica-
ción estratégica prospectiva como herramienta de la 
planificación mejora de manera sustancial la praxis 
académica-administrativa.

En las universidades experimentales los diferen-
tes procesos son a través del llamado Plan Estratégico 
Institucional y Plan Rector. Los procesos de planifica-
ción se encuentran anclados en modelos objetivistas, 
verticales, autocráticos y se distancian de una visión  
prospectiva, siendo que ésta  se reconoce como un  
elemento poderoso en su función de coordinación de 
políticas, la cual emerge como una herramienta de la 
planificación que entraña enormes posibilidades de 
contribuir al cambio estructural en América Latina y 

el Caribe (Medina et al., 2014:22). De ahí, sostenemos 
que, el modelo de planificación en las universidades 
objeto de estudio muestran obsolescencia. Romero 
(2002), afirma que la universidad latinoamericana se 
encuentra expuesta a problemáticas, obstáculos y 
barreras que justifican nuevas formas y estilos de di-
rección, por lo que se debería apreciar, en este caso, la 
planificación como instrumento de gestión de cam-
bio que enfrenta exigencias procedentes de nuevas 
realidades sociales suscitadas del entorno universi-
tario, induciendo a una decisión distanciada del con-
texto y de los aspectos praxeológicos- axiológicos en 
la planificación. 

Por su parte, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), realizó un estudio 
de los países que  construyen visiones de futuro de 
largo plazo. Venezuela no figura en los países que 
construyen visiones de futuro de largo plazo, donde 
la prospectiva y la planificación para el desarrollo es 
un aspecto importante en el proceso de liderazgo, 
que implica información, interpretación, definición, 
orientación, anticipación, coordinación y evaluación 
de una acción sostenida de los entes. 

Otro aspecto a resaltar es la carencia de una pla-
nificación sobre escenarios prospectivos, elemento 
fundamental dentro de la metodología de la planifi-
cación estratégica, pues “se evidencia en las univer-
sidades experimentales que éstas no poseen la ex-
periencia, por tanto, los mismos no han sido hasta el 
momento, suficientemente fundamentados ni adop-
tados en la práctica” (Talloli, 2017: 122). 

En relación a las universidades en Venezuela exis-
ten tres (3) tipos que corresponden a cinco (5) uni-
versidades nacionales autónomas, 49 universidades 
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experimentales y 27 universidades privadas, como 
puede ilustrase mejor en el cuadro Nº 1 más abajo. 
Así las universidades nacionales experimentales, de 
acuerdo a la Ley de Universidades (1970), son aque-
llas instituciones creadas por el Estado venezolano 
con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estruc-
turas académicas y administrativas, además que 
poseen autonomía dentro de las condiciones espe-
ciales requeridas por la experimentación educativa, 
su organización y funcionamiento. Entre tanto, las 
universidades nacionales autónomas, disponen de 
autonomía organizativa para dictar sus normas inter-

nas, autonomía académica para planificar organizar 
y realizar programas que la propia institución con-
sidera necesario para el cumplimiento de sus fines, 
autonomía administrativa para elegir y nombrar sus 
autoridades y designar su personal docente, de inves-
tigación y administrativo y autonomía económica y 
financiera para organizar y administrar su patrimonio. 
Mientras que las universidades privadas son institu-
ciones fundadas por personas naturales o jurídicas de 
carácter privado que requieren de la autorización del 
Ejecutivo Nacional para funcionar. 

Fuente: Elaboración propia del autor, con datos del Consejo Nacional 
             de Universidades-Secretaría Permanente, (2020).

Figura Nº 9. Tipos de universidades venezolanas

Es menester, que las universidades experimenta-
les conciban nuevas estrategias para la generación 
de conocimiento, y que a su vez, esté en consonancia 
para la confección de propuestas para el mejoramien-
to de los ámbitos académicos. También buscar que se 
desarrolle una auténtica práctica institucional, de in-
vestigación y extensión en favor de aquellas institu-
ciones del Estado con las que mantienen relaciones 
de cooperación. 

La planificación estratégica en las instituciones 
de educación universitaria, es fundamental para la 
consecución de las metas fijadas, por tal razón, la for-
mulación de planes con una visión prospectiva y un 
excelente funcionamiento en la conducción de los 
programas académicos, permitirá que en el sistema 
de educación universitaria se pueda introducir una 
nueva planificación estratégica que permita la ge-
neración de nuevos saberes. Advertían Block et al., 
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(1978), sobre la necesidad de cambio de la planifica-
ción estratégica en la generación de nuevos conoci-
mientos. En el ámbito universitario, la planificación 
debe nacer de un “proceso de reflexión y estudio so-
bre la misma, en el cual se le considere como un todo, 
puesto que será necesaria que abarque los distintos 
aspectos de la institución como son el administrativo, 
financiero, académico, político y social” (Block 
et al., 1978:50). Entonces, la planificación es el cami-
no más eficiente para realizar los procesos en docen-
cia, investigación y extensión. 

Otra mirada la plantea Corredor (2001), cuando 
señala que la planificación “es un proceso integral 
que propone una nueva actitud hacia el futuro po-
sible mediante la aplicación de normas que incluyan 
la razón organizacional, la relación de agentes anta-
gónicos, la cualidad del proceso y las perspectivas de 
cambio” (p. 77), la misma integra dos factores inhe-
rentes a la exploración y construcción del futuro: la di-
rección y el control. Sin embargo, al agregarle el sen-
tido “estratégico” se amplía el significado del proceso 
de planificación, incluyendo en su definición general, 
la dirección, el control del conflicto y de las fuerzas 
que lo utilizan como medio para alcanzar objetivos. 
El referido autor insiste en que la planificación estra-
tégica debe ser un proceso mediante el cual se prevé 
lograr situaciones objetivas, determinando el poder y 
la potencialidad de los actores que actúan en escena-
rios cambiantes con tiempos críticos, y siempre bajo 
condiciones de incertidumbre. El autor señala que en 
el proceso de planificación estratégica las etapas son 
las siguientes:

• Revisión de la historia 

Una práctica de la revisión histórica exige el estu-
dio del comportamiento conflictivo de los actores o 

fuerzas sociales en un tiempo pasado que, permita 
comparar sus acciones presentes con las expectati-
vas de cambio, el estudio de sus valores y creencias, 
la revolución o evolución de ellos, el grado de resis-
tencia o adherencia mostrado al cambio. Esta revisión 
de la historia señala o advierte sobre la oportunidad 
estratégica, entendida como el momento, el lugar y la 
forma de aplicar una acción. La importancia de cono-
cer la ocurrencia de hechos pasados en este proceso 
no solo permite prever situaciones similares, sino que 
evita la repetición de la historia, sobre todo, cuando 
ésta no ha dejado la mejor experiencia.

• Construcción del escenario 

Este modelo es la representación de aspectos 
esenciales y claves de la praxis. Es el diagnóstico de 
las situaciones que componen el sistema. Es lo que 
está ocurriendo. Los actores son los que producen los 
hechos y, por lo tanto, determinan su forma, magni-
tud e intensidad. Éstos se pueden describir directa-
mente o mediante modelos que representarán las 
actitudes frente a la situación en estudio. El escenario 
comprende los siguientes factores: áreas conflictivas, 
situaciones conflictivas, hechos conflictivos y acto-
res conflictivos. Los hechos son parte de la situación, 
pero se separan para que el analista pueda detenerse 
en su observación y profundice en el análisis de las 
relaciones estructurales y explique por qué ocurren. 
Esta explicación requiere el estudio de los actores 
que comprende: 

a. Estimar su tamaño (actor, grupo, fuerza, esta-
do, asociaciones, entre otros).
b. Estimar su poder (real y potencial). 
c. Estimar su grado de disuasión (amenaza, inti-
midación y escalada).
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d. Estimar sus intereses (ideológicos, políticos, 
entre otros).
e. Estimar sus capacidades y deficiencias. 

El escenario es un sistema de conjuntos, que se 
puede representar mediante tres (3) esquemas bási-
cos: escenarios de intersección, escenarios de inclu-
sión y escenarios de exclusión.

• Previsión del futuro

De los tres (3) momentos del continuo temporal 
que caracteriza el proceso planificador, el pronóstico 
es el de mayor sensibilidad. Está más cerca de la deci-
sión y su esencia es la incertidumbre. El pronóstico es 
definido como el conjunto de tendencias observadas 
en cada situación del escenario y formalizadas en ra-
zonamientos hipotéticos. Las características más im-
portantes del pronóstico son:

a. El pronóstico sucede al diagnóstico, pero en 
éste último ya se han observado rasgos que le 
sirven de soporte al primero.

b. La elaboración del pronóstico puede ser em-
pírica (basada en la práctica de acontecimien-
tos ocurridos en la experiencia acumulable) o 
científica.

c. La acción planificadora se sustenta en una 
realidad objetiva y estructurada, pero su propó-
sito lo mueven los individuos y grupos determi-
nados por una ideología.

d. El pronóstico es una suma de tendencias que 
opera bajo condición. El pronóstico procede de 
tres (3) fuentes: la experiencia, el razonamiento 

científico y la intuición. La planificación estraté-
gica se basa en el pronóstico, pero no descarta, 
para su elaboración, la experiencia ni las creen-
cias de los actores que participan en el proceso.

Para viabilizar el logro del proceso de la planifi-
cación estratégica Corredor (2001), especifica que es 
necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a. Prediseñar los factores de análisis determi-
nantes del entorno  político, económico, social 
y militar del proceso social, y prever claramente 
las situaciones de conflicto y de consenso.
b. Estructurar un mecanismo de participación 
social capaz de recoger las demandas y cana-
lizarlas hacia la visión de la imagen de  
apropiación.
c. Realizar un esfuerzo de gestión horizontal, 
determinado por un proceso administrativo 
que asegure la vinculación eficiente entre mi-
sión, objetivos y resultados.
d. Realizar un esfuerzo de gestión vertical, de-
terminado por procedimientos para la desagre-
gación de los planes en programas y  proyectos 
hasta llegar a las acciones operativas previstas e 
imprevistas.

La práctica de la planificación estratégica supone 
una fuente que decida sobre el conjunto de activida-
des que se integrarán en el proceso. La formalidad 
de la integración será codificada en los planes como 
instrumentos conceptuales de realización. La gestión 
planificadora tendrá como soporte una estructura ad-
ministrativa inteligente que ejecutará las decisiones. 
Al respecto Corredor (2001), señala que los resultados 
de éstas afectarán al conjunto de la sociedad como 
perceptora del producto final de la planificación y 
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con capacidad de ser fuente impulsora de cambios. 
El autor, refiere que los componentes del modelo son 

Fuente: Elaboración propia del autor, en base a Corredor, (2001). 

Figura Nº 1. Componentes del modelo de planificación estratégica

los siguientes, como se muestra en la figura Nº 1 a 
continuación.

La planificación estratégica prospectiva es una de 
las herramientas más utilizadas en el contexto geren-
cial, proporcionando beneficios específicos relaciona-
dos a conocer el entorno donde funciona la organiza-
ción, reconocer su filosofía corporativa, dirigir la toma 
de decisiones y plantear acciones que den cuenta a 
los objetivos organizacionales. Desde esta óptica, la 
planificación prospectiva está llamada a formar par-
te como complemento estratégico, cuya finalidad 
primordial es valerse de una metódica gerencial que 

permita comprender el futuro apoyándose en el pre-
sente. En la visión prospectiva Miklos y Tello (2007), 
afirman que:

La prospectiva es primero un acto imaginativo 
y de creación; luego, una toma de conciencia 
y una reflexión sobre el contexto actual; y por 
último un proceso de articulación y conver-
gencia de las expectativas deseos, intereses 
y capacidad de la sociedad para alcanzar ese 
porvenir que se perfila como deseable (p. 56).
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Entre tanto Astigarraga (2016), señala a la pros-
pectiva como un proceso intelectual a través del cual 
se pretende representar lo que puede suceder, los 
“futuros posibles”, pero también lo que nos gustaría 
que sucediera, es decir nuestros propios proyectos. Es 
por ello que, Somoza et al., (2018) establecen que la 
prospectiva y consecuentemente la construcción de 
escenarios es la disciplina que permite analizar el fu-
turo, para poder así elaborar con mayor seguridad en 
el presente, contribuyendo con los tomadores de de-
cisiones “a iluminar el presente con la luz del futuro”.

La prospectiva estratégica en la actualidad se em-
plea como una herramienta que permite visualizar 
a futuro problemáticas de índole social, económica, 
política, entre otras; para explorar las probables evo-
luciones futuras de organizaciones, empresas, secto-
res comerciales, sectores productivos, instituciones 
públicas o instituciones privadas. Esta acepción im-
plica que toda decisión de planeación se lleva a cabo 
considerando el futuro. Y, en función de éste, adelan-
tarse a sus efectos o consecuencias. Por ello, planear 
significa elegir, definir opciones frente al futuro; pero 
también significa proveer los medios necesarios para 
alcanzarlo. Se trata de trazar con premeditación un 
mejor camino desde el presente hacia el futuro.

Somoza (2018), establece que las técnicas em-
pleadas en la prospectiva basada en el método de es-
cenarios de la escuela francesa, tienen una secuencia 
lógica y responde a una primera fase de construcción 
de la base, y una segunda, de elaboración de esce-
narios. Dichas técnicas son: el análisis estructural o 
método MIC MAC, el análisis de las estrategias de los 
actores o método MACTOR, la elaboración de los es-
cenarios o método de impactos cruzados probabili-
zados, SMIC-PROB-EXPERT y el método multicriterios 

y políticas o MULTIPOL. Las acciones deben ser cohe-
rentes entre sí, y deberá aportar para lograr los objeti-
vos estratégicos y favorecer la realización efectiva de 
los escenarios más favorables. Existen varias maneras 
de precisar las acciones, entre ellas se encuentran: el 
Ábaco de François Régnier, los árboles de pertinencia, 
el análisis multicriterios y el análisis matriz IGO. Así, la 
prospectiva proporciona las herramientas necesarias 
para analizar el objeto de estudio, reconociendo sus 
elementos más importantes y proporcionando una 
metodología específica que se adecúe a los objetivos 
planteados. 

Para construir futuros con visión de sostenibilidad 
es necesaria la participación de todos los actores. Esta 
participación es una característica de la prospectiva, 
y se relaciona con una visión basada en los valores 
de las instituciones y la construcción de sus propios 
futuros. En la construcción de futuros la anticipación, 
la apropiación y la acción son conceptos igualmente 
importantes. Godet y Durance (2007) definen tres (3)  
ámbitos indisociables que le dan sentido a la pros-
pectiva estratégica. Por una parte, la anticipación, a 
través de una reflexión prospectiva, la cual tendrá la 
función de dar soporte y contenido a una visión de 
futuro que, establecida bajo una orientación colec-
tiva, logrará la apropiación por parte de los actores 
involucrados, definiendo así el alcance de la misma 
como una tarea de éstos mismos a través de la acción. 
De esta manera, la prospectiva es aplicada como he-
rramienta gerencial para la toma de decisiones, a tra-
vés del análisis de opciones y alternativas eficientes 
acordes con los escenarios potenciales, considerando 
las consecuencias, y en atención a los objetivos or-
ganizacionales. Además de los resultados deseables 
para alcanzar la decisión más efectiva en el entorno 
organizacional.
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Una vez revisados y presentados los aspectos teó-
ricos del objeto de estudio, a continuación se muestra 
la metodología empleada en este trabajo de investi-
gación.

Metodología

En este apartado se describen el soporte episte-
mológico, los métodos, técnicas y procedimientos de 
la investigación. También se explican los mecanismos 
para la obtención de los datos, eso desde los sujetos 
protagonistas, de manera de explicar la vinculación 
praxeológica y axiológica como categorías centrales 
de la gestión de planificación en las universidades ex-
perimentales.  

Alsina (2000), considera la investigación analítica 
como una actividad del lenguaje, mediante la cual 
se busca establecer la relación entre la gestión de la 
planificación, el proceso administrativo y los sujetos 
que laboran en la elaboración de la planificación. Ello, 
partiendo de un plano empírico-analítico para el aná-
lisis sintético, los signos de un lenguaje y del discurso 
significativo. Bunge (2007), siguiendo el enfoque ana-
lítico agrega que, éste permite producir, razonar dado 
unos hechos y un cuerpo de conocimiento en torno a 
lo mismo, para alcanzar el objetivo de la investigación 
y de esta manera establecer la interrelación existente 
entre los elementos praxeológicos y axiológicos de la 
planificación y su acción gerencial en el manejo de 
los procesos llevados por las universidades experi-
mentales, eso desde un enfoque positivista. 

Del mismo modo, los aspectos técnicos-metodo-
lógicos que se desarrollaron en la investigación con 
el propósito de adquirir la información relativa a los 

referentes que sustentan la dinámica de la gestión de 
planificación en las universidades experimentales, así 
como también sus perspectivas de cambio y transfor-
mación de manera de establecer las visiones e inter-
pretaciones que de aquí se generen, se realizaron con 
la adopción de un enfoque de investigación de com-
plementariedad o mixto. 

En atención al contexto expuesto, la investiga-
ción se orientó hacia 16 universidades experimenta-
les. Todas ubicadas en el Distrito Capital. Ello con el 
propósito inicial de explorar y describir los elementos 
en común de las vivencias del personal que labora 
en las unidades de planificación de las mismas. En la 
presente investigación, se utilizó un muestreo de tipo 
no probabilístico intencional, tomando en cuenta a 
las coordinaciones de planificación estratégica de las 
universidades experimentales, a los coordinadores, 
jefes de unidades y al personal docente – administra-
tivo, que son los sujetos que llevan los procesos de 
planificación. Se entrevistaron 84 sujetos en total, los 
cuales se eligieron intencionalmente. De esa manera, 
las universidades experimentales objeto de estudio 
quedaron constituidas tal como se muestra en el cua-
dro Nº 2 a continuación.

Aspectos praxeológicos y axiológicos en la planificación 
prospectiva en las universidades experimentales
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Fuente: Elaboración propia del autor, con datos del Consejo Nacional
      de Universidades-Secretaría Permanente, (2020).

Cuadro Nº 2. Universidades experimentales objeto de estudio

Para recolectar la información en la investigación 
se utilizó la técnica de la entrevista. Se seleccionó la 
entrevista semiestructurada que ofrece un grado de 
flexibilidad aceptable, a la vez que mantiene la sufi-
ciente uniformidad para alcanzar interpretaciones 
acordes con los propósitos del estudio. Una vez reco-
lectada la información de los instrumentos aplicados, 
se procedió al procesamiento de los datos, lo cual im-
plicó ordenar, clasificar y tabular de la forma más lógi-
ca, inteligible y sistemática los resultados obtenidos. 
Para ello, se procedió en primer lugar a realizar una 
matriz con las preguntas y respuestas dadas por los 
sujetos entrevistados, considerando las dimensiones 
centrales praxeológico y axiológico que, representa-

ron las dos inclinaciones sobre las cuales se enfocó el 
objeto de estudio de la investigación. Posteriormen-
te, se presentaron los hallazgos que inicialmente sur-
gen de la lectura de cada una de las entrevistas rea-
lizadas, resultando una lista de palabras frecuentes. 
Inicialmente de 48 subcategorías que significaron las 
más importantes de las respuestas de los sujetos en-
trevistados. En función a esa lista de palabras se rea-
lizó un proceso de reducción de datos1, es decir, se 
homogeneizaron sinónimos, se unificaron el singular 
y el plural, y en función a la frecuencia resultaron 15 
subcategorías emergentes llamadas categorías in-
ductivas, listándose de acuerdo al número de veces 
que se repite. 

1      
        Significa reducir o simplificar la información contenida en datos textuales diferenciando unidades e identificando los elementos de 
significado.
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En adición a lo anterior, se realizaron los con-
teos referidos, y las frecuencias determinadas por 
la aparición de cada palabra. Ello permitió ordenar, 
jerarquizar y establecer relaciones entre las mismas, 
permitiendo obtener las cinco (5) categorías deducti-
vas que se aprecian en la figura Nº 2 más abajo. Ésto 
permitió la realización de un análisis de correlacio-
nes cuyos resultados se resumen en el cuadro Nº 4 
(ver más abajo), y que fueron analizados mediante 
el Índice de Pearson. Asimismo, se realizó un análisis 
de correlación múltiple (análisis Anova) con el apoyo 
del software SSPS V.17, para la construcción de ma-
trices, tablas y gráficos estadísticos para interpretar 
y explicar cada una de las categorías de estudio, con 
la finalidad de realizar las pruebas de hipótesis. Este 
software permitió generar tablas de frecuencia, tablas 
de contingencia, cálculos de medias, así como tam-
bién la generación de los estadísticos de prueba que 
permitieron validar estos resultados. Es importante 
destacar que, el editor de datos de SPSS tiene dos 
vistas, eso es, la vista de variables donde se registró 
cada categoría deductiva, y la vista de datos donde se 
registraron las respuestas para cada categoría. A con-
tinuación se describe el procedimiento seguido para 
la aplicación del software antes citado:

Tabla de contingencia

Nos interesó demostrar el fenómeno de la gestión 
de la planificación en las universidades experimenta-
les.

Paso 1. Plantear hipótesis

H0: La gestión de planificación muestra desacier-
tos entre la praxeología y la axiología en la gestión 
de planificación que se desarrolla en las universi-
dades experimentales.

H1: La gestión de planificación no muestra des-
aciertos entre la praxeología y la axiología en la ges-
tión de planificación que se desarrolla en las universi-
dades experimentales.

Paso 2. Estadístico de prueba

Chi Cuadrada, para medir la relación entre las dos 
(2) variables.
V de Cramer para medir la fuerza de asociación 
entre las dos (2) variables.

Paso 3. Regla de decisión

En este caso es preciso calcular el valor crítico que 
representa el límite entre la región de aceptación 
y la región de rechazo. Se trabajó con la probabili-
dad asociada al estadístico de prueba.

Bajo la región de aceptación están las probabilida-
des mayores al nivel de  significancia = 0.05

Bajo la región de rechazo están las probabilidades 
menores o iguales al nivel de significancia = 0.05

Paso 4. Cálculo de Chi Cuadrado y V de Cramer

Se empleó el software SSPS V.17 para realizar el 
cálculo correspondiente, considerando como 
variable dependiente a la formulación, y como 
variables independientes a la organización, la di-
rección, control y cultura; a las que se le realizó el 
análisis correspondiente de manera de compro-
bar la hipótesis H0.
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Paso 5. Tomar la decisión

En este caso, puede observarse en el cuadro Nº 
7 (ver más abajo) un resumen de los resultados 
asociados al estadístico Chi Cuadrado y el V de 
Cramer mostrado en los cuadros Nº 5 al N° 8. Es 
importante destacar que, para todos los casos son 
mayores a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis 
nula que dice “La gestión de planificación mues-
tran desaciertos entre la praxeología y la axiología 
en la gestión de planificación que se desarrolla en 
las universidades experimentales”, según lo esta-
blecido en el paso tres (3) tomar la decisión.

Paso 6. Análisis de correlación lineal múltiple

El Análisis de correlación múltiple se realizó me-
diante el software SSPS V.17, para realizar el cálcu-
lo correspondiente mediante el análisis Anova, el 
cual permitiría encontrar la ecuación de correla-
ción entre la variable dependiente formulación y 
las variables independientes organización, direc-
ción, control y cultura. 

Paso 7. Obtención de la ecuación del modelo

La ecuación que modela la gestión de la planifica-
ción se obtuvo del parámetro B del cuadro Nº 13 
el cual se muestra a continuación.

Cuadro Nº 13. Parámetro B

 321 20,3332,1676,1673500 XX+X+=Y −−
Y= Formulación;  X1= Dirección; X2= Control; X3= Cultura

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Resultados

En este apartado se presentan las correlaciones 
que van a dar cuenta de la interrelación que existe 
entre los elementos praxeológicos y axiológicos de 
la gestión de planificación en las universidades expe-
rimentales. Por consiguiente, luego de haber realiza-
do el análisis y síntesis en las distintas categorías que 
conformaron esta investigación, y a partir de los datos 
obtenidos por la técnica de la entrevista semiestruc-
turada, se presenta a continuación un resumen de los 

hallazgos obtenidos, empleando el estadístico del 
coeficiente de correlación “r” de Pearson (ver cuadro 
Nº 3), el cual se emplea en la medición de la fuerza de 
correlación que existe entre dos (2) o más eventos, y 
tal como lo establece Hurtado (2007), cuando señala 
que por medio del estadístico se puede determinar 
en qué medida dos (2) eventos varían juntos. 

Al procesar los datos de la entrevista aplicada a 
los sujetos seleccionados, se generó una tabla con 
las cinco (05) categorías deductivas para la gestión 
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de planificación en las universidades experimentales 
objeto de estudio, las cuales se citan a continuación: 
formulación, organización, control, dirección y cultu-

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Figura Nº 2. Categorías centrales, deductivas e inductivas

ra. Todas señaladas en la figura Nº 2 más abajo. Y, para 
analizar las respuestas de los encuestados, se realiza-
ron pruebas de hipótesis. 
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Para el análisis de la interrelación entre las catego-
rías deductivas, formulación, organización, dirección, 
control y cultura, se tomó como criterio la escogencia 
de los valores más altos, uno intermedio y el más bajo, 

los cuales permitieron dar cuenta de la interrelación 
que existe entre los elementos praxeológicos y axio-
lógicos de la gestión de planificación en las univer-
sidades experimentales en la presente investigación.

Fuente: Hurtado (2007).

Cuadro Nº 3. Escala interpretativa del Coeficiente de Pearson

Esa relación permitió la aproximación de los cons-
tructos, el alejamiento o la deriva independiente de 
uno respecto al otro, mediante unos análisis de co-
rrelaciones y del Coeficiente de Pearson realizados 
con las distintas combinaciones entre las categorías: 
formulación, organización, dirección, control y valo-
res. Ésto de manera de establecer la relación entre las 
categorías que la conforman y cuyos resultados son 
mostrados en el cuadro Nº 4 (ver más abajo). 

