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Tema:
Intereses investigativos desde
la diversidad disciplinar

La revista Observador del Conocimiento 
(OC) es una publicación electrónica de carác-
ter científico, indexada en bases de datos, con 
una periodicidad trimestral. Es editada por el 
Observatorio Nacional de Ciencia,Tecnología e 
Innovación, perteneciente al Ministerio Popular 
de Ciencia y Tecnología. Dirigida al  público 
en general  de todos los sectores de la so-
ciedad, tanto nacional como internacional.

Está destinada a la divulgación de la pro-
ducción científico tecnológica a través de los 
resultados originales de investigaciones que 
muestran los estudios sobre vigilancia tecno-
lógica, medición sobre los factores de impacto, 
que representen una contribución para la vi-
sualización de la ciencia y la tecnología. Inclu-
ye además, trabajos de investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico, revisiones bibliográficas 
de alto impacto y, eventualmente, estudios de 

casos que por su relevancia ameriten publicar-
se, estimulando de esta manera la divulgación 
escrita de la producción intelectual con lo que 
se contribuye a la divulgación y socialización de 
investigaciones de interés para el desarrollo de 
políticas institucionales de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y sus aplicaciones que respondan a 
la solución de problemas concretos de la socie-
dad.

Objetivo

Divulgar artículos de investigación orienta-
dos a la gestión social del conocimiento, según 
estándares nacionales e internacionales de ca-
lidad editorial, respondiendo a los criterios de 
inclusión y reconocimiento nacional e interna-
cional en bases de datos de indexación, cum-
pliendo con el tratado de Acceso Abierto a la 
Información.

http://www.oncti.gob.ve/FDE-REVISTA.html

Edición Especial

Todas las opiniones vertidas en los trabajos aquí publicados son de exclusiva responsabilidad de
los autores; no reflejan ni comprometen las opiniones del Comité Editorial de la revista o, 

del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Indexaciones

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212



Observador del Conocimiento
Edición Especial

Política de derechos de autor:

Todos los artículos que resulten aceptados 
por el Comité Editorial, pasarán a ser publica-
dos en la revista Observador del Conocimiento. 
Los articulistas ceden el derecho patrimonial 
de los contenidos del artículo, para efectos de 
traducción, transformaciones adaptaciones, sin 
perder sus derechos morales  sobre la obra. A 
su vez ceden el derecho  para que sus artículos 
sean divulgados bajo cualquier forma , como 
repositorios, libros y cualquier medio  que am-
plíe la visibilidad de la obra y su vez  de darle 
continuidad al conocimiento. Criterio legal res-
paldo en el Artículo. 59 de la Ley del Servicio 
Autónomo de Derecho de Autor, (SAPI).

Acceso Abierto y Copyright

El proceso de envío, evaluación, publica-
ción, aceptación, acceso y edición que realiza la 
revista Observador del Conocimiento está libre 
de costo para los autores y usuarios. Todos los 
artículos son publicados bajo una licencia Crea-
tive Commons   Atribución 4.0 CC-BY-SA que 
permite transformaciones y adaptaciones de la 
obra y cuyas versiones derivadas figuran bajo 
la misma licencia de la obra original, por lo que 
se ha de indicar el nombre del autor , el nombre 
de la revista del original y la licencia.

Los autores pueden publicar su artículo en 
otros espacios divulgativos sean impresos o 
virtuales siempre y cuando citen la revista don-
de publicaron su original.

Los autores podrán adoptar otros acuerdos 
de licencia no exclusiva de  divulgación  de la 
obra publicada (por ejemplo: depositarla en un 
repositorio institucional o publicarla en un vo-
lumen monográfico) siempre que se indique la 
publicación inicial en esta revista.

Se permite y recomienda a los autores (as) 
difundir su obra a través de internett (p. ejem. 
en archivos telemáticos institucionales o en su 
página web) durante el proceso de evaluación, 
lo cual puede conducir intercambios interesan-
tes y aumentar las citas de la obra publicada 
respondiendo al acceso abierto a la informa-
ción.

Protección de Derecho de Autor:  

La revista  Observador del Conocimiento a 
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través del Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación como figura jurídica  
institucional se encarga de la  defensa los De-
rechos Morales del autor sobre su artículo en 
caso de plagio en cuanto así lo amerite.

Política de Plagio

Para tratar un asunto de plagio en la revista 
Observador del Conocimiento, la misma seguirá 
las directrices definidas en el Comité Editorial 
ajustadas a las normas de publicación que son 
las siguientes:

Cuando resulte un contenido intelectual plagia-
do.

•La persona que  informe de una situación de 
un plagio  será informada del proceso a seguir.

•Los artículos son comparados para compro-
bar el nivel de copia.

•Todo el Cuerpo Editorial de la revista será 
informada y se les pedirá las observaciones al 
respecto.

•Al autor remitente del artículo en cuestión 
se le enviará evidencias documentales del caso 
de plagio y se le pedirá una respuesta.

•El editor de la revista en la que fue  publi-
cado el artículo original plagiado y el  autor del 
artículo plagiado, serán informados.

•La revista Observador del Conocimiento pu-
blicará una retractación  oficial del trabajo.

•La versión on-line del artículo será retirado.
•La revista Observador del Conocimiento no 

publicará  ningún otro artículo del plagiador, 
por lo menos hasta diez años.

Preservación Digital

La revista Observador del Conocimiento,  
utiliza para su visibilidad y preservación digital 
la plataforma tecnológica que posee el Obser-
vatorio Nacional de  Ciencia Tecnología e Inno-
vación. Adicionalmente se toman en considera-
ción otras bases  de datos con quien  la revista 
estableció compromisos, las cuales son:

•La existencia de respaldos en base de da-
tos de forma clasificada y sistematizada, como 
DeycritSur/  LatinRev y ZENODO.

•La revista también cuenta con el sistema 
de edición en línea Open Jounal Sistem, el cual 
permite el almacenamiento y actualización de 
los contenidos publicados.

Criterios  de la revista Observador del Conocimiento
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Dra. Grisel Romero Hiller
Jefe - Editora - Presidenta
Observatorio Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación

La característica fundamental de la revista que hoy pre-
sentamos tiene que ver con la diversidad disciplinar. Esta 
mirada que contiene un abanico de intereses pero que 
coinciden o confluyen en propuestas, debates e ideas en 
torno a la vida de nuestro pueblo.

En este sentido, hablar hoy en día de temas de salud, 
educación y alimentación son vitales, dadas las prioridades 
que este momento asediado por la pandemia, se imponen 
para los procesos investigativos, incluyendo además las 
diversas miradas de aproximación a la realidad desde el 
interaccionismo simbólico, lo interpretativo, lo hermenéu-
tico, lo etnográfico y el análisis documental.

De esta manera, ponemos a disposición de nuestros lec-
tores temas que nos dan elementos para comprender en 
materia de salud, la fiebre hemorrágica, en el ámbito edu-
cativo, la calibración dosimétrica y la formación médica, la 
educación intergeneracional, la educación STEM, la educa-
ción para la paz.

Acompañados adicionalmente con los aspectos de bio-
tecnología para el cultivo de hongos como propuesta de 
agroecología no verde y los tratamientos que impactarían 
positivamente la producción de queso. Culminando con la 
necesidad de divulgación en materia de nanotecnología y 
el impacto de la migración en la gestión médica.

Como puede observarse, el compendio de investigacio-
nes y ensayos aportan al conocimiento diversidad de pro-
puestas, pero direccionadas hacia las necesidades y prio-
ridades del ser humano, especialmente en los momentos 
que ha tocado transitar el pueblo venezolano.

Los autores que aquí participan son parte de esa diver-
sidad y comparten su conocimiento desde diversas latitu-
des, para sumar hacia una ciencia vista como un hecho 
social para la transformación.

Editorial



Artículos de
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Difusión del conocimiento de la fiebre
hemorrágica venezolana (fhv) en los ámbitos 

académicos, profesionales y culturales del país

Enríque Álvarez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio
Extensión Académica Barinas
orcid: 0000-0001-8344-9791
virusguanarito@hotmail.com
Barinas - Venezuela

fecha de recepción:  08/10/2020
fecha de aceptación: 16/11/2020

El objetivo inquirido en el estudio fue colec-
tivizar el conocimiento de la fiebre hemorrágica 
venezolana (FHV) en los ámbitos académico, 
profesional y cultural del país. Con intención de 
trascender los sectores de intervención como 
secciones de intercambio en los estados inter-
venidos. La metódica estuvo conformada por 
un estudio tipo interaccionismo simbólico, em-
pleando como estrategias de comunicación la 
ponencia, el cartel y jornada formativa, que po-
sibilitan difundir el conocimiento de la enferme-
dad a las personas integrantes de los conjuntos  
abordados, empleando como medio recolección 
de datos el binomio pregunta/respuesta, en el 
transcurso del cual el investigador respondía a 
las interrogantes realizadas por investigadores. 
Los datos se sistematizan mediante codifica-
ción, creación de unidad de análisis y catego-
rías, registradas ordenadamente en una matriz 
de resultados. Entre otros conocimientos exis-

Palabras clave:
Difusión; fiebre hemorrágica

venezolana; insteraccionismo simbólico;
roedores; marsupiales.  

Enríque Álvarez

tentes, se difundieron que es la fiebre hemorrá-
gica venezolana; reservorios reales  roedores 
Zygodontomys brevicauda, Sigmodon alsto-
ni,  Proechemys guairae, Orizomys fulvescen, 
Heteromys anomalus, Holochilus brasiliensis, 
Oecomys speciosus, Oecomys flavicans, Rat-
tus rattus, Mus músculos; reservorios poten-
ciales los marsupiales: Didelphis marsupiales y 
Marmoza robinsoni, estados endémicos; puerta 
de entrada del virus. Se concluye que la fiebre 
hemorrágica venezolana se manifiesta princi-
palmente municipios en los estados llaneros, 
con visos de propagación al estado andino de 
Trujillo y la difusión del conocimiento de la fie-
bre fue colectivizado a 12.637 personas de los 
ámbitos académicos, profesionales y culturales 
del país, asistentes a 33 eventos realizados, 
en que presenciaron 11 presentaciones sobre 
la fiebre en escenarios diferentes, durante 12 
años de la investigación.

Resumen

-

Observador del Conocimiento
Edición Especial
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Dissemination of knowledge of venezuelan
hemorrhagic fever (la hemorrágica) in the academic,

professional and cultural fields of the country

The objective investigated in the study was 
to collectivize the knowledge of Venezuelan he-
morrhagic fever (VHF) in the academic, profes-
sional and cultural fields of the country. With 
the intention of transcending the intervention 
sectors as exchange sections in the intervened 
states. The method was made up of a symbolic 
interactionism-type study, using as communi-
cation strategies the presentation, the poster 
and the training session, which make it pos-
sible to disseminate knowledge of the disease 
to the people who are members of the groups 
addressed, using the binomial as a means of 
data collection question/answer, in the course 
of which the researcher answered the questions 
asked by the researcher. The data is systema-
tized by means of coding, creation of unit of 
analysis and categories, registered in an or-
derly manner in a results matrix. Among other 

Keywords:
Diffusion; venezuelan hemorrhagic

Fever; symbolic interactionism;
rodents; marsupial

existing knowledge, they spread that it is Vene-
zuelan hemorrhagic fever; rodent royal reser-
voirs Zygodontomys brevicauda, Sigmodon als-
toni, Proechemys guairae, Orizomys fulvescen, 
Heteromys anomalus, Holochilus brasiliensis, 
Oecomys speciosus, Oecomys flavicans, Rat-
tus rattus, Mus musculos; marsupials potential 
reservoirs: Didelphis marsupialis and Marmoza 
robinsoni, endemic states; gateway of the virus. 
It is concluded that Venezuelan hemorrhagic 
fever manifests itself mainly in municipalities in 
the plains states, with signs of spreading to the 
Andean state of Trujillo and the dissemination 
of knowledge of the fever was collectivized to 
12,637 people from the academic, professional 
and cultural fields of the country, assistants to 
33 events held, in which they witnessed 11 pre-
sentations on fever in different settings, during 
12 years of research.

Abstract

Difusión del conocimiento de la fiebre hemorrágica venezolana (fhv)
en los ámbitos académicos, profesionales y culturales del país

Observador del Conocimiento
Edición Especial
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Introducción

Sygodontomys brevicauda, reservorio del Virus Guanarito

Toda investigación debe ce-
sar con la difusión de sus re-
sultados a los fines de propa-
garlos, divulgarlos, esparcirlos, 
transferirlos, colectivizarlos o 
socializarlos, a manera de co-
municarlos de un modo amplio 
como conocimiento científico 
que debe llegar a las personas. 
En este sentido la difusión se 
estila como un proceso que po-
sibilita diseminar los saberes 
en un tiempo y espacio deter-
minados, en este caso sobre 
una enfermedad, con la inten-
ción de hacerlos públicos, al co-
municarlos a un número signi-
ficativo de personas para ellas 
desconocidos en el momento. 
En sucesión con lo expresado 
se tiene… que difundir se refie-
re comúnmente a la disposición 
de este conocimiento ante un 
público más detallado, cuando 
en un sentido horizontal es di-
rigido a pares o expertos en la 
comunidad científica, un grupo 
específico calificado y compe-
tente en un campo específico 
(Islas, 2010; Martínez Mendo-
za, 2012; Calvo, 2006. Citado 
por Ramírez, Martínez et. al. 
Pp. 27- 28). Asimismo la difu-
sión científica va aparejada a la 
comunicación científica que es 
definida como: …como el pro-
ceso de presentación, distribu-
ción y recepción de la informa-
ción científica en la sociedad 
(Cruz, 2012, p.1).

La difusión se caracteriza 
entonces por abordar temas 
públicos específicos, en este 
contexto en el presente escrito 

se difunde el conocimiento cien-
tífico existente sobre la fiebre 
hemorrágica venezolana (FHV) 
en los ámbitos académico, pro-
fesional y cultural elegidos para 
tal tarea. Comprendiendo a la 
fiebre hemorrágica venezolana 
como una enfermedad zoonó-
tica endémica/epidémica de 
los llanos centroccidentales de 
Venezuela, caracterizada por 
causar los siguientes síntomas 
en las fases que la conforman: 
una primera fase entre el ini-
cio y el cuarto día de evolución 
del cuadro clínico en la cual pa-
ciente presenta: fiebre, males-
tar general, cefalea, artralgias, 
mialgias, vómito, diarrea, leu-
copenia y trombocitopenia con 
valores cercanos a lo normal 
(3er día). Luego en la segun-
da fase del curso de la enfer-
medad a partir del cuarto día 
se pueden agregar: petequias, 
equimosis, leucopenia y trom-

bocitopenia acentuada, gingi-
vorragia y/o epistaxis  funda-
mentalmente, dolor abdominal 
principalmente en epigastrio 
y en el hipocondrio derecho, 
puede haber distensión abdo-
minal, toque del estado neu-
rológico: irritación, agitación, 
agresividad, y también pue-
de observarse temblor fino en 
las extremidades superiores. 
En la tercera fase los pacien-
tes que cursan con una evolu-
ción tórpida hacia la gravedad 
las manifestaciones clínicas se 
hacen más severas: sangra-
miento por los sitios de veno-
punción, tos, taquipnea, tiraje, 
distrés respiratorio o signos de 
dificultad respiratoria, hemo-
rragias profusas por orificios 
naturales, hematemesis, mele-
na, metrorragia, convulsiones 
tónico clónicas generalizadas, 
estupor, coma y se puede pro-
ducir el fallecimiento (Paredes, 
2012, p.3). 

Depósito legal: PP201402DC4456
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El estudio se hace por cuan-
to las personas integrantes de 
los tres ámbitos abordados 
desconocen la existencia de la 
fiebre hemorrágica venezolana 
en los llanos venezolanos, a los 
que visitan de manera recu-
rrente, corriendo el riesgo de 
ser afectados por ésta, no es-
tando consientes de tal riesgo.

La motivación que conlle-
va a la realización del estudio 
radica en que se consideró 
necesario difundir el conoci-
miento de la dolencia febril a 
las personas integrantes de los 
ámbitos académico, profesio-
nal y cultural del país. Esto fue 
posible a través de un proceso 
comunicativo puesto en acción 
a través del cual se transfirió 
e instruyó a las personas asis-
tentes a los eventos científicos 
que sirvieron de escenario de 
estudio, con miras de inducirlos 
al reconocimiento y valoración 
de la enfermedad por medio de 
la apropiación del conocimien-
to existente, con perspectivas 
que desarrollen y adopten una 
actitud de prevención de la en-
fermedad en el momento que 
visiten los llanos centrocciden-
tales su área endémico/epidé-
mica. 

La metódica empleada en 
la realización del estudio estu-
vo conformada como sigue: se 
enmarcó en el tipo de estudio 
interaccionismo simbólico por 
la relación característica que 
llevaron investigador/investi-
gados, empleando como es-
trategias de comunicación la 
ponencia, el cartel y jornada 

formativa, a través de las cua-
les se difunde el conocimiento 
de la enfermedad a las perso-
nas, empleando como medio 
recolección de datos el bino-
mio pregunta/respuesta, en el 
transcurso del cual el investiga-
dor respondía a las interrogan-
tes realizadas por el investiga-
do. Fue empleado como medio 
de sistematización de los da-
tos, la codificación, la creación 
de la unidad de análisis y la 
creación de las categorías, re-
gistradas de manera ordenada 
en una matriz de resultados. A 
partir de las categorías, se pro-
cede a realizar la teorización a 
través su análisis interpretativo 
razonado, llegando en conse-
cuencia a la teoría y productos 
derivados del proceso investi-
gacional cumplido.  

La difusión del conocimien-
to de la fiebre hemorrágica ve-
nezolana fue auténtica, puesto 
que doscientas ochenta y tres 
(283) personas asistentes a 
los eventos donde fue expues-
to, se mostraron interesadas 
a realizar preguntas que per-
mitieron obtener respuestas 
explicativas para despejar las 
dudas surgidas sobre la enfer-
medad, conociéndola con ma-
yores detalles.

La difusión del conocimien-
to de la fiebre fue colectiviza-
da, al haber sido atendidas con 
las estrategias de ponencia, la 
jornada formativa y el cartel, 
doce mil seiscientos treinta y 
siete (12.637) personas de los 
ámbitos académico, profesio-
nal y cultural del país, que asis-

tieron a los treinta y tres (33) 
eventos realizados, en los que 
presenciaron las once (11) pre-
sentaciones en escenarios di-
ferentes sobre la enfermedad, 
durante los doce (12) años de 
la investigación.

Metodología de
la investigación 

Tipo de investigación 

El estudio se enmarcó en 
el interaccionismo simbólico, 
concebido por Martínez (s/f) 
como una de la orientaciones 
metodológicas que comparten 
las ideas básicas del proceso 
hermenéutico, o interpretativo. 
Trata de comprender el proceso 
de asignación de símbolos con 
significado al lenguaje hablado 
o escrito y al comportamiento 
en la interacción social (p. 6).