El cuadro Nº 4 expresa los resultados obtenidos 
a través de la aplicación de la entrevista semiestruc-
turada al equipo de trabajo que se desempeñan en 
las coordinaciones de planificación estratégica de las 
universidades experimentales objeto de análisis. Con 
respecto a la categoría deductiva organización y di-
rección, la correlación arrojó una alineación positiva 
o similar de 0,9 entre las mismas, permitiendo afirmar 
que existe una correlación positiva, es decir mantie-
nen una fuerte interrelación dentro del proceso ad-
ministrativo en la gestión de planificación.
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Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Cuadro N° 4. Índice de Correlación de Pearson en base a las respuestas 
obtenidas de los sujetos entrevistados en la coordinación de planificación 

estratégica respecto a las categorías deductivas

El análisis de correlación múltiple (análisis Anova) con apoyo del software 
SSPS V.17, permitió la construcción de matrices, tablas y gráficos estadísticos 
para la interpretación y explicación de cada una de las categorías de estudio, las 
cuales se indican a continuación en los cuadros Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10 
y Nº 11.

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Cuadro Nº 5. Prueba Chi Cuadrado para las categorías formulación - organización
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Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Cuadro Nº  6. Prueba Chi Cuadrado para las categorías formulación - dirección

Cuadro N° 7. Prueba Chi Cuadrado para las categorías formulación - control
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Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Cuadro Nº  8. Prueba Chi Cuadrado para las categorías formulación - cultura

Cuadro  Nº 9. Resumen de la Prueba Chi Cuadrado para las categorías
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Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Cuadro Nº 10. Variables de Entrada/Removidas

Cuadro Nº 11. Resumen del modelo
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El modelo estuvo formado con los predictores cul-
tura, control y dirección mostrando una proporción 
de 1,000, lo que indica que el modelo de regresión 
múltiple es confiable para realizar pronósticos usan-
do las variables independientes consideradas, tal 
como se muestra en el cuadro Nº 11 más arriba.

A continuación, en el cuadro Nº 12, se proporcio-
na el análisis de la varianza para el modelo, el cual 
permitió contrastar la hipótesis nula (las medias de 
las categorías). Y, que no difieren entre si más allá de 
lo que cabría esperar por los efectos del azar sobre la 
relación existente entre las variables independientes 
y la dependiente.

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Cuadro Nº 12. Anova para la variable dependiente

Cuadro N° 13. Coeficientes para la generación de la ecuación que describe el modelo

Por otra parte, en el cuadro N° 13 se muestra los coeficientes de regresión con 
la cual se generó la ecuación de regresión del modelo de la gestión de planifica-
ción en las universidades experimentales.

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).
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Por último en el cuadro N° 14  a continuación 
se muestra la variable excluida en el modelo.

Fuente: Elaboración propia del autor, con apoyo del software SSPS V.17, (2022).

Cuadro Nº 14. Variables excluidas

Así en la ecuación del modelo    

se tiene que:

a:       En el caso de poseer las variables dirección, 
control y cultura nulos para la gestión de la plani-
ficación en cuestión, la variable formulación final 
esperada en el proceso de la gestión de planifica-
ción será de -3500.

X1:    Independientemente de los procesos control 
y cultura, por cada unidad sumada al proceso di-
rección, ésta se incrementará 6,167 en la gestión 
de la planificación de las universidades experi-
mentales.

X2:       En el proceso de formulación esperado, se 
verá incrementado en 2,167 en el proceso control, 
sea cual sea los valores en los procesos dirección 
y cultura.

X3:      Entre tanto, el proceso de formulación espe-
rado, se verá disminuido en -20,333 en el proceso 
cultura, independientemente de los procesos di-
rección y control.

En la interpretación de los coeficientes de la ecua-
ción de regresión múltiple, un coeficiente pequeño 
no es reflejo de una baja correlación entre la variable 
que lo acompaña y el criterio, sino que puede signi-
ficar que la información compartida entre dicha va-
riable y otras predictoras en el modelo es muy alta. 
La recomendación es que teniendo en cuenta que el 
modelo se elaboró con estos condicionantes, y que 
las variables predictoras que explican a la variable 
dependiente “Y” sean lo más independientes entre 
sí, es decir, no mantengan relación o colinealidad. No 
obstante, la mayoría de las veces la ausencia total de 
colinealidad entre ellas es imposible de satisfacer, por 
tanto, hay que jugar con dicha información comparti-
da entre predictores a la hora de aportar la interpreta-
ción última de la ecuación de regresión en la gestión 
de la planificación estratégica prospectiva.

Puede inferirse de lo anterior que, el equipo de tra-
bajo mantiene una percepción alineada con respecto 
a la gestión de la planificación con sus actividades en 
la organización (sistematización y la interacción), con 
la dirección (decisión, aprendizaje organizacional y la 
tecnología) en el proceso administrativo, garantizan-
do de esta manera el cumplimiento de la misión, ob-

321 Xb+Xb+Xb+a=Y 321
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jetivos, metas, planes y programas; para la realización 
de un plan estratégico institucional que permita un 
desenvolvimiento de calidad en todas las áreas de las 
universidades. Un comportamiento similar se obser-
vó con respecto a las categorías deductivas organi-
zación y cultura con un valor en la correlación de 0,9 
entre las mismas, permitiendo ésto afirmar que existe 
una correlación positiva elevada, eso es, que mantie-
ne una fuerte interrelación dentro del proceso admi-
nistrativo en la gestión de planificación. 

Estos resultados afirman que el equipo de trabajo 
de las coordinaciones de planificación, considera al 
igual que el caso anterior, que las actividades que se 
ejecutan en la organización (sistematización y la inte-
racción) con respecto a la cultura (valores y la ideolo-
gía) en el proceso administrativo de la gestión de pla-
nificación, se entrelazan y son de suma importancia, 
mostrando una cultura organizacional comprome-
tida con sus valores internos; así como también con 
lo político. Permitiendo todo ello, a las universidades 
experimentales, no solo diferenciarse de otras casas 
de estudios, sino de beneficiar a la sociedad a través 
de la generación de proyectos en la gestión de la pla-
nificación.

 
De los resultados obtenidos, la categoría deduc-

tiva dirección y control, obtuvo una correlación débil 
intermedia de - 0,38 entre las mismas, permitiendo 
afirmar que existe una correlación negativa, eso es, 
mantienen una débil interrelación dentro del proce-
so administrativo en la gestión de planificación. Este 
resultado afirma que, los equipos de trabajos de las 
coordinaciones de planificación de las universidades 
experimentales enfrentan un gran reto al tratar de 
responder a las demandas del plan estratégico ins-
titucional con eficacia. Es de ahí que, es importante 
fortalecer las actividades llevadas en los procesos 

administrativos dirección (decisión, aprendizaje or-
ganizacional y la tecnología) con relación al control 
(riesgo, supervisión, comunicación y revisión), a fin de 
llevar al éxito a la organización. 

Los equipos de trabajo que se desempeñan en 
las coordinaciones de planificación deben reorga-
nizar las actividades realizadas, para que exista una 
administración eficiente y fortalecer de esta manera 
la gestión de la planificación. El cuadro Nº 4 (ver arri-
ba), muestra los resultados derivados a través de la 
aplicación de la entrevista semiestructurada al equi-
po de trabajo de las coordinaciones de planificación 
de las universidades experimentales, lo que permitió 
conocer el coeficiente de correlación a las categorías 
deductivas formulación y cultura. Dicha correlación 
arrojó una alineación débil intermedia de - 0,46 entre 
ellas, evidenciando que existe una correlación nega-
tiva dentro del proceso administrativo en la gestión 
de planificación.

 
Los resultados dan cuenta, que la formulación 

(planificación, lineamiento gubernamental, gestión y 
seguimiento) y la cultura (valores y la ideología) en 
el proceso administrativo de la gestión de planifica-
ción, están distanciadas y obstaculizan su quehacer. 
Lo que conlleva a que todo el personal de las univer-
sidades experimentales que participan en la gestión 
de planificación debe responder con responsabilidad 
y compromiso institucional de manera de fortalecer 
la generación del Plan Estratégico Institucional. 

Mientras que los resultados de la categoría deduc-
tiva formulación y organización la correlación arrojó 
una alineación negativa débil baja de -0,51 entre las 
mismas, permitiendo afirmar que existe una corre-
lación negativa, lo que significa una débil interrela-
ción dentro del proceso administrativo en la gestión 
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de planificación. Estas evidencias manifiestan que, 
las actividades realizadas por el equipo de trabajo 
en la formulación (planificación, lineamiento guber-
namental, gestión y seguimiento) y la organización 
(sistematización y la interacción) deben ser reconfi-
guradas, puesto que esa dupla forma parte de la fase 
mecánica en el proceso administrativo de la gestión 
de la planificación, de manera de poder responder a 
la misión, visión, objetivos y metas institucionales.

 
Es evidente entonces que, el coeficiente de co-

rrelación de Pearson es un estadígrafo pensado para 
términos cuantitativos (escala mínima de intervalo), 
en el cual este índice “r” mide el grado de covariación 
entre distintos constructos o variables relacionadas 
linealmente, mostrando que puede existir fuertes, 
débiles o neutras relaciones, las cuales suelen dar 
cuenta de cuan positiva y directa es la relación entre 
constructos o que tan negativa e indirecta es la mis-
ma entre ello. Tal como se mostró en el cuadro Nº 3 
la correspondiente escala de interpretación del coefi-
ciente de Pearson. Por lo tanto, los equipos de trabajo 
que se desempeñan en las coordinaciones de planifi-
cación estratégica de las universidades experimenta-
les deben vincular las actividades llevadas en ambos 
procesos, de manera que exista una correspondencia 
en la praxis gerencial con el manejo de la gestión de 
planificación y una eficaz administración en la ges-
tión de la planificación. 

Conclusiones

Los hallazgos encontrados demuestran que exis-
te disonancias entre los elementos praxeológicos y 
axiológicos en la gestión de planificación de las coor-
dinaciones de planificación de las universidades ex-
perimentales como se pudo apreciar en la figura Nº 3 
(más arriba). En primera instancia, se aprecia que en el 
proceso administrativo (formulación y cultura) las ac-
tividades que se ejecutan están orientadas a dar cum-
plimiento de la gestión de la planificación, dándole 
prioridad a la misión, visión, objetivos y metas insti-
tucionales, con la finalidad de garantizar la calidad 
de los procesos de gestión. En una segunda instancia 
se muestra una cultura organizacional bien arraiga-
da con el resto de los procesos administrativos en la 
gestión de la planificación tradicional. No obstante, 
se aprecia una disonancia entre los procesos admi-
nistrativos de formulación y cultura que dan cuenta a 
posibles elementos teóricos emergentes que lleven a 
la planificación a ser una fortaleza en la gestión de las 
universidades experimentales.

Sobre la base de las consideraciones anteriores 
Borjas y Monasterio (2012), revelan que en la geren-
cia venezolana:

Las representaciones sociales se constituyen 
en una construcción socio cognitiva, caracte-
rizada por la presencia de una disonancia cog-
noscitiva entre la noción de gerencia del saber 
conocida y la praxis gerencial develada en el 
quehacer organizacional, conviven en el espa-
cio corporativo las paradojas, valores opuestos 
unos a los otros, compartidos y no comparti-
dos por el grupo gerencial (p. 61).
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Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Figura Nº 3. Disonancias entre los elementos praxeológicos y 
axiológicos de la gestión de planificación

Veamos a continuación en la figura N° 3 las diso-
nancias entre los elementos praxeológicos y axiológi-
cos de la gestión. 



Los resultados mostrados apuntan hacia la con-
clusión de los siguientes aspectos, con respecto a los 
supuestos praxeológicos que perfilan la gestión de la 
planificación, los cuales se llevan a cabo en las coordi-
naciones de planificación de las universidades expe-
rimentales: 

Las coordinaciones de planificación estratégica 
son una plataforma para comunicar y coordinar las 
solicitudes que se realizan a las sedes de las universi-
dades experimentales, y cuyo objetivo es centralizar 
la información para la conformación del llamado Plan 
Estratégico Institucional. La formulación como parte 
del proceso administrativo en la gestión de la planifi-
cación obliga a un cambio profundo que, rompa la ac-
tual manera de gestionar la información y consientan 
nuevas comprensiones del quehacer propio de este 
proceso, eso como base inicial para la elaboración del 
Plan Estratégico Institucional. Es menester que, este 
proceso de gestión dentro de la organización como 
institución de educación universitaria tiene debilida-
des que, de alguna manera puede estar influenciada 
por la filosofía de gestión, los indicadores de gestión, 
el desarrollo de documentos, los instrumentos y/o 
formatos de medición, las directrices y lineamientos 
gubernamentales, el documento rector, entre otros; 
los cuales aportan la información para tal fin. Esta 
debilidad evidenciada en las coordinaciones de pla-
nificación se encuentra alejada a lo que como orga-
nización debería ser. Por tal razón, quienes se desem-
peñan en el proceso administrativo de formulación, 
deben realizar una profunda revisión y romper para-
digmas, reorientando todos esos elementos de ma-
nera de garantizar que la gestión de la planificación 
genere valor agregado, fortalezas y oportunidades al 
realizar el Plan Estratégico Institucional.

La formulación como base principal del proceso 
administrativo en la gestión de planificación de las 
universidades experimentales, debe ser clara y tener 
aquellos elementos que se encuentren en sintonía 
con los procesos de organización, dirección, control 
y cultura; contribuyendo así a las tareas del desarrollo 
de la nación. Y, con la finalidad de fortalecer no solo 
la consolidación y revisión de la información, el ajuste 
de propuestas, y la retroalimentación, sino también 
fortalecer a las universidades experimentales respon-
diendo a las directrices y lineamientos emanados por 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Uni-
versitaria, Ejecutivo Nacional, Ministerio del Poder Popu-
lar para la Defensa (Tarea Libertad y el Plan Sucre) y el 
Plan de la Patria. Así como garantizar el cumplimiento 
de la misión, objetivos, metas, planes, programas en 
la realización de un Plan Estratégico Institucional, el 
cual permita un desenvolvimiento de calidad en to-
das las áreas de la universidad, considerando el he-
cho de que todo organismo social se encuentra en 
un medio que constantemente está experimentando 
cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales 
y culturales.

La importancia del proceso administrativo reside 
en la previsión de los hechos futuros y el control ade-
cuado de los recursos en forma ordenada. Es necesa-
rio que las reglas, políticas y las actividades de cada 
proceso se apliquen de manera efectiva, y en línea 
con los objetivos y metas de la organización como 
institución de educación superior, para de esta for-
ma mantener la eficiencia del sistema y por ende su 
rentabilidad. En referencia a la clasificación anterior, 
el análisis de los supuestos axiológicos asociados a la 
praxis de los equipos de trabajo que laboran en las 
coordinaciones de planificación de las universidades 
experimentales, objeto de estudio en la presente in-
vestigación, dan cuenta de:
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• Para que exista una eficiente administración 
de gestión de planificación en las universida-
des experimentales, es preciso que exista una 
cultura organizacional sólida en los elementos 
que la constituyen. 

• Los valores, así como la ideología, deben 
hacer sinergia en todos los procesos adminis-
trativos que las coordinaciones de planifica-
ción estratégica conllevan en la elaboración 
del Plan Estratégico Institucional, por tal razón 
el personal debe estar investido de actitudes 
y comportamientos adecuados, asociados a la 
ética, valores e ideología que permitan el for-
talecimiento en la gestión de la planificación.
 
Es preciso resaltar que, el impacto de la cultura 

organizacional en los procesos de planificación es-
tratégica es considerable. Significa entonces que, 
requieren ser comprendidos y administrados con la 
finalidad de llevar un proceso exitoso, asegurando 
que el plan elaborado resulte ventajoso, y responda a 
los contextos donde las organizaciones se tienen que 
desenvolver. Es por ello que, un aspecto a conside-
rar dentro de la cultura organizacional con relación 
al proceso de planificación es el grado de compromi-
so de los miembros de la organización con relación 
a este proceso. En este orden, se logró configurar la 
interrelación existente entre los elementos praxeoló-
gicos y axiológicos de la gestión de planificación, lo 
cual es mostrado en el quehacer diario de las coordi-
naciones de planificación estratégica de las universi-
dades experimentales.

 
La configuración de los resultados encontrados 

demuestra que los elementos que conforman el 
proceso administrativo (formulación, organización, 

dirección y control), así como la noción de cultura 
organizacional (cultura) muestra la importancia de 
cada uno de estos procesos, y que necesariamente 
para que exista una eficiente y eficaz gestión de la 
planificación éstos deben estar íntimamente ligados 
y ser dependiente uno del otro, para alcanzar un Plan 
Estratégico Institucional óptimo que permita a las uni-
versidades experimentales ser sólidas y competitivas, 
nacional e internacionalmente.

Las universidades experimentales en general, 
muestran la imperiosa necesidad de integrar los ele-
mentos praxeológicos y axiológicos en la adminis-
tración de la gestión de planificación. Dentro de esta 
línea y dirección los valores y la ideología son facto-
res de suma importancia para la consecución del bien 
común. Es así, como en la actualidad las instituciones 
de educación superior deben establecer una estruc-
tura que permita crear identidad organizacional, y en 
función a los resultados encontrados, evitar los ses-
gos en los procesos administrativos y en la cultura or-
ganizacional con relación a cómo se hizo la gestión, y 
a cómo debe hacerse realmente, tal como lo mostró 
la realidad observada en las coordinaciones de plani-
ficación estratégica de las universidades experimen-
tales. 

Las universidades en general, las experimentales 
en particular, en la actualidad enfrentan nuevos retos. 
Los resultados obtenidos en los elementos praxeoló-
gicos y axiológicos en la administración de la gestión 
de planificación por parte de los equipos de trabajo, 
dan cuenta que incluir en sus procesos la prospectiva 
como herramienta fundamental en los procesos de 
planificación, pueden evidenciar aportes para per-
feccionar la gestión académica en todas sus funcio-
nes, mediante la implementación de modelos para su 
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realización y la participación de los integrantes de los 
equipos de trabajo.

Los sujetos participantes en las comunidades uni-
versitarias son parte fundamental en el diseño y logro 
de ese futuro deseado, asintiendo a la prospectiva 
una visión variada, sistémica, flexible y de largo plazo 
que optimizará los actuales procesos de planificación 
estratégica en las universidades experimentales. Es 
imperioso considerar que, la prospectiva estratégi-
ca no puede pensarse como predicción o auspicio 
de eventos que pueden ocurrir en un mañana, sino 
como el análisis del futuro, de manera de compren-
derlo influyendo en él. 

 
La planificación estratégica prospectiva en las 

universidades experimentales, demanda de técnicas 
que sean cada vez más confiables para su aplicación, 
aportando así herramientas teóricas y aplicativas, 
que permitirán alcanzar futuros y escenarios desea-
bles, demostrado su valía, confiabilidad y actualidad; 
eso para suministrar respuestas con competitividad, 
productividad y eficiencia. En búsqueda de reducir 
la incertidumbre, y con apoyo a la gestión ejercida 
en una organización, existen ciertos factores que ar-
gumentan el empleo de la prospectiva como herra-
mienta gerencial viable para el logro de los objetivos 
trazados a nivel corporativo. Bass (2008) sugiere que 
los factores a considerar para la aplicación de la pros-
pectiva son: 

a. Aumentar el grado de conocimiento sobre 
el presente y el pasado, identificando tenden-
cias en la gestión organizacional.

b. Permitir obtener referencias confiables 
acerca de cómo puede ser el futuro a través 
del análisis y jerarquización de la información 
disponible.

c. Facilitar la detección de oportunidades y 
amenazas potenciales, discriminándolas en re-
lación con los escenarios posibles o no para el 
gerente.

d. Especificar las probabilidades (objetivas 
y subjetivas) de ocurrencia de un evento de 
acuerdo con cada escenario.

e. Ayudar en la definición, análisis y valora-
ción de las políticas y alternativas posibles por 
medio del estudio de impacto de cada una.

f. Aumentar el grado de oportunidad, indi-
cando cómo llegar a ellas.

g. Permitir un mayor y mejor control de la 
gestión por parte de quien toma las decisio-
nes.
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Conclusión

A manera de cierre, este estudio permite reflexio-
nar acerca de cómo las organizaciones toman una 
forma típica de estructurarse en el país en la actuali-
dad, tienen el desafío de cambiar para dar respuestas 
a las demandas que el nuevo contexto impone a la 
sociedad. Por tal razón, las organizaciones educati-
vas en general, y en particular las universidades ex-
perimentales, deben responder a la misión básica de 
formar a los ciudadanos de una sociedad, de mane-
ra que culturalmente respondan a las características 
de su contexto y sean, entonces, capaces de aportar 
en su desarrollo. Por tanto, si el entorno se modifica 
deben tener la capacidad de cambiar para continuar 
cumpliendo su misión. De ahí, que se comparte lo 
señalado por Godet y Durance (2011), que los con-
ceptos de prospectiva, estrategia y planificación es-
tán estrechamente relacionados; cada uno apela a los 
otros y se mezcla de hecho, se habla de planificación 
estratégica, de gestión y prospectiva estratégica.

Es de lo anterior que, la gestión de la planifica-
ción estratégica prospectiva para la conducción de 
las funciones universitarias principales, constituye un 
instrumento de gran importancia en el desarrollo de 
las universidades experimentales, toda vez que pro-
vee los elementos metodológicos para detectar las 
capacidades reales y potenciales de la institución, así 
como también los posibles escenarios que a futuro 
pueden presentarse al optar por un camino u otro, en 
la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

En ese sentido, el proceso de planificación pros-
pectiva demanda ser proactivos y requiere de re-
formulación estratégica y políticas vinculadas con 
las características socioculturales y ambientales de 
la nación. De tal manera de aumentar la capacidad 

productiva y competitiva de las universidades expe-
rimentales con inclusión de todos los niveles organi-
zacionales y actores sociales tanto internos como ex-
ternos, incluidas sus diferentes sedes a nivel nacional. 
Ello, a fin de incrementar no solo la eficiencia y efi-
cacia, sino adicionalmente la calidad, productividad y 
pertinencia en la prestación de los servicios educati-
vos; del mismo modo que las demandas de la pobla-
ción a nivel local, regional y nacional.

 
Es oportuno señalar que, los contextos que se pre-

sentan en la actualidad demandan la necesidad de 
que las universidades experimentales como institu-
ciones de educación superior incluyan en los marcos 
de su gestión una cultura de planificación estratégica 
prospectiva, caracterizada por un pensamiento más 
vinculado con su entorno. Teniendo además una vi-
sión más actualizada de sus elementos estructurales 
y modernizando su gestión, de manera de alcanzar 
un mejoramiento de sus funciones sustantivas.
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la formulación de políticas puedan mapear eficien-
temente el futuro, para obtener un mejor resultado 
de la dirección de sus esfuerzos a través del pen-
samiento estratégico del futuro y las herramientas 
que provee la prospectiva tecnológica. Este escrito 
demuestra la importancia de los ejercicios de pros-
pectiva tecnológica, ejemplifica algunos de los mé-
todos más usados e ilustra la forma de selección de 
algunas metodologías, con el propósito de desmon-
tar algunos mitos de complejidad que se ha erigido 
alrededor de esta útil herramienta que persiste en 
ver el futuro y recomendar la ruta estratégica para 
alcanzarlo.
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Este escrito aprecia los cambios fundamentales 
que se están experimentando en el mundo, y que 
hacen de algunos métodos obsoletos o incapaces de 
adaptarse a cómo percibimos la realidad en nuestro 
alrededor, y de la cual, Venezuela no es indiferente. 
En este sentido, los responsables de la formulación 
de políticas se dedican a las tareas de identificar los 
problemas emergentes, negociar incertidumbres, 
articular escenarios, desarrollar una visión común 
del futuro deseado, introducir la innovación y dise-
ñar políticas y estrategias sólidas. Ello a pesar de los 
recursos limitados y un entorno complejo. Es por lo 
referido anteriormente que, este trabajo se concen-
tra en detallar una forma en que los responsables de 
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way in which policy makers can efficiently map the 
future to better direct their efforts through strategic 
thinking about the future and the tools provided by 
technology foresight. This paper demonstrates the 
importance of technology foresight exercises, exem-
plifies some of the most commonly used methods 
and illustrates how to select some methodologies, 
with the purpose of dismantling some myths of 
complexity that have been erected around this use-
ful tool that persists in seeing the future and recom-
mending the strategic route to reach it.

Seeing the future through
technological foresight

This paper appreciates the fundamental changes 
that are being experienced in the world, and that 
make some methods obsolete or incapable of adap-
ting to how we perceive the reality around us, and 
of which Venezuela is not indifferent. In this sense, 
policy makers are engaged in the tasks of identifying 
emerging issues, negotiating uncertainties, articula-
ting scenarios, developing a common vision of the 
desired future, introducing innovation and designing 
sound policies and strategies. This is despite limited 
resources and a complex environment. It is because 
of the above that this paper focuses on detailing one 

Keywords:  
Keywords: Technological foresight; 
method; policies; futures; methodology
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Introducción
Desde la política y la economía globales hasta las 

comunicaciones, el transporte, la educación, la cons-
trucción, la agricultura e incluso la moda, el mundo 
está experimentando cambios fundamentales. Cada 
vez más los sistemas de conocimiento y métodos se 
están volviendo obsoletos, incapaces de adaptarse a 
un mundo que cambia dramáticamente. Venezuela 
no es indiferente a esta secuencia elevada de cam-
bios. Nuestra política doméstica es influenciada por 
el escenario global y los continuos ataques a las va-
riables que identifican nuestra independencia y desa-
rrollo integral son grandemente afectados.

Lo anterior hace que las políticas que pueden en-
frentar los múltiples desafíos económicos, políticos, 
sociales, culturales, geográficos, militares y ambien-
tales, presentes y futuros, sean aún más críticas para 
los gobiernos. Los responsables de la formulación de 
políticas deben identificar los problemas emergen-
tes, negociar incertidumbres, articular escenarios, 
desarrollar una visión común del futuro deseado, in-
troducir la innovación y diseñar políticas y estrategias 
sólidas, a pesar de los recursos limitados y un entorno 
complejo. Una forma en que los responsables de la 
formulación de políticas pueden mapear eficiente-
mente el futuro para obtener un mejor sentido de la 
dirección es a través del pensamiento estratégico del 
futuro y las herramientas que provee la prospectiva.

Este escrito demuestra la importancia de los ejer-
cicios de prospectiva tecnológica, y ejemplifica algu-
nos de los métodos más usados, e ilustra la forma de 
selección de algunas metodologías, con el propósito 
de desmontar algunos mitos de complejidad que se 

ha erigido alrededor de esta útil herramienta que per-
siste en ver el futuro y recomendar la ruta estratégica 
para alcanzarlo.

Algunas definiciones y reflexiones en torno al ob-
jeto de estudio se explican a continuación.

 El pensamiento y la prospectiva
tecnológica  están más allá de

la predicción

La pandemia por coronavirus (COVID-19) demos-
tró la necesidad de sistemas de alerta temprana y an-
ticipación para las naciones y la economía mundial. 
Este es un ejemplo para indicar dónde las herramien-
tas de pensamiento y prospectiva tecnológica pue-
den ser útiles para comprender las tendencias y los 
posibles problemas e interrupciones, eso para redu-
cir el riesgo y aprovechar las nuevas oportunidades. 
Estas herramientas estratégicas tienen como objeti-
vo describir el cambio de 20 a 50 años en el futuro. 
Ésto las hace diferentes de las herramientas analíticas 
y de planificación tradicionales a disposición de los 
gobiernos, las empresas y los individuos. Amplían el 
horizonte temporal. La figura Nº 1 más abajo, muestra 
el siguiente ejemplo:

. El horizonte 1 es el presente, corresponde al 
lugar de decisiones estratégicas a menudo deba-
tidas.
.. El horizonte 2 se ubica entre 5 y 20 años de 
anticipación, es el espacio de la incertidumbre y 
de la disrupción. . El horizonte 3 se extiende a un espacio entre 
20 a 50 años en el futuro, es la visión emergente.
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El pensamiento de futuros no solo se usa para des-
cribir futuros posibles, sino  también se utiliza para de-
sarrollar una visión del futuro preferido que, gracias a 
los estudios que permiten los métodos y metodolo-
gía de la “prospectiva tecnológica” la incertidumbre 
disminuye sensiblemente. Los futuros preferidos son 
visiones a largo plazo. No son una imposibilidad sino 

una visión compartida de los involucrados. En la figu-
ra Nº 1 (ver más abajo) se aprecia cómo el círculo de 
incertidumbre puede ampliarse a medida que trans-
curre el tiempo, destacándose, producto del ejercicio, 
el futuro preferido y aquellos alternativos (A, B y C), 
por lo que la enumeración de los indicadores es una 
tarea fundamental.

Las herramientas de pensamiento y de prospecti-
va tecnológica promueven el diseño y el pensamien-
to sistémico. El pensamiento de diseño es un proceso 
no lineal e interactivo que busca comprender a los 
usuarios, desafiar suposiciones, redefinir problemas y 
crear soluciones innovadoras para prototipos y prue-
bas. Mientras tanto, el pensamiento sistémico es un 
enfoque holístico del análisis que se centra en la for-
ma en que las partes constituyentes de un sistema 

se interrelacionan, y cómo los sistemas interactúan 
en el tiempo y dentro del contexto de sistemas más 
grandes, lo contrario de pensar de manera compar-
timentalizada. La planificación de políticas con estas 
herramientas implica analizar medidas para reducir 
los riesgos de futuros inciertos, comprender los da-
tos y análisis del pasado, crear nuevas oportunidades 
científicas y tecnológicas, y considerar las opiniones 
y la imaginación de una amplia gama de partes in-

Figura Nº 1. Las herramientas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).
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teresadas, tales como funcionarios gubernamentales, 
representantes de la industria, la universidad, y espe-
cialmente la población en general. Debido a que estas 
herramientas son participativas, pueden fortalecer 
los vínculos intersectoriales, fomentar el surgimiento 
de soluciones integradas y empoderar a las personas 
para crear el futuro que desean.

El proceso de explorar los problemas y tendencias 
emergentes y desarrollarlos en escenarios potencia-
les de futuros alternativos conduce a soluciones in-
novadoras. En lugar de intentar resolver los desafíos a 
medida que se manifiestan o pronostican en función 
de datos históricos, la prospectiva estratégica alienta 
a los responsables de la toma de decisiones a explorar 
la naturaleza probable de los desafíos, ya que pueden 
manifestarse en el futuro y desarrollar estrategias que 
sean más resistentes al cambio.

Otro aspecto de especial importancia estriba en 
que la prospectiva es instruida en el marco legal na-
cional al ser incluida expresamente, por nombre y 
apellido en la Ley Orgánica de Planificación Pública 
y Popular (2010). El instrumento enumera a la pros-
pectiva como el primero de seis (6) elementos que 
fundamentan la redacción de las políticas públicas, 
definiéndola como capaz de: “Identificar el futuro, 
a través de distintos escenarios, para esclarecer la 
acción presente, en función del futuro posible que 
pretende alcanzar, según las premisas de sustentabi-
lidad” (LOPPP, art. 6).  En otras palabras, el mandato 
jurídico apunta a conocer el “futuro para un período 
determinado, construido de manera participativa por 
los órganos del Sistema Nacional de Planificación” 
(LOPPP, art. 5).

Metodologías de prospectiva

Algunos “gurúes” de la prospectiva tecnológica 
parecen haber complicado innecesariamente los mé-
todos mediante los cuales se logra crear el futuro ori-
ginando intrincados procesos que, lejos de convocar 
a su uso, alejan a los encargados de redactar las polí-
ticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Con el ánimo de simplificar, a continuación, se 
ejemplifican algunos métodos, para luego presentar 
un número finito de metodologías que persiguen fa-
cilitar la ruta de implementación en la creación del 
“futuro preferido”. La selección ha sido azarosa, no 
son parte de una priorización, y solo persigue ilus-
trar sucintamente algunos métodos que son parte de 
un proceso de toma de decisiones en el empleo de 
la prospectiva tecnológica como una útil herramien-
ta para construir el futuro, tanto los posibles y como 
aquel que podemos etiquetar como preferido. 

A continuación se detallan algunos modelos de la 
prospectiva:

a. Backcasting
El backcasting (o proyección en retroceso) fue 

creado por John Robinson en 1982 como un méto-
do de análisis de política energética. Y, más tarde, fue 
popularizado por Elise Boulding (1995) a principios 
de la década de 1980, quien fue la primera en usarlo 
como metodología participativa. Este método puede 
ayudar a los responsables políticos a pasar de la etapa 
de escenario a un plan de acción ejecutable en el pre-
sente. La figura Nº 2 más abajo, muestra una imagen 
de cómo luce, en términos prácticos este método. Se 
considera que el futuro preferido ha sucedido. Los 
responsables de la formulación de políticas pueden 
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entonces dar marcha atrás en los posibles pasos que 
se produjeron. Estos pasos pueden eventualmente 
convertirse en posibles estrategias o experimentos 
de aprendizaje de acción.

Figura Nº 2. El backcasting  

También se puede utilizar para discernir lo que 
debe suceder para evitar un futuro en particular. Se 
aconseja, además, centrarse en los pasos estratégicos 
que los responsables de la formulación de políticas 
pueden crear.

b. Exploración o scanning
Esta metodología (con frecuencia denominado 

“scanning” o “environmental scanning”) involucra la 
observación, examen, monitoreo y descripción siste-
mática del contexto social, cultural, político, ambien-
tal, militar (en caso de aplicar), geográfico y econó-
mico del actor en cuestión (país, industria, empresa, 
organización y otros). El scanning puede ser más o 
menos formal, sistemático y fácil de entender en la 

búsqueda de información a través de la revisión de li-
teratura, análisis DOFA, búsquedas en internet, biblio-
metría o análisis de patentes, entre otros. Ésto es una 
actividad con frecuencia encargada a académicos 
o consultores, algunos de los cuales se especializan 
en monitoreo de tendencias como las reportadas en 
medios de comunicación especializados o en medios 
científicos (Defra, 2002; Lapin, 2004).
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La figura Nº 3 (ver abajo), simplifica en una imagen 
los círculos concéntricos de evaluación del ambiente 
(environment) externo o macro, del sector o meta, y de 
la organización en escrutinio o micro. Asimismo, de 
un lado y el otro se enumeran algunas variables para 
la conducción del método, incluyendo los ámbitos de 

desarrollo, en los que deliberadamente se mencionan 
los ámbitos que el máximo texto constitucional vene-
zolano instruye para el Desarrollo Integral de la Na-
ción. Sin embargo, pueden incluirse otros de mayor 
interés según el objetivo del ejercicio.

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Figura Nº 3. El scanning o exploración

c. Tecnologías clave (o críticas)
Esta metodología implica la elaboración de una 

lista de tecnologías clave para un sector específi-
co, país o región. Se dice que es clave si contribuye 
a crear riqueza a la Nación o si ayuda a incrementar 
la calidad de vida de la población; es crítica para la 
competitividad corporativa, o influencia otras tecno-
logías. Cuando el método es implementado implica la 
priorización de procesos como votación, multicriterio 
y análisis de impacto cruzado.  

d. Triángulo de los Futuros
El Triángulo de los Futuros fue creado por Sohail 

Inayatullah (2008, 2017, 2020) en la década de 1990. 
El método representado visualmente mediante un 
triángulo, consiste en identificar las diferentes fuerzas 
impulsoras o inhibidoras de cambio que emergen de 
cada una de las dimensiones del tiempo: el peso del 
pasado, el empuje del presente, y el “halar del futuro” 
imaginado. Con este planteamiento, las alternativas 
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de futuros emergen en el “remolino” que se forma en-
tre sus tres (3) vértices. Estos vectores (ver figura Nº 4 
más abajo), empujan y tiran en diferentes direcciones, 
cada uno con su propio conjunto de fuerzas impulso-
ras e inhibidoras. Es el equilibrio entre los vectores de 
fuerza de cada esquina lo que definirá los diferentes 
futuros plausibles.

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Figura  Nº 4. Metodología Triángulo de los Futuros

Esta herramienta permite a los responsables re-
dactar las políticas identificando amplios movimien-
tos del presente, del futuro y considerar la historia 
del espacio en debate. Puede identificar el mensaje 
clave hacia un futuro deseado, como aligerar el peso, 
capitalizar la ola de empuje o hacer que la visión sea 
convincente.

e. Delphi
Delphi es una técnica de comunicación estruc-

turada, desarrollada por Olaf Helmer y Theodore J. 
Gordon a comienzos de 1950, en el Centro de Inves-
tigación estadounidense RAND Corporation, como 

un instrumento para realizar predicciones sobre un 
caso de catástrofe nuclear. Es un método sistemático 
e interactivo de predicción utilizada para obtener in-
formación esencialmente cualitativa, pero de alguna 
forma precisa, acerca del futuro. Su nombre se inspira 
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en el antiguo oráculo de Delfos, donde acudían los 
tomadores de decisiones para conocer “la decisión de 
los dioses” a través de pitonisas. Estas pitonisas son 
ahora aquellos que aplican la prospectiva tecnológi-
ca. 

Tal como se observa en la figura Nº 5 más abajo, 
la metodología consiste en la selección de un grupo 

de expertos realmente valiosos a quienes se les con-
sulta su opinión mediante un conjunto de cuestio-
narios elaborados sobre un tema específico a tratar. 
Las estimaciones de los expertos son anónimas y se 
realizan, usualmente, en rondas sucesivas, con el fin 
de procurar conseguir consenso, pero con la mayor 
autonomía posible de parte de los participantes. La 
opinión experta de este método es su base.

Fuente: Elaboración propia del autor (2022).

Figura Nº 5. Delphi 
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f. Hoja de ruta o Roadmapping
Es un método que describe en detalle el futuro de 

un campo de la tecnología, generando un plan para 
desarrollar varias tecnologías interrelacionadas y, a 
veces, incluir factores como estructuras de regula-
ción de mercados. Es una técnica ampliamente usada 
en industrias, donde son útiles las herramientas de 
comunicación, intercambio, y desarrollo de visiones 
compartidas.

 Selección de metodologías

De acuerdo con Popper (2008) hay dos (2) “atribu-
tos” fundamentales de los métodos de prospectiva 
tecnológica:

a. Por su naturaleza.
b. Por sus capacidades.

En cuanto a su naturaleza, los métodos pueden 
caracterizarse como cualitativos, cuantitativos o se-
mi-cuantitativos:

Los métodos cualitativos generalmente propor-
cionan significado a los eventos y percepcio-
nes. Tales interpretaciones tienden a basarse en 
la subjetividad o la creatividad que a menudo 
es difícil de corroborar, por ejemplo, opiniones, 
juicios, creencias, actitudes, etc. En el registro, 
se han considerado 18 métodos cualitativos: 
backcasting, carta comodín (o simplemente co-
modín), tormenta de ideas, panel ciudadano, 
ciencia ficción, juegos de simulación, ensayos y 
enunciado de escenarios, pronóstico de exper-
tos, role play, análisis DOFA, árbol de relevancia, 
taller de escenarios, encuesta, panel de exper-
tos, análisis morfológico, conferencias y talleres, 
entrevistas, y revisión de literatura.

Los métodos cuantitativos generalmente mi-
den variables y aplican análisis estadísticos 
utilizando o generando, al menos en teoría, da-
tos confiables y válidos, como indicadores so-
cioeconómicos. La labor de priorización consi-
deró siete (7) métodos cuantitativos, entre ellos 
bibliometría, exploración y extrapolación de 
tendencias/megatendencias, análisis de paten-
tes, indicadores o Technology Sequence Analysis 
(TSA, o análisis de secuencia de tecnología), 
benchmarking y modelado.

Los métodos semi-cuantitativos son básica-
mente aquellos que aplican principios matemá-
ticos para cuantificar la subjetividad, los juicios 
racionales y los puntos de vista de expertos, es 
decir, ponderando opiniones y probabilidades. 
El registro de las principales metodologías in-
cluyó ocho (8) métodos de esta categoría: análi-
sis de impacto cruzado, Delphi, tecnologías cla-
ves, hoja de ruta tecnológica o roadmapping, 
multicriterio, votación, análisis de interesados 
(stakeholders en inglés), y escenarios cuantita-
tivos. Estos métodos se muestran en la figura 
Nº 6 más abajo.

El segundo atributo se refiere a las capacidades de 
los métodos, en otras palabras, la capacidad de reco-
pilar o procesar información basada en:

• Evidencia

• Experticia

• Interacción  

• Creatividad

Estos atributos no son exclusivos ni restrictivos; 
de hecho, se entienden mejor si se presentan como 
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componentes “genéticos” de un método. En este sen-
tido, utilizando la misma analogía, la “estructura ge-
nética” de una actividad realizada mediante paneles 
de expertos podría estimarse como: 

 70 % de experiencia
 10 % de evidencia
 10 % de creatividad
 10 % de interacción

Por su parte la misma actividad llevada a cabo uti-
lizando, por ejemplo, paneles de ciudadanos podría 
consistir en: 

 10 % de experiencia
 10 % de evidencia 
 10 % de creatividad 
 70 % de interacción

A continuación, se describen brevemente cada 
uno de los atributos:

a. La creatividad se refiere a la mezcla de pensa-
miento original e imaginativo y a menudo es propor-
cionada por artistas o “gurúes” de la tecnología, por 
ejemplo. Estos métodos se basan en gran medida en 
la inventiva y el ingenio de individuos muy hábiles, 
como los escritores de ciencia ficción o la inspiración 
que surge de grupos de personas involucradas en se-
siones de tormenta de ideas (Ansoff, 1975; Cassinge-
na Harper y Pace, 2004). 

b. La experticia, o experiencia, se refiere a las ha-
bilidades y conocimientos de las personas en un área 
o tema en particular y se utiliza con frecuencia para 
apoyar decisiones de arriba hacia abajo, proporcionar 
asesoramiento y hacer recomendaciones. Estos mé-

todos se basan en el conocimiento tácito de perso-
nas con acceso privilegiado a información relevante 
o con conocimiento acumulado de varios años de ex-
periencia laboral en un área de dominio en particular. 
La experiencia a menudo permite una comprensión 
más holística y completa de las teorías, hipótesis y 
observaciones de un estudio (Kuusi, 1999; Scapolo y 
Miles, 2005). 

c. La interacción reconoce que la experiencia a 
menudo se beneficia considerablemente de ser reu-
nida y desafiada a articularse con otras personas (y 
de hecho con las opiniones de las partes interesadas 
no expertas). Por lo tanto, dado que los estudios de 
prospectiva a menudo tienen lugar en sociedades 
donde los ideales democráticos están muy extendi-
dos, y la legitimidad normalmente se gana a través 
de procesos participativos y de “abajo hacia arriba”, es 
importante que no dependan solo de la evidencia y 
la experiencia (Andersen y Jaeger, 1999; Cuhls, 2003; 
Brummer et al., 2007). 

d. La evidencia reconoce que es importante in-
tentar explicar y pronosticar un fenómeno particular 
con el apoyo de documentación confiable y medios 
de análisis de, por ejemplo, estadísticas y varios tipos 
de indicadores de medición. Estas actividades son ar-
ticuladamente útiles para comprender el estado real 
de desarrollo del tema de investigación (Porter et al., 
1980; Armstrong, 2006). 

Los atributos anteriores son los bloques de cons-
trucción del Diamante de Prospectiva Tecnológica, que 
se presenta en la  figura Nº 6 (ver más abajo) y que re-
salta los 33 métodos considerados en la investigación 
presentada por Georgihou et al., (2008).
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El sombreado del diamante refleja la capacidad 
general de recopilar o procesar información basada 
en evidencia, experiencia, interacción o creatividad. 
Es necesario señalar que la dimensión de interacción 
es primero “tocada” por métodos como talleres de 
futuros y tormenta de ideas (aunque algunos tipos 
de paneles de expertos están diseñados para promo-
ver la participación y la interacción entre grupos de 
partes interesadas). La investigación realizada sobre 
886 ejercicios de prospectiva demuestra que estos 
métodos se encuentran en la quinta y sexta posición 
en términos de frecuencia de uso (Georghiou et al., 
2008), la suposición previa de que un ejercicio de 
prospectiva “promedio” puede combinar cinco (5) 

o seis (6) métodos sugiere que, incluso con los pro-
blemas de inclusión ya mencionados, el trabajo de 
prospectiva tecnológica mapeado está alineado con 
los conceptos aceptados por la comunidad de profe-
sionales, donde la prospectiva tecnológica se aprecia 
como un mecanismo para fomentar un debate más 
estructurado con una participación más amplia que, 
conduzca a la comprensión compartida de los con-
ceptos aceptados por la comunidad de profesionales. 
Entonces, la prospectiva tecnológica se ve como una 
forma de fomentar un debate más estructurado con 
una participación más amplia que conduzca a la com-
prensión compartida de los conceptos a largo plazo 
(Georghiou et al., 2008). 

Fuente: Adaptado a partir de Georghiou et al., (2008).

Figura Nº 6. Diamante de prospectiva tecnológica (adaptado 
de Georghiou et al., 2008)
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Los hallazgos muestran que la mayoría de los pro-
yectos que utilizan cinco (5) o más métodos tienden 
a seleccionarlos, aunque sea por casualidad, de ma-
nera que se cumplan las cuatro (4) capacidades fun-
damentales de los métodos. Otro hallazgo es que no 
hay métodos de uso común cerca del vértice superior 
de la creatividad. Ésto puede ser una consecuencia 
de la falta de orientación sobre cómo aplicar técnicas 
como los juegos y otros métodos creativos como co-
modines. 

Como se indicó anteriormente, Popper (2007) 
descubrió que, en promedio se utilizan cinco (5) o seis 
(6) métodos por iniciativa. Sin embargo, la variación 
es alta, por lo que se puede concluir que la diversidad 
de métodos utilizados también es alta. Estos núme-
ros no persiguen mostrar hallazgos absolutistas de 
la prospectiva tecnológica. Como se ha mencionado, 
los ejercicios de prospectiva tecnológica tienden a 
utilizar múltiples métodos en sus diseños metodo-
lógicos. Hay otros factores considerados que no son 
abordados en este instante y que deben agregarse a 
la ecuación. En cualquier caso, conocer el nivel de uso 
de los métodos y el número “promedio” de métodos 
utilizados en un proyecto es un muy buen punto de 
partida para la selección de los métodos de prospec-
tiva, y también para apreciar la sencillez de una me-
todología que permite elucubrar científicamente el 
futuro, disminuir la incertidumbre y facilitar la redac-
ción de las políticas que construyan el futuro deseado 
para el beneficio de todo un país y del mundo.

Ejemplo de un camino de
aplicación del método

Las estructuras metodológicas usadas en proyec-
tos de prospectiva deben ser ajustadas a necesidades 

particulares para lograr un encuentro entre los obje-
tivos específicos del proyecto y los recursos y capa-
cidades disponibles. Enfocaremos la atención, entre 
otras cosas, sobre la articulación y combinación de 
los métodos. Muchos de éstos pueden ser usados en 
diferentes fases del proceso de prospectiva y los par-
ticipantes deben tener en cuenta: 

a.- La contribución de cada uno en el contexto 
del estudio en su  conjunto.
b.- Las formas en que los métodos individuales 
pueden ser combinados y   sintetizados para 
efectos positivos. 

No hay una estructura metodológica “ideal” que 
reseñe la “mejor” combinación de métodos. En efecto, 
no hay un número “ideal” de métodos que se deban 
usar en un proyecto. Popper et. al., (2005) toman una 
muestra de 130 casos de 15 países y encuentran que 
en promedio son usados cinco (5) o seis (6) métodos 
por ejercicio, algunos con propensión a mezclar dife-
rentes métodos, en tanto que otros son conservados 
en términos del alcance metodológico (ver figura Nº 
7 más abajo). 

Ante la pregunta de cuál es el número de combi-
naciones posibles, eso para  seis (6) métodos de un 
universo de 33, en un proyecto. La respuesta es sim-
ple: usando la fórmula de permutaciones hay cerca 
de 800 millones de formas de combinar. Por lo tanto, 
hay un vasto rango disponible. No obstante, la exper-
ticia y know-how acumulado proveen una justifica-
ción racional para la selección de una combinación 
particular. 
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Fuente: Georghiou et al., (2008).

Figura N° 7. Número de métodos utilizados en ejercicios de prospectiva, extraídos 
de una revisión de 886 ejercicios realizados en diferentes partes del mundo,

incluyendo Venezuela, (Georghiou et al., 2008).

Para ilustrar lo anterior, las diferentes técnicas que 
pueden ser combinadas en estructuras metodoló-
gicas que favorezcan la creación del futuro posible 
gracias a la sucesión más conveniente de metodolo-
gías, Popper (2008) sugiere una vía hacia adelante (o 
forward) y otra hacia atrás (o backward), que combi-
nan métodos en una secuencia. 

A los efectos de una apropiada ilustración, se 
muestra en la figura Nº 8 más abajo, un ejemplo de la 
vía hacia adelante o forward.

En los siguientes párrafos se enuncian la secuen-
cia del tipo de aplicación que puede ser seguido para 
cada una de las técnicas, ilustrando como ésto puede 
ser usado si la metodología es llevada a cabo en una 
secuencia forward: 

a. Exploración o scanning: análisis detallado de 
los principales puntos alrededor de sector o tema 
particular. 

b. Delphi: estudio exploratorio a gran escala que 
evalúa la probabilidad de ocurrencia y posibles 
impactos de los hechos señalados en la actividad 
de scanning. 
c. Comodín: actividad tipo mesa de trabajo con 
el objetivo de identificar eventos que pueden 
cambiar la ocurrencia de situaciones con “alta pro-
babilidad” en el futuro. 
d. Paneles de ciudadanos: actividad tipo con-
ferencia con el objeto principal de identificar las 
principales preocupaciones públicas en temas crí-
ticos. 
e. Paneles de expertos: reducido grupo de acto-
res clave que analizan las implicaciones futuras de 
los hallazgos. 
f. DOFA: actividad interna para sintetizar resul-
tados en términos de fortalezas/debilidades ac-
tuales y oportunidades/amenazas futuras. 
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Fuente: Adaptado a partir de Popper, (2008).

Figura Nº 8. Ejemplo de aplicación de metodologías 
hacia adelante o forward

A continuación, se ilustra un ejemplo de la vía 
hacia atrás o backward. La figura  Nº 9 (ver abajo), es 
detallada en los siguientes párrafos señalando la se-
cuencia del tipo de aplicación que puede ser segui-
do para cada una de las técnicas, ilustrando además 
cómo éstos pueden ser usados si la metodología es 
llevada a cabo en secuencia backward: 

a. DOFA: mesa de trabajo de gran escala con el 
objeto de identificar debilidades, oportunidades, for-

talezas y amenazas relacionadas con un sector o in-
dustria. 

b. Paneles de expertos: grupos de expertos que 
analizan las implicaciones futuras de los hallazgos del 
DOFA agrupando los principales temas en dimensio-
nes más amplias, tales como social, tecnológica, eco-
nómica, etc. 

c. Paneles de ciudadanos: las fuerzas regionales 
contextualizan temas clave y evalúan la aceptación 
pública. 
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d. Comodín: actividad interna con el ánimo de 
identificar tendencias y eventos problema.

e. Delphi: estudio normativo a gran escala con el 
propósito de formular recomendaciones de política. 

f. Exploración o scanning: actividad interna que 
pretende identificar políticas similares que están 
siendo implementadas en contextos comparables. 