En la investigación el inte-
raccionismo se expresa a través 
de la relación del investigador 
como expositor del conoci-
miento de la fiebre hemorrági-
ca al público asistente a los di-
ferentes escenarios científicos, 
entre los que se generó un in-
tercambio de puntos de vista a 
través del binomio preguntas/
respuestas de asistentes y po-
nente; que permitió transmitir 
el saber de la enfermedad con 
el intención de promover su 
valoración y generar un cam-
bio de comportamiento de las 
personas al estar presentes en 
el campo de los llanos centroc-
cidentales. 
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Método Empleado
 
La dilucidación del significa-

do de los datos se realizó a tra-
vés del método hermenéutico/
interpretativo, que en sentido 
amplio, es el método que usa 
consciente o inconscientemen-
te, todo investigador  en todo 
momento, ya que la mente hu-
mana es, por su propia natu-
raleza, interpretativa, es decir, 
hermenéutica: trata de obser-
var algo y buscarle significado. 
En sentido estricto, se aconse-
ja utilizar las reglas y procedi-
mientos de este método cuan-
do la información recogida (los 
datos) necesiten una continua 
hermenéutica… Sin embargo, 
este método tiene un área de 
aplicación mucho más am-
plia: es adecuado y aconseja-
ble siempre que los datos o las 
partes de un todo se presten 
a diferentes interpretaciones 
(Martínez, 2.005, p. 4). Para 
el autor mencionado el méto-
do hermenéutico…significa in-
terpretar, citando al respecto 
la definición de Dilthey según 
la cual la hermenéutica es “el 
proceso por medio del cual co-
nocemos la vida psíquica con 
la ayuda de signos sensibles 
que son su manifestación” y él 
mismo completa diciendo que 
la hermenéutica tendría como 
misión descubrir los significa-
dos de las cosas, interpretar lo 
mejor posible las palabras, los 
escritos, los textos y los ges-
tos, así como cualquier acto 
u obra, pero conservando su 
singularidad en el contexto de 
que forma parte. Es decir, que 
la hermenéutica ya no es sólo 

la interpretación de textos es-
critos sino de toda expresión  
humana y también implica su 
comprensión. El método el her-
menéutico permite conocer el 
significado exacto de las pala-
bras orales o escritas que ex-
presan el pensamiento emitido 
por las personas sobre los fe-
nómenos, problemas o conoci-
mientos existentes. El método 
interpretativo hermenéutico se 
empleó para dilucidar el signi-
ficado de los datos del estudio, 
constituidos por los conteni-
dos sobre la fiebre hemorrá-
gica transmitidos en las pre-
sentaciones efectuadas en los 
diferentes eventos realizados 
y sobre necesidad de conocer 
mayores detalles sobre la en-
fermedad, implícita en el senti-
do de las preguntas formaliza-
das por los asistentes a estos 
actos científicos. 

Diseño de la
investigación 

Los datos requeridos en la 
investigación, ameritaron para 
su levantamiento de un esbo-
zo del tipo campo, por el hecho 
que fueron recabados en los 
ambientes (auditorios, aulas 
de clase, salas de conferencias, 
CEBIT, Sala CINEMATECA, don-
de se desarrollaron los eventos 
científicos, pedagógicos y cul-
turales, a los cuales concurrie-
ron las personas interesadas 
en las presentaciones realiza-
das, que sirvieron de informan-
tes en referencia el tema de la 
fiebre hemorrágica venezolana 
(FHV). 

El aparte precedente, con-
cuerda con lo sostenido por Sa-
bino (1992), sobre los diseños 
de campo, en los cuales los da-
tos de interés se recolectan en 
el sitio del problema, mediante 
el trabajo propio del investi-
gador y su equipo, son datos 
primarios porque se obtienen 
de manera original, en el pro-
ceso de la investigación en de-
sarrollo, sin intermediación de 
ningún otro proceso en su ge-
neración (p.42). El trabajo de 
campo se desarrolló en forma 
detallada; para lo cual se em-
pleó la ficha de preguntas (for-
mato conformado por trozo de 
papel en el cual el interesado 
plasma la interrogante de inte-
rés) como técnica de captación 
de datos, proporcionados por 
las personas asistentes intere-
sadas en la (FHV) como temá-
tica expuesta.

Contexto de
investigación

Los espacios de realización 
de la investigación estuvieron 
conformados por: Ambien-
tes de clase, Sala CINEMATE-
CA, Salones de Hoteles, Au-
ditóriums, Salas de Centros 
Bolivarianos de Informática y 
Telemática (CBIT), Pasillos In-
ternos. Aldeas Universitarias. 
Estos ambientes  pertenecen a 
las instituciones en las cuales 
se realizaron eventos, en los 
que se expuso la Fiebre Hemo-
rrágica Venezolana y ubican en 
las parroquias de los munici-
pios de cada uno de los  esta-
dos incorporados: Aragua, Ba-
rinas, Miranda, Distrito Capital, 
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Trujillo, Portuguesa, Táchira y 
Nueva Esparta.

Informantes clave

Los informantes incorpora-
dos en el estudio fueron per-
sonas representantes de los 
ámbitos: académico, profesio-
nal y cultural de los estados 
incorporados: Aragua, Barinas, 
Miranda, Distrito Capital, Truji-
llo, Portuguesa, Táchira y Nue-
va Esparta, que concurrieron 
como asistentes a los eventos 
efectuados para compartir los 
conocimientos existentes so-
bre Fiebre Hemorrágica Ve-
nezolana zoonosis endemo/
epidémica de los Llanos Cen-
troccidentales. En este caso 
los informantes que actuaron 
como preguntantes del ponen-
te al término de cada presenta-
ción y en la muestra del cartel 
fueron doscientos ochenta y 
três (283) personas asistentes 
a los eventos  realizados. 

Técnicas de Captación 
de Datos  y Estrategias

Comunicativas del
Conocimiento

Técnica de la Pregunta

En el estudio se empleó bá-
sicamente la técnica de la pre-
gunta para la recogida de da-
tos: la misma es definida como 
el interrogatorio que se le hace 
al oyente o al expositor de un 
tema por un auditorio especí-
fico, con la intención que res-
pondan sobre el significado de 
lo consultado.  

Las preguntas empleadas 
fueron de tipo convergentes: 
las cuales permiten que el 
respondiente elabore una res-
puesta, relate  hechos, dé ex-
plicación y compare ideas. 

Técnica de la respuesta

Una de las habilidades que 
necesita poseer el  facilitador 
de una conferencia, es mane-
jar la técnica de la respuesta, 
para  lo  cual requiere  saber 
escuchar y así procesar su res-
puesta de manera tal que inter-
prete, amplíe, resuma o ejem-
plifique lo que los integrantes 
de la reunión plantean. 

Cualquiera que sea el caso 
se debe llevar al participante a 
justificar su respuesta, de tal 
manera que esté en corres-
pondencia con la finalidad y el 
objetivo de la reunión, lo cual 
puede ser orientado por el fa-
cilitador a través de pregun-
tas como: ¿Qué razones tienes 
para...? ¿Por qué crees que...?. 
Un facilitador es efectivo cuan-
do demuestra habilidad para 
escuchar requiriendo: interpre-
tar lo que dijo el participante y 
expresarlo con sus propias pa-
labras; seleccionar la idea cen-
tral o principal de lo expuesto y 
ampliar, resumir, inferir y /o dar 
ejemplos; utilizar lo que dijo el   
participante para promover la   
participación, utilizando la téc-
nica de la pregunta.  

Al respecto Ucha (2009) 
sostiene que: en términos ge-
nerales la palabra respuesta 

refiere a la acción de respon-
der a algo, a una simple pre-
gunta que alguien nos hace al 
respecto de algo, a una per-
sona que nos está llamando o 
requiriendo para algo… La gra-
mática también dispone de una 
referencia particular para este 
término y es que se trata de la 
contestación a una pregunta 
(Pp. 1-2). 

       

la ponencia

La ponencia es definida 
como: una dinámica (comuni-
cativa) en la cual el ponente 
hace una presentación, comu-
nicación o propuesta sobre un 
tema concreto el cual, muchas 
veces, se somete al examen 
y resolución de una asamblea 
(Gamboa, 2.006. p.1). En el 
estudio se empleó la ponencia 
como estrategia para comuni-
car el conocimiento de la fiebre 
hemorrágica venezolana a los 
asistentes a los eventos cientí-
ficos realizados; mostrándoles 
los siguientes tópicos: ¿qué es 
la fiebre hemorrágica venezo-
lana (FHV)?, sintomatología de 
la FHV, epidemiología de FHV, 
agente etiológico, roedores re-
servorios, hábitats de los roe-
dores reservorios, medios de 
expulsión del virus causante al 
ambiente (heces, orina y sali-
va), zona endémica de la fie-
bre, tratamiento de la fiebre 
hemorrágica, medidas de con-
trol de la  FHV, modelo teórico 
de educación para la salud en 
FHV. 
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El cartel

El cartel constituye un tipo 
de comunicación con un po-
tencial enorme. Posibilita la 
transmisión concisa, clara y 
permanente (mientras dura 
la reunión o congreso de su 
contenido), sin la fugacidad 
que impone una comunicación 
oral. De esta manera, puede 
ser analizado con detenimiento 
por los asistentes a una veloci-
dad que se ajuste a sus capa-
cidades e intereses y posibilita 
el objetivo último de toda co-
municación en un congreso: la 
transmisión de un mensaje por 
parte del  autor y su captación 
por parte de los demás. Así 
pues, el cartel constituye una   
alternativa a la comunicación 
oral muy interesante que per-
mite presentar estudios, pro-
yectos o experiencias idénticas 
a la que podrían presentarse 
como comunicación oral y que 
además ofrece la posibilidad de 
presentar aquellos estudios, 
etc., que debido a las limita-
ciones de tiempo o a causa de 
su temática, de su formato o    
porque van dirigidos a una au-
diencia muy específica dentro 
del congreso, tienen en la pre-
sentación en forma de cartel el 
medio ideal de comunicación 
(JORNASTEC, 2010, p. 5).  

Jornada formativa

Jornada período temporal 
de (2) días en el que reúne a 
las personas (docentes, otros) 
y se le transfiere conocimien-
to sobre la fiebre hemorrágica 

venezolana. Consta de dos (2) 
fases: un lapso en el que se co-
munican los saberes teóricos y 
otro espacio práctico en el cual 
se realiza una actividad viven-
cial sobre aspectos ecológicos 
de la enfermedad (manejo de 
hábitat). Con la acción educati-
va se busca formar a los parti-
cipantes en fiebre hemorrágica 
venezolana, con el propósito 
que actúen como multiplicado-
res de los saberes  de manera 
comprensiva, orientada a indu-
cir una cultura preventiva de la 
enfermedad en el área endémi-
ca como son los llanos centroc-
cidentales.

Instrumentos de
Investigación

En la recabación de datos 
de campo se emplearon: la fi-
cha de preguntas, consistente 
de un formato de papel, en el 
cuál las personas solicitantes 
del conocimiento de su interés 
plasmaron el texto de la pre-
gunta de tipo abierta al térmi-
no de cada presentación y una 
agenda de registro de notas de 
campo, consistente en una li-
breta de hojas de papel. 

             

Técnicas de
Procesamiento de los 

Datos de Campo

Categorización

La categorización consiste 
en resumir o sintetizar en una 
idea (palabra o expresión) un 
conjunto de datos o informa-

ción escrita, grabada o filmada 
para su fácil manejo posterior 
(Martínez, s/f., p. 14). En el 
cumplimiento de este proceso 
primero se revisaron la pre-
guntas escritas para concebir 
la realidad tratada y luego con 
la disposición de reflexionar 
acerca de la situación vivida 
por los asistentes a los even-
tos como población estudiada 
respecto a la necesidad de ad-
quirir conocimiento de la fiebre 
hemorrágica venezolana (La 
Hemorrágica) como integran-
tes de los sectores: académico, 
profesional, cultural; con una 
orientación de educación para 
la salud que les permita com-
prenderla e inducir en ellos una 
actitud de prevención. 

En el proceso de categoriza-
ción se procedió a clasificar la 
información con una visión de 
totalidad, creando en primer 
término el código (número) de 
cada pregunta realizada por 
la persona asistente, las uni-
dades de análisis surgen del 
examen realizado al texto de 
cada pregunta, del cual se de-
riva su significado que permitió 
conformarlas y las categorías 
descriptivas (clasificar, ordenar 
o codificar) se crearon median-
te un término preciso y claro, 
surgido de la idea implícita en 
el tema tratado, mediante la 
comparación permanente de 
los datos y de las construccio-
nes teóricas derivadas. 
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Teorización

Es el paso de los datos a la 
teoría, con el empleo de la ima-
ginación creadora. En relación 
a lo anterior, se puede decir, 
que las actividades formales 
del trabajo teorizador consisten 
en percibir, comparar, contras-
tar, añadir, ordenar, establecer 
nexos y relaciones y especular; 
es decir, que el proceso cog-
noscitivo de la teorización con-
siste en descubrir y manipu-
lar categorías y las relaciones 
entre ellas (Martínez, 2006, p. 
143). Al respecto, en el caso de 
estudio, para crear la teoría, el 
investigador, procedió a trans-
mitir el conocimiento de la fie-
bre en los eventos y a procesar 
lo preguntado por los asisten-
tes como agentes informantes, 
generando ideas que explican 
su necesidad conocer la fiebre 
hemorrágica venezolana como 
fenómeno estudiado y difundi-
do. Siendo prudente sostener, 
que la teoría creada en la in-
vestigación, surgió del proceso 
de difusión conocimiento de la 
fiebre hemorrágica llevado por 
el investigador y de la lectura 
interpretativa efectuada al tex-
to de las preguntas realizadas 
por asistentes a los eventos 
que actuaron como informan-
tes, procesos que viabilizaron 
la comprensión del significado 
dado por el investigador a los 
aspectos que caracterizan a la 
fiebre hemorrágica venezola-
na, que fueron solicitados por 
los asistentes/informantes.

Resultados

Conocimiento logrado
con la entrevista

 
Entre los resultados obteni-

dos en la difusión, se logro dar 
a conocer en las ponencias y 
jornadas de formación realiza-
das el conocimiento de la Fie-
bre Hemorrágica Venezolana, 
roedores reservorios reales del 
virus, marsupiales como reser-
vorios potenciales de virus y el 
conocimiento de la FHV trans-
ferido en las respuestas dadas 
a los preguntantes asistentes a 
los eventos realizados. 

La fiebre hemorrágica
venezolana (fHV)

Entre las enfermedades tro-
picales que arremeten contra la 
población del país, se destaca 
la fiebre hemorrágica venezo-
lana (FHV), que es una dolen-
cia febril asociada a un cuadro 
hemorrágico, con manifesta-
ciones clínicas caracterizadas 
por fiebre, postración, cefa-
lea, odinofagia y hemorragias: 
gingivorragias, hematemesis, 
epistaxis, seguido en muchos 
casos por manifestaciones neu-
rológicas, a las que se agregan 
unos 4 o 5 días más tarde dolor 
abdominal, artralgias, vómitos, 
diarrea y tos; el examen físico 
en esta fase muestra signos de 
deshidratación en un pacien-
te agudamente enfermo, con 
inyección conjuntival, edema 
facial y la presencia de pete-
quias. Aproximadamente un 
34% de los pacientes progre-
san al estado de shock hipovo-

lémico  irreversible  y  muere, 
a  pesar del vigoroso trata-
miento con fluidos intraveno-
sos, administración de sangre, 
plasma fresco, concentrados 
de plaquetas, fibrinógeno, vi-
tamina k, soluciones electro-
líticas, antibióticos, oxígeno y 
otras medidas de soporte. En 
la fase final de la enfermedad 
algunos pacientes manifies-
tan desorientación, vasocons-
tricción, rigidez, de nuca, hi-
perreflexia, temblor, signo de 
Babensky, estupor y coma; es-
tas expresiones neurológicas, 
junto con las hemorrágicas son 
de muy mal pronóstico. La re-
cuperación de la enfermedad 
comienza aproximadamente a 
los 10 o 12 días, pero la con-
valecencia es muy prolongada. 
La dolencia febril representa 
un problema de salud pública 
de signo endémico, con apari-
ción de numerosos casos que 
afectan cada año en los meses 
de entrada y salida del perío-
do lluvioso a los pobladores del 
medio rural de los municipios 
Guanarito y Papelón del esta-
do Portuguesa y de áreas limí-
trofes del estado Barinas. En el 
estado Portuguesa la mayoría 
de las personas afectadas pro-
ceden del asentamiento cam-
pesino el Ruano, situado en el 
sector sureste del municipio 
Guanarito. De manera parti-
cular, los casos de pacientes 
que provienen del municipio, 
presentan características muy 
distintivas como son: alta tasa 
de mortalidad en el grupo eta-
rio entre 16 y 49 años, prove-
nientes del medio rural y de 
ocupación agricultor. La enfer-
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medad se registra por “prime-
ra vez en el año 1.989”, con el 
caso de un paciente masculino 
procedente del caserío Mata 
Larga, parroquia La Capilla, 
de la jurisdicción de Guanari-
to, el cual ingresa en estado 
convaleciente al hospital tipo 
II “Arnoldo José Gabaldón” de 
esta localidad y muere el 11 de 
septiembre de ese año. A par-
tir de esta fecha, cada año se 
ha continuado con la atención 
de personas de ambos sexos 
y diferentes edades afectadas 
con este malestar, todas pro-
venientes del medio rural; los 
casos han desencadenado una 
tasa alta de mortalidad y mor-
bilidad de las personas. 

Epidemiológicamente la 
FHV tiene un comportamiento 
cíclico, presentando períodos 
epidémicos cada 4 o 5 años, 
seguido por períodos interepi-
démicos de baja incidencia. A 
partir del año 1989 se han re-
gistrado dos períodos epidémi-
cos: uno entre 1989-1991 con 
un total de 94 casos, y el se-
gundo se inició en el año 1995 
hasta enero de  1998, con un 
total de 116 casos, totalizando 
210 enfermos. Con una tasa de 
mortalidad promedio de 33%. 

El mayor número de casos 
se registra al final de la esta-
ción lluviosa, coincidente con 
el período de mayor actividad 
agropecuaria en el área ende-
mo/epidémica. El grupo etario 
afectado está en el rango de 6 
a 54 años, con mayor tasa de 
ataque en personas mayores 
de 15 años, los cuales tienen 

mayor contacto con las áreas 
de cultivo. Durante los períodos 
epidémicos el sexo masculino 
es el más afectado, pero en los 
períodos interepidémicos no se 
observan diferencias significa-
tivas en el predominio entre los 
sexos. Los estudios de seropre-
valencia de anticuerpos para el 
Virus guanarito han indicado 
que la tasa de infección en hu-
manos oscila entre el 0-10% 
en las comunidades encuesta-
das de los municipios Guanari-
to y Papelón. El agente causal 
de la FHV es el Virus guanarito, 
microorganismo aislado inicial-
mente en estudios virológicos 
realizados en el laboratorio por 
el Instituto Nacional de Higiene 
y luego identificado y caracte-
rizado antigénicamente en fe-
brero de 1991, como pertene-
ciente a la familia Arenaviridae.