Fuente: Adaptado a partir de Popper, (2008).

Figura Nº 9. Ejemplo de aplicación de metodologías 
hacia atrás o backward
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Es indispensable recordar que la metodología 
debe ser seleccionada después  que los objetivos del 
ejercicio de prospectiva son definidos y, no de otra 
manera. Al mismo tiempo es necesario apuntar que 
la selección de métodos estará afectada por los recur-
sos a la mano tales como: presupuesto, disponibilidad 
de experticia, soporte político, infraestructura física y 
tecnológica, así como el tiempo. Disponer de talento 
humano valioso es esencial y aunque no necesaria-
mente requieren ser especialistas en prospectiva, con 
frecuencia requieren cursos de entrenamiento inten-
sivo con el propósito de construir capacidad interna 
y know-how. 

Integración de la prospectiva tecnológica 
en la planificación estratégica y

el monitoreo del gobierno

Un excepcional número de países del mundo apli-
can la prospectiva tecnológica a una amplia gama de 
ámbitos de desarrollo. La práctica se ha institucionali-
zado tanto en economías desarrolladas y, más recien-
temente, en economías en desarrollo. Los líderes y 
expertos políticos y administrativos de Finlandia, por 
ejemplo, que interactúan regularmente para explorar 
futuros a largo plazo (50 años), tienen una mentali-
dad de prospectiva, que dio lugar a la renta básica 
universal y las reformas educativas. La oficina del pri-
mer mandatario finlandés ha tomado la iniciativa en 
la prospectiva.

Los experimentos de Singapur con la planificación 
de escenarios militares y de seguridad nacional se 
han convertido en una red totalmente instituciona-
lizada y descentralizada de profesionales de la pros-
pectiva tecnológica que abarca el servicio público y 
con frecuencia involucra a tomadores de decisiones 

políticas, expertos, grupos de interés y ciudadanos. 
El Centro de Prospectiva Estratégica (dentro de la ofi-
cina del primer mandatario) gestiona el desarrollo 
de escenarios nacionales, organiza conferencias in-
ternacionales, produce productos de conocimiento 
e involucra a los líderes más importantes. Una red 
descentralizada de profesionales tiene intercambios 
formales e informales regulares sobre tendencias, 
desafíos y oportunidades. Otros países como Japón, 
la República de Corea del Sur y Malasia han creado 
instituciones centralizadas específicamente para la 
prospectiva de la ciencia y la tecnología, mientras 
que algunos van más allá de su mandato y se ocupan 
de otros temas.

Los organismos de desarrollo han seguido un ca-
mino similar. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef ) tienen kits de herramientas para la prospec-
tiva tecnológica. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) ha creado un enfoque ra-
cional de la prospectiva tecnológica en la adminis-
tración pública. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación, y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), entre otros; 
han elaborado estudios exhaustivos y productos de 
liderazgo intelectual. 

En ese orden de ideas, en tiempos de cambios len-
tos o mínimos, el pensamiento y la prospectiva tec-
nológica son enfoques de planificación de lujo. Sin 
embargo, en tiempos de cambios rápidos, son críticos 
no solo para el éxito sino también para la superviven-
cia misma de una organización, de una institución, de 
todo un país.
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Finalmente, en ejercicios de tan solo un par de 
meses la prospectiva tecnológica puede ayudar a 
promover la resiliencia, la agilidad y la capacidad de 
respuesta al:

a. Proporcionar vías para la planificación, la in-
fluencia y la intervención flexibles.
b. Adaptar las instituciones públicas.
c. Profundizar las habilidades organizativas y 
permitir el diálogo público.
d. Crear plataformas inclusivas para la visión 
compartida.
e. Realización de la justicia intergeneracional.

Es indispensable reconocer la cualidad sine qua 
non del método científico, y de la cual no escapa la 
planificación estratégica a través de la prospectiva, la 
consistencia. Toda decisión que conllevan a la crea-
ción de futuros, de su anticipación para el beneficio 
de millones, demanda de consistencia en su ejecu-
ción y medición continua.

La importancia del Observatorio Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Oncti) estriba en soste-
ner la consistencia del plan llevando un minucioso 
escrutinio de los indicadores clave de desempeño 
que el propio ejercicio de prospectiva tecnológica ha 
sugerido, al tiempo de recomendar, a través de la in-
teligente observación de los propios indicadores, los 
inteligentes cambios que aseguren arribar al futuro 
preferido, y en todo caso evitar acercarse al futuro de 
peor escenario.

Por lo tanto, la planificación tradicional debe ex-
pandirse para incluir el largo plazo para usar el futuro, 
para cambiar hoy y desarrollar una estrategia sólida, 
para crear un mañana mejor. El presente muestra que 

el mundo se ha centrado durante demasiado tiempo 
en las ganancias a corto plazo y que algunas solucio-
nes en el pasado podrían convertirse en los proble-
mas del mañana. Como sentenciara H. G. Wells: “Nin-
guna sofisticación podrá relegar el hecho que todo el 
conocimiento abarca solo el pasado y todas las deci-
siones el futuro”.

A continuación se expresan las conclusiones y 
evaluaciones derivadas de todo lo anteriormente ex-
puesto.

Conclusión

El marco legal venezolano, establece a la prospec-
tiva como un poderoso instrumento para la creación 
de futuros que orientan hoy las políticas de desarrollo 
integral de la Nación, en donde la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación tienen un rol emergente e indis-
pensable.

La prospectiva tecnológica, como herramienta de 
planificación posee amplios antecedentes que asegu-
ran sus beneficios en el corto, mediano y largo plazo, 
creando para ello una finita lista de tareas a empren-
der para construir los futuros que favorecen al Estado, 
su territorio, población y gobierno. Otros países del 
mundo y organizaciones no gubernamentales han 
sistematizado su implementación en niveles guber-
namentales que, consistentemente, han rendido fru-
tos en la persecución de estos futuros. Así fue demos-
trado en las líneas previas.

Existe un número finito de metodologías que sir-
ven al propósito de navegar en los futuros posibles 
para reducir la incertidumbre y que involucra a las 
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bases del Estado, la población y expertos, a través de 
dos premisas que pueden ser empeladas para cons-
truir una ruta propia de prospectiva tecnológica.

A pesar, de no mencionarse expresamente en este 
escrito, el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Oncti), es la organización creada por 
el Estado para crear las bases que permitan sortear 
los obstáculos del futuro de la República en cada 
uno de los ámbitos de su desarrollo integral en un 
número finito y priorizado de espacios para la cien-
cia, la tecnología y la innovación. En este sentido, es 
indispensable que el Oncti cree los espacios científi-
cos que abracen la prospectiva tecnológica creando, 
por un lado, la metodología vernácula en función a 
las más altas líneas del Gobierno Nacional; y por el 
otro, promulgar una suerte de estamento organi-
zativo cuya bandera perciba con las facilidades que 
brinda la prospectiva tecnológica para anticipar los 
futuros plausibles y deseados para nuestra República 
en el contexto global. Esta herramienta no puede su-
bordinarse a caprichos o estilos de liderazgo y hacer 
cumplir la letra del marco legal venezolano que así lo 
ordena.
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se construye mediante las distintas articulaciones 
que se producen y se originan del potencial eco-
nómico de una localidad. Ello mediante el correcto 
funcionamiento de las instituciones en el territorio e 
incorporando las dimensiones territoriales, la histo-
ria, las estructuras y la acción de los distintos actores 
sociales. Las reflexiones finales permiten a partir de 
la hermenéutica, dar respuesta a las realidades de un 
mundo cambiante y creciente, pretendiendo la co-
hesión de la población a través de la comunicación 
y el diálogo, no solo para resolver problemas, sino 
también para plantearlos. Su uso puede ser una con-
tribución vital en la construcción del desarrollo local, 
dotando al territorio intervenido/abordado de una 
visión propia, sobre aquello que ha logrado hacer  y 
hacia  dónde dirigir su mirada presente y futura.

La hermenéutica como estrategia en los 
procesos del desarrollo local
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El propósito de este ensayo, de enfoque inter-
pretativo, es realizar una visión retrospectiva de la 
hermenéutica con la intención de contextualizarla, 
para apreciar sus implicaciones con los procesos del 
desarrollo local. Se basa en la revisión documental, 
y pretende ser un aporte a la discusión de la herme-
néutica como estrategia en los procesos de dicho 
desarrollo, dejándose entrever sus múltiples ám-
bitos de aplicaciones. La hermenéutica frecuente-
mente ha sido entendida como el arte de interpretar 
los textos escritos y ha estado vigente en la cultura 
humana desde los inicios de la civilización, siendo 
objeto de estudios y de distintas visiones conecta-
das con el desarrollo del pensamiento filosófico de 
la historia hasta alcanzar el progreso que hoy cono-
cemos. El desarrollo local se basa en un modelo que 
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of the different articulations that are produced and 
originate from the economic potential of a locality. 
This is done through the correct functioning of the 
institutions in the territory and incorporating the te-
rritorial dimensions, the history, the structures and 
the action of the different social actors. The final re-
flections allow, based on hermeneutics, to respond 
to the realities of a changing and growing world, 
aiming at the cohesion of the population through 
communication and dialogue, not only to solve pro-
blems, but also to raise them. Its use can be a vital 
contribution in the construction of local develop-
ment, providing the intervened/addressed territory 
with its own vision of what it has managed to do and 
where to direct its present and future gaze.

Hermeneutics as a strategy in local 
development processes

The purpose of this essay, with an interpretative 
approach, is to make a retrospective view of herme-
neutics with the intention of contextualizing it, in 
order to appreciate its implications with local de-
velopment processes. It is based on a documentary 
review, and intends to be a contribution to the dis-
cussion of hermeneutics as a strategy in the proces-
ses of such development, and to provide a glimpse 
of its multiple fields of application. Hermeneutics 
has often been understood as the art of interpreting 
written texts and has been in force in human culture 
since the beginning of civilization, being the object 
of studies and different visions connected with the 
development of philosophical thought in history un-
til reaching the progress we know today. Local Deve-
lopment is based on a model that is built by means 

Keywords:  
Hermeneutics; local development; 
strategies; potentialities; processes
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Introducción
En el presente  artículo pretendemos indagar 

cómo la hermenéutica puede contribuir en los pro-
cesos del desarrollo local, enfocándonos, no solo en 
una visión, sino más bien en una investigación gene-
ral. Para tal fin, proponemos que el desarrollo local es 
considerado un proceso de crecimiento económico y 
cambio estructural de un territorio, a través de la uti-
lización de las potencialidades existentes. La misma 
plantea como finalidad la vinculación de las dimen-
siones social y económica, como también la articula-
ción de los actores involucrados en el proceso.

En la actualidad es frecuente hacer referencia al 
desarrollo local como alternativa frente a la globali-
zación. Para Alburquerque (2007), el desarrollo local 
debe plantearse con matizaciones importantes y no 
debe fundamentarse solo en lo económico. Desde 
esta perspectiva, Alburquerque (2007) sostiene que:

El desarrollo local es un enfoque territorial y 
de “abajo-arriba”, pero debe buscar también 
intervenciones de los restantes niveles deci-
sionales del Estado (provincia, región y nivel 
central) que faciliten el logro de los objetivos 
de la estrategia de desarrollo local (pag. 46).

Ese enfoque debe mirarse de una manera holís-
tica considerando todos los aspectos ambientales, 
culturales, sociales, institucionales y de desarrollo hu-
mano del contexto territorial respectivo. De la misma 
manera Millán (2003), sostiene que el desarrollo local 
puede definirse como “el conjunto de experiencias 
que se han desarrollado utilizando recursos locales 
(humanos y financieros) sin intervención directa del 

estado y localizados en pequeños centros” distribui-
dos en todo el territorio (p. 61).

Por lo expuesto anteriormente, es necesario bus-
car estrategias que, por un lado, contribuyan a me-
jorar los procesos del desarrollo local; y por el otro, 
que se corresponda con los contextos actuales, per-
mitiendo de esta manera intentar resolver proble-
mas así como también plantearlos. Es por ello, que el 
presente ensayo intenta involucrar a la hermenéutica 
como esa estrategia que genere respuestas a las rea-
lidades de un mundo cambiante y creciente, eso me-
diante la interpretación, la comprensión y la explica-
ción de las oportunidades que presenta la población 
con su región. 

El ensayo está estructurado en tres (3) partes. En 
primer lugar se tiene la sección de la introducción, allí 
se exponen los aspectos conceptuales y se analizan 
los sustentos teóricos de la hermenéutica relaciona-
dos con los procesos del desarrollo local y en ellos. 
La segunda sección consta del abordaje conceptual 
del problema de estudio, y se plantean los conceptos 
y las definiciones teóricas que lo contextualizan. Y, fi-
nalmente, la tercera sección se exponen las reflexio-
nes finales, donde los autores plantean sus perspecti-
vas personales sobre cómo el uso de la hermenéutica 
puede hacer una contribución vital en la construcción 
del desarrollo local.

A continuación se expone el abordaje conceptual 
de este ensayo con sus respectivos sustentos teóricos.



Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022

167

La hermenéutica como estrategia en los procesos del desarrollo local

Abordaje conceptual

Para la elaboración del presente ensayo, se pro-
pone enlazar los sustentos teóricos de la hermenéu-
tica con los procesos del desarrollo local, aspectos 
conceptuales que están interconectados y permi-
ten procesos de enseñanza a las comunidades. En 
este contexto, se plantean las ideas expresadas por 
Schleiermacher (2000), pensador alemán quien en 
sus tiempos había dicho no al pietismo, pero también 
al racionalismo. Dicho autor plantea la comprensión 
como modo ordenador de  toda experiencia humana 
del mundo, además de ver a la hermenéutica como 
el proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros 
antepasados. Ello, permite visualizar desde la historia 
y de los clásicos, que se descubran los lazos que nos 
unen al pasado  ampliando de esta manera los cono-
cimientos, para aprender de los errores preservando 
los valores y las virtudes (Schleiermacher, 2000: 76). 
Lo anterior, contribuirá en el modo por el cual los 
acontecimientos del pasado guiarán las estrategias, 
para contextualizar las características del desarrollo 
económico y social de la región.

Veamos a continuación lo relativo a la hermenéu-
tica y el desarrollo local.

La hermenéutica y el desarrollo local 

En este ensayo, se considera la hermenéutica 
como el arte de  interpretación de textos orales y es-
critos, y de captar con precisión y plenitud su sentido 
y las posibilidades del devenir existencial del hombre 
que, se relacionen con eventos de carácter estratégi-
co, para la consecución de los objetivos, en este caso, 
los referidos al desarrollo local. Se asume, por tanto, el 

paradigma interpretativo para la discusión del tema 
objeto de estudio.

Pérez (2000), conceptualiza la hermenéutica como 
una disciplina de interpretación de textos o material 
literario o el significado de la acción humana, es una 
nueva forma de ver la realidad. De tal manera que, 
este paradigma obligó a los filósofos a buscar nuevas 
formas de investigar para conocer y comprender las 
realidades, pues había que encontrar una forma de 
abordar situaciones en su esencia de manera más ho-
lística, y que facilitara la comprensión de la realidad, 
rescatando ese ‘ser de las cosas’, el cual se encuentra 
vagando por sus propios mundos, y que se muestra 
ajeno, por nuestra incapacidad para aprehenderlo y 
comprenderlo. Es, desde esta mirada hermenéutica 
donde se focaliza la interpretación y análisis del  pro-
ceso de desarrollo local. 

El desarrollo local, ubica al ser humano y a los in-
tereses colectivos como ejes centrales del proceso. En 
este sentido, busca potenciar las capacidades de los 
individuos. Trata de estimular el desarrollo endógeno, 
la auto-organización y el bienestar social, para lo que 
requiere tanto de la participación colectiva como de 
la intervención individual. Los procesos de desarrollo 
local se originan del potencial económico de una lo-
calidad mediante la articulación y el correcto funcio-
namiento de las instituciones en el territorio. El tipo 
de organización productiva, los núcleos familiares, 
las tradiciones locales, el contexto social y cultural y 
las conductas de la población determinan el mode-
lo de desarrollo local, lo que facilita o desfavorece los 
factores económicos, determinando así finalmente el 
camino del desarrollo de las regiones. 
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En este apartado, y desde la visión del filósofo Ga-
damer (1993) en su obra Verdad y Método, explicare-
mos la conexión de la hermenéutica con el desarro-
llo local, influenciado por el concepto del mundo de 
la vida de Husserl (1850-1938). Así el autor (Husserl, 
1850-1938), formula que el rescate y reconstrucción 
del “mundo de la vida” es un cambio hacia un nuevo 
paradigma en las Ciencias de la Educación.  Es el mun-
do que conforma nuestro cosmos y que ha sido dado 
como un regalo por nuestros antepasados. 

El desarrollo local es considerado un proceso de 
crecimiento económico y cambio estructural de un 
territorio, a través de la utilización de las potenciali-
dades existentes. Éste tiene como finalidad la vincu-
lación de las dimensiones social y económica, y la ar-
ticulación de los actores involucrados en el proceso. 
Siendo así no se puede dejar de vincular al desarrollo 
local con el “mundo de la vida”, el cual es el mundo 
que todos compartimos, eso es, el de las comunida-
des y su gente, profesionales y no profesionales, ricos 
y pobres.  Es el mundo de los niños, niñas, jóvenes, 
adultos, abuelos y abuelas, de calles con sus vehícu-
los, el mundo de los negocios, de los barrios, de sus 
montañas y sus ríos. Es el mundo donde todos esta-
mos inmersos y el mundo de la coexistencia de otros.

El desarrollo local, por tanto, está basado en la 
utilización de los recursos productivos locales (eco-
nómicos, humanos, institucionales y culturales en-
tre los que encontramos la estructura productiva, 
el mercado de trabajo, la capacidad empresarial, los 
recursos naturales, la estructura social y política, la 
tradición y cultura), que constituyen las potencialida-
des de desarrollo endógeno y la mejora del nivel de 
vida de un área (Vázquez, 1986: 105).  Es aquí donde 
podemos hacer referencia a lo planteado por el filó-

sofo Gadamer (1993), sobre la hermenéutica en el 
establecimiento de modos de reconciliación a partir 
de la experiencia de la tradición del saber moral y del 
saber técnico entre el Dasein o “estar-ahí” heidegge-
riano, y el uso de la técnica sobre la consideración de 
lo humano. Además, como para el éxito de los proce-
sos del desarrollo local se necesitan reconciliaciones, 
llegar a acuerdos para dar respuesta a los problemas 
planteados en una localidad, es aquí donde se hace 
la conexión.

El desarrollo local también se relaciona con el ni-
vel de vida, concebida ésta como la satisfacción de 
necesidades materiales y espirituales de las personas, 
en un ambiente de equidad social y económica, sin el 
deterioro de los recursos materiales y ambientales, y 
además con una visión holística del futuro. 

Otras concepciones acerca del desarrollo local 
provienen de autores que, a continuación se irán 
mencionando. En primer lugar haremos referencia a 
Arocena (1997), uno de los autores latinoamericanos 
más importantes en este campo, y quien define el de-
sarrollo local como aquel que “no es pensable si no se 
inscribe en la racionalidad globalizante de los merca-
dos, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces 
en las diferencias identitarias que lo harán un proceso 
habitado por el ser humano” (pág. 91). Por su parte 
Vázquez (1988) define el desarrollo local como: 

Un proceso de crecimiento económico y de 
cambio estructural que conduce a una mejo-
ra en el nivel de vida de la población local, en 
el que se pueden identificar tres dimensiones: 
una económica, en la que los empresarios lo-
cales usan su capacidad para organizar los 
factores productivos locales con niveles de 
productividad suficientes para ser competiti-
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vos en los mercados; otra sociocultural, en que 
los valores y las instituciones sirven de base al 
proceso de desarrollo; y, finalmente, una di-
mensión político-administrativa, en la cual las 
políticas territoriales permiten crear un  entor-
no económico local favorable, protegerlos de 
interferencias externas e impulsar el desarrollo 
local (p.129).

Dentro de una línea similar a los autores men-
cionados Gallicchio (2003), define al desarrollo local 
como un proceso de crecimiento desde un punto de 
vista endógeno y la capacidad de control del exce-
dente que se genera desde lo local. En este sentido, el 
desarrollo local no es una manera de hacer frente a la 
globalización y sus efectos excluyentes, sino una ma-
nera de mirar desde el territorio esta etapa histórica 
global, buscando de esta manera su inserción.  El mis-
mo autor (Gallicchio, 2003), destaca que el desarrollo 
local transcurre en un territorio específico. De ahí que 
cuando se habla de desarrollo local se hace referencia 
al desarrollo de un territorio, no solo como lugar don-
de ocurren los procesos del desarrollo sino como una 
variable, como una construcción social, donde éste es 
a la vez condicionador y condicionado por y desde las 
acciones de los actores y las comunidades.

Sostenemos que es de los aportes anteriores que, 
en los últimos años la idea de conseguir el desarro-
llo a partir de las potencialidades locales ha ganado 
relevancia, más aún si ésta se ubica dentro de un 
contexto ideológico y político en la que el mercado, 
la globalización de la economía y la competitividad 
surgen como ideas principales, desde la formulación 
de políticas de gobierno hasta el diseño de proyectos 
auspiciados por organizaciones no gubernamentales. 
Adicionalmente, en la actualidad se ha comenzado a 
promover y a conducir el desarrollo de las localidades, 

aspirando ampliar sus propias capacidades, recursos, 
sistemas de control social y propuestas de sostenibi-
lidad del desarrollo, encaminadas por enfoques de 
futuro socialmente construidas y sustentadas en la 
participación ciudadana. 

El desarrollo local consigue aprovechar de exce-
lente manera las oportunidades y solventar de un 
modo más eficiente los problemas derivados del en-
torno económico y político en el cual las localidades 
están todas inmersas.  Ésto permite conocer e identi-
ficar los auténticos elementos y factores del desarro-
llo y con ello unificar los esfuerzos de planificación y 
promoción para el desarrollo económico de una co-
munidad.

Anteriormente se mostró la relación entre la her-
menéutica y el desarrollo local, a continuación se ex-
plica la hermenéutica como estrategia en los proce-
sos del desarrollo local. 

La hermenéutica como estrategia en 
los procesos del desarrollo local

En este punto comenzaremos por preguntarnos 
¿cómo la hermenéutica puede contribuir en los pro-
cesos del desarrollo local?, ¿puede la hermenéutica 
ser una estrategia en los procesos del desarrollo local? 
Estas interrogantes, desde la perspectiva de los auto-
res, pueden y deben ser respondidas desde la herme-
néutica y por las comunidades, así como también pu-
dieran ser la base para la construcción de diferentes 
problemáticas que surgen en diferentes localidades.

El desarrollo local se convierte en una alternativa 
para el progreso del contexto local como respuesta a 
los retos de los cambios que se están originando en el 
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entorno. Y, demanda además de una definición y eje-
cución de planes de desarrollo, fomentada a través de 
acciones que logren los objetivos de aumento de la 
productividad y competitividad del sistema produc-
tivo, para ello incrementando la sostenibilidad del 
medio ambiente, del patrimonio histórico y cultural. 
Las estrategias basadas en el desarrollo local deben 
ser visualizadas de una manera en que no solo hay 
que proporcionar soluciones a las necesidades y de-
mandas existentes, sino que hay que predecir y plan-
tearse cómo será ese contexto local en el futuro. Es en 
tal sentido que, podemos enlazar a la hermenéutica 
como estrategia fundamentada principalmente en la 
historia como fuente de información, puesto que ayu-
daría a facilitar la interpretación y comprensión de los 
datos compilados a través del tiempo. Las experien-
cias y conocimientos adquiridos durante los acon-
tecimientos históricos serán de suma importancia 
siempre y cuando se haya obtenido algún producto 
que sea útil en el presente, y que favorezca a mejorar 
la percepción actual del contexto local. Y, tal como lo 
plantea Ricoeur (1995), “un acontecimiento no puede 
ser transferido como tal a otro fluir del pensamiento.  
Aun así, no obstante, algo pasa de mí hacia ti. Algo es 
transferido de una esfera de vida a otra” (p. 30).

Los relatos históricos pueden ser utilizados como 
estrategia para la comprensión del presente,  inclusi-
ve del futuro. Y es la evaluación de los acontecimien-
tos lo que suministraría valor para los procedimientos 
de la planificación del desarrollo local, potenciando 
el valor agregado de los insumos, productos para el 
proceso de la planificación estratégica que puedan 
ser utilizadas en la planificación del desarrollo.

Al referirnos al desarrollo no podemos desestimar 
la cultura como impulsadora de la identidad, la cual 

favorece la inclusión social, promueve las redes socia-
les e impulsa la participación. Sostenemos que la cul-
tura es una estrategia integral para el desarrollo local.  
Por eso el fenómeno social de la cultura como lo ex-
presa Quintana (1980), tiene una dimensión históri-
ca, temporal, que perpetúa la comunidad en el tiem-
po (p. 82). Este pensamiento es compartido por Sen 
(2000), quien manifiesta que para alcanzar el éxito en 
los procesos productivos y humanos de una región la 
mejor vía es el debate abierto y el mutuo aprendizaje 
de las comunidades. 

Adicionalmente, se puede considerar como ins-
trumento para los procesos del desarrollo local los 
fundamentos del círculo hermenéutico, los cuales y 
que expresados por Gadamer (1993), facilitan la com-
prensión de cómo podemos entender a las personas, 
reflejando las experiencias de sus realidades y de los 
conocimientos generados. Es a través del lenguaje 
que, podemos lograr la comprensión de entender a 
las personas. Gadamer (1993),  plantea que el lengua-
je no es solo un medio para que la conciencia se co-
munique con otros y con el mundo, y tampoco solo 
un instrumento, aunque éste también define la natu-
raleza del hombre. Para este pensador “estamos tan 
insertos en el lenguaje como en el mundo” (Gadamer, 
1993:148). Así el lenguaje es el verdadero ámbito de 
la convivencia humana, del entendimiento, y del con-
senso que es imprescindible para la vida humana y la 
del hombre, es realmente, y como dijo Aristóteles, el 
ser dotado de lenguaje (logos) (Gadamer, 1993:152).

Por otra parte, Arocena (2018), uno de los autores 
latinoamericanos más importantes, y quien ubica el 
desarrollo local en la dialéctica global/local había ex-
presado lo siguiente, y que retomamos nuevamente 
aquí: “el desarrollo local no es pensable si no se inscri-
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be en la racionalidad globalizante de los mercados, 
pero tampoco es viable si no se plantean sus raíces 
en las diferencias identitarias…” Es en este contexto 
donde se vincula el círculo hermenéutico, el cual se 
basa en la constante dialéctica sobre las relaciones 
cambiantes entre la parte y el todo. El todo solo es 
comprensible cuando se entiende la parte, que resul-
ta plenamente comprendida cuando se alcanza el co-
nocimiento del todo.

Conclusión

Los procesos del desarrollo local deben pensarse 
desde lo particular a lo general, tener presente una 
región, una localidad o un municipio. Se debe realizar 
un diagnóstico para identificar lo que hay y no hay en 
ese contexto, los  recursos presentes para promover 
el desarrollo. Además, se debe pensar ese desarrollo 
local como la forma de impulsar el crecimiento eco-
nómico con impacto social para mejorar el nivel de 
vida de una comunidad.

La hermenéutica introduce el lenguaje como una 
forma de dar a conocer la experiencia del mundo, 
a través de las cosas, las palabras y los términos. La 
lingüisticidad identifica la experiencia humana del 
mundo mediante la palabra, a través de un reper-
torio de géneros lingüísticos orales y escritos como 
las leyendas, la historia, las fábulas y la imaginación 
de las comunidades. Así, la hermenéutica se vuelve 
fundamental para la comprensión de los lenguajes, 
alejada en parte, de la tarea del traductor, trata a los 
lenguajes como si fueran textos, es decir, “como mani-
festaciones vitales fijadas duraderamente” (Gadamer, 
1993: 466). 

Es necesario destacar en la hermenéutica el diálo-
go como generador del desarrollo local con la partici-
pación activa de todos los actores sociales, es a través 
del diálogo y la experiencia que se tiene del mundo 
donde se puede lograr los acuerdos, lo que implica 
un compromiso de hacer las cosas por el bienestar 
de la comunidad. Para Gadamer (1993:466), hablar de 
“conversación hermenéutica” es encontrar un lengua-
je común. El lenguaje será la realización misma del 
comprender. Entonces el diálogo es un encuentro, 
y el reconocimiento del otro, respetando su conoci-
miento para la construcción de saberes en común. 
Este diálogo permitirá la articulación de las activida-
des que contribuirán al desarrollo local de las comu-
nidades es decir “un diálogo de saberes”.

En el proceso de abordar un territorio los elemen-
tos históricos y socioculturales de quienes en él habi-
tan, conforman aspectos  vitales en la construcción  
del desarrollo local, que no solo dibujan en datos una  
realidad cercana, sino que en lo profundo muestran 
en los saberes históricos, socioeconómicos y cultura-
les un trasfondo determinante para entender  aquello 
que  implica lo local, así como comprender que el de-
venir solo pueden construirse  desde la discusión y el 
entendimiento de ello.

Es de esta manera, cómo el uso de la hermenéuti-
ca puede hacer una contribución vital en la construc-
ción del desarrollo local, dotando al territorio inter-
venido/abordado de una visión propia sobre aquello 
que ha logrado hacer, y con esto responder hacia 
dónde dirigir su mirada presente y futuro. Visto así, 
la hermenéutica puede profundizar en la conforma-
ción de un liderazgo  que entienda la participación 
no como una voz para ser escuchada en procesos 
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puntuales electorales, sino también como una con-
versación continua que de manera compartida en los 
diversos campos que conforman la sociedad  sea esta 
la escuela, el mercado, el comercio, los hospitales, y/o 
la calle; conformen el marco de acción que  permita la 
apropiación de las dimensiones que implica  el desa-
rrollo local.

La hermenéutica se visualiza como una estrategia 
en los procesos del desarrollo local. Ello con la finali-
dad de buscar respuestas a las realidades de un mun-
do cambiante, creciente y al contexto donde se vaya 
a implementar la estrategia. Y, de esa forma permitir 
que, desde la visión de la hermenéutica, la interpre-
tación, la comprensión y la explicación de las opor-
tunidades que presenta la población con su región. 
Desde la hermenéutica podemos impulsar el sentido 
de pertenencia e identidad estudiando la historia, la 
lengua y la tradición de la población, buscando la co-
hesión de esta a través de la comunicación y el diá-
logo, no solo para resolver problemas, sino también 
para plantearlos.
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Recensión

Descripción del Texto
Prospectiva y estudios de
 futuro para el desarrollo

La obra Prospectiva y estudios de futuro para el 
desarrollo describe la metodología empleada por 
Saïd Business School de la Universidad de Oxford para 
el replanteamiento estratégico. Ésta recurre a distin-
tas herramientas de la prospectiva desde una pers-
pectiva  específica de los autores, destacándose el 
carácter colaborativo de los diferentes docentes y es-
tudiantes de la Universidad de Oxford. Este documen-
to es el resultado del financiamiento otorgado por la 
Red Abierta de Prospectiva e Innovación para Améri-

ca Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED).

El texto está organizado en seis (6) secciones: la 
primera aborda la metodología de Oxford para el re-
planteamiento estratégico; la segunda discute sobre 
la  ciencia posnormal como fundamento epistemoló-
gico y práctico de los estudios del futuro; la tercera, 
analiza los  efectos económicos, tecnológicos, mé-
dicos y sociales del COVID-19 en la estratificación 
mundial de ésta y la próxima década; la cuarta refiere 
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los escenarios transformadores y conciencia de crisis 
como semillas fuertes para cultivar la resiliencia del 
futuro; la quinta  muestra una temática orientada a 
gestionar la incertidumbre: el valor de la inteligencia 
tecnológica para anticipar oportunidades y; la sexta, 
describe el uso de herramientas de vigilancia tecno-
lógica y propiedad intelectual para estudios de futuro 
en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Introducción

El campo de la prospectiva a pesar que tiene su  
origen  a mediados del Siglo XX,  ya en 1957 apara-
cen textos donde Gaston Berger es promocionado 
como el fundador de este campo, cuando se crea el 
Centro Internacional de Prospectiva, posteriormente, 
esta comienza a desarrollarse en América Latina en 
la década de los 60. Sin embargo, en la actualidad la 
reflexión y el debate sobre los estudios de futuro en 
general y los estudios prospectivos en particular se 
encuentran en el debate académico – científico y en 
general en el ámbito de lo privado y lo público.

Además, el mundo actual caracterizado por una 
alta turbulencia, cambio exponencial, incertidumbre 
y ambigüedad requiere de la generación de instan-
cias de reflexión y diálogo sobre los tópicos avan-
zados en nuevos enfoques y marcos analíticos e 
interpretativos. a metodología planteada diseña es-
cenarios posibles de algo, para alguien y que tengan 
un propósito. Con esa visión el futuro ve el presente e 
indica las posibilidades a seguir, así como los peligros 
y oportunidades que se pueden presentar. No se eli-
ge un escenario, sino que se consideran los distintos 
escenarios y se trabaja con ellos al mismo tiempo. El 
análisis se realiza para estar mejor preparados ante 
las nuevas situaciones.

La prospectiva científica  fue diseñada con la fi-
nalidad de propiciar la reflexión y el debate sobre 
los estudios de futuro en general y la prospectiva en 
particular. Se estructuró en cinco (5) sesiones con ex-
pertos especialistas de reconocida trayectoria en el 
campo de la prospectiva. Entre ellos, Rafael Ramírez 
(Inglaterra), Silvio Funtowicz (Argentina/Italia), Lucre-
cia Wagner (Argentina), Joseph Hodara (Argentina/
Israel), Sirkka Heinonen (Finlandia), Joni Karjalainen 
(Finlandia) y Alba Santa (España).

Aporte de los autores acerca de la temática 

Los autores líderes del pensamiento prospectivo 
que laboran en Inglaterra, Italia, Israel, Finlandia, Es-
paña y Argentina han generado aportes sustantivos 
al desarrollo de los estudios del futuro y la prospecti-
va en el mundo, bien sea desde el punto de vista epis-
temológico, axiológico y praxeológico. 

Estos aportes llaman la atención sobre la necesi-
dad de articular los tradicionales enfoques tecno-eco-
nómicos con enfoques socio-culturales que tengan 
en cuenta el rol de la prospectiva en la renovación de 
los modelos mentales y los comportamientos colec-
tivos. Cuestión básica que identifica a la denominada 
quinta generación de los estudios del futuro y que se 
caracteriza por la necesidad de agilizar las respuestas 
institucionales, incidir en el pensamiento estratégico 
de los decisores, pensar en forma multidimensional 
el desarrollo, dinamizar la resiliencia institucional y 
territorial, así como acelerar la recuperación frente a 
los nefastos efectos de la pandemia. Indudablemente 
que el trabajo presentado en los diferentes ámbitos 
del pensamiento prospectivo, permite a través de la 
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planificación estratégica la definición de prioridades, 
tendencias, escenarios   y políticas en ciencia y tecno-
logía. 

Todos los temas que se abordan en las diferentes 
secciones plantean la importancia de construir visio-
nes desde el futuro para el presente que sean útiles, 
no para que dé visiones verdaderas de lo que va a 
ocurrir, cosa que por otro lado, consideramos impo-
sible con la incertidumbre radical de Knight (1921), 
más recientemente tratada por Kay y King (2020) en 
el libro Radical Uncertainty. 

El trabajo de los autores consiste principalmente 
en hacer estrategia y es por ello, por lo que utilizamos 
la prospectiva para hacer estrategia, es decir que no 
hacemos prospectiva para hacer prospectiva. La dife-
rencia radica en cómo vemos el presente: en vez de 
ver el 2021 desde el punto de vista del año 2021, lo 
que vemos del 2021 lo vemos desde un punto de vis-
ta que fabricamos en el futuro para que sea un punto 
de vista diferente del presente. Y es bajo esta pers-
pectiva que es posible indicar las posibilidades para 
seguir, los peligros y las oportunidades que el futuro 
nos puede traer para estar mejor preparados. 

Una nación necesita una visión para tener un fu-
turo, pero, se necesita una  visión que se construya 
en conjunto, no solo con una visión para algunas 
partes interesadas. Una visión debe ser una combina-
ción híbrida de revisión, estrategia e innovación. Esta 
combinación permite hacer visiones lo más amplias 
e inclusivas posibles, imaginar rigurosamente (lo que 
significa distinguir entre lo posible, lo probable y lo 
preferible) y elaborar políticas concretas  por lo que 
la acción sin una visión no tiene propósito, no tiene 

una dirección. Pero, al mismo tiempo, la visión sin una 
estrategia o acción es inútil.

Los países, las naciones, pueden construir sus vi-
siones como en el caso de Finlandia que ha tenido va-
rias visiones durante las últimas décadas. Una visión 
de Finlandia como país es el carbono neutro y otra 
visión es el país de crecimiento sostenible, vida dig-
na y bienestar de los ciudadanos. La visión nacional 
es el país de aprendizaje continuo. Pero ¿cuál es la vi-
sión nacional de Argentina, México, Colombia o Perú? 
¿cuál es la visión de América Latina?

Ahora bien, si hablamos de riesgos, el futuro sig-
nifica cambio rápido y esto puede verse como sinóni-
mo de incertidumbre. El futuro rápido está preñado 
de múltiples riesgos e incertidumbres, por lo tanto, 
cada organización debe tener una estrategia de futu-
ro para repeler las nubes oscuras de los riesgos. La es-
trategia del futuro implica que, además del trabajo de 
estrategia normal, una organización tenga que exten-
der el horizonte temporal (mirar ampliamente e inte-
grar áreas periféricas), estar preparada para las crisis 
y usar métodos de previsión de manera sistemática. 
El objetivo es no solo identificar y analizar problemas, 
sino también encontrar soluciones relevantes.

La mentalidad de futuro es una cualidad humana 
que se puede desarrollar en cuatro etapas. Esta orien-
tación hacia el futuro comienza pensando en el futu-
ro en general y puede convertirse en alfabetización 
de futuro, como dice Riel Miller (citado de Heinonen 
y Karjalaine, 2022:34), al imaginar y utilizar futuros de 
forma sistemática. Una tercera etapa, es la inteligen-
cia de futuros que implica interpretar y comprender 
el uso de materiales de futuro de una manera respon-
sable. La cuarta y última etapa es la conciencia del fu-
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turo: todo el tiempo y en todas las circunstancias uno 
está consciente y orientado hacia el futuro sin una vi-
sión no tiene propósito, no tiene una dirección. Pero, 
al mismo tiempo, la visión sin una estrategia o acción 
es inútil.

Ahora bien, si hablamos de riesgos, el futuro sig-
nifica cambio rápido y esto puede verse como sinóni-
mo de incertidumbre. El futuro rápido está preñado 
de múltiples riesgos e incertidumbres, por lo tanto, 
cada organización debe tener una estrategia de futu-
ro para repeler las nubes oscuras de los riesgos. La es-
trategia del futuro implica que, además del trabajo de 
estrategia normal, una organización tenga que exten-
der el horizonte temporal (mirar ampliamente e inte-
grar áreas periféricas), estar preparada para las crisis 
y usar métodos de previsión de manera sistemática. 
El objetivo es no solo identificar y analizar problemas, 
sino también encontrar soluciones relevantes.

Según Jim Dator (citado de Heinonen y Karjalaine, 
2022:37), si nos ponemos a pensar profundamente en 
el futuro surge la incógnita de cuáles son las pregun-
tas clave sobre los futuros. Las preguntas clave sobre 
el futuro son: ¿cuál es su visión? ¿cuál es su estrate-
gia? ¿qué tipos son sus escenarios? (si los están usan-
do) ¿cómo prueba sus escenarios? y ¿cómo integra 
la prospectiva en la toma de decisiones y la gober-
nanza? La investigación de futuros es una cosa muy 
estratégica. Séneca, el filósofo de la antigua Roma, ha 
dicho ya hace más de 2000 años “ningún viento es fa-
vorable para quien no conoce el puerto donde se di-
rige” por lo que la acción queda en la insertidumbre.

Para construir escenarios se deben escanear los 
horizontes a cuatro niveles: mega tendencias, ten-

dencias, señales débiles y cisnes negros. Sin embar-
go, al construir escenarios nos enfocamos en señales 
débiles y cisnes negros.

Según el autor hay cuatro futuros alternativos 
genéricos y también cuatro tipos de escenarios. Los 
cuatro tipos de futuros alternativos genéricos son: 
crecimiento continuo, colapso, sociedad disciplinada 
y sociedad transformacional (que incluye un futuro 
alternativo o escenario transformador o transforma-
cional). Nos enfocamos en los escenarios transforma-
dores. El método de escenario involucra varios tipos 
de escenarios, pero, en general, todos esos escenarios 
son manuscritos del futuro: ellos abren futuros alter-
nativos que son posibles, pero no necesariamente 
probables ni preferibles. Ni la prospectiva ni los es-
cenarios significan predicción. Los escenarios tienen 
que contener una narrativa y tienen que transmitir 
un poder expresivo al tiempo que tiene que contener 
un camino y pasos lógicos por los futuros que se han 
descrito.

Con la pandemia del COVID-19 no sabemos exac-
tamente cuándo los bienes raíces y el entorno cons-
truido afectan nuestro bienestar durante la crisis. 
Investigamos para mejorar este bienestar. Las crisis 
significa cambios bruscos, modificaciones importan-
tes en algún suceso. La crisis repentinas y sus impac-
tos son como choques y las situaciones complejas 
dan sentimientos de caos para los ciudadanos. De la 
misma manera, así como hay varios tipos de escena-
rios, hay varias categorías de crisis y varias formas de 
identificar, anticipar, analizar y prepararse para ella. 
Es, por ello por lo que debemos mejorar la resilien-
cia en nuestra sociedad y nuestros sistemas usando 
el futuro.
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Señala el autor que nuestro objetivo es la resilien-
cia de futuros. Este concepto se puede definir como 
una capacidad para sobrevivir frente a los desafíos, 
obstáculos y riesgos emergentes. La alfabetización 
en el futuro es un paso para ganar la resiliencia en 
el futuro necesario, aunque no sea automáticamen-
te suficiente. Este tipo de conciencia de crisis es un 
requisito previo necesario para la resiliencia en el fu-
turo. Necesitamos capacidad para afrontar la comple-
jidad y también afrontar los riesgos y las crisis para no 
dejarnos llevar por el pánico.

Conclusiones

Este texto plantea que los escenarios son herra-
mientas para aprender sobre el futuro. Este proceso 
debe ser transformado y contextualizado.  Los pio-
neros y los líderes transformadores pueden creer los 
futuros a la vanguardia. Para mejorar la preparación 
para una transición energética tenemos que abrazar 
la crisis y crear la resiliencia de futuros. Eso es gober-
nanza híbrida anticipatoria. Un mundo energético 
emergente debe anticiparse y explorarse de manera 
abierta, amplia y sistémica. La anticipación es necesa-
ria para mapear alternativas y prepararse incluso para 
lo inesperable. El futuro de la energía en las socieda-
des está conectado con las aspiraciones globales de 
un futuro sostenible y justo. No podemos predecir el 
futuro, podemos imaginar futuros para que sean úti-
les aquí, hoy y ahora.

Siguiendo la visión de la obra, la metodología 
trazada delinea posibles escenarios de algo, para al-
guien y que tengan un propósito. En esta visión el fu-
turo vislumbra la realidad reciente y enseña las posi-
bilidades a seguir, riesgos y oportunidades presentes. 
Por tanto, no se elige un escenario,  por el contrario,  

se reconocen los diferentes escenarios y se estudian 
simultáneamente para estar preparados ante situa-
ciones emergentes. De ahí que esta obra, representa 
un documento para los noveles que incursionan en 
el campo de la prospectiva y para los expertos que 
manejan una sola herramienta, no obstante, la obra 
refleja el valor de grupos colaborativos en la produc-
ción de nuevos conocimientos como valor agregado 
a los existentes. 
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I. Normas de Publicación
Observador del Conocimiento

1. El contenido de los artículos debe presen-
tar una contribución significativa del conocimiento 
científico; así mismo, reunir los aspectos de área te-
mática, pertinencia del tema para la revista, genera-
ción de conocimiento, existencia de propuestas, con-
tribuciones a futuras investigaciones, originalidad, 
valor científico, coherencia del discurso, vigencia de 
la información y calidad de las referencias bibliográ-
ficas.

2. Enviar el artículo al correo electrónico re-
voc2012@gmail.com, anexando los siguientes recau-
dos obligatorios: 

a. Resumen curricular (máximo 1.500 pala-
bras) acompañado de una foto digital a color.

b. Constancia de originalidad, donde el autor 
o autora responsable declara que el artículo enviado 
no ha sido publicado previamente en otra revista. 

c. Carta de acuerdo entre el autor o autora y 
coautores o coautoras, sobre la publicación del artí-
culo. Es importante saber que, de existir desacuerdo 
entre las personas que tienen la autoría del artículo 
sobre su divulgación, este no se publicará.

d. Permiso de divulgación y difusión del ar-
tículo para presentarlo en diferentes bases de datos, 
compendios y cualquier otra forma de difusión y di-
vulgación que la revista pueda crear para ampliar la 
visibilidad de la producción científica escrita.

3. Se recibirán artículos todo el año mediante 
convocatorias que pueden orientar algunas temáti-

cas para cada edición. Se publicará la convocatoria 
por el portal institucional del Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), www.
oncti.gob.ve, y en la sección de convocatoria de la 
plataforma Open Journal Systems, con una duración 
mínima de 60 días calendario.

4. Las opiniones y afirmaciones emitidas en los 
artículos son de exclusiva responsabilidad de sus au-
tores y autoras.

5. Los artículos deben señalar la procedencia 
de los mismos cuando respondan a tesis de grado o 
proyectos.

6. Para información adicional puede contactarse 
a la coordinación editorial de la revista por el correo 
revoc2012@gmail.com.

7. El Consejo Editorial se encargará de la revi-
sión previa de los trabajos, así como del seguimiento 
y evaluación de los mismos.

8. El documento del artículo elaborado en cual-
quier aplicación de procesador de palabras debe ser 
compatible con los paquetes de programas informá-
ticos libres y de estándares abiertos, en correspon-
dencia con el artículo 34 de la Ley de Infogobierno 
(2013) que reza:

El desarrollo, adquisición, implementación y uso 
de las tecnologías de información por el Poder 
Público, tiene como base el conocimiento libre. 
En las actuaciones que se realicen con el uso de 
las tecnologías de información, sólo empleará 
programas informáticos en software libre y están-
dares abiertos para garantizar al Poder Público el 
control sobre las tecnologías de información em-
pleadas y el acceso de las personas a los servicios 
prestados.
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Los programas informáticos que se empleen para 
la gestión de los servicios públicos prestados por 
el Poder Popular, a través de las tecnologías de in-
formación, deben ser en software libre y con es-
tándares abiertos (p. 9).

9. La coordinación de la revista remitirá por co-
rreo electrónico el acuse de recibo al autor o autora 
que envíe artículos. 

10. Se realizará una revisión formal al artículo 
recibido sobre el seguimiento de las normas edito-
riales. En caso de observaciones, serán remitidos al 
autor o autora para su adecuación, todo previo al ar-
bitraje.

11. Los artículos recibidos y sometidos a revi-
sión de normas editoriales, pasan al Comité Editorial 
para el proceso de evaluación (doble ciego). La eva-
luación tomará un lapso inferior a 15 días calendario.

12. Los artículos deben estar escritos en tamaño 
carta, con márgenes de 2,5 cm, con fuente Arial, ta-
maño 12, espacio de línea única o simple, con nume-
ración arábiga en la parte inferior y centrada.

13. La revista recibirá los siguientes tipos de in-
vestigaciones científicas, todos sometidos a evalua-
ción: 

a. Artículos de investigación: dedicados a la pre-
sentación de artículos en el área de Gestión Social de 
Conocimiento, tales como: prospectiva tecnológica, 
vigilancia tecnológica, ingeniería del conocimiento, 
seguridad de la información y tecnologías de la in-
formación, que expliquen enfáticamente el aporte y 
muestren de manera detallada la interpretación de 

los resultados. La estructura consta de seis (6)  par-
tes: resumen, introducción, metodología, resulta-
do, conclusiones y referencias. Tiene una extensión 
máxima de 25 páginas, incluyendo las referencias 
consultadas.

b. Ensayos de investigación: destinados a la argu-
mentación, sistematización y análisis de resultados 
de investigaciones publicadas o no, que den cuenta 
de los avances y tendencias en un determinado ám-
bito de la ciencia, tecnología, innovación y sus apli-
caciones. La estructura debe cumplir con la siguiente 
estructura: resumen, introducción, desarrollo  y con-
clusión. Tienen una extensión máxima de 15 pági-
nas, incluyendo las referencias consultadas.

c. Recensiones: analizan publicaciones de re-
ciente aparición en el campo del conocimiento de 
la revista. Estas deben comprender documentos 
publicados durante los últimos tres (3) años, o me-
nos, anteriores a la entrega de las mismas, salvo que 
se trate de obras clásicas. El propósito principal de 
una reseña va más allá de simplemente ofrecer un 
resumen del libro, sino proveer un análisis crítico, 
propiedad y original del autor o autora. Para más 
detalle a este respecto, el autor o autora debe eva-
luar la contribución al conocimiento científico en un 
campo o un tema específico del ámbito de la ciencia, 
tecnología, innovación y sus aplicaciones. Compren-
de: descripción de la reseña, introducción, aporte del 
autor o autora acerca de la temática que presenta y 
conclusiones. Es indispensable, incluir la imagen de 
la portada en formato JPG en buena resolución. La 
extensión máxima es de cinco (5) páginas. 
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a.

14. El título del artículo se presenta en español e 
inglés, la primera letra en mayúscula y las siguientes 
en minúsculas, en negrillas y centrado (igualmente 
en inglés). El mismo debe ser conciso e ilustrativo, 
que resuma la idea central del trabajo. Menos de 12 
palabras, sin acrónimos. Por ejemplo:

Prospectiva tecnológica en tiempos de cambio
Technology foresight in times of change

15. El artículo debe incluir datos de la persona 
o personas que tienen la autoría, de acuerdo con 
el siguiente modelo: nombre del autor, institución, 
ciudad, país, número de Identificador Abierto de 
Investigador y Colaborador (Open Researcher and 
Contributor ID, ORCID) y correo electrónico. Colocar 
en la primera página un resumen curricular a pie de 
página.

16. El artículo debe presentar un resumen en 
español y en inglés, con una extensión máxima de 
250 palabras, acompañada de cinco (5) categorías 
clave, separadas cada una por punto y coma (;). La 
primera letra de la primera palabra va en mayúscula. 
Ejemplo: 

Palabras clave: Prospectiva; difusión; diseño; 
cuantitativo; gobierno

17. La introducción debe establecer el propósito 
del artículo y resumir la justificación para el estudio u 
observación. Asimismo, proporciona solo las referen-
cias pertinentes y no incluir datos o conclusiones del 
trabajo que se está informando.