 
En relación a la variable eco-

lógica asociada al padecimien-
to de la enfermedad, está re-
presentada por su vinculación 
con el roedor Zigodontomys 
brevicauda, como reservorio 
natural del agente etiológico. 
Esta especie está ampliamen-
te distribuida desde Costa Rica 
hasta la región norte de Sud-
américa. En Venezuela abunda 
especialmente en los llanos, 
habitando en áreas de cultivos 
mecanizados de algodón, sor-
go, maíz, girasol y otros, y en 
áreas no mecanizadas como 
conucos. El porcentaje de in-
fección por Virus guanarito en 
la especie Zigodontomys bre-
vicauda varía entre el 1-20% 
en las diferentes localidades de 
los llanos venezolanos; la ma-

yor prevalencia de esta roedor 
se ha encontrado en el sudeste 
del estado Portuguesa y áreas 
adyacentes del estado Barinas; 
lo cual se superpone a la dis-
tribución de los casos de FHV. 
También se han observado va-
riaciones en la prevalencia de 
infección durante los diferentes 
años de estudio. Las posibles 
explicaciones en la variación de 
la prevalencia de infección pue-
de deberse a diferencias gené-
ticas en la susceptibilidad a la 
infección entre las poblaciones 
de roedores, densidad pobla-
cional, barreras físicas que pre-
vienen la introducción del virus 
en las poblaciones suscepti-
bles, o procesos estocásticos 
tales como extinciones periódi-
cas y reintroducción en pobla-
ciones aisladas. En los huéspe-
des naturales, los arenavirus 
establecen una infección cróni-
ca de por vida, que resulta en 
una viremia persistente con la 
eliminación del virus en forma 
continua en las excretas, es-
pecialmente en la orina, saliva 
o heces, quedando expuestas 
al contacto de las personas. A 
este tipo de infecciones en el 
huésped intermediario se le ha 
denominado “infecciones tole-
rantes persistentes”; el meca-
nismo asociado con este tipo 
de infección parece ser la re-
ducción selectiva de los linfo-
citos T específicos, ya que en 
estos animales se observa una 
ausencia de respuesta de los 
linfocitos T citotóxicos o de hi-
persensibilidad retardada con-
tra el arenavirus infectante. Los 
arenavirus pueden o no tener 
influencia en la especie de roe-
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dor que le sirve de reservorio; 
estudios experimentales con 
arenavirus patógenos para el 
hombre como son: Guanarito, 
Junín y Machupo, han demos-
trado que afectan adversamen-
te la especie de roedor redu-
ciendo la tasa de sobrevivencia 
y fecundidad, que los virus no 
patógenos tienden a mante-
ner un balance estable con su 
huésped. El conocimiento de la 
fiebre hemorrágica venezolana 
(FHV) repercute en la estabili-
dad hemodinámica del enfer-
mo, favorece su recuperación, 
evita su deterioro, previene los 
focos endémicos y fomenta la 
salud; o lo que es lo mismo, el 
conocer la enfermedad es un 
mecanismo que ayuda a la re-
cuperación de la persona afec-
tada, además de constituir un 
factor de su prevención, con lo 
cual se garantiza la salud del 
poblador rural.

Medidas de Prevención

Las medidas profilácticas 
recomendadas en la preven-
ción de las fiebres hemorrági-
cas por arenavirus tienen como 
puntos comunes lograr la inte-
rrupción de la transmisión del 
virus desde los roedores a los 
humanos, de persona a perso-
na, y del material de laborato-
rio infectado al personal que 
realiza los estudios.  

El control de roedores me-
diante la eliminación de los 
mismos, fue una medida efec-
tiva para la disminución de la 
FHB. Sin embargo esta medida 
de control con el Mastomis na-

taliensys ha tenido resultados 
poco efectivos en la fiebre de 
Lassa, a pesar de que este roe-
dor tiene hábitos domésticos. 
El control ecológico del Ca-
lomys musculinus en Argentina 
ha sido difícil siendo una alter-
nativa la substitución de culti-
vos para controlar la población 
de este roedor. En la FHV los 
estudios realizados indican que 
el hombre está a riesgo de in-
fección tanto en la casa como 
en los campos de siembra. El 
control de roedores silvestres 
en tan amplias extensiones 
geográficas agrícolas, no es 
factible y tampoco aconsejable 
porque conduciría a un grave 
desequilibrio ecológico, por lo 
que las recomendaciones van 
dirigidas especialmente para 
reducir la probabilidad que 
el Zygodontomys brevicauda 
(Zb) incursione en ambientes 
domésticos y peridomésticos. 
Debido a que no existen nor-
mas específicas para la pre-
vención de esta patología y el 
control del roedor reservorio 
del Virus guanarito, las medi-
das generales de prevención y 
control pueden agruparse de la 
siguiente manera: a) Manejo 
de hábitats, b) Saneamiento de 
ambientes doméstico y perido-
méstico, c) Medidas de protec-
ción personal, d) Educación y 
participación comunitaria.

Saneamiento de Ambientes 
Domestico y Peridoméstico

Las medidas deben estar di-
rigidas a disminuir la densidad 
poblacional de roedores en el 
ámbito domiciliario y peri do-
miciliario. 

Las prácticas generales 
para evitar la infestación de 
las viviendas por roedores 
son: a) Utilizar malla de ace-
ro o cemento para sellar, aislar 
o cubrir todos los orificios, que 
existan en la vivienda, con un 
diámetro de 0,5 cm o mayor. 
b) Instalar protectores metáli-
cos como barrera contra roe-
dores, alrededor de la base de 
habitaciones de madera, arcilla 
o adobe, hasta una altura de 
30 cm y una profundidad de 15 
cm. c) Colocar 10 cm de grava 
debajo de la base de las vivien-
das u otras casas rodantes, 
para evitar que los roedores 
hagan túneles. d) Disminuir las 
posibilidades de que los roedo-
res hagan madrigueras y cuen-
ten con alimentos, en un radio 
de 30 metros de la vivienda. e) 
Cortar hierbas, arbustos y ma-
lezas densas en un radio de 30 
metros de la vivienda. f) Utili-
zar cimientos altos de cemento 
en la construcción de coberti-
zos, establos, anexos o depó-
sitos de leñas. g) En la medida 
de lo posible, situar los depósi-
tos de leña a una distancia de 
30 metros o más de las casas, 
y procurar que los leños estén 
separados unos 30 cm del sue-
lo. h) Almacenar los granos y 
alimentos para animales en re-
cipientes a prueba de roedores. 
i) Cerca de las casas, eliminar 
los elementos que pudieran 
atraer a los roedores o almace-
nar los alimentos y el agua en 
recipientes a prueba de roedo-
res. j) No dejar alimento para 
mascotas en sus platos o ban-
dejas, k) Colocar la basura y 
los desperdicios en recipientes 
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a prueba de roedores que es-
tén como mínimo a 30 cm de 
altura del suelo. l) Disponer en 
sitios lejanos la basura, vehí-
culos abandonados, neumáti-
cos desechados u otros artícu-
los que pudieran servir de nido 
a los roedores. m) Eliminar la 
maleza y sitios que posible-
mente sirvan de madriguera a 
los roedores en un radio de 30 
metros de la vivienda.

Automedicación

Los informantes ejercen 
como práctica en sus casas, 
cuando las personas se enfer-
man de fiebre automedicarlos, 
suministrándole medicina de 
farmacia o medicina de plan-
tas, en este sentido expresa-
ron que: les dan aspirina para 
niños y acetaminofen; le  dan 
acetaminofen antes de llevarlo 
al médico para hacerle los exá-
menes y recetarlo, esto porque 
lo indican los médicos;  no  me  
dieron,  ni  bebí  nada  porque  
sospechaba  que  estaba en-
fermo con fiebre y escuchaba 
por radio que no se podía be-
ber otro remedio que no fuera 
acetaminofen, porque se pue-
de morir la persona más rápi-
do, pero no tenía el remedio 
en las casa, por eso no bebí; 
me dieron una pastilla que no 
supe que era, pero me calmó 
mucho; se le dio a tomar gua-
rapo de canela y acetaminofen, 
se le puso cataplasma de ono-
to; no se le ha dado bebedizos, 
ni remedios, porque nadie se 
ha enfermado en la casa; le 

dimos bebedizo de sáuco, li-
monaria, pericón, son plantas 
medicinales buenas para la fie-
bre, lo sé porque mi mamá nos 
cocinaba bebedizos de esos, 
para bajarnos la fiebre, ade-
más se le dio acetaminofen y 
no se debe tomar antibióticos, 
porque son un veneno para la 
fiebre hemorrágica, lo dicen en 
el hospital, prohíben la auto-
medicación, si no se sabe qué 
enfermedad es la que se tiene; 
le dimos pastillas de novalcina 
y conmel para quitarles la ca-
lentura, no le dimos guarapo 
de matas, porque no lo lleva-
mos en seguida para el médi-
co, pero cuando tenemos gripe 
y fiebre bebemos guarapo de 
jengibre, limón y una mata que 
llaman limonaria; no sé, por-
que no se ha enfermado nadie 
en la casa. Los pobladores del 
Ruano esgrimen razones para 
administrar acetaminofen y as-
pirina al enfermo de fiebre: por 
mi cuenta, le di acetominofen 
para bajar la fiebre; porque lo 
médicos mandan a tomarlo, es 
lo único que se le puede dar a 
la persona que tenga síntomas 
de fiebre desconocida, lo re-
comiendan los médicos cuan-
do se tiene fiebre y no se ha 
chequeado con el médico; no 
dio respuesta porque no bebió 
remedio en la casa; me dieron  
pastilla para quitarme la fie-
bre, por voluntad propia de la 
gente donde estaba, el enfer-
mo se quiere curar y se toma 
lo sea; no le dimos, porque yo 
he escuchado que no se debe 
beber remedios por cuenta 
propia cuando se tiene fiebre 

hemorrágica; no se le ha dado 
remedio, porque no se ha en-
fermado nadie en la casa. Exis-
ten razones sustentadas en los 
entrevistados como pobladores 
del campo, para administrar y 
consumir acetaminofen y aspi-
rina en el momento que la per-
sona tiene fiebre hemorrágica, 
entre las cuales se tienen que 
los médicos indican su consu-
mo y es una manera habitual 
de bajar la fiebre al enfermo.                                                                                                                                         
             

Conocimiento del Agente 
de la fiebre

El saber  los informantes sobre 
quién es el causante de la fie-
bre hemorrágica venezolana, 
se aprecia en sus confirmacio-
nes, dos afirmaron que la fie-
bre es causada por un virus; 
siete  dijeron que la produce 
un ratón y uno expresó no sa-
ber quién produce la fiebre. En 
atención a las consideraciones 
anteriores, son pocos  los ha-
bitantes del área endémica de 
la fiebre hemorrágica que co-
nocen que organismo causa la 
fiebre, la generalidad de estos 
confunden reservorio y vector, 
al decir que el causante es el 
ratón, quien es el reservorio del 
virus; siendo el agente causal 
específico el Virus Guanarito.                                                                                                                                       

Hábitat y puerta de entrada 
del virus al cuerpo

del afectado

Preguntados los informan-
tes del caserío El Ruano sobre 
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el hábitat del agente de la fie-
bre, manifestaron las sucesivas 
apreciaciones: supuestamente 
el virus vive en la atmósfera, 
vive en el aire; vive en el es-
pacio; será que vive en el te-
rritorio; el  microbio vive en la 
orina del ratón y en el pupú, 
que es chiquito y puede caer 
en el agua y al tomarla nos en-
fermamos; el virus  que  causa 
la fiebre vive en el ratón; vive 
en el ratón; yo digo que vive 
en el monte; vive en el monte 
lo que produce la fiebre; en el 
agua vive el microbio. Con base 
a lo declarado anteriormente 
por los informantes, la mayo-
ría desconoce el hábitat del Vi-
rus Guanarito, agente causal 
de la hemorrágica, únicamen-
te tres personas están al tanto 
que vive en el ratón. Es esen-
cial para el poblador del cam-
po saber dónde vive el virus de 
la fiebre, pues de esta mane-
ra manejaría la prevención del 
contacto virus/persona, para 
evadir su infección. Es esencial 
conocer la puerta de entrada 
que el virus de la hemorrágica 
utiliza para penetrar el organis-
mo de las personas del campo 
como hospederos susceptibles; 
acerca de esto los informantes 
indicaron que el agente ingre-
sa al cuerpo: por la orina del 
ratón y el pupú en el agua, el 
suelo y polvo; dos dijeron que 
no sabían cómo entra el virus 
al cuerpo de la gente; dos ma-
nifestaron que tiene que entrar 
por los poros, porque siempre 
andan abiertos todo el tiempo; 
dos dijeron que entra por la 
mordía de un ratón; entra por el 

viento, según dijo el Dr. Oswal; 
no sé como entra el virus a la 
gente. De manera indiscutible, 
los informantes como pobla-
dores del entorno de la fiebre, 
desconocen plenamente la vía 
de entrada del virus Guanarito 
al organismo de las personas 
afectadas por fiebre hemorrá-
gica; que en el caso específico 
la puerta de entrada conside-
rada es la permucosae: entra 
por la mucosa respiratoria, por 
inhalación del virus suspendido 
en el ambiente. 

Observación de ratones 
dentro y fuera de

la vivienda

La presencia de ratones 
dentro y en alrededores de 
las viviendas la dejan ver los 
informantes de la manera si-
guiente, conforme a sus ma-
nifestaciones proporcionadas:  
si, hay muchos ratones dentro 
de la casa, otros están fuera 
de la casa porque tengo gatos, 
también hay en el potrero; si 
veo ratones en la casa, abajo 
de un tambor y donde están 
unos tobos y en los nidos de 
la paja de los potreros; dentro 
y fuera de la casa se matan, 
pero siempre llegan; no los he 
visto de día, tarde de la noche 
si se oyen, afuera y dentro de 
la casa; se ven algunos en la 
casa, pero el que se puede se 
mata, porque nos contami-
nan, en el patio también hay; 
si se observan ratones dentro y 
afuera; siempre se ven en to-
dos lados; antes se veían, pero 

ahora veo muy pocos, antes 
porque arrumaba maíz dentro 
de la casa, en el solar se ven 
algunos; si se ven ratones den-
tro y en el patio, en el invierno 
vienen más. Por aseveración 
de los informantes, es conside-
rablemente cierto la existencia 
de ratones dentro de las casas 
y sus alrededores, ya que los 
observan con regularidad en 
espacios internos, debajo de 
tobos y tambores y en la noche 
los oyen en el techo y rincones; 
la presencia del ratón como re-
servorio del virus en espacios 
interiores y en las afueras de 
la casa de los pobladores del 
campo, alcanza a constituirse 
en medio de contagio de fiebre 
para sus habitantes, porque en 
algún momento el virus puede 
ser expelido en dichos lugares, 
y entrar en contacto con las 
personas, contaminándolas en 
definitiva.

Conocimiento sobre
roedores reservorios 

Se difundió en conocimien-
to sobre los roedores silvestres 
como reservorios principales y 
de roedores urbanos y periur-
banos, siendo difundido ade-
más el conocimiento de otras 
especies reservorios tempora-
les.

Zygodontomys
brevicauda

(J.A. Allen &
Chapman, 1893)
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Descripción de la especie

Pelo del dorso castaño claro, 
a veces grisáceo, vientre blan-
quecino o gris/amarillento cla-
ro. Longitud de la cola menor 
que la longitud cabeza-cuerpo. 
Presentan un peso promedio 
de 58 g y 52 g macho y hem-
bra adulto, respectivamente 
(Poleo, 1996). Tiempo de ges-
tación 25 días, promedio de 
crías por camada 6-7, madurez 
sexual para el macho es de 42 
y la hembra 26 días con repro-
ducción todo el año (Aguilera, 
1985). Básicamente insectívo-
ro (76,6%) (Martinó y Aguile-
ra, 1993), sin embargo es se-
ñalado como peligro potencial 
en muchos cultivos (Cabrera y 
Agüero, 1984). Tiene un máxi-
mo de actividad nocturna en-
tre 18:00 y 20:00 horas, luego 
mantiene su actividad durante 
toda la noche y termina entre 
las 05:00 y 08:00 horas (Vivas 
et al., 1986). Tienen poca vagi-
lidad y pueden mantener altas 
densidades de población (Vi-

Clasificación Científica

Reino: Animalia, filo: 
Chordata, Clase: Mam-
malia, Orden: Roden-
tia, familia: Cricetidae, 
Género: Zigodontomys, 
Especie: Zygodontomys 
brevicauda.

Nombres Comunes: 
Ratón marrón, ratón ca-
ñero, ratón de la caña de 
azúcar. 

vas, óp. cit). Es probablemente 
el roedor silvestre más abun-
dante del país (Agüero y Poleo 
1997, Linares 1998).

Utrera et al. (2000) repor-
taron que Z. brevicauda y Sig-
modon alstoni fueron las es-
pecies más abundantes de los 
Llanos Occidentales. García 
(2002) encontró que Z. brevi-
cauda en el cultivo de arroz es 
oportunista (está presente sólo 
en aquellas etapas del cultivo 
que presentan ventajas para 
este roedor, principalmente de 
alimentación). Desde el punto 
de vista de salud pública, Z. 
brevicauda, ha sido registrada 
como hospedero natural del vi-
rus Guanarito, causante de la 
fiebre hemorrágica en trabaja-
dores agrícolas y pecuarios de 
los estados Portuguesa, Bari-
nas y Guárico (Utrera, op. cit). 

Distribución Geográfica
de la Especie

La variación de caracteres 
cualitativos revela divergencia 
de poblaciones y patrones de 

distribución geográfica. A nivel 
internacional, la distribución 
del Zb se extiende desde el lito-
ral del pacífico al este de Costa 
Rica, cruza Panamá, Colombia, 
Venezuela y las Guayanas al 
norte de Brasil (Paredes, 2012, 
p.2). En Venezuela existen 
dos subespecies: Z.brevicauda 
cherrie que habita en: Lago de 
Maracaibo, Los Andes, Sistema 
Coriano, y Cordillera Central. 
Z. brevicauda que vive en: Sur 
del Orinoco, Sistema Deltaico, 
Los Llanos, Cordillera Orien-
tal, Cordillera Central (excepto 
noroeste) y la Isla de Marga-
rita. De las dos (2) subespe-
cies, esta es la asociada a la a 
la fiebre hemorrágica venezo-
lana, ya que interviene como 
reservorio del Virus guanarito, 
agente etiológico de la dolencia 
febril. 

figura 2.
Distribución geográfica

de Zygodontomys
brevicauda

fuente: linares 1998. Citado por fuentes, lilian  y Poleo Carmen, 
(2005). foto: José Garbi
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Descripción de la Especie

Pelo del dorso café/grisá-
ceo o negro brillante con algu-
nas canosidades amarillentas o 
blancas, región ventral blanca 
o grisácea, longitud de la cola 
más corta que la longitud cabe-
za/cuerpo. Posee alrededor del 
ojo un halo amarillento. Incisi-
vos superiores con canal longi-
tudinal superficial en la parte 
anterior, molares con cúspides 
en forma de S. Peso promedio 
del macho 64 g y 62 g para la 
hembra. Se reproducen todo el 
año con un promedio de 6 crías 
por camada (Poleo, 1996). 
Construyen amplias redes de 
caminos entre la vegetación. 
Tiene un máximo de actividad 
nocturna entre 18:00 y 20:00 
h, luego mantiene su actividad 
durante toda la noche y termi-
na entre las 05:00 y 08:00 (Vi-
vas et al., 1986). Fabrican sus 
nidos con pasto seco y fibras 
del tallo. Es omnívora, su dieta 
consiste en 40% de semillas de 
arroz y 27% de invertebrados 
(Martino y Aguilera, 1993). La 
variación poblacional de S. als-

Sigmodon alstoni
(Thomas, 1881)

Clasificación Científica

Reino: Animalia, filo: 
Chordata, Clase: Mammalia, 
Orden: Rodentia, familia: 
Cricetidae, Género: Sigmo-
don, Subgénero: Sigmomys, 
Especie: Sigmodon alstoni.

Nombre Común: Ratón 
de pastizal, ratón de campo.

toni en el ciclo del arroz está 
determinada principalmente 
por la presencia de agua, sin 
embargo otros factores del 
agrosistema también influyen 
(García, 2002). 

Distribución Geográfica
de la Especie

En el país existen tres sub-
especies: Sigmodon alstoni: en 
la Cordillera Central, Sistema 
Deltaico (1 y 1180m). Sigmo-
don mester: Cordillera Central, 
los Llanos y Lago de Maracaibo 
(75 a 650m)  y Sigmdon alsto-
ni savannarun: Sur del Orinoco 
(40 a 925m).

Fig 3. Distribución Geográfica del
Sigmodon alstoni

fuente: linares 1998. Citado por  
fuentes, lilian y Poleo,

Carmen, (2005)
foto: José Garbi

Distribución Geográfica
en Venezuela

Didelphis marsupialis for-
ma parte de las especies de 
mamíferos reportados…en el 
neotrópico, que se encuentra 
distribuido en el territorio vene-
zolano según regiones geográ-
ficas: Cordillera Central, Cordi-
llera Oriental, Sistema Coriano, 
Lago de Maracaibo, Los Andes, 
Los Llanos, Sistema Deltaico, 
Sur del Orinoco, Las Islas, en-
tre las que se destacan el Di-
delphis marsupiales (Reyes, 
Adriana y Arrivillaga, Jazzmin, 
2009, p. 45). Esta especie tam-
bién se encuentra en El Carrizal 
(08°17’40”N-71°45’51”O) que 
es una pequeña comunidad ru-
ral localizada en el municipio 
Tovar al suroeste del estado 
Mérida en Venezuela. Específi-
camente en un bosque siempre 

Marsupiales como
reservorios potenciales

del virus guanarito

Didelphis marsupialis
(linneaus, 1.778)
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verde que se ubica en la cordi-
llera de los Andes entre 1.200 
y 1.300 metros sobre el nivel 
del mar, con una temperatura 
promedio de 21°C y altamente 
intervenido por la presencia de 
múltiples sembradíos interca-
lados con las viviendas y áreas 
boscosas vírgenes, en este 
sector se capturaron y estu-
diaron 215 animales pertene-
cientes a tres especies de los 
cuales (7) fueron de Didelphis 
marsupialis (Carrero José, Ro-
dríguez, Armando, de Gugliel-
mo Zoraya, y Rodríguez Noris, 
2006, Pp. 44-45). Se halla de 
igual manera al norte y al oeste 
de los andes, en el noroeste de 
Venezuela (Boada, 2014, p.1). 
También existe en la Sierra de 
Perija, estado Zulia, al oeste 
de Venezuela, donde fueron 
capturados nueve (9) anima-
les Didelphis cuadro s/n (Pirlot, 
1963, p.175). Ahora bien, en 
los llanos altos de Venezuela 
se hicieron estudios de pobla-
ción en tres localidades: San 
Jorge, en el municipio Píritu, 
estado Portuguesa (9’12’ nor-
te, 69’15’ oeste, 100 m de al-
titud), con aproximadamente 
29,8 ha. de superficie; Tierra 
Buena, en el municipio Gua-
nare, estado Portuguesa (9”lO’ 
norte, 69O30’ oeste, 100 m 
de altitud), con una superficie 
aproximada de 6 ha. y Finca la 
Coromoto, en el municipio Co-
jedes, estado Cojedes (9O35’ 
norte, 68O51’ oeste, 100 m de 
altitud), de unas 15 has. Las 
tres zonas eran inicialmente de 
bosque tropical seco (7) pero 
han sido transformadas por el 

hombre (p. 342) En lo que res-
pecta al índice de recaptura y 
estructura de las poblaciones 
de Didelphis marsupialis. En 
San Jorge. Durante los siete 
períodos de muestreo, se mar-
caron 144 Didelphis marsu-
pialis (26 de ellos se hallaban 
todavía en la bolsa marsupial). 
En la Finca La Coromoto se 
capturaron y se marcó un total 
de 95 individuaos de la especie 
Didelphis marsupialis. En Tie-
rra Buena que los comentarios 
se reducen a la estructura de la 
muestra más numerosa, la de 
febrero de 1975, dos de los Di-
delphis marsupialis capturados 
tenían más de un año de edad, 
es decir, habían nacido en 1973 
o antes, y nueve pertenecían a 
la cohorte de 1974 (Sam y Ton-
rF, 1982, Pp. 343/345). En el 
estado Portuguesa, específica-
mente en el Municipio Guanari-
to, la especie Didelphis marsu-
pialis existe concretamente en 
los caseríos: la Hoyada, la Are-
nosa, Palmarito Curveleño, Co-
gollal y Pirital en los cuales la 
abundancia estuvo representa-
da por dos (2) individuos de la 
especie (Test, et. al., 1993, p. 
5). El rabipelado se localiza su 
existencia en el sur del Lago de 
Maracaibo, según estudio rea-
lizado por Belandria, 2008, el 
cual determinó que en total la 
comunidad de pequeños ma-
míferos no voladores identifi-
cados para el área de estudio, 
estuvo conformada por seis (6) 
especies, siendo dos de ellas 
marsupiales: de las cuales una 
fue Didelphis marsupialis (p. 
95).

Marmosa robinsoni
(Bangs 1.898)

Distribución Geográfica
de la Especie

La mamosa robnsoni se en-
cuentra en la, costa de Vene-
zuela incluidas las islas próxi-
mas como Isla de Margarita, 
Coche, Cubagua. Ha sido evi-
denciada también a través de 
los ejemplares registrados en 
Monagas: … en Mata de Bejuco 
(SVP 12, Handley 1976, EBRG 
1); caño Colorado río Guara-
piche (EBRG 1, Bisbal 1995). 
Sucre: Guaraunos (MHNLS 16, 
Bisbal 1998) (citado por Lina-
res y Rivas, 2004, p. 40). Asi-
mismo se encuentra la especie 
en dos filogrupos. El filogrupo 
oriental incluye secuencias de 
partes no peninsular del norte 
y centro de Venezuela (Apure, 
Aragua, Falcón, Guárico, Lara, 
y Monagas), y al noreste de Ve-
nezuela (Sucre)... El filogrupo 
occidental incluye…al noroeste 
de Venezuela (Zulia y Mérida), 
así como la Península de Para-
guaná (en Falcón) (Gutiérrez, 
Anderson, Voss, Ochoa, Agui-
lera y Jansa, 2014, p. 11).
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En el mismo orden de ideas, 
la distribución conocida de Mar-
mosa robinsoni se extiende… 
al norte de Venezuela. Aunque 
la mayoría de los ejemplares 
venezolanos son del norte del 
río Orinoco, Rossi et al. (2010) 
encontraron un espécimen de 
Ciudad Bolívar en el sur, a ori-
llas del río en el estado Bolívar. 
La especie también se conoce 
en varias islas en la plataforma 
continental… de América del 
Sur (Isla Margarita, Trinidad, 
Tobago), y desde la isla cari-
beña de Granada (IUCN, 2012, 
p. 1). Además Marmosa robin-
soni se encuentra en…la zona 
semi árida del Chama a lo lar-
go de toda la transeta altidu-
dinal (Pefaur y Pérez, 1995, p. 
25). El Parque Nacional Yurubí 
(PNY) se encuentra ubicado en 
el tramo centro-occidental de 
la Cordillera de la Costa, Vene-
zuela, en este se capturaron 16 
especies, pertenecientes a los 
órdenes Didelphimorphia,… De 
estas 16 especies, 11 repre-
sentan nuevos registros para 
la mastofauna del PNY siendo 
una de ellas Marmosa robin-
soni,…) que extienden sus dis-
tribuciones hacia la parte más 
noroccidental de la Cordillera 
de la Costa (García, Delgado, 
Machado, Aular y Mujica, 2013, 
p. 721). 

La comadreja es localizada 
también en el sur del lago de 
Maracaibo según estudio reali-
zado por Belandria en el 2008, 
el cual determinó que en total 
la comunidad de pequeños ma-
míferos no voladores identifi-
cados para el área de estudio, 

estuvo conformada por seis es-
pecies, dos marsupiales:…sien-
do una de ellas la comadrejita 
ratona (Marmosa robinsoni) (p. 
95). Y en el estado Portugue-
sa, fue ubicada en el Municipio 
Guanarito, concretamente en 
los caseríos: la Hoyada, la Are-
nosa, Palmarito Curveleño, Co-
gollal y Pirital donde su abun-
dancia estuvo representada 
por diez siséis [16] individuos 
(Test, et. al., 1993, p. 5).

Conocimiento de la fhv 
transferido en las

respuestas dadas a
los preguntantes
asistentes a los

eventos

Municipios de Estados del 
País Afectados por la fHV

El conocimiento de cuáles 
son los municipios de los esta-
dos llaneros del país en los que 
está presente la Fiebre Hemo-
rrágica Venezolana, fue solici-
tado por cuatro (4) personas 
asistentes a igual número de 
eventos, el cual es transmi-
tido a ciento veintiséis (126) 
individuos concurrentes a los 
mismos, a estas personas se 
les hizo a saber que la fiebre 
está presente en el estado Por-
tuguesa en las jurisdicciones 
de los municipios: Guanarito, 
Papelón, Santa Rosalía, Turen, 
Esteller, San Genaro de Boco-
noito y Guanare; en el estado 
Barinas se han presentado ca-
sos en los municipios: Sosa, 
Rojas, Alberto Arbelo Torreal-
ba, Obispos, Pedraza; en el es-

tado Apure en los municipios: 
Muñoz, Pedro Camejo, Acha-
guas y San Fernando; en el es-
tado Guárico sólo en Calabozo 
se han dado caso de fiebre; en 
lo que respecta al estado Co-
jedes sus localidades son con-
siderados áreas riesgosas para 
las personas contraer la fiebre, 
por su cercanía a municipios 
de estados vecinos donde la 
misma está presente. De igual 
manera la fiebre fue registra-
da en el mes de septiembre 
del año 2009 en el estado Tru-
jillo, entidad perteneciente a 
los estados andinos. Se asume 
entonces que  la fiebre hemo-
rrágica venezolana tiene como 
área de manifestación en pri-
mera instancia municipios de 
los estados llaneros, y en se-
gundo orden su existencia ha 
sido registrada recientemente 
en el municipio del estado Tru-
jillo, entidad perteneciente a 
los estados andinos; mostran-
do entonces visos de propaga-
ción progresiva a numerosos 
municipios de estados del país. 

Cuando debe solicitar
atención médica la
persona afectada

Es conveniente saber cuán-
do la persona enferma de fiebre 
debe acudir a solicitar atención 
médica, siete (7) personas en 
equivalentes eventos científi-
cos o profesionales realizados, 
solicitaron nociones afines, que 
fueron transmitidas a cuatro-
ciento sesenta y siete (467) de 
los asistentes; a los que se les 
hizo saber que ante la manifes-
tación de los síntomas iniciales 
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la persona que esté en un lugar 
del campo ubicado en el área 
endémica de la FHV o lo haya 
visitado últimamente, debe 
acudir de inmediato a solicitar 
atención médica para que se la 
detecten a tiempo y sea aten-
dido con los correctivos clínicos 
que controlan su avance en el 
organismo.  Es necesario en-
tonces que la persona afectada 
por FHV acuda al recibir aten-
ción médica inmediatamente 
de sentir las primeras señales 
de su padecimiento, para evi-
tar avance agresivo en el cuer-
po y poner en riesgo la vida del 
individuo.

Incorporación del virus 
guanarito al ambiente

Las personas requirieron 
como conocimiento el saber 
cómo es expelido el virus al 
ambiente, en este sentido cin-
co (5) personas asistentes a 
actos similares lo solicitaron 
y es transferido a doscientos 
veintisiete asistentes (227), 
con las características que lo 
identifican a continuación: las 
vías por las cuales los ratones 
infestados con el Virus guana-
rito lo desprenden al ambiente 
es a través de líquidos corpora-
les como saliva, orina y sangre 
y sólidos como las heces. Los 
medios de expulsión de Virus 
guanarito por el ratón infesta-
do es por medio de los líquidos 
caporales como orina, saliva 
y sangre y por el componente 
sólido representado por las he-
ces defecadas. 

Centros de atención de
las personas afectadas

por fHV 

El saber sobre cuáles son 
los centros donde atienden a 
las personas afectadas por fie-
bre hemorrágica, lo requirieron 
cuatro (4) sujetos de los pre-
sentes en  idénticos actos cien-
tíficos en los que se compar-
tió el conocimiento de la FHV; 
siendo transferido a ciento 
ochenta y uno (181) asistentes 
a los actos en referidos, como 
se pauta a continuación: las 
personas afectadas por las FHV, 
son atendidas médicamente en 
medicaturas rurales, en las que 
le dan las primeras atenciones, 
cuando acuden a ellas; luego al 
ser trasladados de las medica-
turas o de manera directa a los 
hospitales universitarios exis-
tentes en la región, les aplacan 
los tratamiento paliativos hasta 
que las personas se recuperan 
o mueren. Las personas afec-
tadas por fiebre hemorrági-
ca reciben la atención médica 
correspondiente en centros de 
salud como medicaturas rura-
les y hospitales universitarios 
de la región, en los cuales se 
recuperan o mueren algunas 
por acción de la dolencia febril.

Tratamiento médico
aplicado al enfermo 

En lo que respecta a tra-
tamiento médico a aplicado a 
la persona enferma de fiebre, 
ocho (8) personas quisieron 
saber sobre esta particular, no-
ción trasladada a cuatrocien-
tos cuarenta (440) asistentes 

a similares actos, dándoles a 
conocer a ellos que el enfermo 
de la FHV es sometido a ma-
nejo de soporte basado en las 
características clínicas y las al-
teraciones hematológicas de 
la enfermedad tales como: co-
rrección de líquidos y electro-
litos, expansores plasmáticos 
y derivados sanguíneos y de-
más que el enfermo necesite. 
En la actualidad se aplica un 
protocolo clínico terapéutico 
de Ribavirina IV para demos-
trar su eficacia en los pacientes 
con FHV.La Ribavirina ha teni-
do actividad antiviral contra el 
virus Junín y Guanarito in vi-
tro. También se ha demostra-
do efectividad antiviral de esta 
droga en el tratamiento de una 
infección por virus Sabia (Pa-
redes, 2012, p. 4). Es asumi-
do como proceder clínico, que 
al paciente afectado con FHV, 
le es aplicado tratamiento co-
rrectivo con líquidos, electroli-
tos, expansores plasmáticos y 
derivados sanguíneos y como 
tratamiento curativo contra el 
Virus guanarito la aplicación 
del droga Ribavirina.

Conclusiones

Un número manifiesto de 
los asistentes a los eventos so-
licitó conocer la posibilidad de 
entrada de los ratones silves-
tres al medio urbano; esto es 
poco probable debido al princi-
pio comportamental de ambos 
grupos de animales, que los 
lleva a no compartir los hábi-
tats propios, es decir, ambas 
especies no se intercambian 
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sus hábitats para hacer vida en 
común.

      
La persona que siente que 

ha sido afectada por FHV, debe 
acudir inmediatamente a so-
licitar atención médica, para 
evitar su avance agresivo en 
el cuerpo y poner en riesgo la 
vida del individuo.

Los estados del país carac-
terizados por ser zona endémi-
ca de la FHV es Guárico perte-
neciente a los llanos centrales, 
los estados centroccidentales 
Portuguesa, Barinas, Apure y 
el estado Cojedes se considera 
estado riesgo por su vecindad 
a estados con casos compro-
bados; se incluye con data re-
ciente al estado Trujillo de las 
región los Andes, donde se re-
gistraron casos de la dolencia 
febril en octubre del año 2009.

  
Las personas afectadas por 

fiebre hemorrágica reciben la 
atención médica correspon-
diente en centros de salud 
como medicaturas rurales y 
hospitales universitarios de la 
región, en los cuales se recu-
peran o mueren algunas por 
acción de la dolencia febril.

La difusión del conocimien-
to de la fiebre hemorrágica ve-
nezolana fue auténtica, puesto 
que doscientas ochenta y tres 
(283) personas asistentes a 
los eventos donde fue expues-
to, se mostraron interesadas 
al realizar preguntas que per-
mitieron obtener respuestas 
explicativas para despejar las 
dudas surgidas sobre la enfer-

medad, conociéndola con ma-
yores detalles.

La difusión del conocimien-
to de la fiebre fue colectiviza-
da, al haber sido atendidas con 
las estrategias de ponencia, la 
jornada formativa y el cartel 
12.637 personas de los ámbi-
tos académico, profesional y 
cultural del país, que asistieron 
a los treinta y tres (33) eventos 
realizados, en los que presen-
ciaron las once (11) presenta-
ciones en escenarios diferentes 
sobre la enfermedad, durante 
los diez años de la investiga-
ción.

Notas explicativas

1. Las imágenes utiliza-
das en el escrito, son propie-
dad exclusiva de sus auto-
res, el uso dado aquí en con 
fines ilustrativos.

2. Los resultados obteni-
dos mediante la entrevista a 
profundad son presentados 
en el lenguaje propio de los 
informantes, a los fines de 
mantenerlos acordes a sus 
significantes.