18. El cuerpo del artículo debe enfatizar los as-
pectos nuevos e importantes del estudio y las con-
clusiones subsiguientes. Se debe evitar la repetición 
en detalle de los datos u otros materiales suminis-
trados previamente en las secciones de introducción 
y resultados. Debe incluir las implicaciones de sus 
hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus implica-
ciones para investigaciones futuras, relacionando las 
observaciones con otros estudios relevantes.

19. Las conclusiones en el artículo deben estar 
relacionadas con los objetivos del estudio. Evitar fra-
ses no calificadas y conclusiones no apoyadas com-
pletamente por los datos presentados.

20. Las secciones y subsecciones de los artículos 
deben ajustarse a las siguientes características:

21. Para señalar en el interior del texto una re-
ferencia bibliográfica estas deberán ajustarse a las 
normas del sistema de la Asociación Americana de 
Psicología (American Psychological Association1 en su 
vernáculo anglosajón, o APA), de esta forma: 

1      
           Las Normas APA pueden consultarse, en su totalidad, en https://bit.ly/3jZg2d5.



Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Vol. 7 N° 3 julio-septiembre 2022

184

a. Al hacer un parafraseo de alguna postura de 
un autor o autora se colocará entre paréntesis, el 
apellido o apellidos del autor o autora, con la prime-
ra letra en mayúscula, una coma y el año de publi-
cación. Si fuere necesario notificar la página donde 
está la idea, se colocan dos puntos, seguidos del nú-
mero de la página o páginas. Por ejemplo: 

El concepto de proyecto y del plan de acciones 
para lograrlo tampoco es nuevo. Lo encontramos 
en Séneca, según el cual “ningún viento es favora-
ble para el que no sabe adónde va” (Godet, 2011).

Otro Ejemplo: 

Los escenarios posibles pueden no ser una opción 
deseable y, consecuentemente, tomarse todas las 
medidas posibles para que no llegue a ser una 
realidad en el futuro (Martín, 1995: 7).

b. Las referencias bibliográficas serán presenta-
das al final del escrito de forma separada. No se pue-
den incluir en el listado referencias bibliográficas de 
libros que no hayan sido citados en el texto.

c. Las referencias se ordenarán consecutivamen-
te siguiendo los siguientes criterios: 

1) Por orden alfabético por apellido de autor 
o autora.
2) Por orden cronológico, cuando un autor o 
autora tenga más de un libro citado. Así mismo, 
el estilo a utilizar es fuente Arial 12, espaciado 
de 1,5 líneas, con sangría francesa. 

d. La bibliografía deberá representarse de la 

siguiente forma: apellido del autor o autora con la 
primera letra en mayúscula y el resto en minúscu-
las, seguido de una coma, después la letra inicial del 
nombre del autor o autora en mayúscula seguido de 
punto; seguido el año, entre paréntesis, después un 
punto; luego el título del libro en letra cursiva con 
la primera letra en mayúscula y las demás palabras 
en minúscula;  seguido de un punto, luego la ciudad, 
luego una coma; seguido el país de edición colocan-
do luego de dos puntos el nombre de la editorial, y 
punto final. Por ejemplo:    

Ancora, L. (1965). La motivación. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Proteo.

Pérez, L. y Ruiz, J. (2000). Revistas Científicas.
Caracas, Venezuela: El Ateneo.

e. En caso de usarse notas, estas deben servir 
para introducir información complementaria y colo-
cándose en el texto mediante numeración consecu-
tiva. Estas notas deberán ir a pie de cada página.

f. Las expresiones en otro idioma deben presen-
tarse en letra cursiva y no deberán superar  25 pala-
bras en todo el escrito.

g. Las citas cuya extensión sea de menos de 40 
palabras se incluirán en el párrafo entre comillas, in-
dicando entre paréntesis el autor o autora, año de 
publicación y número de páginas. Si la cita superare 
las 40 palabras, deberá colocarse en párrafo aparte, 
con una sangría de cinco espacios, en fuente Arial, 
tamaño 10, cuidando que no sean extensas. Se se-
ñala que se deben seguir los criterios de las normas 
APA para citas. Por ejemplo: 
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Expertos han señalado que la prospectiva se 
aprecia como:

La prospectiva tecnológica se aprecia como un 
mecanismo para fomentar un debate más estruc-
turado con una amplia participación que conduz-
ca a la comprensión compartida de los conceptos 
aceptados por la comunidad de profesionales, 
donde ella fomenta un debate más estructurado 
que conduce a la comprensión compartida de 
los conceptos a largo plazo (Georghiou et al., 
2008, p. 65).

22. Las tablas, gráficos y figuras deben ser de 300 
ppi y tamaño 16 x 10 cm; deben insertarse en el pá-
rrafo en formato JPG. Asimismo, deben consignarse 
carpetas digitales con las imágenes editables debida-
mente nombradas e identificadas con el nombre del 

archivo, con numeración según el elemento (Figura 
1, Tabla 1, Cuadro 1). La denominación o títulos de 
los mismos deben escribirse por fuera y encima de la 
imagen con fuente Arial, tamaño 10. Cada elemento 
visual debe tener fuente de procedencia y fecha de la 
información suministrada. La fuente debe colocarse 
por debajo de la imagen con tamaño 10. Si la fuente 
proviene de internet debe incluir la dirección elec-
trónica de la página o enlace. La misma será revisada 
en el momento de la evaluación. Es responsabilidad 
del autor o autora obtener los permisos y derechos 
para incluir materiales o ilustraciones provenientes 
de otras fuentes. Todas las imágenes, figuras, tablas y 
cuadros deben elaborarse en blanco y negro o esca-
la de grises, y sus detalles perfectamente legibles. A 
continuación, se ilustra un ejemplo:

Figura 1. Escaneo ambiental como método 
de prospectiva tecnológica

Fuente: Miles, (2008).
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1. The content of the articles must present a 
significant contribution to scientific knowledge; 
likewise, they must meet the aspects of subject area, 
relevance of the subject for the journal, generation 
of knowledge, existence of proposals, contributions 
to future research, originality, scientific value, cohe-
rence of the discourse, validity of the information 
and quality of the bibliographical references.

Traducido con www.DeepL.com/Translator (ver-
sión gratuita).

2. Send the article to the e-mail revoc2012@
gmail.com, attaching the following mandatory infor-
mation: 

a. Resume (maximum 1,500 words) accom-
panied by a digital color photo.

b. Proof of originality, where the responsible 
author declares that the article submitted has not 
been previously published in another journal. 

c. Letter of agreement between the author 
and co-authors on the publication of the article. It is 
important to know that, if there is disagreement bet-
ween the persons who have the authorship of the 
article about its disclosure, it will not be published.

d. Permission for dissemination and diffu-
sion of the article to present it in different databases, 
compendiums and any other form of dissemination 
and diffusion that the journal may create to increase 
the visibility of the written scientific production.

3. Articles will be received throughout the year 
through calls for papers that can guide some topics 
for each edition. The call for papers will be published 

on the institutional portal of the National Observa-
tory of Science, Technology and Innovation (ONCTI), 
www.oncti.gob.ve, and in the call for papers section 
of the Open Journal Systems platform, with a mini-
mum duration of sixty calendar days.

4. The opinions and statements expressed in the 
articles are the sole responsibility of the authors.

5. The articles must indicate the origin of the 
same when they respond to degree thesis or pro-
jects.

6. For additional information, please contact the 
editorial coordination of the journal at revoc2012@
gmail.com.

7. The Editorial Board will be responsible for the 
prior review of the papers, as well as their follow-up 
and evaluation.

8. The article document prepared in any word 
processor application must be compatible with free 
and open standard software packages, in correspon-
dence with Article 34 of the InfoGovernment Law 
(2013) which reads:

El desarrollo, adquisición, implementación y uso 
de las tecnologías de información por el Poder 
Público, tiene como base el conocimiento libre. 
En las actuaciones que se realicen con el uso de 
las tecnologías de información, sólo empleará 
programas informáticos en software libre y están-
dares abiertos para garantizar al Poder Público el 
control sobre las tecnologías de información em-
pleadas y el acceso de las personas a los servicios 
prestados.
 

I. Publication Standards
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Publication Standards

Los programas informáticos que se empleen para 
la gestión de los servicios públicos prestados por 
el Poder Popular, a través de las tecnologías de in-
formación, deben ser en software libre y con es-
tándares abiertos (p. 9).

9. The coordination of the journal will send the 
acknowledgement of receipt by e-mail to the author 
submitting articles. 

10. A formal review of the article received will be 
carried out to ensure compliance with editorial stan-
dards. In case of observations, they will be sent to the 
author for adaptation, prior to refereeing.

11. The articles received and submitted for re-
view of editorial standards, go to the Editorial Com-
mittee for the evaluation process (double blind). The 
evaluation will take less than fifteen calendar days.

12. Articles should be written in letter size, with 
2.5 cm margins, Arial font, size 12, single or single 
line spacing, with Arabic numbering at the bottom 
and centered.

13. The journal will receive the following types 
of scientific research, all submitted for evaluation: 

a. Research articles: dedicated to the presenta-
tion of articles in the area of Social Management of 
Knowledge, such as: technology foresight, technolo-
gy watch, knowledge engineering, information secu-
rity and information technologies, which emphatica-
lly explain the contribution and show in detail the 
interpretation of the results. The structure consists of 
six parts: summary, introduction, methodology, re-
sults, conclusions and references. It has a maximum 
length of 25 pages, including the references consul-
ted.

b. Research essays: aimed at the argumentation, 
systematization and analysis of published or unpu-
blished research results, which account for the pro-
gress and trends in a given field of science, techno-
logy, innovation and their applications. The structure 
must comply with the following structure: summary, 
introduction, development, concluding ideas. They 
have a maximum length of 15 pages, including refe-
rences consulted.

c. Reviews: analyze recent publications in the 
field of knowledge of the journal. These should inclu-
de documents published during the last three years 
or less prior to their submission, except in the case 
of classic works. The main purpose of a review goes 
beyond simply offering a summary of the book, but 
to provide a critical, proprietary and original analy-
sis of the author. For more detail in this regard, the 
author should evaluate the contribution to scientific 
knowledge in a specific field or topic in the field of 
science, technology, innovation and its applications. 
It includes: description of the review, introduction, 
author’s contribution to the topic presented, conclu-
ding ideas. It is essential to include the cover ima-
ge in JPG format in good resolution. The maximum 
length is five pages. 

14. The title of the article should be presented in 
Spanish and English, the first letter in capital letters 
and the following letters in lower case, in bold and 
centered (also in English). The title should be conci-
se and illustrative, summarizing the main idea of the 
paper. Less than 12 words, no acronyms. For exam-
ple:

Technology foresight in times of change
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15. The article should include data of the per-
son or persons who have the authorship, according 
to the following model: author’s name, institution, 
city, country, Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) number and e-mail. Place on the first page a 
curricular summary at the bottom of the page.

16. The article must present an abstract in Spa-
nish and English, with a maximum length of 250 
words, accompanied by five keywords, each separa-
ted by a semicolon (;). The first letter of the first word 
should be capitalized. Example: 

Keywords: Technology foresight; diffusion; de-
sign; quantitative; government; technology fore-
sight; design; quantitative

17. The introduction should state the purpose 
of the article and summarize the justification for the 
study or observation. Also, provide only pertinent re-
ferences and do not include data or conclusions of 
the work being reported.

18. The body of the article should emphasize 
new and important aspects of the study and sub-
sequent conclusions. Repetition in detail of data or 
other material previously provided in the introduc-
tion and results sections should be avoided. It should 
include the implications of the findings and their li-
mitations, including implications for future research, 
relating the observations to other relevant studies.

19. Conclusions in the article should be rela-
ted to the objectives of the study. Avoid unqualified 
phrases and conclusions not fully supported by the 
data presented.

20. Sections and subsections of articles must 
conform to the following characteristics:

21. To indicate a bibliographic reference within 
the text, these should conform to the standards of 
the American Psychological1 Association (APA) sys-
tem, as follows: 

a. When paraphrasing an author’s position, the 
author’s surname or surnames should be placed in 
parentheses, with the first letter in capital letters, a 
comma, and the year of publication. If it is necessary 
to notify the page where the idea is, a colon is placed 
followed by the number of the page or pages. For 
example: 

El concepto de proyecto y del plan de acciones 
para lograrlo tampoco es nuevo. Lo encontramos 
en Séneca, según el cual “ningún viento es favora-
ble para el que no sabe adónde va” (Godet, 2011).

Aligned to the left in bold, upper and lower case, 
indented 5 spaces, Arial font, Text size 12 points 
and a period at the end.

1      
           Las Normas APA pueden consultarse, en su totalidad, en https://bit.ly/3jZg2d5.
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Another example: 

Los escenarios posibles pueden no ser una opción 
deseable y, consecuentemente, tomarse todas las 
medidas posibles para que no llegue a ser una rea-
lidad en el futuro (Martín, 1995: 7).

b. Bibliographical references should be presen-
ted separately at the end of the paper. Bibliographi-
cal references of books that have not been cited in 
the text cannot be included in the list.

c. References will be ordered consecutively ac-
cording to the following criteria: 

1) In alphabetical order by author’s last name.
2) In chronological order, when an author has 
more than one book cited. Likewise, the style 
to be used is Arial 12 font, 1.5 line spacing, with 
French indentation. 

d. The bibliography should be represented as fo-
llows: author’s last name with the first letter in upper 
case and the rest in lower case, followed by a comma, 
then the initial letter of the author’s name in upper 
case followed by a period; followed by the year, in 
parentheses, then a period; then the title of the book 
in italics with the first letter in upper case and the 
other words in lower case; followed by a period, then 
the city, then a comma; followed by the country of 
publication with the name of the publisher after a 
colon, and a period at the end. For example:    

Ancora, L. (1965). La motivación. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Proteo.

Pérez, L. y Ruiz, J. (2000). Revistas Científicas.
Caracas, Venezuela: El Ateneo.

e. If notes are used, they should serve to intro-
duce complementary information and should be 
placed in the text by consecutive numbering. These 
notes should be placed at the bottom of each page.

f. Expressions in a language other than Spanish 
should be presented in italics and should not exceed 
twenty-five words in the entire text.

g. Quotations of less than 40 words should be 
included in the paragraph between quotation marks, 
indicating in parentheses the author, year of publica-
tion and number of pages. If the quotation exceeds 
forty words, it should be placed in a separate para-
graph, with an indentation of five spaces, in Arial 
font, size 10, taking care that they are not extensive. 
It is noted that the criteria of the APA norms for cita-
tions should be followed. For example: 

Experts have pointed out that foresight is appre-
ciated as:

La prospectiva tecnológica se aprecia como un 
mecanismo para fomentar un debate más estruc-
turado con una amplia participación que conduz-
ca a la comprensión compartida de los conceptos 
aceptados por la comunidad de profesionales, 
donde ella fomenta un debate más estructurado 
que conduce a la comprensión compartida de los 
conceptos a largo plazo (Georghiou et al, 2008, p. 
65).

22. Tables, graphs and figures should be 300 
ppi and 16 x 10 cm in size; they should be inserted 
in the paragraph in JPG format. Likewise, digital fol-
ders with editable images should be included, duly 
named and identified with the name of the file, with 
numbering according to the element (Figure 1, Table 
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1, Table 1). The name or titles should be written on 
the outside and above the image in Arial font, size 
10. Each visual element should have the source and 
date of the information provided. The font must be 
placed below the image in size 10. If the source co-
mes from the Internet, the electronic address of the 
page or link must be included. This will be reviewed 

at the time of evaluation. It is the author’s responsi-
bility to obtain permissions and rights to include ma-
terials or illustrations from other sources. All images, 
figures, tables and charts must be in black and white 
or grayscale, and their details must be perfectly legi-
ble. An example is illustrated below:

Figura 1. Escaneo ambiental como método 
de prospectiva tecnológica

Fuente: Miles, (2008).
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evaluación



4. Los artículos aprobados para la publicación 
pasan a corrección de estilo, edición y diagramación.

5. Cada edición es aprobada al final en su con-
junto por la autoridad de edición de la revista.

III. Proceso de Arbitraje

1. El sistema de arbitraje es por pares bajo la 
metodología “doble ciego”, lo que asegura la con-
fiabilidad del proceso, manteniendo en reserva las 
identidades de los árbitros y árbitras, autores o au-
toras, evitando el conocimiento recíproco de ambas 
partes.

2. Podrán exceptuarse del arbitraje aquellas co-
laboraciones solicitadas especialmente por la autori-
dad editora de la revista, a investigadores o investi-
gadoras reconocidas nacional e internacionalmente, 
sobre tópicos y materias especializadas de gran inte-
rés por su aporte al avance del conocimiento científi-
co, tecnológico, innovación y sus aplicaciones.

3. El sistema de arbitraje garantiza la objetividad, 
transparencia e imparcialidad de los veredictos emi-
tidos sobre la calidad de los trabajos presentados; 
a este fin, se tiene especial cuidado en la adecuada 
selección de los árbitros y árbitras conforme al perfil 
establecido por el Consejo Editorial.

4. El veredicto de los árbitros y árbitras conclu-
ye con una recomendación sobre la publicación del 
artículo, la cual es enviada al autor o autora en el for-
mato especialmente elaborado para este efecto.

1. Una vez que se reciben los artículos, el Con-
sejo Editorial verifica si cumplen: con las normas de 
publicación y con el objeto de la revista; determina 
si hay mérito científico y relevancia para los lectores 
de la revista; después, se someten a una revisión a 
través de un proceso formal de revisión por pares y 
con la metodología “doble ciego”. 

2. Los artículos que ingresan al proceso de ar-
bitraje por aprobación del Consejo Editorial tendrán 
un lapso de 10 días hábiles para ser evaluados. 

3. Al finalizar el proceso de arbitraje, se enviará 
una comunicación al autor o autora, vía correo elec-
trónico, informando el estatus de la evaluación de su 
artículo, donde se informará una de estas tres apre-
ciaciones: 

a. El artículo fue evaluado y se encontró sin 
observaciones, pasando a la publicación del mismo.

b. El artículo fue evaluado y presentó algunas 
observaciones. En este caso, la persona o personas 
que tienen la autoría tienen tres (3) días calendario 
para corregirlo para la segunda revisión donde se 
confirmará que han sido consideradas las observa-
ciones y podrá pasar a la publicación del mismo.

c. El artículo fue evaluado y presentó signifi-
cativas observaciones de contenido quedando fuera 
de la presente edición recomendando mejorarlo. Se 
anexará el formato de evaluación con las categorías 
de evaluación que validan lo informado (ver el pro-
ceso de arbitraje más adelante).

II. Normas de Evaluación
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Normas de evaluación

5. Las categorías de evaluación que determina-
rán el estatus del artículo arbitrado son las siguien-
tes:

a. Publicar: cuando, según el criterio de los ár-
bitros y árbitras, el contenido, estilo, redacción, citas 
y referencias, evidencian relevancia del trabajo y un 
adecuado manejo por parte del autor o autora, como 
corresponde a los criterios de excelencia editorial es-
tablecidos.

b. Publicable corrigiendo las observaciones: 
cuando, a pesar de abordar un tema de actualidad 
e interés para la revista y evidenciar adecuado ma-
nejo de contenidos por parte del autor o autora, se 
encuentran en el texto deficiencias superables en la 
redacción y estilo, las cuales deben ser corregidas e 
incorporadas en un máximo de tres días calendario.

c. No publicar: cuando, según el juicio de los ár-
bitros y árbitras, el texto: 

1) No se refiera a un tema de interés de la re-
vista o del tema seleccionado para la publica-
ción.

2) Evidencia carencias en el manejo de con-
tenidos por parte del autor o autora; así como 
también en la redacción y estilo establecidos 
para optar a la publicación. Es decir, incumple 
con las normas exigidas en el criterio de eva-
luación.

6. El arbitraje se basa tanto en la forma como en 
el contenido de los trabajos. Los criterios de evalua-
ción que son considerados son los siguientes:

a. Pertinencia o aportes del artículo.

b. Nivel de elaboración teórica y metodológica.
c. Claridad, cohesión, sintaxis, gramática, orto-
grafía y estilo.
d. Adecuación del resumen.
e. Actualidad y pertinencia de las referencias bi-
bliográficas, así como su apropiada presentación 
en las citas.
f. Apropiada adecuación del título con el conte-
nido.
g. Organización del documento, esto es: resu-
men, introducción, metodología, resultado, con-
clusiones y referencias.
h. Presentación correcta de figuras, gráficos y ta-
blas.

Consejo Editorial de la revista
Observador del Conocimiento
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1. Once the articles are received, the Editorial 
Board verifies if they comply with: publication stan-
dards, and with the journal’s purpose; determines if 
there is scientific merit and relevance for the journal’s 
readers; then, they are submitted for review through 
a formal peer review or double-blind process. 

2. The articles that enter the arbitration process 
by approval of the Editorial Board will have a period 
of 10 working days to be evaluated. 

3. At the end of the refereeing process, a com-
munication will be sent to the author, via e-mail, in-
forming the status of the evaluation of the article, 
where one of these three evaluations will be infor-
med: 

a. The article was evaluated and found to have 
no observations, and was passed on for publication.

b. The article was evaluated and presented 
some observations. In this case, the person or per-
sons who have the authorship have three calendar 
days to correct it for the second review, where it will 
be confirmed that the observations have been consi-
dered and the article can be published.

c. The article was evaluated and presented sig-
nificant content observations and was left out of the 
present edition, recommending its improvement. 
The evaluation form will be attached with the eva-
luation categories that validate what was reported 
(see the arbitration process below).

4. Articles approved for publication undergo 
proofreading, editing and layout.

5. Each issue is finally approved as a whole by 
the editing authority of the journal.

III. Arbitration Process

1. The arbitration system is double-blind, which 
ensures the reliability of the process, keeping the 
identities of the arbitrators, authors and authors in 
reserve, avoiding the reciprocal knowledge of both 
parties.

2. Those collaborations specially requested by 
the journal’s editorial authority from nationally and 
internationally recognized researchers on specia-
lized topics and subjects of great interest for their 
contribution to the advancement of scientific and 
technological knowledge, innovation and its appli-
cations may be exempted from arbitration.

3. The arbitration system guarantees the objec-
tivity, transparency and impartiality of the verdicts 
issued on the quality of the papers submitted; to this 
end, special care is taken in the selection of referees 
according to the profile established by the Editorial 
Board.

4. The referees’ verdict concludes with a recom-
mendation on the publication of the article, which is 
sent to the author in the format specially prepared 
for this purpose.

II. Evaluation Standards
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Evaluation standards

3. The evaluation categories that will determine 
the status of the refereed article are as follows:

a. To publish: when, according to the criteria of 
the referees, the content, style, writing, citations 
and references, show the relevance of the work 
and an adequate management by the author, as 
it corresponds to the established criteria of edito-
rial excellence.

b. Correction of observations: when, in spite 
of addressing a current topic of interest to the 
journal and evidencing adequate handling of 
contents by the author, there are deficiencies in 
the text that can be overcome in the writing and 
style, which must be corrected and incorporated 
within a maximum of three calendar days.

c. Do not publish: when, in the opinion of the 
referees, the text: 

1) Does not refer to a subject of interest of the 
journal or the topic selected for publication.

2) It shows shortcomings in the handling of 
contents by the author, as well as in the wri-
ting and style established to qualify for pu-
blication. In other words, it does not comply 
with the standards required in the evaluation 
criteria.

6. Judging is based on both the form and con-
tent of the papers. The evaluation criteria that are 
considered are as follows:

a.  Relevance or contribution of the article.

b.  Level of theoretical and methodological ela-
boration.
c. Clarity, cohesion, syntax, grammar, spelling 
and style.
d. Adequacy of the summary.
e. Up-to-date and pertinent bibliographic refe-
rences, as well as their appropriate presentation 
in citations.
f. Appropriate match between the title and the 
content.
g. Organization of the document, i.e.: summary, 
introduction, methodology, results, conclusions 
and references.
h. Correct presentation of figures, graphs and 
tables.

Editorial Board of the journal
Knowledge Observer
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Hoja de Evaluación

E       B       R       D

I.- TITULO DEL TRABAJO:

Marque con una 
 

X  las características que a su juicio son relevantes en el artículo
asignado:   Excelente (   )    Bueno (   )   Regular (   )   Deficiente (   )

OBSERVACIONES:

FECHA:
Fecha de Recepción:                                            Fecha de Evaluación:

Nombre y Apellido:

C.I.:

FIRMA:

II.- EVALUACIÓN

ASPECTOS
TITULO
RESUMEN ESPAÑOL
ABSTRAC
INTRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN DE
LAS SECCIONES
METODOLOGÍA
DESARROLLO COHERENTE
DEL CONTENIDO
NIVEL DE ARGUMENTACIÓN
OBJETIVIDAD DEL
PLANTEAMIENTO
APORTE AL CONOCIMIENTO
USO ADECUADO DE
LAS FUENTES
CONCLUSIONES
USO DE LAS FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS
USO ADECUADO DE TABLAS,
GRÁFICO, IMÁGENES
RANGO TOTAL DE
LA EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

Publicar:                        Publicar corrigiendo observaciones:                    No  publicar:



Histórico de
Publicaciones



Vol. 1 N° 1
diciembre 2013

Contaminación del suelo por helmintos de importancia 
clínica en balnearios de El Tocuyo, estado Lara.
Vizcaya Teodoro

Determinación del contenido de algunos antinutrientes 
(Taninos y Fitatos) presentes en la pira (Amaranthus du-
bius).
Aristizabal Rosse,
Contreras Yanetti

La comunicación pública en la gestión integral de cuen-
cas con enfoque participativo. Ríos Pao en estado Ca-
rabobo y Unare en el estado Anzoátegui.
Flores María, Díaz Esmeya, Arana Aracelis, Dávila 
Ilya

Sistema de gestión de la calidad para el laboratorio de 
análisis instrumental de una universidad basado en ISO 
17025:2005.
Martínez Evelyn,
Mendoza Gaudys

Sistema de monitoreo y control de stick out en el proce-
so de enseñanza de soldadura manual.
Rodríguez Miguel, Oropeza Argelia, Aguilera As-
drubal, Chacón Carlos.