3. Los nombres de los 
informantes y de personas 
nombradas por estos, son 
reportados mediante seudó-
nimos.       
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El Laboratorio Secundario de Calibración 
Dosimétrica (LSCD), adscrito a la Unidad de 
Tecnología Nuclear (UTN) del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
es el único laboratorio en el país custodio del 
patrón nacional de radiación, para las magni-
tudes, dosis absorbida en agua (DW) y Kerma 
en Aire (K), con diversas calidades de haces 
de radiación (Cs137, Co60, Rayos X y Neutro-
nes), manteniendo un diagrama de trazabilidad 
con el National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) de los Estados Unidos de Norte 
América y el Laboratorio de Seibersdorf Viena 
del Organismo Internacional de Energía Atómi-

Palabras clave: Metrología; calibración; trazabilidad; radioprotección

ca (OIEA). El LSCD realiza diversos servicios 
en cuanto a calibración y control de calidad, 
siendo el único en el país con la capacidad para 
calibrar detectores portátiles, sistemas dosimé-
tricos, irradiación de dosímetros para vigilancia 
radiológica ocupacional y de áreas, calibracio-
nes de haces de radiación, controles de calidad 
en el área clínica, específicamente a servicios 
de radioterapia y radiodiagnóstico entre otros; 
adicionalmente el LSCD lleva la coordinación 
del programa de maestría en Física Médica, a 
través de la cual se  da la formación y capacita-
ción a estudiantes de cuarto nivel como físicos 
médicos.

Resumen

-
et, al.
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Secondary Standard Dosimetry
laboratory of Venezuela

The Secondary Standard Dosimetry Labora-
tory (SSDL), attached to the Nuclear Techno-
logy Unit (UTN) of the Venezuelan Institute for 
Scientific Research (IVIC), is the only labora-
tory in the country that is the custodian of the 
national radiation standard, for the quantities, 
Absorbed Dose in Water (DW) and Kerma in Air 
(K), with different qualities of radiation beams 
(Cs137, Co60, X-Rays and Neutrons), maintai-
ning a traceability diagram with the National 
Institute of Standards and Technology (NIST) 
of the United States of America and the Sei-
bersdorf Laboratory at Vienna of the Interna-

Keywords:

Metrology; calibration; traceability;
radioprotection

tional Atomic Energy Agency (IAEA). The SSDL 
performs various services in terms of calibra-
tion and quality control, being the only one in 
the country with the capacity to calibrate porta-
ble detectors, dosimetric systems, irradiation of 
dosimeters for occupational and area radiolo-
gical surveillance, radiation beam calibrations, 
controls of quality in the clinical area, specifi-
cally radiotherapy and radiodiagnosis services, 
among others; Additionally, the SSDL coordi-
nates the Master’s Program in Medical Physics, 
through which the fourth level students are 
trained as Medical Physicists.
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Introducción

Figura 1. Reactor RV-1. A) Etapa de construcción del edificio para el Reactor Nuclear
del IVIC en 1955. B) Reactor Nuclear RV-1 IVIC finalizado

Fuente: Fotografía Científica IVIC, (1960)

El laboratorio
Secundario de Calibración

Dosimétrica (lSCD)

Historia

En Venezuela el primer do-
cumento oficial realizado en el 
país para establecer un control 
sobre las fuentes de radiación 
ionizante, fue realizado en el 
año de 1945 mediante el De-
creto Ejecutivo N° 239, donde 
se declara que todo el territo-
rio nacional es zona reservada 
para la exploración y explota-
ción de minerales radiactivos 
(López, 1995). El comienzo del 
movimiento nuclear en Vene-
zuela, se debió a médicos que 
tomaron cursos en el uso de 
isótopos radiactivos y los apli-
caron en su ejercicio médico o 
en la investigación. Francisco 
De Venanzi, fue el primero en 
tomar tal curso, en 1949, en la 
Universidad de California (Ro-
che, 1981).
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El primer servicio de radio-
física en Venezuela fue funda-
do en 1952, en el Instituto Luis 
Razetti de la ciudad de Caracas 
Venezuela, en 1953 se funda 
el Instituto de Investigaciones 
Médicas, Fundación Luis Roche 
y se da inicio a la prestación del 
servicio de dosimetría perso-
nal, en el sector médico (López, 
1995). En 1954 fueron utiliza-
dos los primeros radioisóto-
pos en investigación médica y 
biológica. En 1955 se organiza 
el servicio de radiofísica sani-
taria del Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social (MSAS) (Ló-
pez, 1995). En 1955, se firmó 
el convenio de colaboración 
entre Venezuela y los Esta-
dos Unidos bajo el programa 
“Átomos para la Paz”, para la 
construcción de un reactor nu-
clear. Bajo la dirección del Dr. 
Humberto Fernández Morán se 
firma un contrato con la em-
presa General Electric para la 
construcción de un reactor de 
investigación (Roche, 1981).

Los esfuerzos de protección 
radiológica para los trabaja-
dores se remontan a los años 
50, donde se promulgan las 
primeras leyes en materia nu-
clear. Siendo el país pionero en 
América Latina al instalarse en 
el Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (IVIC) 
el primer reactor nuclear de in-
vestigación  RV-1, que alcanza 
su criticidad en julio de 1960 
(Roche, 1981), ubicado en los 
Altos Mirandinos en Altos de 
Pipe, Municipio Los Salías del 
Estado Miranda, los inicios de 
la construcción de sus edifica-
ciones en 1955, se muestran 
en la figura 1, surgiendo la ne-
cesidad de contar con personal 
calificado que vele por la segu-
ridad radiológica de los traba-
jadores, naciendo así el Ser-
vicio de Radiofísica Sanitaria 
del IVIC, para llevar a cabo las 
pruebas de análisis radiométri-
co  ambiental, posteriormente 
brindando el servicio de dosi-
metría personal.

et, al.
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Venezuela es uno de los paí-
ses pionero de América Latina 
en la aplicación de técnicas nu-
cleares. El primer reactor nu-
clear de la región fue el RV-1 
ubicado en el IVIC. En 1957, 
se convierte en miembro activo 
y fundador del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica 
(OIEA), ratificándose el conve-
nio en el año 1963, se introdu-
ce la primera bomba de Co60 
para fines de radioterapia por 
parte del Dr. Ruben Merenfeld 
(López, 1995).

En 1978 el Servicio de Ra-
diofísica Sanitaria del IVIC ex-
tiende sus servicios a diferentes 
entes públicos y privados a ni-
vel nacional, para entonces, se 
designa al IVIC como sede del 
Laboratorio Secundario de Ca-
libración Dosimétrica (LSCD), 
con la cooperación del  OIEA. 
El objeto de este laboratorio 
es la calibración de instrumen-
tos utilizados en radioterapia y 
protección radiológica a fin de 
garantizar una mayor precisión 
y exactitud en la determinación 
de las dosis de radiación (Ló-
pez, 1995). Formando parte de 
la red de LSCD del OIEA. 

Este laboratorio nace por 
los resultados de la auditoria 
postal de dosis del OIEA rea-
lizada en Venezuela en el año 
1977, los cuales fueron alar-
mantes, encontrándose que las 
unidades de radioterapia esta-
ban fuera de tolerancia (±5%). 
Se pone en marcha en 1986, 
y entre el año 2000 y 2010, 
los resultados de las auditorias 
del OIEA, el LSCD, ha mante-

nido una incertidumbre asocia-
da a la medición del ±1%, con 
una tolerancia permitida del 
±3,5%, para haces de Radiote-
rapia, y de ±1% para haces de 
protección radiológica, con una 
tolerancia permitida del ±7% 
en el caso de las auditorías 
realizadas a las instituciones 
públicas y privadas que impar-
ten radioterapia a nivel nacio-
nal, han permanecido dentro 
del ±3%, con una tolerancia 
permitida del ±5% (Carrizales, 
et al, 2010).

En Latinoamérica existe una 
red de Laboratorios Secunda-
rios de Calibración Dosimétri-
ca, distribuidos a lo largo de 
toda la región, gracias a es-
tos laboratorios se mantiene 
la trazabilidad metrológica de 
las magnitudes operacionales 
asociadas a las radiaciones io-
nizantes. El OIEA realiza perió-
dicamente auditorías postales 
de dosimetría de radiación a 
los miembros de la red LSCD, 
el programa ayuda a los LSCD 
a verificar la implementación 
de sus estándares nacionales 
de dosimetría. El programa de 
auditoría postal de dosis veri-
fica las calibraciones del haz 
de referencia en el campo de 
la radioterapia y la protección 
radiológica (IAEA, 2019).

Otro aspecto a ser conside-
rado es la creación en Venezue-
la en 1993 del primer centro de 
formación en Física Médica, es-
tableciéndose el programa de 
Maestría en Física Médica, en 
cooperación entre el OIEA, la 
Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) y 
el IVIC (Gerald, et al, 2010), 
posteriormente en el año 1998 
ambas instituciones imparten 
estos programas de maestría 
independientemente.

Objetivos y logros
significativos desde
su creación

El Laboratorio Secunda-
rio de Calibración Dosimétrica 
(LSCD) adscrito a la Unidad de 
Tecnología Nuclear (UTN) del 
Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC), 
es el principal centro de ca-
libración de detectores por-
tátiles de radiación del país, 
brindando servicio a empre-
sas públicas y privadas, siendo 
esta una de las actividades ru-
tinarias  propias del laborato-
rio, presentando una propues-
ta de semi-automatización del 
proceso de calibración, don-
de se incluye la estimación de 
la incertidumbre asociada. El 
LSCD es el único laboratorio en 
Venezuela custodio del patrón 
nacional para las mediciones 
de las radiaciones ionizantes y 
único en el país custodio de las 
magnitudes dosimétricas Ker-
ma en Aire y Dosis Absorbida 
en Agua, tiene como objetivo, 
brindar asesorías técnicas es-
pecializadas y de servicios en 
calibración, control de calidad 
y metrología de las radiaciones 
ionizantes en el área de radio-
diagnóstico, radioterapia, pro-
tección radiológica y medicina 
nuclear  en instituciones públi-
cas y privadas a nivel nacional.
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Realizando entre 1989 a 
2009 la calibración de 1826 
detectores de fotones, 194 
detectores de neutrones, con 
valores de incertidumbre típi-
ca asociadas, que depende del 
tipo de detector, generalmente 
se encuentran entre el 5% a 
20%, evaluándose en la incer-

figura 2. Resultado de las actividades realizadas por el lSCD durante 1989-2009

fuente: Carrizales, et al, (2010)

tidumbre y la linealidad, como 
parámetros para considerar un 
instrumento en buenas o ma-
las condiciones de operación 
(Leal, et al, 2010), 19 fuentes 
de Cs137, 125 sistemas dosi-
métricos para una energía de 
Co60, 2453 curvas de calibra-
ción de dosimetría de películas, 

3285 curvas para dosimetría 
TLD, 174 servicios de calibra-
ción y control de calidad de 
unidades de Co60, 79 servicios 
de calibración y control de cali-
dad de aceleradores lineales y 
87 diversos controles de cali-
dad equipos de radiodiagnósti-
co (Ver figura 2). 

Como parte de sus activida-
des, el LSCD realiza periódica-
mente ejercicios de auditoria 
postal de dosis, principalmente 
con el laboratorio de Seibers-
dorf, Viena, laboratorio princi-
pal del OIEA, durante 19 años 
los resultados de las audito-
rías del  OIEA para LSCD han 
mantenido una incertidumbre 
dentro del ±3,5%, para una 
calidad de Co60 (ver), con un 
valor promedio de -0,66% y 
una desviación estándar de 
0,93. En el año 2012 se realiza 
una comparación para niveles 
de vigilancia radiológica, con el 
Laboratorio de Termoluminis-

cencia del Centro de Investi-
gaciones en Ciencias Atómicas, 
Nucleares y Moleculares (CICA-
NUM) de Costa Rica, siendo el 
LSCD el encargado de irradiar 
los dosímetros TLDs y el CI-
CANUM realizar la lectura de la 
dosis, sin saber cuál es su va-
lor, los valores obtenidos por el 
CICANUM se reportaron dentro 
de ±7% (Durán, et al, 2013). 
En 2018 participa en el 1° ejer-
cicio de comparación entre la-
boratorios de américa latina y 
el caribe de SSDLs para deter-
minar la dosis equivalente de 
Hp(10) en el haz de radiación 
de Cs137, junto a 20 LSCD de 

17 países de la región, coordi-
nado por el Laboratorio de Pro-
tección Radiológica del depar-
tamento de Energía Nuclear de 
la Universidad Federal de Per-
nambuco (UFPE), Recife Brasil. 
Estableció como criterio para la 
evaluación el cálculo del índi-
ce de rendimiento satisfactorio 
En, para dos dosis diferentes, 
siendo estas 2 y 4 mSv, obte-
niendo un En de 0,5, estando 
dentro de la tolerancia espe-
rada <1, la participación del 
LSCD del IVIC es destacada, 
siendo mostrado los resultados 
conjuntos del ejercicio en la fi-
gura 4.

et, al.
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figura 3. Resultados comparación Postal de Dosis lSCD
 Venezuela desde el año 2000 a 2019

figura 4. Resultados Auditoria, año 2018

fuente: Elaboración propia de los autores, (2020)

fuente: Elaboración propia de los autores, (2020)
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El LSCD es responsable de 
coordinar el ejercicio de  audi-
toria postal de dosis para los 
hospitales que prestan servicio 
de radioterapia; entre el 2004 
al 2016, se han auditado 49 
centros, velando que los valo-
res de los mismo no superen la 

figura 5. Resultados auditoria postal de hospitales
 y centro clínicos, desde el año 2004 al 2016

fuente: Elaboración propia de los autores, (2020)

tolerancia espera de ±5% (Ver 
figura 5), con un valor medio 
de desviación de -0,52% y una 
desviación estándar de 3,29 
presentándose pocos casos en 
lo que es superada, al presen-
tarse un caso se realiza una vi-
sita al centro para realizar las 

verificaciones dosimétricas y 
descartar una falla del equipo, 
velando por la seguridad de los 
pacientes que reciben radiote-
rapia y de esta manera evitar 
la sub-dosificación o sobre-do-
sificación en sus tratamientos.

Otra actividad relevante del 
LSCD es contemplar la crea-
ción, divulgación e implemen-
tación de las normas y diseño 
de protocolos estandarizados 
para dosimetría, diagnóstico y 
tratamiento de uso masivo en 
el país (Leal, 2017), comple-
mentario a las actividades de 
investigación en diversos pro-
yectos de investigación, nacio-
nales e internacionales, como 
lo son: control de calidad y 
calibración de equipos de ra-
dioterapia para atender el Plan 
Nacional de Oncología (Fona-
cit), Convenio interinstitucional 
entre el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud y el IVIC 
para atender el Plan Nacional 
de Oncología en la red del Sis-
tema Público Nacional de Sa-
lud (Misión Ciencia), Fortale-
cimiento de la red metrológica 
nacional (Fonacit), Programa 
de auditoria postal de labora-
torios secundarios de calibra-
ción dosimétrica (OIEA/LSCD), 
Programa de auditoria postal 
de dosis para instituciones pú-
blicas y privadas que imparten 
tratamientos de radioterapia 
(OIEA/OPS),Fortalecimiento 
del laboratorio secundario de 
calibración dosimétrica del 
IVIC-MPPCTII (Locti), Servicio 

de física médica y protección 
radiológica a nivel nacional, 
para la optimización de las ins-
tituciones públicas y privadas 
vinculadas a las áreas de ra-
dioterapia, radiodiagnóstico y 
medicina nuclear (Locti), par-
ticipando en proyectos de Coo-
peración técnica Nacional y re-
gional con el OIEA, entre otros. 
También es sede del programa 
de maestría en Física Medica, 
desde sus inicios 1998 hasta la 
actualidad ha habido 10 Cohor-
tes graduándose al 2010 un to-
tal de 19 Magister Scientiarum 
Mención Física Médica (37). 
Entre el año 2003 al 2018 este 

et, al.
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figura 6. laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica IVIC, 
Bunker de baja energía, a) sala de control fuentes, 

b) Irradiador Cs137 Buchler OB34/1, c) Control Rayos X, d) Equipo de rayos X

fuente: leal, (2020)

postgrado ha egresado un total 
de 59 profesionales y para el 
año 2019 están a la espera de 
acto de grado 4 profesionales, 
sumando un total de 63 egre-
sados. Desglosándose en 22 
mujeres y 41 hombres. 

Equipos del lSCD-IVIC

El LSCD cuenta con diversos 
equipos, distribuidos en dos 
bunker. Cuenta con un variado 
número de patrones metrológi-
cos, para diversas aplicaciones, 
entre ellas se destacan diversas 
cámaras de ionización, siendo 
6 tipo Farmer, 2 tipo Roos, 1 
para Tomografía (tipo lápiz), 2 

para Mamografía, 3 Esféricas, 
6 cilíndricas, 2 micro cáma-
ras, 1 de pozo, 1 para producto 
kerma-Aire, 4 para Rayos X y 
4 Radcal, para un total de 32 
cámaras de ionización, 6 elec-
trómetros y diversos maniquís, 
los cuales pueden dividirse en 
comerciales (Gammex para CC 
en Tomografía, Antropomórfi-
co tipo Randon-Alderson, ISO 
de tórax, muñeca, debo, Tipo 
Lucy para radiocirugía, 4 para 
calibración, sistema de barri-
do SunNuclear 3DScanner, set 
de maniquís para mamografía 
CDMAN) y de diseño propio. 
El primer bunker denominado 
de baja energía (ver Figura ) 

cuenta con: Un irradiador pa-
norámico Buchler OB34/1 tipo 
revolver, con diversas fuentes 
de Cs137 y Co60, siendo uti-
lizadas tres fuentes de Cs137 
con una actividad de 74 MBq 
al 15-01-1990, 740 MBq al 
16-01-1990 y 7.4 GBq al 16-
01-1990. Una fuente de PuBe 
con un flujo de neutrones de 
1.19x106 neutrones/Seg en 
4π con una energía media de 
5.65 MeV y Un equipo de rayos 
X, marca Gulmay Medical que 
posee dos tubos, una para el 
rango de radiodiagnóstico en-
tre 10 a 300 kV, y el otro de 
para mamografía de 10 a 100 
kV respectivamente.

Observador del Conocimiento
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El segundo bunker de alta 
energía, cuenta con: Un irra-
diador Buchler OB6/1 con una 
fuente de Cs137 con una ac-
tividad de 740 GBq al 19-01-

figura 7. laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica IVIC, Bunker de 
alta energía, a) sala de control fuentes, b) Diversos maniquis, c) Irradiador 

Cs137 Buchler OB6/1, d) unidad de Co60 Invap Teradi 800

fuente: leal, (2020)

1990. Una unidad de Co60 
marca Invap modelo Teradi 800 
instalada en el año de 2010, 
con una tasa de exposición de 
6444 R/h, a 1 m de distancia al 

11-06-2007, (ver figura 7). Y 
un conjunto de maniquís para 
diversos propósitos.

Certificación y Metrología 
del lSCD

Al ser el LSCD un laborato-
rio de metrología miembro de 
la red de Laboratorios Secun-
darios del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica 
en conjunto con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Red 

LSCD-OIEA/OMS), cuenta con 
diversos estándares secunda-
rios, teniendo que su trazabi-
lidad está dada por el por el 
Laboratorio de Seibersdorf de 
Viena del  OIEA y por el Na-
tional Institute of Standards 
and Technology (NIST) de los 
Estados Unidos de Norte Amé-
rica para las magnitudes: Dosis 

Absorbida en Agua y Kerma en 
Aire para diferentes calidades 
(Ver Tabla 1), abarca diversas 
áreas en la metrología de las 
radiaciones ionizantes, siendo 
estas: radioterapia, radiodiag-
nóstico, protección radiológica 
entre otras.

et, al.
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Tabla 1. Cámaras de Ionización y Calidades del lSCD

Nota: Combinación ánodo-cátodos. MMR: Mo/Rh. MMA: Mo/Mo. MRR: Rh/Rh. 
fuente: Elaboración propia de los autores, (2020)

Conclusiones

El LSCD es el único labora-
torio en Venezuela custodio del 
patrón nacional para las medi-
ciones de las radiaciones, crea-
ción, divulgación e implemen-
tación de las normas, diseño 
de protocolos estandarizados 
para dosimetría, diagnóstico y 
tratamiento de uso masivo en 
el país, para realizar activida-
des de:

•Mantener la trazabilidad de 
las magnitudes Dosis Absorbi-
da en Agua y Kerma en Aire, 

para diferentes calidades de 
radiación. 

•Calibración de detectores 
portátiles de radiaciones ioni-
zantes.

•Calibración de sistemas 
dosimétricos.

•Coordinar el ejercicio de 
auditoria postal de dosis entre 
los hospitales y centros clínicos 
con el OIEA/OPS.

•Asesorias en el cálculo de 
blindajes.

•Irradiación de dosímetros  
destinados a la vigilancia radio-
lógica  personal y de áreas ( pe-
lículas, TLD, OSLD, RPLD, entre 

otros) en las magnitudes  ope-
racionales Hp(10), Hp(0,07), 
Hp(3); H*(10), H’(0,07,Ω) y 
H’(3,Ω).

•Servicios de calibración y 
control de calidad de equipos 
de Radioterapia y Radiodiag-
nóstico. 

•Diseño y validación de ma-
niquís para diferentes propósi-
tos.

•Coordinación de la Maes-
tría en Física Médica.

•Actividades docentes y de 
investigación.
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La turbulencia que acicala el mundo  actual 
se asocia a la complejidad, el dinamismo y la 
incertidumbre del entorno mundial. La migra-
ción internacional responde principalmente al 
efecto globalizador, se estima según los auto-
res consultados que “175 millones de profesio-
nales viven fuera de su país de origen y que, 
65 millones son económicamente activos” En 
estos movimientos migratorios, se encuentran 
elementos como: la transición demográfica, la 
globalización de los medios de comunicación, 
la dependencia cultural, las estrategias socio-
culturales y las redes familiares. La migración  
es un fenómeno complejo, que tiene eco en di-
ferentes realidades sociales y más aún en el 
sector salud; por tanto, el objetivo de esta in-
vestigación es  resignificar la gestión médica 

Palabras clave:
Gestión médica; migración;

venezolanidad

venezolana en el contexto del fenómeno migra-
torio actual. La metódica se enmarca dentro de 
lo interpretativo; la muestra estuvo conforma-
da por: pacientes (74) y médicos venezolanos 
(57) migrantes; la entrevista semi-estructura-
da permitió un ejercicio hermenéutico de los 
discursos, donde se obtuvieron los  significados 
de: hospitalidad, conocimiento médico, costos 
administrativos, datos epidemiológicos, empa-
tía, compañerismo y solidaridad. Significados 
que fueron reagrupados en cuatro grandes ca-
tegorías: Profesión como Praxis la Identidad, lo 
Cultural y el Ethos profesional. Estas categorías 
permitieron la resignificación de la Gestión Mé-
dica Venezolana, encontrando como reflexión 
final a  la venezolanidad como eje trasversal en 
el fenómeno.
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Medical management in the context of migration.
A resignification from the Venezuelan perspective.

The turbulence that spreads the world today 
is associated with the complexity, dynamism 
and uncertainty of the global environment. In-
ternational migration responds mainly to the 
globalizing effect, it is estimated according to 
the authors consulted that “175 million profes-
sionals live outside their country of origin and 
that 65 million are economically active” In the-
se migratory movements, there are elements 
such as: the demographic transition, the glo-
balization of the media, cultural dependence, 
sociocultural strategies and family networks. 
Therefore, migration is a complex phenome-
non, which is echoed in different social realities 
and even more so in the health sector. Therefo-
re, the objective of this research is to redefine 

Venezuelan medical management in the con-
text of the current migratory phenomenon. The 
method is framed within the interpretative, the 
sample was made up of: migrant Venezuelan 
patients (74) and doctors (57), the semi-struc-
tured interview allowed a hermeneutical exer-
cise of the discourses, where the meanings of: 
hospitality, medical knowledge were obtained, 
administrative costs, epidemiological data, em-
pathy, camaraderie and solidarity. Meanings 
that were regrouped into four large categories: 
Profession as Praxis, Identity, Cultural and pro-
fessional Ethos. These categories allowed the 
resignification of the Venezuelan Medical Mana-
gement, finding Venezuela as a final reflection 
as a transversal axis in the phenomenon.

Abstract

Keywords:

Medical management; migration;
Venezuela
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Introducción

Para Manucci (2009): “El 
incipiente siglo XXI transita un 
momento de profundas trans-
formaciones en los procesos 
económicos, que generan una 
transición turbulenta desde 
una dinámica previsible, sus-
tentada en el antiguo modelo 
industrial hacia una conforma-
ción económica aún descono-
cida de escenarios imprevisi-
bles” (s/p). Agrega que desde 
los primeros años de este siglo 
“han sido uno de los momentos 
históricos más paradojales que 
el mundo haya vivido en las 
últimas décadas con un vasto 
paisaje de procesos contradic-
torios, movimientos impredeci-
bles y situaciones inéditas que 
aparecieron más allá de las 
previsiones y los pronósticos” 
(s/p).

Desde esta realidad, se re-
conoce que estudiar la gestión 
médica venezolana en el con-
texto de la migración, impli-
ca enfrentarse a un fenómeno 
complejo, atado a un alto nivel 
de incertidumbre del entorno 
actual, donde se reconoce que 
“La gestión trata de la acción 
humana, por ello, la definición 
que se dé de la gestión está 
siempre sustentada en una 
teoría-explícita o implícita de 
la acción humana”. La gestión 
es “una capacidad de generar 
una relación adecuada entre 
la estructura, la estrategia, los 
sistemas, el estilo, las capaci-
dades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización 
considerada”. La sintetiza como 

“la capacidad de articular los 
recursos de que se disponen 
de manera de lograr lo que se 
desea”(Cassasus, 2000, p.4).

Sin embargo, hablar de  
gestión demanda situar el con-
texto donde subyace, así como 
sus prácticas; ésta no escapa 
de las turbulencias de este mo-
mento epocal. Rivera (2010), 
al citar a Buganza, y otros, sos-
tiene que la “turbulencia indica 
el nivel de variabilidad del esta-
do del entorno, el cual depende 
de la dinámica y la complejidad 
del mismo. Así, la turbulencia 
se asocia a la complejidad, el 
dinamismo y la incertidumbre 
del entorno mundial”. La mi-
gración internacional responde 
principalmente al efecto glo-
balizador actual. Hernández 
(2017), estima que “175 mi-
llones de profesionales viven 
fuera de su país de origen y 
que, 65 millones son económi-
camente activos”. En estos mo-
vimientos migratorios, refiere 
el autor, se encuentran varia-
bles como: “la transición de-
mográfica, la globalización de 
los medios de comunicación, la 
dependencia cultural, las estra-
tegias socioculturales y las re-
des familiares” (p. 178).

Arango (2003), plantea que 
desde el mosaico teórico con-
temporáneo, se aprecia que en 
“el último cuarto del siglo XX, 
grosso modo, las migraciones 
internacionales han experimen-
tado cambios tan profundos 
que hacen permisible hablar de 
una nueva era en la  historia 
de la movilidad humana”(s/p). 

Sin embargo, las limitaciones 
de las teorías sobre las migra-
ciones son parte integral de las 
dificultades generales que ex-
perimentan las ciencias socia-
les cuando tratan de explicar 
el comportamiento humano. 
Establece el autor, que el pro-
greso del conocimiento en este 
terreno se debe más a la in-
vestigación empírica, a menu-
do divorciada de la teoría, que 
a los efectos iluminadores de 
ésta. Es cierto que el conjun-
to de teorías, y especialmente 
de marcos conceptuales dispo-
nibles hoy en día, representa 
una clara mejora con respecto 
al estado de cosas prevalentes 
hace unos pocos decenios.

Sin embargo, en conjunto, 
la contribución de las teorías a 
la comprensión de las migra-
ciones sigue siendo limitada, 
más de lo que razonablemen-
te cabría esperar de ellas. “La 
profusión de formas y procesos 
que constantemente revela la 
investigación empírica y el di-
namismo que manifiesta una 
realidad en continuo cambio 
contrastan con las limitaciones 
del arsenal teórico disponible” 
(s/p). El autor anteriormente 
señalado, expresa que la mi-
gración es un fenómeno que 
desarrolla su dinámica pro-
pia y se perpetúa a sí misma, 
ésta  modifica la realidad de 
tal forma, que induce a despla-
zamientos subsiguientes por 
medio de una serie de proce-
sos socioeconómicos como la 
expansión de redes;, se puede 
considerar la presencia de re-
des profesionales.
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En Ortín (2013), “las migra-
ciones, por su cuantificación y 
significación socio-económica y 
cultural en el mundo actual han 
de ser consideradas procesos 
sociales totales –esto es, pro-
cesos  transversales y trans-
versalizadores que afectan a 
todos los ámbitos y planos de 
la vida en sociedad” (p.10). 
Desde esta posición que sirve 
de pautas a la investigación, se 
presentan el propósito central 
del estudio que es: Generar 
una premisa teórica para re-
significar la gestión médica en 
el contexto de la migración ve-
nezolana. En esta investigación 
sobre la gestión médica “a la 
hora de caracterizar localmen-
te a la migración” recae dentro 
del plano de consideración que  
Ortín (2013) denomina el mi-
grante laboral. Así, la referida 
gestión médica se contextuali-
za en este plano. “Planos por 
los que la aptitud del migran-
te globalmente considerada ha 
de enfrentarse a las actitudes 
y prácticas (en la dirección que 
sea) del migrante y del autóc-
tono a escala local” (p.11), en 
este caso la gestión médica. 

la migración médica
venezolana como objeto

de estudio

 En materia, el caso ve-
nezolano,  Hernández y Ortiz 
Gómez (2017) refieren que la 
migración de personal de “sa-
lud dentro del territorio nacio-
nal o hacia países desarrolla-
dos conlleva problemas en el 
funcionamiento de los sistemas 

sanitarios porque genera esca-
sez, distribución inadecuada y 
falta de idoneidad y adecuación 
por parte del personal médico 
a las necesidades de la pobla-
ción”. En Venezuela, fuentes no 
oficiales señalan que el flujo 
migratorio de profesionales de 
la salud hacia países vecinos se 
inició en 1983, aunque tal fe-
nómeno es difícil de cuantificar 
e incluso de comprobar debido 
a la también frecuente movi-
lización de profesionales para 
cursar estudios de postgrado.

Advierte Barreto (2020), 
que: “Ser médico venezolano 
en este tiempo supone retos a 
los que nunca se había enfren-
tado un profesional” al citar  
a la organización Alianza Ve-
nezolana por la Salud refiere, 
que para principios del 2020, 
se registra un éxodo de aproxi-
madamente 25.000 médicos, 
cifra que representa un tercio 
(33%) de la población activa 
de médicos. De igual manera, 
refieren que el 45% de los mé-
dicos que viven en el país ma-
nifiestan una intención cierta 
de emigrar, un 40% percibe la 
migración como una posibili-
dad y sólo un 15% refiere que 
no migrará. Este incremento 
pudiese estar asociado a razo-
nes de carácter económico, en-
tre otras,  Keeling (2004) y 
Solimaro (2003),  apuntan que 
los movimientos migratorios se 
ven incrementados en situacio-
nes de crisis socioeconómicas.

El médico venezolano actual 
se encuentra ante el reto de 
permanecer en el país y apli-

car los conocimientos adquiri-
dos o buscar nuevas oportu-
nidades fuera de su frontera, 
que le brinde mejores condi-
ciones en su ejercicio profe-
sional. Esta migración se ve 
favorecida por la existencia de 
una alta demanda internacio-
nal de personal médico y por 
la presencia de convenios in-
terinstitucionales que agilizan 
el reconocimiento de títulos 
médicos venezolanos. La in-
vestigación realizada por Her-
nández (2017), establece que 
la mayor motivación de la mi-
gración médica en Venezuela 
responde a inquietudes pro-
fesionales, hallazgo similares 
a los encontrado por Loefler 
(2013), quien refiere: “buscar 
horizontes en otro lugar repre-
senta, más que una alternativa 
económica, una oportunidad 
de satisfacer expectativas de 
desarrollo de carrera” (p.179).  
Otro elemento promotor de la 
migración, refiere el estudio, 
es la poca remuneración a los 
médicos en Venezuela.

En esta línea argumentati-
va, Gómez Walteros (2010), 
sostiene que  cuando las per-
sonas migran, “llevan consigo 
sus conocimientos, costum-
bres, ideologías; por eso no se 
puede reducir la migración a 
un hecho de competencia sa-
larial entre trabajadores nacio-
nales e inmigrantes y de flujos 
monetarios simplemente, sino 
que en ella concurren muchos 
factores a tener en cuenta” 
(p.84). Así, “La dinámica mi-
gratoria es compleja y las dis-
tintas teorías que tratan de 



47 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

La gestión médica en el contexto de la migración.
Una resignificación desde la venezolanidad 

Observador del Conocimiento
Edición Especial

explicarla suelen incluir varia-
bles tales como transición de-
mográfica, globalización de los 
medios de comunicación, de-
pendencia cultural, estrategias 
socioculturales y redes familia-
res” (Hernández, Ortiz Gómez 
2011, p177).

Al respecto, Hernández, 
Ortiz Gómez (2011), en su in-
vestigación  sobre la migración 
médica venezolana,  “no se 
identificó a la situación política 
y económica como factor moti-
vador de la emigración de mé-
dicos venezolanos, la intención 
de emigrar vinculada principal-
mente a razones laborales al-
canzó un 13,8%”. Refieren  que 
“hará falta una segunda fase 
investigativa para indagar las 
razones, las implicaciones y los 
factores que influyen en las di-
ferencias preliminarmente en-
contradas entre las apreciacio-
nes de los grupos” (p.180). El 
incremento sustancial de la mi-
gración en estos últimos años, 
según  la encuesta el Proyecto 
Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Vida de la Población Ve-
nezolana  (2020) en Venezuela 
“La migración forzada de carác-
ter masivo ocurrida en el último 
quinquenio trastocó el proceso 
de transición demográfica y ha 
tenido fuerte impacto sobre el 
volumen y la composición de la 
población” Señala que se “con-
tabiliza en 5 millones el stock 
de venezolanos repartidos por 
el mundo” (s/n). 

Lorenzo (2020), refiere que  
según el “balance de la ONG 
Médicos Unidos de Venezuela, 

la decisión de quedarse y la in-
certidumbre del país en el que 
les tocará aplicar lo aprendido” 
(s/p), de ahí, que 24.000 espe-
cialistas venezolanos migrantes 
pueden estar cumpliendo acti-
vidades inherentes a la gestión 
médica.  Destacándose que en 
los países de acogida se escu-
cha de las bondades del médi-
co venezolano.  En general, en 
la revisión de la literatura, se 
encuentra que el término ges-
tión, hace referencia a la acción 
y a la consecuencia de admi-
nistrar o gestionar algo. Desde 
la perspectiva druckeriana la 
gestión consiste en entrelazar 
funciones para crear una políti-
ca corporativa y organizar, pla-
near, controlar, y dirigir los re-
cursos de una organización con 
el fin de lograr los objetivos de 
dicha política; hace referencia 
a la acción, revisión, visualiza-
ción, empleo de los recursos y 
esfuerzos a los fines que se de-
sean alcanzar; la secuencia de 
actividades que habrán de rea-
lizarse para lograr los objetivos 
en el tiempo requerido.

Ahora bien, de acuerdo a 
las observaciones, se aprecia 
que en diferentes regiones del 
mundo  los pacientes tienen 
una  imagen del médico vene-
zolano como un ser, dedicado 
al “cuidado” del paciente, éste  
constituye un formidable acto 
de responsabilidad en la rela-
ción médico-paciente, el cual 
trasciende las categorías éti-
cas y jurídicas convenciona-
les” (s/p). En estos casos, lo 
aprendido permea e influye en 
la gestión, se parte del supues-

to, que no ha sido sustantivado 
esa  formación que trasciende 
fronteras. En esta trama, se 
plantea el dilema de explicar 
para avanzar y orientar en esta 
investigación, se requiere for-
mular la pregunta que originó 
el problema expuesto, como 
es: ¿De qué manera  la gestión 
médica en el contexto de la mi-
gración produce nuevos signi-
ficados  que dan cuenta  de la 
venezolanidad? 

Y ¿Desde qué lógicas de la 
gestión médica migrante  se 
puede resignificar  esta tipolo-
gía de gestión? Se trata de dar 
un nuevo uso o significado al 
término gestión médica, Aho-
ra bien, el por qué  resignifi-
car  la gestión médica, en Arri-
bas (2008), se encuentra que 
la praxis intenta aprehender 
y modificar las relaciones en-
tre los significados sin perder 
de vista el hecho de que tan-
to unas como otros son siem-
pre indeterminados. Los sig-
nificados están continuamente 
transformándose, se escapan 
de las manos, y su entidad es 
en cierta manera incomprensi-
ble.

Sustento Metodológico

En esta sección, se expone 
el camino de la investigación, 
que conduzca a la generación 
de una premisa teórica. En 
esta investigación que es de 
carácter cualitativo se intere-
sa comprender, por la manera 
en la que el mundo interpreta 
la gestión médica venezolana 
en el contexto de la migración. 
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Para lograr el horizonte episte-
mológico del fenómeno de la 
gestión médica, se precisa to-
mar en cuenta lo planteado por 
Ugas, (2005); es decir, asumir 
la subjetividad como elemento 
diferenciador para transitar lo 
efímero del mundo laboral en 
el contexto de migración.

Este enfoque de la inves-
tigación, permite estudiar e 
interpretar el mundo laboral 
desde la cotidianidad de los 
sujetos que la viven y por lo 
tanto permite comprender los 
reales significados, el sentido 
de la problematización social, 
lo cual nos conlleva a aceptar 
los planteamientos de Schütz, 
cuando incorpora a las ciencias 
sociales el método fenomeno-
lógico. En su teoría de la cons-
trucción social de la sociedad 
Schütz (1962), la estructu-
ra ontológica del mundo de la 
vida es producida mediante la 
acción social. La realidad como 
el mundo del sentido común 
“es la escena de la acción so-
cial; en él los hombres entran 
en mutua relación y tratan de 
entenderse unos con otros, así 
como consigo mismos” (pp.16-
17). El sociólogo nos habla de 
“acciones dentro del mundo y 
sobre él”, son manifestacio-
nes de la vida espontánea del 
hombre, significados, que en-
vuelven las experiencias subje-
tivas y el mundo de la vida del 
sujeto.