Desarrollo sustentable, complejidad e ingeniería: sim-
biosis necesaria.
Yánez Raiza, Briceño Miguel, Alfonsi Alfonso, Yá-
nez Janett
Aprovechamiento energético del bagazo de la caña de 
azúcar como solución de problemas ambientales de la 
industria azucarera venezolana.
Torrealba Hely

Competencias psicosociales en la transferencia del co-
nocimiento para las empresas de producción social tu-
rística de la península de Paraguaná.
Vera Ana, Reyes Gladys, Santos José

Consideraciones sobre el socialismo en el siglo XXI desde 
la Venezuela Bolivariana.
Delgado Luis

Aplicación de una metodología novedosa en la epide-
miologíamolecular de la enfermedad de chagas.
Recchimuzzi Giannina, Carrillo Ileana, Carrasco 
Hernán

Comparación de los valores,lipídicos, de APO B y NO-
HDL en sujetos controles y con infarto al miocardio.
Lares Mari1, Castro Jorge, Brito Sara, Giacopini 
María, Herrera Julio, Contreras Beatriz

Determinación de helicobacter estomacales no-h. Pylo-
ri en una población canina de venezuela.
Polanco Rito, Contreras Mónica, Salazar Victor, 
Chávez Victor

Efecto del consumo de fórmulas enterales con selección 
de carbohidratos sobre el índice glicémico en adultos 
sano.
Angarita Lisse, Parra Karla, Uzcategui Maria, Nava 
Eiris, Blanco Gerardo, Reyna Nadia

Prevalencia del vih en pacientes que asisten al laborato-
rio regional de salud pública del Estado Zulia.
Gotera Jennifer, Martínez Olga, Mavárez Alibeth, 
Millano María, Fereira Maritza, Gómez María, Cas-
tillo Elina

Relación entre la expresión del her-2/ neu y el status no-
dal axilar en cáncer de mama.
Sánchez M., Montiel M., Lubo A., Soto L. Guerra S., 
Quevedo A.

Acción de desinfectantes sobre la producción de biope-
lículas de cepas de staphylococcus aureus provenientes 
de manipuladores de  alimentos.
Mujica Isabel, Zabala Irene, Rivera Jhoandry

Desarrollo de hardware libre para la apropiación de tec-
nología de procesos agrícolas en cultivos bajo tech.
Díaz Dhionel, Roca Santiago, Moreno Jorge
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Histórico de Publicaciones

Efecto de metabolitos de diez aislamientos de tricho-
derma spp, sobre rhizoctonia solani bajo condiciones in 
vitro.
García Rosaima, Díaz Nelly, Riera Ramón

Establecimiento de programas de inseminación arti-
ficial laparoscópica en ovejas y cabras como procedi-
miento de rutina.
Rodríguez José, Hidalgo Gladys, Rodríguez Mar-
don, Morales Roneisa, Chango Rosa, Aranguren 
José, Mavarez. Marie

Estudio, multiplicación y selección de semillas de maíz 
cariaco a través de una red campesina. Avance 2011-
2012.
Avellaneda Andrés,  Herrera Wilfredo, Ochoa Héc-
tor, Jiménez Gustavo, Blanco Manuel, Talante Víc-
tor

Evaluación de fertilidad de suelos agrícolas del estado 
Yaracuy basado en análisis de suelo y técnicas de análi-
sis espacial (Geomática).
Andrade O., Bavaresco M., Cárdenas L., Cárdenas 
M., Figueredo L., Giménez W., León M., Méndez M., 
Pagua L., River  Segovia K., Silva C.

Evaluación de la frecuencia de aplicación de SO2 en la 
solución conservadora de la inflorescencia con la finali-
dad de medir su efecto en la cantidad y poder germina-
tivo de la semilla de la caña de azúcar obtenida a través 
de cruces.
Latiegue Rosa, Briceño Rosaura, Figueredo Luis, 
Cova Jenny, Niño Milagros

Evaluación de la resistencia de nemátodos gastrointes-
tinales frente a tres grupos de antihelmínticos en ovino.
Medina Jullymar,  Mendoza Pedro, Rodríguez 
Rafael, Graterol Irama, Alfonzo Silvestre, Sánchez 
Alexander

Evaluación de la sustitución parcial de NaCl en el pro-
ceso de salado del bagre acumo (Bagre marinus) refri-
gerado.

Rodríguez Jaime, Chirinos Karina, Cancino Jon-
nattan

Desarrollo de aplicación para celulares que permite de-
tectar y corregir fallas en redes de fibra óptica hasta los 
hogares.
Carvalho Gloria, Núñez Héctor, Callocchia Anto-
nio, Brito Freddy

Vol. 2 Nº 1
enero 2014

Efecto de la fertilización orgánica con npk sobre la ma-
teria orgánica, y el rendimiento del maíz en suelos de-
gradados.
Arrieche I. y Ruiz M.

Niveles de elementos traza esenciales en cabello de ni-
ños de la etnia Barí.
Bravo Alfonso, Hernández Yorman, Montilla Brinol-
fo, Colina Marinela, Semprún Neomar,Villalobos 
Daniel, Martínez Ninfa

Comparación del efecto analgésico perioperatorio de 
clorhidrato de morfina peridural y endovenoso en pe-
rras sometidas a ovariohisterectomia electiva.
Chavez Victor E.Mogollon Laura V., Montes Frei-
ban S. , Villarroel Fernando J. , Villarroel Rommer 
J.

El aprendizaje de la química a través del lenguaje de se-
ñas venezolano.
Colmenares P. y Vizcaya T.

Polimorfismos del gen slc11a1 en cabrascriollas. un es-
tudio inicial de la resistencia natural a paratuberculosis.
De La Rosa. Oscar, Marques, Alexis, F. Vasquez, Be-
lkys, J. Dickson, Luis, C.

Diseño de cuentos multimedia para fomentar la lectura 
en niños con discapacidad visual.
Fernandez Luisenia
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Modelo de mejoramiento contínuo para la gestión de 
los procesos académico-administrativo del departa-
mento de construcción civil del iutag.
Ferrer Danny

Caracterización fisicoquímica, actividad antioxidante 
y contenido de polifenoles totales en pulpa de lechosa 
(carica papaya). 
Hernandez J., Fernandez V., Sulbaran B.

Homogeneidad morfológica de series de suelos, altipla-
nicie de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Jaimes, E.J.; Pineda, N.M.; Larreal, M.H

Importancia del aprendizaje 2.0 a través de la web 2.0.
Chipia Joan, Leon Francisco, Ortiz German, León 
Juan

Evaluación de la eficiencia biológica de pleurotus os-
treatus en hoja de cana y tusa de maíz.
Morillo O., Guerrero B., Toro J., Tovar B., Castaneda 
R., Garcia P., Cuervo W., Torres Y.

Anidación de dermochelys coriacea en el pn medanos 
de Coro e iniciativa de conservación en la bocaina, Pa-
raguana, Estado Falcón.
Rondón María

Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector 
financiero venezolano basados en el ciclo de la inteli-
gencia de negocios.
Roo A. y Boscan  N.

Estudio de las oclusivas sordas/p, t, k/ en el habla espon-
tánea de maracay: aproximaciones acústicas.
Rossell Omar

Lípidos aislados de leche materna regulan la expresión 
de citoquinas en células intestinales humanas (caco-2)
Sanchez  Gabriela y Barrera   Girolamo
Estudio ambiental del Lago de Valencia.
Suarez Marleny

Caracterización inmunológica de peptidos sintéticos 
representando secuencias naturales de leishmania spp.
Telles-Quintero Senobia, Latorre Lisette, Velas-
quez Zamira
Prototipo inalámbrico de electromiografía para el aná-
lisis clínico de la marcha de pacientes hemipléjicos
Ubaldo, R. Padilla, L.

Cromomicosis: endemia familiar invalidante de los cria-
dores de caprinos en las zonas rurales semiárida del Es-
tado Falcón.
Yegres Francisco, Paris Luis, Hernandez Henri, Ye-
gres Nicole

Diagnóstico de las competencias digitales en docentes y 
estudiantes universitarios.
Zambrano Jean, Izarra Jenny, Londero Anthony, 
Araque Yarelis, Calderon Jesús

Caracterización granulométrica de sedimentos superfi-
ciales del lago de Valencia
Suárez Marleny

La nutriescuela una herramienta de mercadeo social en 
la comunidad Rafael Caldera,municipio Valera, Trujillo 
– Venezuela.
Luna María y Rojas Elina

Vol. 2 N° 2 
febrero 2014

Distribución espacial de algunos pesticidas organoclo-
rados (difenil alifáticos) en sedimentos superficiales del 
sector oriental del Golfo de Cariaco, Venezuela.
Romero Daisy, Martínez Rodríguez

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypano-
soma vivax en bovinos de Laguneta de la Montaña, es-
tado Miranda.
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Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, 
Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Ar-
mando, López Yanina, Mendoza Marta

Sistema piloto para la gestión y el manejo del agua, los 
residuos sólidos y líquidos y su aprovechamiento. Avan-
ce.
Poleo Germán, Lué Marcó, Piña Rafael, Giordani 
Lucía, Segura Yngrid, Torres Gosmyr

Entorno del aprendizaje abierto de personas con disca-
pacidad visual y auditiva, mediante el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación.
Carrillo Víctor, Sanabria Zulayma

Evaluación institucional. Una herramienta para la cali-
dad universitaria y su impacto en la sociedad venezo-
lana.
Perozo Leonor, Páez Haydée, González Marleni

Gestión del conocimiento en cursos basados en la web 
de la Universidad Nacional Abierta. Un espacio para 
compartir saberes.
Moreno Margely

Influencia de la fertilización orgánica sobre el estado 
nutricional y rendimiento en el cultivo café (coffea ara-
bica l.).
Ana Quiroz, Isabel Arrieche, Mirna Jiménez
Laboratorio de lengua de señas venezolana-ipmar.a in-
vestigación al servico de la comunidad sorda.
Zambrano Ludmilan

La integración escuela – comunidad de la urbanización 
jorge hernández. una experiencia a partir del enfoque 
comunicativo.
Sánez Florentino, Reyes Víctor

La transcripción de canciones como ejercicio metalin-
güístico para el aprendizaje de competencias comuni-
cativas.
Márquez Migdalia

Material didáctico para la formación de entrenadoras y 
entrenadores deportivos venezolanos.
López de D’Amico Rosa

Resultado científico doctoral aplicable a la transforma-
ción universitaria- una estrategia pedagógica para el 
proceso docente educativo, productivo y de servicio.
León Zuley

Evaluación de colletotrichum gloeosporioides penz en 
frutos de lechosa (carica papaya l.) variedad maradol en 
poscosecha y su efecto sobre algunas características de 
calidad.
Castellano Glady, Núñez-Castellano  Karla, Ramí-
rez  Raúl y Sindoni María

Proceso de conversión agroecológico para la produc-
ción de semilla de papa en la comunidad marajabú, 
Trujillo State.
Aboín  Beatriz, Meza Norkys, Morros María, Pierre  
Francis, Marín María

Potencialidad de suelos agrícolas venezolanos para se-
cuestrar carbono.
Espinoza Yusmary, Malpica Lesly y Mujica Manuel 
de Jesús

Respuesta del cultivo de maíz a la biofertilización bajo 
diferentes láminas de riego en el valle de tucutunemo, 
Estado Aragua.
Ferrer Jairo, Flores Bestalia, Delgado  Leander, 
Hernández Francisco

Comportamiento del cultivo de yuca clon 12 provenien-
te de vitroplantas y de esquejes, en el Municipio Anzoa-
tegui, Estado Cojedes.
Flores Yadira, Lara Yelitza, La Rosa Carlos, Brett 
Eduardo

Evaluación clínica asociada a principales hemoparási-
tos en bovinos del Municipio Libertador, Estado Mona-
gas.
Gómez Ely, Brito Alfredo, Coronado Luis
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Estrategias alimenticias en el manejo de la primera ali-
mentacion en coporo (prochilodus mariae) para una 
producción sustentable.
Hernández Glenn, González José, Moren Desiree, 
Hernández Douglas

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypano-
soma vivax en bovinos de laguneta de la montaña, es-
tado miranda.
Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, 
Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Arman-
do, López Yanina,Mendoza Marta

Parámetros de calidad de un licor obtenido de pseudo-
frutos de merey (anacardium occidentale l.), elaborado 
en inia Anzoátegui.
Sindoni María, Hidalgo Pablo, Castellano Glady, 
Ramírez Raúl, Burgos María

Pueblos indígenas y políticas habitacionales. un balan-
ce de la actuación del estado venezolano durante el si-
glo xx.
Morillo Alonso, Sáez Elizabeth, Paz Carmen

¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino depende del 
oncogén e6?
Natasha C. Blanco, Danmarys L. Hernández, Jhon 
F. Cruz, Marco A. Bastidas, Militza Quintero, Adria-
na  Rodriguez, Morelva Toro y Juan Pui

Vol. 2 N° 3
marzo 2014

Evaluación de la contaminación causada por metales 
pesados en suelos agrícolas del Estado Anzoátegui, Ve-
nezuela.
Bastardo Jesús R., Díaz María G., Sánchez Numa E., As-
tudia Adriana C., Trillos María G

Susceptibilidad a antimicrobianos no betalactámicos 
de aislados geográficos de corynebacterium pseudotu-

berculosis, en rebaños caprinos del Estado Falcón.
Borjas Ángela, Rojas Thomas, Carrero Lilia, Chiri-
no-Zárraga Carmen

Pertinencia de los estilos de aprendizaje en el XXVI Fes-
tival Juvenil Regional de la Ciencia - Capítulo Carabobo 
- seccional Cojedes.
Bravo Rosa, Basso Sharon, Santana Milagros, Ál-
varez Ruth, Morales Rosa

Aplicabilidad de las estrategias de integración curricu-
lar en educación ambiental en universidades del Estado 
Zulia.
Chirinos  Egledy y Finol María

La normalización en latinoamérica en materia de la 
compatibilidad electromagnética.
Tremola Ciro, Azpúrua Marco, Páez Eduardo, Ro-
dríguez  Luis, Sánchez Yuande y Moruga Gabriel

Utilización de criterios morfológicos, fisiológicos y bio-
químicos en la identificación de caraotas tolerantes a 
estrés hídrico.
Domínguez Amalia, Pérez Yunel, Rea Ramón , Ale-
mán Silvia, Sosa Maryla, Fuentes Leticia, Darias 
Rodolfo, Pernía Beatriz, Domínguez Diamarys, 
Molina  y  Daynet Sosa Sandy

Caracterización agroclimática de los llanos centrales 
del Estado Guárico.
Ferrer Jairo, Hernández Rafael, Valera Angel

Agregados estables y su relación con la conductividad 
hidráulica saturada en suelos bajo diferentes usos.
Flores Bestalia, Ferrer Jairo, Cabrales Eliecer

Capacidad antagónica in vitro de trichoderma spp. 
frente a colletotrichum gloeosporioides causante de la 
antracnosis en café (coffea arabica l.).
Gómez  Robert, Sanabria  Nelly, Pérez Helen
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Sistema fitotecnológico de tratamiento de aguas conta-
minadas provenientes del lago de Valencia.
Gómez Jully y Suárez Marleny

Lignitos nacionales y su posible uso como enmienda or-
gánica en suelos agrícolas.
Lizcano D., Camejo  A., Armado A

Insomnio. guía para pacientes.
Luna César

La etnomatemática una posibilidad en la perspectiva 
sociocultural de la educación matemática.
Martínez Oswaldo

Aislamiento, identificación y capacidad de biorremedia-
ción de los géneros bacterianos bacillus, enterobacter y 
yersinia, provenientes de aguas contaminadas con pe-
tróleo
Melo Penélope, Araujo Ismenia, Ângulo Nancy, 
Beltrán Alida

Uso de bioindicadores de contaminación para determi-
nar la calidad del agua en el parque nacional laguna de 
tacarigua. consideraciones espacio- temporales.
Malaver Nora, Rodríguez María, Montero  Ramón, 
Aguilar Víctor

Análisis de frecuencias de años secos, utilizando el pro-
cesador script rsarflm v.3”, con datos climáticos de los 
llanos de Venezuela.
Paredes Franklin  y Guevara Edilberto

Promoción de estrategias innovadoras lúdicas para la 
enseñanza de la división en números naturales en la es-
cuela básica Alicia de Medina.
Peña Aura

Sistematización de procesos para el reconocimiento de 
series de suelos, altiplanicie de Maracaibo, Estado Zulia, 
Venezuela.
Pineda Neida, Larreal Miguel, Jaimez Edgar, Gó-
mez Ángel

Una propuesta didáctica para la enseñanza del concep-
to pendiente y ecuación de la recta.
Rodríguez  Yofran

Evaluación del comportamiento agronómico de seis ge-
notipos de tártago (ricinus communis l) en el semiárido 
falconiano.
Suárez Luis y Gutiérrez Dilso

Vol. 2 N°4
abril 2014

Efectos de la escritura emocional y la musicoterapia pa-
siva sobre el estrés de las enfermeras psiquiátricas.
Aguilar Leonardo, Barroeta Glorys, Castellanos 
Marilyn, Colmenares Diorelis, Hernández Noelia

Concientización sobre el reciclaje, cultura y salud inte-
gral en comunidades del Estado Lara.
Castañeda Mary

Desarrollo de estrategias alternativas para el control de 
aedes aegypti en el Estado Trujillo.
Castillo Carmen, Castillo  Luis, Sánchez Libert, Vi-
llegas  Carlos, Guedez Clemencia, Cañizales  Luis, 
Olivar Rafael, Morillo Solbey, Abraham David

Caracterización de cepas de klebsiella pneumoniae pro-
ductora de beta-lactamasa de espectro extenso aisla-
das de dos unidades de cuidados intensivos.
González Ana, Nieves Beatriz, Solórzano 
Marisé,Cruz Jhon, Moreno Magaly

Niveles séricos de interleucina 6 en pacientes  diabéticos 
tipo 2 normopesos.
González Dora, Navas Carlena, Hernández Ana, Vi-
llamizar Merlin, González Julio

El perfil sanitario como una herramienta para la ges-
tión de la calidad higiénica e inocuidad de los alimentos 
(caso: restaurante).
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González, Yuniesky, Palomino Carolina, Calderín, 
Ariadna

Hipertensión y factores de riesgo asociados.
Guevara Beatriz, Roa Carmen, Montes Arlenia

Descripción de un foco infeccioso zoonótico en  los an-
des venezolanos.
Hernández Dalila y Rojas Elina

Modificaciones cardiovasculares y metabólicas mater-
nas secundarias al uso de betametasona para la madu-
ración pulmonar fetal.
Jiménez Castillejo Keibis, Reyna Villasmil Eduardo, 
Guerra Velásquez Mery, Ruiz López Yolima, Torres 
Cepeda Duly, Santos Bolívar Joel, Aragón Charris 
Jhoan, Mejia Montilla Jorly Reyna Villasmil Nadia

Urbanismos en zonas boscosas como factor de riesgo en 
salud pública.
Jiménez -Javitt Milva, Trujillo Naudy, Cárdenas El-
sys, Rodríguez Ricardo, Martín José Luis, Perdomo 
Rosa

Eroprevalencia de leptospirosis en el Estado Zulia.
Márquez Angelina, Gómez María del C., Bermúdez 
Indira, Gotera Jennifer, Nardone María

Resistencia a antibióticos en aislados ambientales 
acuáticos de  pseudomonas spp.
Martínez Silvia y Suárez Paula

Apoptosis por tetrahidroquinolinas sustituidas en 
la línea de cáncer de próstata independiente de 
andrógenos pc-3.
Francisco, Benaim, Gustavo

Cuidados espirituales dirigidos a las personas con disca-
pacidad.
Mendoza Gregoriana, Belloso Vanessa, Graterol 
Ana., Mendoza Eva

Efecto analgésico de meloxican y ketoprofeno adminis-
trados durante la fase preoperatoria en perros someti-
dos a orquiectomía.
Núñez Jorge y Alayón Eunice

Utilización de técnica estadística”agrupamiento en dos 
etapas” para valoración nutricional en comunidades ru-
rales de Venezuela.
Rodriguez María del V.

Impacto social de los proyectos de extensión del pro-
dinpa-unefm como estrategia de responsabilidad social 
universitaria.
Sarmiento Deyamira

El observatorio nacional sobre cambio climático y salud 
una herramienta de gestión estratégica.
Vidal Xiomara, Delgado Laura , Aponte Carlos, 
Ramírez Carlos, Rodríguez Benito, Mora Carmen, 
González Darío, Larrea Francisco, Oropeza Freddy, 
Deháys Jorge, Pereira José, Sánchez Juan, Cordo-
va Karenia, Ablan Magdiel, Sanoja María, Pérez 
Mercedes, Alcalá Pedro

Práctica de valores para mejorar la convivencia entre 
adultos significativos de niñas y niños hospitalizados.
Villasmil Teresita y Pasek Eva

Vol. 2 N° 5
mayo 2014

La eclosión social y su influencia en las políticas educati-
vas enmarcadas en el siglo XXI.
Boscan Nancy y Villalobos Magaly

El hipertexto: propuesta para el aprendizaje de nuevos 
temas.
Castillo María, Nieves Dorelys, Porras William

El aula: un espacio para el desarrollo de saberes.
Castro Elizabeth, Clemenza Caterina, Arauj Rubén, 
Lozada Joan
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Unidad de aprendizaje en línea sobre la web semántica 
y sus aplicaciones.
Cegarra Joseabel, Serra Luisa, Martínez Marle

Control óptimo para la estabilización de un péndulo in-
vertido rotativo.
De Pool Sergio, Cañizalez José, Flores Fredniel

Variabilidad espacial y temporal de poblaciones de 
candelilla aeneolamia varia (hemiptera: cercopidae) en 
caña de azúcar.
Figueredo Luis, Andrade Onelia, Cova Jenny, La-
tiegue Rosa, George José

Uso del agua de riego por aspersión bajo rotación maíz 
– caraota en un inceptisol del Valle del Tucutunemo.
Flores Bestalia,Ferrer Jairo, Rincón Carmen, Her-
nández Francisco

Fraccionamiento físico de la materia orgánica del suelo 
bajo diferentes usos en la Colonia Tovar, Venezuela.
Ferrer Jairo,Cabrales Eliecer, Hernández Rosamary

Estudios electroquímicos para la deposición de cugase 
usando iones citrato como agente complejante.
Manfredy Luigi, Márquez Olga, Márquez Jairo, 
Martínez Yris, Balladores Yanpiero, López Santos

Metodología de la enseñanza de la matemática para 
la educación primaria: un proyecto de diplomado.
Míguez Ángel, Duarte Ana,  Bustamante Keelin
La videoconferencia de hoy como una alternativa de in-
teracción y colaboración.
Mogollón Ivory y Silva Kare

Diseño y evaluación de un módulo instruccional digita-
lizado para el ensamblaje de computadoras en el liceo 
Bolivariano”Santiago Key Ayala” de Caracas.
Velásquez Nelson

La música como estrategia para mejorar la compren-
sión lectora.
Ojeda de Muriel Norys y Sequera Adriana

Efecto de la poda, fertilización química y orgánica sobre 
el rendimiento de la cebolla (allium cepa l).
Oropeza Jheizy y Fuguet Rita

Diseño de un software educativo para el reforzamiento 
del vocabulario dirigido a los estudiantes del idioma in-
glés.
Ortega María

Capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas 
para optimizar la gestión a los miembros del consejo 
comunal”San Francisco” en el Municipio Guanare.
Pernía de Delfín Félida

Análisis del rendimiento de carne al desposte en las car-
nicerías del municipio Maracaibo, Estado Zulia.
Segovia Emma y Albornoz Arlenis

Estrategia para fortalecer modos de razonamiento y 
asociada capacidad indagatoria en los estudiantes.
Rojas Sergio y Serrano Orlando

La responsabilidad social como compromiso sustenta-
ble para el desarrollo científico en los servicio comuni-
tario.
Suárez  Mileida

Memorias, saberes ancestrales e identidades en la co-
munidad de San Isidro, municipio Maracaibo, Estado 
Zulia.
Vázquez Belin y Bracho Juan

Vol. 2 N°6
junio 2014

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inunda-
ción del rio mapire, Estado Anzoátegui.
Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nel-
son.