En Schütz (1932), esta rea-
lidad es el mundo de la vida 
cotidiana que los sujetos viven 
en una actitud natural, desde 

el sentido común. Esta actitud 
al hacer frente a la realidad 
proporciona a los sujetos un 
mundo social externo regido 
por leyes, en el que cada su-
jeto vive experiencias significa-
tivas y asume que otros tam-
bién las viven, pues es posible 
ponerse en el lugar de otros; 
desde esta actitud natural el 
sujeto asume que la realidad 
es comprensible desde los con-
ceptos del sentido común que 
maneja, y que esa compren-
sión es correcta (p.37-39).  En 
este sentido, existe un mundo 
en el que los fenómenos están 
dados, sin importar si éstos 
son reales, ideales o imagina-
rios;  es  la realidad.  Schütz  
(1973), expresa que “el mundo 
de la vida no es mi mundo pri-
vado ni tu mundo privado, ni el 
tuyo ni el mío sumados, sino el 
mundo de nuestra experiencia 
común” (p. 82). La experiencia 
personal inmediata tiene rela-
ción con la perspectiva desde 
la que el sujeto aprehende la 
realidad, y la comprensión se 
hace en relación a la posición 
que ocupa en el mundo. El es-
pacio y el tiempo en que trans-
curre el individuo determinan 
sus vivencias.

Además, se consideraron 
los aspectos procedimentales 
del diseño metodológico de-
sarrollado por Murcia, Arango, 
Castañeda y Duque, citados en 
Murcia y Jaramillo (2001) en 
base a perspectiva de la com-
plementariedad, así, se formu-
laron tres categorías teóricas, 
estas fueron “encontradas en 
la revisión teórica” (p.78). Sin 

obviar la recursividad en esta 
fase. En este estudio  se reco-
noce la migración como un fe-
nómeno complejo,  y abordar 
la realidad en un primer mo-
mento, nos lleva a compren-
derla desde diferentes ángulos 
de análisis, sin descartar las 
posibles emergencias.

En relación a los aspectos 
teóricos-procedimentales que 
permiten materializar el cami-
no de este  método, se com-
parte con Denzin (2008) que 
“las posturas paradigmáticas 
implica una odisea personal; 
esto significa que cada quien 
tiene una historia personal con 
su paradigma de preferencia y 
eso debe respetarse” (p.72).  
Según Canales (2006): Lo cua-
litativo remite a la idea de “in-
mersión o de indagación inten-
siva en los contextos en que los 
significados mentados circulan 
y se intercambian o en que la 
acción social misma ocurre”, 
por ende, “lejos de dar todo 
por sobreentendido se preten-
de acceder a los procesos de 
construcción social que sirven 
de base para el despliegue de 
las relaciones humanas” (p. 
239).     

         
En este orden, continuan-

do con Canales, (2006), este 
estudio cualitativo- compren-
sivista e interpretativista “bus-
ca a través de los discursos de 
los sujetos, introducir nuevas, 
interesantes y posibilitarias ar-
gumentaciones en torno a los 
niveles y dimensiones de la 
realidad” (p.240). Este méto-
do busca interpretar el sentido 
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de la gestión médica, y éstas 
se revelan, a través de un ejer-
cicio fenomenológico en las si-
guientes fases:

fase I. Selección del con-
texto de la investigación. En 
León (2009), el análisis feno-
menológico muestra, “que los 
objetos no se dan a la concien-
cia aisladamente, sino insertos 
en un contexto mayor, en el 
que se destacan como lo que 
son.  Este contexto es el mun-
do, horizonte general de todo 
lo que es y puede llegar a ser 
contenido de la experiencia” 
(p.3). De ahí, que se recopila-
ron las vivencias percibidas por 
los sujetos  que integraron el 
estudio, el contexto estuvo re-
presentado por países que de 
acuerdo a ACNUR son los des-
tinos con mayor afluencia de la 
migración venezolana: Espa-
ña, EEUU, Canadá, Colombia, 
Ecuador, Perú y Argentina.

fase II. Selección de los 
sujetos. En Tsereth, (s/a) para 
Schütz  la configuración parti-
cular del sujeto está también 
sometida a la intersubjetivi-
dad, que constituye una carac-
terística del mundo social. Para 
la selección  de la muestra, se 
considera lo expuesto por Men-
dieta Izquierdo (2015), que  la 
cuestión del “número de suje-
tos no es lo central en investi-
gación cualitativa, lo central es 
describir qué estrategia, que 
tipo de muestreo se va hacer 
y cómo se va hacer, siempre 
de acuerdo a la pregunta y al 
diseño de investigación”,  lo 
sustancial es “describir cómo 

se construye la estrategia” 
(p.1148).De esta manera, en 
el año 2020 se entrevistaron 
dos grupos de sujetos:

•El primer grupo estuvo 
representado por 74 pacien-
tes venezolanos migrantes, en 
edades comprendidas entre 
32-85 años y con patologías 
crónicas, las cuales ameritan 
asistencia médica continua a 
quienes se le realizó la siguien-
te pregunta: ¿Qué extraña us-
ted más de la atención médica 
en Venezuela?

•El segundo grupo corres-
pondió a 57 médicos especia-
listas venezolanos migrantes, 
en edades comprendidas en-
tre 38-72 años, a quienes se 
le formularon dos preguntas: 
a) Refiera el elemento medular 
sobre el cual usted fundamen-
ta su ejercicio profesional y b) 
¿Qué es lo que más extraña de 
trabajar con equipos médicos 
venezolanos?

No obstante, se optó por 
un muestreo por conveniencia 
para la selección de los sujetos. 
Éste se utiliza “cuando se eli-
ge una población y no se sabe 
cuántos sujetos pueden tener 
el fenómeno de interés, aquí se 
recurre a los sujetos que se en-
cuentren…, también se utiliza 
en fenómenos muy frecuentes 
pero no visibles” (Mendieta Iz-
quierdo 2015 p.1149). Además 
que el criterio de la muestra es 
netamente cualitativo, la selec-
ción de los sujetos fue por con-
veniencia.

fase III.  Elección de téc-
nicas e instrumentos para el 
desarrollo de la investigación. 
La entrevista semiestructura-
da fue el instrumento seleccio-
nado para la recolección de la 
información; con una serie de 
preguntas previamente elabo-
radas, Pino, (s/f), afirma: “es 
una técnica cualitativa de ob-
servación directa; entre el in-
vestigador y el entrevistado, 
entraña un contacto vivo y se 
precisa una interacción de tipo 
personal que produce una in-
formación en un contexto so-
cial determinado”, la principal 
característica es la subjetividad 
de la información que se obtie-
ne. (p.195). Para Moustakas 
(1994), ésta envuelve un pro-
cedimiento formal e interactivo 
y recurre a  preguntas abier-
tas. Esta entrevista se apoyó 
en las tecnologías de informa-
ción y comunicación específi-
camente con la aplicación que  
permite otro tipo de comunica-
ciones interactivas, reconocida 
como Whats App. La justifica-
ción de esta herramienta la en-
contramos en Ralón y Ramírez 
(2015) cuando entrevista al fi-
lósofo Günter Figal, quien dice, 
que la información a través de 
la tecnología puede ser con-
cebida si “reflexionamos y la 
describimos correctamente, y 
una descripción semejante nos 
remitiría, muy probablemente, 
a nuestra interacción personal 
inmediata tal y como es descri-
ta por la fenomenología clási-
ca” (s/n).

fase IV. Tratamiento de 
los datos. El procesamiento 
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de la información se efectuó 
siguiendo el método fenome-
nológico desde  la línea teóri-
ca de Schütz, la información 
obtenida de los sujetos objeto 
de estudio,  se organizó to-
mando como base los datos 
cualitativos de la entrevista a 
través de los significados que 
emerjan en ese procedimiento 
en función de cada categoría. 
En relación a los significados 
se entenderán como plantea  
Schütz (1962), que la estructu-
ra ontológica del mundo de la 
vida es producida mediante la 
acción social. La realidad como 
el mundo del sentido común 
“es la escena de la acción so-
cial; en él los hombres entran 
en mutua relación y tratan de 
entenderse unos con otros, así 
como consigo mismos” (p.16-
17). El sociólogo nos habla de  
“acciones dentro del mundo y 
sobre él”, son manifestacio-
nes de la vida espontánea del 
hombre, significados, que en-
vuelven las experiencias subje-
tivas y el mundo de la vida del 
sujeto.

Mientras que las categorías, 
se entenderán como: “Ordena-
dores epistemológicos, campos 
de agrupación temática, su-
puestos implícitos en el proble-
ma y recursos analíticos como 
unidades significativas que dan 
sentido a los datos y permiten 
reducirlos, compararlos y re-
lacionarlos”. (p-7). Es concep-
tuar con un término o expre-
sión que sea clave e inequívoca 
del contenido de cada unidad 
temática, con el fin de clasi-
ficar, contrastar, interpretar, 

analizar y teorizar” (Galeano, 
2004, p.7).

fase V. Construcción de la 
Premisa Teóricas. Se genera 
una premisa teórica para resig-
nificar  la gestión médica en el 
contexto de la migración vene-
zolana. La investigación asume 
la noción de premisas de Copi y 
Cohen, (2007), quienes las de-
finen como “proposiciones uti-
lizadas en un argumento para 
dar soporte a alguna otra pro-
posición”, entendiéndose como 
proposición al “término em-
pleado para referirse a aquello 
para lo que las oraciones decla-
rativas se utilizan normalmen-
te para aseverar”. Sostiene el 
autor que “estas proposiciones 
que son afirmadas o supues-
tas como apoyo o razones para 
aceptar la conclusión, son las 
premisas de ese argumento” 
(p. 21).

Resultados

En este apartado se vincula 
la problemática a una estruc-
tura teórica  más amplia que 
proporcione la ubicación de fe-
nómeno de estudio. Torres y 
Jiménez (2004)  sostienen que 
en los enfoques no positivistas 
“las teorías son vistas como 
-cajas de herramientas- (ex-
presión de Foucault) a las que 
se acude fragmentariamente 
en función de los requerimien-
tos específicos de los propósi-
tos y temas de investigación. 
En general, la teoría desempe-
ña diversos papeles en una in-
vestigación” (p25). 

A continuación, se presen-
tan las evidencias encontra-
das a través de la entrevista. 
Ésta permite capturar  los sig-
nificados en la cual los médi-
cos y pacientes en su contexto 
natural, experimentan sus ac-
ciones y significados, permi-
tiendo descubrir lo subyacente 
en aquellas formas a través de 
las cuales, convencionalmen-
te, los que hacen vida en otros 
países de acogida y pueden 
describir su experiencia desde 
las estructuras que las confor-
man, se retoma la propuesta 
de Schütz en Tsereth, Loretto 
(s/a), cuando dice que la “con-
figuración particular del sujeto 
está también sometida a la in-
tersubjetividad, que constituye 
una característica del mundo 
social”. De ahí, “El aquí defi-
ne porque se reconoce un Allí, 
donde está el otro. Que el su-
jeto pueda percibir la realidad 
poniéndose en el lugar del otro 
es lo que permite al sentido 
común reconocer a otros como 
análogos” (p.2).

Desde esta postura, el en-
foque fenomenológico plantea 
la necesidad de buscar el co-
nocimiento, a través de la vida 
activa de construcción de sen-
tido que realiza la subjetividad 
humana, proceso de origen de 
búsqueda de conocimiento. En 
síntesis, los resultados de este 
estudio se configuran  a través 
de categorías y significados. 

Categoria 1.- Profesión
como Praxis

En Cortina y Conill (2000), 
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la profesión como praxis no 
es una actividad individual, 
sino ejercida por un conjunto 
de personas, “colegas” perte-
necientes al mismo collegium 
institucionalizado, que con ma-
yor o menor conciencia forman 
una comunidad, también seña-
la, que es una actividad social 
cooperativa, “cuya meta inter-
na consiste en proporcionar a 
la sociedad un bien específico 
e indispensable para su super-
vivencia como sociedad huma-
na, para lo cual se precisa el 
concurso de la comunidad de 
profesionales, que como tales 
se identifican ante la socie-
dad” (p.15). La profesión es 
una praxis, es una acción que 
se realiza por que tiene un fin 
en sí misma, es una actividad 
colectiva porque deben: perse-
guir iguales metas y utilizan la 
misma jerga en su ejercicio co-
municativo.

Desde las entrevistas a los 
pacientes migrante, se revelan 
tres significados, con marcados 
discursos heterogéneos en ma-
teria de  praxis médica, sin em-
bargo, la hospitalidad surge en 
los discursos reiteradamente,  
dando cuenta del valor simbó-
lico de este significado en los 
pacientes. Hallazgos que con-
cuerdan con lo expresado por 
Velázquez, (2014) “El paciente 
no es sólo el portador de una 
enfermedad más o menos in-
teresante, es una persona que 
sufre física y emocionalmen-
te, que busca ayuda, merece 
respeto y atención adecuada”. 
(p.12). Agrega, que  en Vene-
zuela la ley de Universidades 
promulgada en 1970 (36) hace 
énfasis en la formación moral 
del estudiante universitario; su 
artículo 1° establece: “la Uni-
versidad es fundamentalmente  
una comunidad de intereses 

espirituales que reúne a profe-
sores y estudiantes en la tarea 
de buscar la verdad y afianzar 
los valores fundamentales del 
hombre” (p.14).

La hospitalidad, es reco-
nocida por Leme y Rejowski 
(2011) como la intencionalidad 
de recoger o albergar al que 
llega necesitado. En este sen-
tido, lo referido puede llegar a 
definir lo que en sí representa 
la gestión como acción médica, 
entendida como la asistencia 
que presta un grupo autoriza-
do a todo aquel que por con-
diciones de salud, lo amerite. 
Pero esta  gestión, es acción 
humana, “La gestión trata de 
la acción humana, por ello, la 
definición que se dé de la ges-
tión está siempre sustentada 
en una teoría - explícita o im-
plícita - de la acción humana” 
(Cassasus, 2000, p.4).

Gráfico 1. Frecuencia de Significados. Pacientes Venezolanos
Migrantes-Gestión Médica Venezolana

fuente: Elaboración propia de la autora, (2020)
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El término hospitalidad 
“(del latín hospitalistas,-atis), 
en tanto virtud que se prac-
tica” en éste con el paciente, 
“que como peregrino anda por 
tierras de algún modo extra-
ñas”.  De acuerdo a Valera Ve-
llegas, citado por  la Fundación 
Instituto de Estudios avan-
zados (2009), la amabilidad 
es aquella “capaz de brindar 
hospitalidad, en el sentido de 
Levinas, de recibimiento, de 
acogida al otro, al que vendrá 
o que está por venir y de algún 
modo en el por-venir”. En base 
al autor la amabilidad y  la hos-
pitalidad se conjugan entre sí, 
creando en las instituciones 
“un lugar-espacio-tiempo afa-
ble, porque se hace cargo de 
los que están, de los que lle-
gan y de los que vendrán, al 
imaginarlos”, así los centros de 
salud  son captados por los pa-
cientes y están en la “línea de 
estar con el ser“, (p162-163). 
Se trata, entonces de una ges-
tión que supera la concepción 
utilitarista de la medicina y se 
inclina a una gestión humana.  
Estos hallazgos se distancian 
de lo encontrado por Oliveros 
(2016) en su investigación en 
Venezuela, donde muchas ve-
ces, los pacientes crónicos 
simbolizan la figura del médico 
tratante como hostil y alejado 
del mundo emocional.

En la interpretación de los 
discursos también surgió, de 
forma muy tímida un segundo 
significado que se denominó  
conocimiento médico, entendi-
do como la suma de saberes, 
de pericia, de habilidades y de 

tecnologías del personal de sa-
lud para el abordaje de pato-
logías o cualquier desorden en 
este ámbito. De ahí que Fou-
rez (2008), considera la noción 
del ser como objeto de conoci-
miento,  responde a que “so-
mos los seres humanos quie-
nes decidimos distinguir lo que 
hacemos en función de una 
práctica” (p.48). Para el autor, 
el conocimiento construye una 
“visión determinada y, en con-
secuencia, se dice que induce 
un mundo”, así, encuentra que 
esta significado denomina-
do conocimiento, estará dada 
por el conjunto de presupues-
tos, normas, valores, creen-
cias, expectativas que definen 
la disciplina del mismo modo 
que la comunidad portadora 
y sus objetivos. Para el autor 
el paradigma actúa como una 
norma,  se asimila como una 
“estandarización en el cual la 
comunidad se pone de acuerdo 
para construir y aproximarse a 
la realidad de manera similar”, 
encontrándose similitud en el 
leguaje (p.14).

Igualmente, surge el último 
significado: los costos médicos 
en los relatos de los pacien-
tes. En este sentido, los costos 
fueron reconocidos, como ese 
intercambio entre servicios de 
salud prestados y el aspecto fi-
nanciero. La mirada de la pro-
fesión como praxis se distancia 
de la profesión como “La activi-
dad especializada y permanen-
te de un hombre que, normal-
mente, constituye para él una 
fuente de ingresos y, un funda-
mento económico seguro de su 

existencia” (Weber en Cortina 
2000). La Medicina no es sólo 
una ciencia, sino también un 
arte con un profundo sentido 
humano.

Categoría 2.- Identidad

En los procesos de forma-
ción de la identidad hay un 
“conjunto de motivos o funcio-
nes que promueven la aproxi-
mación de las personas hacia 
ciertos estados identitarios y 
el alejamiento de otros”. Los, 
“motivos como la autoestima, 
la pertenencia, la distinción, la 
continuidad, la auto-eficacia y 
el significado deben ser consi-
derados en este proceso” (p. 
72). La identidad social o co-
lectiva  según Espinosa y Ta-
pia (2011) “está marcada por 
una categoría social y se dis-
tingue por las reglas que de-
ciden la pertenencia a la mis-
ma, así como por un conjunto 
de supuestas características 
y atributos que describen a la 
categoría o grupo en cuestión’ 
(p.71). Es importante entender 
que probablemente por estas 
razones Hofstede considera la 
nación como unidad de análisis 
en su investigación transcultu-
ral (Espinosa y Tapia 2011, p 
.56).

En este estudio, la  catego-
ría Identidad, emerge de los 
significados que evoca el mé-
dico entrevistado  en el discur-
so, donde los profesionales de 
la medicina valoran el legado, 
la tradición y la imagen, como 
elementos de la identidad. La 
identidad según Tajfel, citado 
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por Espinosa y Tapia (2011) es 
“aquella parte del autoconcep-
to de un individuo que deriva 
del conocimiento de su perte-
nencia a un grupo social, jun-
to con el significado valorativo 
y emocional asociado a dicha 
pertenencia”. En este caso, 
hace referencia a  la “natura-
leza de la afiliación psicológi-
ca a grandes grupos sociales 
como una nación, permitiendo 
afirmar que la identidad na-
cional es un subtipo específico 
de identidad social” (p.71). Un 
aspecto central de esta aproxi-
mación es que el reconocerse 
como miembro de un grupo 
es un estado psicológico, es 
un sentido, es la identidad so-

cial y la pertenencia a la mis-
ma. Así como por un conjunto 
de supuestas características 
y atributos que describen a la 
categoría o grupo en cuestión 
y que son incluidos en la auto-
presentación (p.71).