Producción de azúcares fermentables por hidrolisis áci-
da diluída del bagazo de cana de azúcar.
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Abreu Manuel, La Rosa Oswaldo, Chandler Cintia, 
Aiello Cateryna, Marmol Zulay, Villalobos Nercy, 
Rincon Marisela, Arenas Elsy

Hidroquímica y geotermometría de las aguas termales 
del Municipio Benitez del Estado Sucre, Venezuela.
Benitez Jose, Vallejo Anibal, Lopez Mariceli, Mos-
tue Maj.
Estudio químico preliminar de los polisacáridos del alga 
gracilariopsis hommersandii (rhodophyta).
Canelon Dilsia, Compagnone Reinaldo, Ciancia 
Marina, Matulewicz Maria

Sensibilidad de la lemna obscura a la presencia de feno-
les e hidrocarburos livianos.
Cardenas Carmen, Ochoa Danny, Labrador Mirian, 
Yabroudi Suher, Araujo Ismenia, Angulo Nancy, 
Flores Paola

Determinacion espetrofotometrica de los niveles de ca, 
mg, k y na en leche pasteurizada de cabra, consumida 
en la ciudad de Maracaibo.
Controsceri Giovanni,. Amaya Roman, Angulo An-
drea, Oberto Humberto, Villasmil Jesús,. Campos 
Jesus, Fernandez Denny R, Granadillo Victor

Verificación de la especie vanilla planifolia en el parque 
universitario, Terepaima, Estado Lara y en la Vigia, Cerro 
Tomasote, Estado Bolívar.
Díaz Florangel, Bastardo Luisana, Marco Lue, So-
rondo Leonel, Ascanio Ronnys, Luís Marco

Evaluación y comparación de la sensibilidad de los ce-
badores que amplifican los genes msp2 y msp5 de ana-
plasma marginale para el diagnóstico de la anaplasmo-
sis bovina.
Eleizalde Mariana, Mendoza Marta, Gomez-Pine-
res Ely, Reyna-Bello Armando
Salinidad del agua en el epilimnión del Lago de Mara-
caibo.
Troncone Federico, Rivas Zulay, Ochoa Enrique, 
Marquez Rómulo, Sanchez Jose, Castejon Olga

Línea de tiempo de parámetros fisico- químicos del 
agua del rio turbio para la gestión mediante el modelo 
arcal-rla 010.
Glexi Adan , Lue M. Marco Parra, Magdiel Guedez, 
Andreina Colmenarez, Asuaje Juana, Gosmyr G. 
Torres,Yngrid Segura Jesús Rojas, Ronaldo Durán

Hidrogenación de d-glucosa catalizada por complejos 
de rutenio conteniendoligandos triarilfosfinas en medio 
homogéneo y bifásico-acuoso.
Hernandez Octavio, Rosales Merlin, Ferrer Alexis

Incorporación del quinchoncho (cajanus cajan (l) millsp) 
en raciones alimenticias para pollos de engorde.
Labrador Jose, Andara Jesus, Lopez Yulixe

Diseño de celda redox de vanadio y sistema con flujo de 
electrolito.
Marquez Keyla, Marquez Olga, Marquez Jairo

Significados institucionales y persona les de los objetos 
matemáticos puestos en juego en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de la matemática.
Martínez Angélica y Arrieche Mario

Análisis de sensibilidad ambiental, aplicado al caso de 
la contaminación por hidrocarburos en el acuífero del 
Tocuyo.
Monsalve Maria,Jegat Herve; Mora Luis

Efecto del pretratamiento del lactosuero previo a la apli-
cacion de la ultrafiltración tan gencial con fines agroin-
dustriales.
Mujica Dicson y Sangronis Elba

Calidad de agua del rio la grita y sus afluentes.
Rivas Zulay, Sanchez Jose, Castejon Olga, Ochoa 
Enrique, Troncone Federico

Formación transcompleja del docente de matemática: 
consonancias con la triada matemática-cotidianidad- y 
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pedagogía integral.
Rodriguez Milagros

Evaluación hidroquímica preliminar de un sistema acuí-
fero de un sector costero del Estado Miranda. 
Silva Soraya, Jegat Herve, Diaz Ricardina, Prado 
Lenis, DeCarli Fernando, Barros Haydn, Suarez 
Paula, Sivira Daniel, Ojeda Jackson

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inunda-
ción del río Mapire, Estado Anzoátegui.
Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nel-
son

Vol. 3 N° 1
 enero-marzo 2016

Experiencias significativas de integración social de estu-
diantes en la extension region centro-sur.
Adriana Perez, Agueda Caraballo, Lourdes 
Martmez, Cecilia Marcano

Aplicación web para el proceso del censo comunita-
rio del consejo comunal Haticos 2: Parroquia Cristo de 
Aranza, Municipio Maracaibo.
Alonso Huerta, Julian Hernández

Harinas y almidones de granos, raíces, tubérculos y ba-
nanas en el desarrollo de productos tradicionales y para 
regímenes especiales.
Elevina Perez, Antonieta Mahfoud,Carmen Do-
minguez, Shelly Alemán, Romel Guzmán

Sistema de gestion de aprendizaje virtu@l unexpo ver-
sion 2.0.
Elizabeth Urdaneta, Angel Custodio

Experiencias de la utilizacion de herramientas de soft-
ware libre en proyectos sociotecnológicos del programa 
nacional de formación en informática.
Erias Cisneros, Juan Cisneros, Ramon Rengifo

Evaluación del probable impacto de la descarga de una 
termoeléctrica en la comunidad de San Francisco, Esta-
do Zulia – Venezuela.
Gerardo Aldana, Karola Villamizar

Implementación de maqueta para el estudio de redes 
ópticas pasivas con capacidad de gigabit (g-pon).
Hector Nuñez, Gloria Carvalho, Antonio Calloc-
chia, Freddy Brito

Evaluación de tierras agrícolas bajo el riego del Rincón 
del Picacho, subcuenca alto Motatan, Estado Mérida. 
Caracterización del suelo.
Idanea Pineda, Neida Pineda, Jhon Gonzalez, Gon-
zalo Segovia, Edgar Jaimes, Jose Mendoza, Hilda 
Rodriguez,Yolimar Garces

Adopción tecnológica en el sistema pastizal de fincas 
doble propósito en el Valle de Aroa, Estado Yaracuy.
Jorge Borges, Mariana Barrios, Espartaco Sando-
val, Yanireth Bastardo, Darwin Sánchez, Lisbeth 
Dávila, Oswaldo Márquez

Calidad del agua cercana al cultivo de plátano (musa 
aab) en el  Sur del Lago, Estado Zulia.
Juan Arias, Mary Andara, Jean Belandria, Neliana 
Berrio, Nayla Puche, Nestor Montiel, Nancy Mori-
llo, Ana, Leal, Arnaldo Rivas

Estudio físico, químico y micológico de granos de cacao 
(theobroma cacao l) fermentados, secados y almacena-
dos, provenientes de proveedores de los estados Miran-
da y Mérida.
Leymaya Guevara, Ctimaco Alvarez,Marielys Cas-
trillo, Rosa Diaz,Amaury Martínez

Evaluación del crecimiento de lactobacillus casei en un 
cultivo semicontinuo.
Llelysmar Crespo, Gabriel Cravo

Estudio de la asociación del polimorfismo de la región 
8q24 y el adenocarcinoma gástrico.
Luis Labrador, Lakshmi Santiago, Keila Torres, El-
vis Valderrama, Miguel Chiurillo
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Propuesta de reforestación de un sector de la Cuenca de 
la Quebrada Tabure, Municipio Palavecino, Estado Lara, 
Venezuela.
Rafael Pina, Indira Sanchez, Lucia Giordani,German 
Poleo, Lue Marco, Luisana Bastardo, Leonel 
Sorondo, Florangel Diaz, Sandra Arce, Neyda 
Paez,Gregorio Dorante, Asashi Pina, Carlos 
Rodriguez,Nestor Contreras, Esneidar Vásquez

Evaluación de la interactión genotipo-ambiente apli-
cando gge biplot para cana de azúcar en Venezuela.
Ramon Rea, Orlando De Sousa-Vieira,Alida Diaz, 
Ramon Miguel, Rosaura Briceno, Gleenys Alejos, 
Jose George, Milagros Nino, Daynet Sosa

Evaluación del rendimiento máximo extraible de muci-
lago  para la calidad final del grano de cacao.
Reinaldo Hernandez, Priscilla Rojas, Climaco Alva-
rez, Mary Lares, Alejandra Meza

Alfabetización tecnológica en software libre de los con-
sejos comunales de los sectores 1,2, 3 y 4 de la Parroquia 
Caracciolo Parra Perez de la ciudad de Maracaibo.
Rixmag Velásquez

Modelo de gobierno electrónico para alcaldias en el 
marco de la interoperabilidad.
Yamila Gascon, Jesús Chaparro, Beatriz Perez

Vol. 3 N° 2
julio 2016

Comparación del contenido de hierro en leche materna 
madura de las étnias añú, barí, wayuu, y no indígenas.
Alfonso R. Bravo, Silvia R. Sequeral, Mileidy Ra-
mos, Dexy Vera de Soto, Héctor A. Machado, Elda 
M. Martínez, Daniela A. Villalobos, Marbella C. Du-
que

Experiencias cartográficas en las aldeas universitarias y 
la ubv del pfg gestión ambiental del municipio maracai-
bo Estado Zulia.

Barreto, Lissette Luzardo, Mildred Torrenegra, Je-
sus Medina, Yelitza Tirado, José Zabal

Evaluación de las prácticas higiénicas en comedores de 
tres centros de educación inicial del municipio marino, 
Estado Nueva Esparta.
Carlos E. Aguilar, Maryuri T. Nuñez, Luz M. Martí-
nez, Hanna W. Karam

Diagnóstico socio cultural de segregadores en el relleno 
sanitario”la paraguita”, municipio juan josé mora, Esta-
do Carabobo.
Jose Castellano

Diseño de un fijador externo alargador y corrector an-
gular de tibia empleando el método analítico de jerar-
quía.
Edgar A. Ceballos, Mary J. Vergara, Hernan Finol y 
Patricia C. Vargas

Sendero de interpretación ambiental en la comunidad 
el pizarral (municipio Falcón - Estado Falcón) como es-
trategia para la conservación de la biodiversidad.
Edibeth J. Gómez, Domingo U. Maldonado

La responsabilidad social de las organizaciones hospi-
talarias públicas.
Eva Mendoza

Aportes para el conocimiento del parque nacional mo-
chima: estudio sedimentológico preliminar de las ense-
nadas cautarito y manare.
Franklin Nuñez y Michel A. Hernández

Propuesta de herramienta basica (clave) para identifi-
cacion de macroinvertebrados presentes en compost y 
suelos urbanos por usuarios no especialistas.
Gioconda Briceño Linares

Caracterización morfométrica, socioeconómica, y am-
biental de la sub cuenca alta del río de san pedro, muni
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cipio guaicaipuro, Estado Miranda.
Haidee C. Mariny Carlos A. Bravo

Conocimiento del personal de enfermería sobre la enfer-
medad cólera.
Jesus Kovac, Maria T. Romero, Alfonso Cacere 
Montero y Oswaldo Luces

Blastocystis spp. y otros enteroparásitos en personas 
que asisten al ambulatorio urbano tipo ii ipasme – Ba-
rinas.
José R. Vielma, Isbery F. Pérez, María L. Vegas, Yu-
nasaiki Reimi, Silverio Díaz, Luis V. Gutiérrez

Avances en el desarrollo de una metodologia para diag-
nostico de primoinfecciones por citomegalovirus (cmv) 
en embarazadas.
Julio C. Zambrano, Yenizeth Blanco, Oscar Gutié-
rrez, Lieska Rodríguez, Noraidys Porras

Valorización de la escoria como co-producto siderúrgi-
co para un modelo de producción y consumo ambien-
talmente  sustentable.
Kiamaris Gorrin, Méndez María, Gisella Mujalli, Je-
sús López, Ambal Rodríguez
Sistema de informatión geográfica del instituto univer-
sitario de tecnología”alonso gamero”, para la planifica-
ción y gestión de los espacios físicos.
Lyneth H. Camejo López

Problemas ambientales en el Estado Portuguesa.
Mari Vargas y Arlene Rodriguez

Resultados funcionales en cirugía de catarata por fa-
coemulsificación y extracción extracapsular.
Maria T. Romero, Hermes J. Arreaza, Carmelo Mai-
mone, Carmen Montero, Yanett Valderrey, Jesus A. 
Kovac

Polimorfismo del receptor de glucocorticoides en pa-
cientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva 
cronica en Venezuela.
Nancy E. Larocca, Dolores Moreno, Jenny Garmen-
dia, Félix Toro, Juan B. de Sanctis

Vol. 3 N° 3
agosto 2016

Ajuste dinámico del consumo de energía en tareas de 
tiempo real integrando la planificación realimentada y 
el control multifrecuencia.
Alfonso S. Alfonsi y Jesús Perez
Resistividad eléctrica basada en los cambios de fases 
cuánticos aplicado a la  aleación al-zn, en su etapa de 
pre-precipitación.
Diego A. Subero y Ney J. Luiggi

Sistema de gestión de aprendizaje virtual unexpo ver-
sión 2.0.
Elizabeth C. Urdaneta y Angel A. Custodio

Estabilización transitoria de estados inestables con pro-
cesos de lévy.
Esther D. Gutierrez M, Juan L. Cabrera F.

Diseño de una web semántica para búsquedas de pa-
santías en ingeniería de sistemas y carreras afines.
Gascon M. Yamila, Sanchez Marco, Munoz Ana

Estudio de la hidrogenación de ciclohexeno con nano-
partículas de rodio estabilizadas en difosfinas quirales y 
co-estabilizadas con [1-pentil-4-pi]pf6.
Gómez Francis, Pereira Mery, Quiñonez Danis-
beth, Hernández Lisette, Dominguez Olgioly

Metas No Funcionales Transversales en GRL consideran-
do Estándares de Calidad del Software.
Guzmán Jean Carlos, Losavio Francisca, Matteo 
Alfredo

Evaluación de la durabilidad de morteros con sustitu-
ción parcial del cemento por escoria de níquel en am-
bientes marinos.
Hernández Yolanda, Rincon Oladis, Campos Wi-
lliam, Montiel Mariana, Linares Liliana

Aplicación web para el proceso del censo comunitario 
del Consejo Comunal Haticos 2: parroquia Cristo de 
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Aranza, municipio Maracaibo.
Huerta T. Alonso and Hernandez Z. Julian

Máquina a Tres Ejes para la Fabricación de Circuitos Im-
presos  (PCB o Printed Circuit Boards).
Ismelda C. Guerra R, Luis E. Ramos G. Y Julio C. Pe-
rez L.

Tic para la Producción y el Cambio.
Joan F. Chipia

Geoportal y Catálogo de Metadatos Geográficos del Sis-
tema Regional de Ciencia y Tecnología del Estado Fal-
cón.
Jose J. Fraga, Valenty González

Sistema integral de gestión para la industria y el comer-
cio.
Leandro León, Roldan Vargas, Solazver Solé; Jo-
ger Quintero, Alexander Olivares, Rodolfo Rangel, 
Rafael Omaña y Dhionel Díaz

Cambios de fases en sistemas metálicos binarios dedu-
cidos de la teoría dinámica de clusters. Aplicación al Fe-
C.
Marisol Gomez R. y Ney J. Luiggi

Análisis microbiológico de la calidad de agua y aire de 
las zonas de la vela de coro municipio Colina y Guara-
nao municipio Carirubana, Estado Falcón.
Naimith Acosta, Arias Alcides, Anaysmar Bracho, 
Jennire Hill, Maria Gonzalez, Jesus Lugo, Maria 
Lugo, Mariana Marirnez, Jesus Renedo, Francis Re-
yes, Hector Urbinar, Mariluz Toyo, Jose Araujo

Diseño de modelo organizativo participativo para agili-
zar la gestión de las obras civiles en la alcaldía del muni-
cipio Urumaco. Estado Falcón.
Oneida F. Jordan y  Henrry A Lovera

Superficie de fermi de los compuestos intermetálicos al-
3ti, alti y alti3.
Pábel J. Machado y Ney J. Luiggi

Aproximación elipsoidal del frente de ondas elástico en 
medios de simetría monoclínica.
Pedro L. Contreras Andres Acosta P.1 and Demian 
Gutierrez

Sistema de información geográfica para la gestión tu-
rística de la vela, municipio Colina del estado Falcon.
Rosillo S., Carlina del Valle, Curiel Gutierrez, Ilyan 
Carolina

Steel filler metal caracterización estructural, de la solda-
dura en acero inoxidable aisi 304, para la construcción 
de equipos de la industria alimenticia.
Yraima Rico, Riyaneth Escalona, Xioan Rivero

Vol. 3 N° 4
septiembre 2016

Aproximación teórica compleja sobre los requerimien-
tos curriculares por competencia: Una construcción de 
la formación profesional del bioanalista en la Univesi-
dad de Carabobo.
Adaljisa H. Romero

Experiencias significativas de integración social de estu-
diantes en la extensión región centro-sur.
Adriana Maria Perez Cedeno, Agueda Maria Cara-
ballo Ramos, Lourdes Claret Martinez Perez, Ceci-
lia del Valle Marcano Molano

Ética ambiental, eje transversal en la educación supe-
rior.
Arlene Rodríguez

Software educativo para la formación del profesional 
en contaduría pública en las normas internacionales.
Billy S. Portillo

Didáctica conversora del conocimiento: construcción de 
un modelo integrativo en educación universitaria.
Carmen C. Lopez
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Aplicabilidad de las estrategias de integración curricu-
lar en educación ambiental en universidades públicas 
del Estado Zulia.
Chirinos Egledy  y Finol María
La reforma universitaria, ante el rediseño de la carrera 
administración. como consolidación de los valores so-
cialistas y la redefinición epistemológica de la ciencia 
administrativa.
Gloria M. Carrasco C.

El cine de Román Chalbaud en el contexto de la semios-
fera de la cultura y la globalización.
Irida J. García de Molero

Hacia la construcción de la gestión universitaria susten-
table en la Universidad de Oriente núcleo de Anzoáte-
gui.
Janett Yanez , Raiza Yanez,  Alfonso Alfonsi

Formación gerencial para el emprendimiento como res-
ponsabilidad social de las universidades venezolanas.
Joel Cobis, Joyrene Cobis, Rene Hernández

Software interactivo como herramienta de aprendizaje 
para niños con discapacidad auditiva en la U.E.”Especial 
Maturín”, Estado Monagas.
Juan J. Oliveira y Cesar Perez

La influencia de las ideas previas como obstáculos epis-
temológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las reacciones redox.
Laura del C. Mendez G, Suselys Velásquez

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de 
formación en valores en la educación universitaria en Ve-
nezuela.
Ledys L. Jimenez

Aportes sustantivos para la formacion del docente de ife 
(esp).
Meza Suinaga, Marina, Ferrari, Virna

Las tecnologías geoinformáticas en el proceso de empo-

deramiento de una comunidad caso: consejo comunal 
Monteclaro-Las Playitas, Maracaibo.
Olaya Gloria, Castro Marlene, Ferrer Pablo, Albúr-
guez Milagros, Rojas Nadín and Cuba José

Uso de las tic como herramienta didáctica en la activi-
dad docente en instituciones de educación universitaria.
Osmery Navarro C.

Inclusión en la educación: enseñar con b-learning.
Rene Hernandez, Joel Cobis, Joyrene Cobis

La ingeniería social: desde la acción científica hacia la 
reflexión pluripolar.
Rodríguez N., Yajaira J.; Rodríguez N., Nelson Ra-
fael; Sánchez L., Manuel A.

Actitud hacia la estadística de los estudiantes del ciclo 
medio diversificado en instituciones educativas del Es-
tado Nueva Esparta.
Rosalvic J. Hernández G. y  Raúl E. Herrera L.

Análisis descriptivo de la formación académica en la es-
cuela de trabajo social de la UCV y el ejercicio profesio-
nal del egresado en la Revolución Bolivariana.
Yerika Milagros Mata Ugarte  Jocselyn Andreina 
Porco Basanta  Darlenis Cristina Rivas Berna

Vol. 4 N° 1
 enero-abril  2019

Composición química proximal y perfil de ácidos grasos 
en almendras fermentadas y secas provenientes de  ár-
boles superiores de cacao del INIA (estado Miranda).
Álvarez Clímaco;  Lares Mary; Liconte Neida; Asca-
nio Maikor; Perozo José

Efectos sobre la salud del mal uso de la electricidad. 
Concepciones de los docentes.
Arteaga Quevedo; Yannett Josefina; Vílchez Báez; 
Ángel Andrés; Méndez M. Eduardo
Estudio comparativo sobre los procesos de transforma-
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ción educativa en varios países latinoamericanos y ca-
ribeños.
Cástor David Mora

Resistividad eléctrica basada en los cambios de fases 
cuánticos aplicado a la aleación al-zn, en su etapa de 
pre-precipitación.
Diego A. Subero; Ney J. Luiggi

Diseño y construcción de una fuente de plasma para 
aplicaciones médicas.
Franklin W. Peña-Polo; Irving Rondón Ojeda; José 
L. Figuera; Claudia M. Cortesía;  Mariela Martínez;  
María Martínez; Aarón Muñoz; Leonardo Sigalotti

Recurso didáctico cooperativista tipo cómic, para la en-
señanza y el aprendizaje  del contenido tabla periódica.
Jharwil Ortega; Teodoro Vizcaya

Clonación del gen quimera tv70catl de trypanosoma vi-
vax en un sistema bacteriano.
Maryori C. Correia;  Bernardo H. González

Especies aromáticas promisorias y sus aceites esencia-
les.
Nélida M. González de C;  María M. Meza;  América 
J. Quintero;
Carmen M. Araque

Marcadores de estrés oxidativo en adultos con sobrepe-
so y obesidad, Venezuela.
Raquel Salazar-Lugo;  Annie Segura; Patricia Ve-
lásquez; Daniella Vilachá; Yanet Antón

Inventario de la entomofauna existente en el municipio 
campo Elías del estado Mérida y sus zonas adyacentes.
Rigoberto Alarcón; Leticia Mogollón; Omar Balza; 
Pablo Silguero; Carlos Zorda;  Jesús Alarcón; Án-
gel Albornoz

Perspectiva del desarrollo socio productivo para el bien 
común.
Gerardo Luis Briceño

Variaciones sobre el tema problemas relevantes del de-
sarrollo.
Xavier Isaac Zuleta Ibargüen

Gestión de las direcciones de cultura a nivel universita-
rio: una perspectiva transformadora.
Ludy Josefina Sánchez Almao

Vol. 4 N° 2
mayo-agosto  2019

Indicadores de sustentabilidad en la evaluación del pro-
ceso de reconversión agroecológica de la producción 
de papa en la comunidad Marajabú, estado Trujillo Da-
boin.
León, Beatríz M.; Meza Norkys M.; Morros María E.; 
Pierre C. Francis, Marín V.; María del C.

Efecto del aprendizaje cooperativo según el modelo de 
Johnson, Johnson y Johnson-Holubec sobre el rendi-
miento estudiantil en el contenido de estequiometría.
Humberto Peña y Teodoro Vizcaya

Elementos teóricos de un campesino zahori mediante la 
realidad como fuente de teoría y atlas.ti.
Ricardo, J. Chaparro-Tovar, Hadid Gizeh Fernán-
dez - Jiménez
Evaluación de la calidad del agua del río Meachiche 
(Falcón Venezuela), utilizando índices bióticos.
Rivero Terecris y Gómez Edibeth

La influencia del poder inteligente en Venezuela.
Hildemaro José Márquez Chacuto

Oportunidad y asociación para latinoamérica en las ca-
denas globales de valor.
Alfonso Javier Yépez Calderón

Aprendizaje basado en la investigación para la produc-
ción de conocimiento.
Gerardo Luis Briceño
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Territorios populares petroleros en Venzuela: Construc-
ción en la sociedad venezolana a mediados del siglo XX.
Fragozo Pérez, Yatzaira y Lean Morelva

La responsabilidad social universitaria.
Lisbeth Rengifo

Pensamiento epistémico moderno y la producción de 
conocimiento escolar.
Nancy G. Boscàn R.

“Autolancha”¿Porque y para que un auto anfibio?
Renny R. López Guerra

Notas sobre las prácticas agrícolas ancestrales de los 
pueblos originarios en el noreste de Maracaibo.
Jesús Rafael Toledo Nuñez

La artesanía como imaginario social representativo de 
la herencia cultural del estado Lara.
Marilyn Gómez

Museo Barquisimeto como patrimonio e identidad cul-
tural del pueblo larense.
Dixson González

El diálogo social en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.
Thania Oberto Morey

La guerra económica y los daños a la salud.
Geovanni Peña

Vol. 4 N° 3
septiembre-diciembre  2019

Hacia una organización disruptiva en materia de ciber-
seguridad de la República Bolivariana de Venezuela.
Kenny Díaz y Carlos Zavarce

Aproximación a los cambios paradigmáticos necesarios 
para una transformación del modelo universitario ve-

nezolano en tiempos de crisis.
José Gregorio Vielma Mora

El sistema de investigación, desarrollo e innovación de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: una aproxima-
ción disruptiva para la independencia tecnológica del 
sector defensa.
G/D. José Ángel Puente García y Cnel. Wilmara Ja-
net Chacón Pernía

La innovación tecnológica como agente de desarrollo 
socioeconómico en la República Bolivariana de Vene-
zuela.
Santiago Ramos

Prospectiva y vigilancia científica tecnológica. Una pro-
puesta orientada a la formulación de las políticas públi-
cas.
Grisel Romero; Avilio Lavarca; Naistha Pérez

La robótica en niños entre 8 y 10 años: Aproximación 
teórica.
Francisco José Botifoll Merentes y Nelly Meléndez

Vol. 5 N° 1
enero-abril 2020

La dinámica de transmisión del Covid-19 desde una per-
pectiva matemática.
Raúl Isea

Aplicaciones de la criomicroscopía electrónica en pro-
ducción de vacunas contra el SARS-CoV-2.
Fredy Sánchez

Covid-19: Modernidad y fatal arrogancia.
Rodolfo Sanz

El SARS-CoV-2 desde una perspectiva ecológica.
Prudencio Chacón

Las ciencias y la pandemia del Covid-19.
Luis F. Marcano González
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El Corona Virus y la pandemia: Una crónica sociosimbó-
lica.
Víctor Córdova y Amelia Linares

Gestión de riesgos y condicionalidad política de la coo-
peración Internacional en tiempos de Coronavirus en 
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