En relación a la cuestión 
de la identidad del médico, De 
Santiago (2016), expresa que 
ésta fue argumentada a fina-
les del pasado siglo en Estados 
Unidos, donde se demostró 
una sustancial “discrepancia 
entre quienes postulaban una 
identidad propia y específica 
de la Medicina, anclada en su 
historia y su tradición moral, 
y quienes argumentaron con-

tra la idea de una esencia de la 
Medicina y la concebían como 
mera construcción de la socie-
dad (p.30). Entender la Gestión 
Médica Venezolana a través del 
mundo de la vida  del médico 
migrante, en tanto a los ele-
mentos que sustentan su pra-
xis, llevó al surgimiento de tres 
significados, sin pretensiones 
homogéneas; sino desde la na-
rrativa de sus propias historias. 
En este sentido, surgen del dis-
curso: Los Datos Epidemioló-
gicos, los Elementos Adminis-
trativos y la Empatía hacia los 
Pacientes. (Gráfico 2).

Gráfico 2.  Frecuencia de Significados. Médicos Venezolanos
 Migrantes – Gestión Propia

fuente: Elaboración propia de la autora, (2020)

De acuerdo a la línea onto-
lógica de este estudio, se re-
visa lo expresado por Santia-
go (2016), que la existe “”una 
identidad propia y específica 
de la Medicina, anclada en su 
historia y su tradición moral”, 
sin embargo, no se descarta 
“la idea de…. como mera cons-

trucción de la sociedad” (p.30). 
Esto se evidencia desde las vo-
ces de los médicos, encontran-
do un conjunto de atributos que 
da cuenta  de los evidenciado  
por Oliveros (2016), donde la 
razón guía la praxis médica, 
caracterizada por la búsqueda 
de metría, de lo tangible y de 

la certidumbre, así, como la 
planificación de costos, como 
se observa en el Gráfico 2. 
Sin embargo, como se mostró 
anteriormente, en la catego-
ría  hospitalidad, el significado 
costo, es poco mencionado en 
los discursos de los paciente, 
esto puede tener sus bases en 
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la forma de relacionarse el me-
dico con el paciente.

En este sentido, en el Grá-
fico 2,  se observa como el 
médico refiere el significado la 
empatía hacia sus pacientes, 
apareciendo de forma muy dé-
bil en sus discursos. Este signi-
ficado, convertido en datos co-
bra sentido únicamente cuando 
se sabe la carga de significado 
que se les aporta  y más aún en 
el contexto donde se constru-
ye.  Los datos cualitativos  sur-
gen del habla de los médicos. 
Santander (2003) sostiene que 
“el problema del habla como un 
asunto del pensamiento es un 
asumir que en el habla lo dicho 
es el ser. En el pensar habla el 
ser” (p. 6).El hombre está en el 
mundo. “Su decir corresponde 
a la comprensión que se tiene 
de él.

El médico, como ser huma-
no, manifiesta emocionalidad 
en el contexto de la organi-
zación; sin embargo, él está 
formado para prevenir y curar 
enfermedades, fines a los cua-
les se aproxima de la mano del 
poder y de la autoridad que le 
da su formación y que deter-
mina un pensamiento gerencial 
que permea la praxis dentro de 
las organizaciones de salud. De 
esta forma, la emoción siem-
pre permea toda acción mé-
dica,  por lo que, no se puede 
negar que es la emoción quien 
sustenta a la razón, es el reco-
nocimiento de la emoción como 
“fundamento esencial, que ge-

nera el fluir de la realidad or-
ganizacional” (p.150), y donde 
se evidencia a ese ser médico 
profesional venezolano en otro 
contexto, en otro mundo de 
vida, donde se ve a sí mismo y 
al otro en conjunción perfecta. 
Y es que el yo no se reconoce 
sin el otro”. Por eso, se “puede 
afirmar que el fundamento de 
la unidad está en la conciencia 
de la diversidad…. el yo que es 
otro o que no sabe si es otro, 
cuando las fronteras de la iden-
tidad se hacen borrosas o con-
fusas (Montoya Juárez, 2006, 
s/p).

Categoría 3.-
Ethos Profesional

Esta tercera categoría gene-
rada, que corresponde al Ethos 
Profesional, se origina a partir 
de otro como médico ¿Quién 
es el otro? Esa es la segunda 
pregunta que el hombre se ha 
hecho desde el principio de los 
tiempos. “La primera es ¿quién 
soy yo? Y a esas dos cuestiones 
respondieron los griegos con la 
búsqueda del “arjé”, verdadera 
llave de la identidad personal 
y colectiva. (Montoya Juárez, 
2006, s/p).

En palabras de Levinas  el 
Otro no es meramente alguien 
que se comunica, más allá; es 
alguien que acontece, es Ros-
tro que significa  en el cara-a-
cara del encuentro original, en 
el sentido originario que le per-
mite co-nacer. Implica ver al 

“Otro como algo que se escapa 
del poder del sujeto; responde 
más bien a una experiencia y 
temporalidad que no le perte-
necen; pero que a su vez las 
lleva implicadas y co-implica-
das como absolutamente Otro”. 
Este rompimiento y desborda-
miento de la relación totalitaria 
del ser, es para Levinas, emer-
gencia de posibilidades para 
que los “entes comprometidos 
en el ser y personales, [estén] 
convocados a responder por 
su proceso y, en consecuencia 
(...) entes que pueden hablar 
en lugar de prestar sus labios a 
una palabra anónima de la his-
toria” (Levinas, citado en Agui-
rre García, y Jaramillo Echeve-
rri, 2006, p.49).

El Ethos profesional, como 
lo indica Malaquías (2017) en 
el sentido primigenio, viene de 
la voz griega que distingue “el 
lugar de resguardo”, de refugio 
o protección, asociándolo a la 
investigación, se refiere a crear 
un hábito propio de comporta-
miento, que more en lo más 
íntimo de la praxis y que alber-
gue de lo existencial del ser hu-
mano.  Además,  coloca fren-
te a sí mismos, la posibilidad 
de creación, desde el impulso 
para ser y estar en movimien-
to permanente, en formación 
y transformación en donde no 
existe un camino predetermi-
nado, pues el horizonte se va 
construyendo con acciones de 
práctica cotidiana.  
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El Ethos se hace comprensi-
ble a través de los actos reali-
zados que de manera continua 
van formando los hábitos. El 
hábito no es una inmovilidad 
que tienda a la permanencia, 
por el contrario es un acto de 
creación y renovación de sí y 

Gráfico 3. Frecuencia de Significados.– Gestión del Otro

fuente: Elaboración propia de la autora, (2020)

para sí, en donde las acciones 
repetidas se arraigan hasta for-
mar el modo propio de ser en 
el mundo. El Ethos humano es 
un don y una responsabilidad 
es la conformación del hom-
bre para ser, hacer y coexistir 
con el mundo. Del discurso del 

médico con respecto a la ges-
tión de su compañero médico, 
se obtuvo los siguientes  tres 
significados: El Compañerismo, 
la Solidaridad entre pares y la 
No Competencia en el ejercicio 
médico. (Gráfico 3).

 

Estos significados de la en-
trevista a médicos venezolanos 
migrantes, responden a  lo ex-
presado por  Velázquez (2014),  
cuando escribe que “El profe-
sionalismo surge de la reflexión 
de los profesionales ante los 
cambios no sólo de valores, 
sino institucionales, laborales, 
etc.”,  agrega que “Un buen 
médico, además de poseer 
conocimientos y habilidades, 
debe mantener un comporta-
miento profesional adecuado 
a las necesidades del paciente 
y a las exigencias sociales; lo 

que se conoce como profesio-
nalismo médico” (p.13). 

Categoría 4.- lo Cultural 

Fundeu BBVA (2008),  ad-
vierte que La Real Academia 
Española  define que, “los con-
ceptos se transforman con el 
paso del tiempo. El de «cultu-
ra» es uno de ellos: dinámico o 
remanido, solemne o callejero, 
unido a la excelencia o reba-
jado al uso común”. Expresan 
que para definir los nuevos 
campos está resultando un 

proceso complejo… “el signifi-
cado de la palabra cuando va 
referida a las costumbres y ca-
racterísticas de un colectivo. En 
este caso no hablamos del co-
nocimiento, sino del conjunto 
del sistema de conductas que 
caracterizan a un grupo” (s/p).

Esta acepción quiere incor-
porar la cultura como algo que 
gira en torno a un elemento 
determinado: “En ese aspecto, 
más que un concepto, pasa a ser 
un campo semántico, algo que 
curiosamente traspasa el lema 
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de la propia Academia”(s/p). A 
partir de esta posición, se asu-
me  que emprender un estudio 
sobre  la Cultura de la venezo-
lanidad en el médico venezola-
no migrante, requiere recono-
cer que ésta se encuentra en 
un campo semántico, poco ex-
plorado, además, se comparte 
con Fundeu BBVA (2008), “la 
idea muy fecunda en este caso 
es la que aplicaban al término 
los griegos. Para ellos, cultu-
ra tenía que ver con la activi-
dad, con el movimiento, con la 
acción”(s/p).

Enfatiza Gómez (1998) que 
la cultura es producto de dis-
tintos momentos históricos y 
en un contexto social, se vi-
sibiliza  en la acción de ver y 
encontrar un sentido, un uni-
verso simbólico específico a la 
vida, al mundo, a la divinidad. 
Y es desde este recorrido des-
criptivo y argumentativo que 
la cultura demanda de una re-
flexión y un estudio constante 
para comprender el valor que 

tiene para emprender cambios 
y transformaciones, tanto a lo 
interno de las organizaciones 
como a lo externo de la socie-
dad venezolana. La cultura  nos 
“lleva a pensar que en nuestra 
relación con nuestra vida so-
cial, la vida de todos, se da por 
la mediación de lo que podría-
mos llamar una mirada cultu-
ral, aquella mirada invisible, 
elaborada a través del trabajo 
de la sedimentación cultural”. 
La cultura es “tanto organiza-
da como la organizadora del 
aparato cognitivo desde todas 
aquellas instancias que crean 
el capital cognitivo colectivo y 
que se manifiestan en las re-
presentaciones, la conciencia 
y el imaginario colectivo: me-
moria histórica, biografías in-
dividuales, historias de familia, 
costumbres, mitos”(s/n).

En consecuencia, en una 
búsqueda de encontrar un pun-
to de encuentro entre los sig-
nificados que caracterizaron el 
relato del médico venezolano 

migrante definiendo a un com-
pañero médico venezolano, 
surge la tercera categoría, que 
corresponde a lo Cultural. Aquí 
emergen significados como la 
memoria, las creencias y va-
lores desde los encuestados. 
Monasterio (2016) enfatiza 
que la cultura es un sistema 
de premisas interrelacionadas 
que norman o gobiernan los 
sentimientos, las ideas, la je-
rarquización de las relaciones 
interpersonales, la estipulación 
de los papeles sociales, las re-
glas de interacción de los indi-
viduos dentro de la familia, la 
familia colateral, los grupos y 
las estructuras institucionales.  
Asume que la cultura es como 
el programa mental colectivo 
de la gente en un contexto, 
sostiene que no es una carac-
terística de los individuos, sino 
que esta abarca un número de 
gente quien fue condicionada 
por la misma educación y tipo 
de vida.

Gráfico 4. Categoría Lo Cultural

fuente: Elaboración propia de la autora, (2020)
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Estas evidencias, produc-
to del mundo de la vida de los 
pacientes y médicos  migran-
tes demuestran lo que plantea 
Peña Collazos, (2008)  “Vivi-
mos en un ambiente cultural 
que contrapone la razón a la 
emoción, como si ésta negase 
lo racional, cuando en realidad 
se integran, como lo adverti-
mos desde Kant”. Expresa  el 
autor: “Todo sistema racional 
se da como un operar en las 
coherencias del lenguaje Las 
emociones se asumen, desde la 
propuesta de Maturana, como 
disposiciones corporales que 
especifican los dominios de las 
acciones”. Así pues, la emoción 
es un aspecto fundamental del 
operar animal. “Las culturas 
son redes de conversaciones 
que definen distintos modos de 
conversar y distintos modos de 
habitar, de estar orientado y de 
vivir, lo cual involucra un modo 
de actuar, así como un modo 
de emocionar” (p.85).

Estos datos manifiestan  lo 
revelado en las categoria an-
teriores, donde en la Identi-
dad, surge la emoción; la so-
lidaridad como un valor en la 
categoría ethos profesional, 
ambas categorías, desde una 
mirada sistemica-compleja se 
encuentran imbricadas. Este 
ser, repleto de sentimientos 
que componen el mundo de la 
vida: personalidad, conviven-
cia y cultura, ésta última como 
un conjunto de principios, valo-
res, creencias compartidas co-
lectivamente en una sociedad. 
No cabe duda que esta posi-
ción no se distancia de Morín 

(1982), cuando desarrolla un 
fundamento bio-antropológico 
de la unidad humana; asumi-
do en esta investigación como 
la complejidad de la naturaleza 
del ser y, la cultura donde habi-
ta ese ser. Desde esta posición 
moriana los universales antro-
pológicos son bioculturales. Lo 
biológico y lo sociocultural del 
hombre no deben concebirse 
como dos dimensiones separa-
das o meramente yuxtapues-
tas.

Mosterín (1994), citando a 
Tylor, expresa que la cultura 
es “… todo aquel complejo que 
incluye conocimientos, creen-
cias, arte, leyes, moral, cos-
tumbres y cualquier otra capa-
cidad y hábitos adquiridos por 
el hombre en cuanto miembro 
de la sociedad” (p 18). Se re-
fiere a un proceso de adquisi-
ción del conocimiento, no una 
mera herencia, en tal caso se 
definiría como herencia social. 
Este conocimiento adquirido  
por los médicos y pacientes 
viene dado por artefactos, bie-
nes, procesos, técnicas, ideas 
y hábitos y valores, transmitido 
por aprendizaje, el cual puede 
ser individual o social. 

Finalmente, la cultura es un 
mundo intersubjetivo, es decir, 
un mundo que no existe en mí, 
sino que tiene que ser accesi-
ble a todos los sujetos, para 
dar la posibilidad a todos ellos 
a participar en él. En la cultu-
ra humana los sujetos se en-
cuentran y se agrupan de otro 
modo: en una actividad co-
mún. Cassirer (2005),  sostie-

ne que al desarrollar esta ac-
tividad conjunta, se reconocen 
los unos a los otros, adquieren 
la conciencia mutua de lo que 
son, por medio de los diver-
sos mundos de formas de que 
se compone la cultura. Cuanto 
más se desarrolla la cultura y 
más se despliega en campos 
diversos, mayor riqueza y mul-
tiformidad va cobrando este 
mundo de significación. La pro-
puesta de Cassirer  sostiene 
que cualquier elemento que se 
extraiga del mundo de la cultu-
ra presupone la actividad sim-
bólica primigenia del espíritu 
humano.

Conclusiones

Las  evidencias presentadas 
a través de las cuatro  catego-
rías encontradas: la profesión 
como praxis, la identidad, el 
ethos y la cultura, permiten 
revelar  la vida del médico y 
paciente  migrante. De igual 
manera, permiten acercarse 
al fenómeno de estudio vincu-
lado a los profesionales médi-
cos que migran  en la actuali-
dad venezolana. Ahora bien, el 
por qué  resignificar  la gestión 
médica, en Arribas (2008), se 
encuentra que la praxis inten-
ta aprehender y modificar las 
relaciones entre los significa-
dos sin perder de vista el he-
cho de que tanto unas como 
otros son siempre indetermi-
nados. Los significados están 
continuamente transformándo-
se, se escapan de las manos, y 
su entidad es en cierta manera 
incomprensible, agrega que: 
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La praxis sólo existe si su ob-
jeto, por su misma naturaleza, 
sobrepasa toda compleción; 
la praxis es una relación per-
petuamente transformada por 
el objeto. La praxis comienza 
con el reconocimiento explícito 
del carácter abierto de su ob-
jeto y existe sólo en la medida 
que así lo reconoce. Su “parcial 
aprehensión” del objeto no es 
un defecto que eche en falta 
sino algo afirmado y así queri-
do (p.1).

En  síntesis, se logró reve-
lar las categorías que permiten 
resignificar la gestión médica 
en el contexto de la migración  
desde lo que plantea Nieves y 
Martínez (2012) sobre la resig-
nificación social que está te-
niendo el conocimiento. Puede 
relacionarse entonces con el 
papel que desempeñan los sa-
beres, las competencias y los 
procesos de transformación de 
conocimiento, como un vínculo 
para establecer y potenciar los 
entramados sociales que se ge-
neran en y desde las relaciones 
sociales, ya sea por medio de 
la explicitación oral o escrita, 
el adiestramiento, el asesora-
miento o cualquier tipo de rela-
ción presencial o virtual que se 
establezca entre seres huma-
nos (p.30). En consecuencia, 
se formula la siguiente premi-
sa: En el imaginario del pro-
fesional de la medicina  y del 
paciente migrante venezolano,  
la gestión médica simboliza  la 
hospitalidad, el compañerismo, 
las creencias del país, así como 
la transparencia en los datos 
epidemiológicos, significados 

que  muestran la conjunción 
de lógicas que dan cuenta de la 
propia Venezolanidad. La “ló-
gica cultural” de una sociedad 
es la manera como ésta cons-
truye sus sentidos; es decir, el 
modo particular en que articula 
los significados y símbolos que 
aseguran ideológicamente su 
reproducción y desarrollo como 
sociedad cohesionada alrede-
dor de valores compartidos” 
(Morales, 2006).

En Cardozo, G (2010) “la 
venezolanidad es una abstrac-
ción; es responder a  nuestra 
esencia que se concreta en la 
realidad en la existencia de 
cada uno…en el ser y existir 
como venezolanos”. En este 
sentido, ser venezolano repre-
senta el encuentro diario con 
nuestra historia, nuestras cos-
tumbres y nuestras tradiciones. 
Esta investigación, que busca 
resignificar la gestión  médica 
venezolano desde la mirada de 
la migración, encuentra res-
puesta en lo referido por Car-
dozo, G (2010), en tanto, que 
el médico venezolano, por su 
condición de venezolano res-
ponde a un “modo de ser y de 
vivir, de una manera de sentir 
y actuar que brota de las en-
trañas de –la misma tierra- de 
Don Rómulo Gallegos” (p. 20).

 Las categorías emergen-
tes en la investigación: Ethos 
Profesional, Cultura e Iden-
tidad se funden  en el “rena-
cer incesablemente desde las 
profundidades de nuestra na-
turaleza civil y ciudadana que 
a lo largo de los siglos se ha 
significado y resignificado, que 

permanece y se profundiza, a 
pesar de los avatares” (p. 20). 
Al cierre de esta investigación, 
y entendiendo que a partir de 
la premisa, se obtienen conclu-
siones; esta investigación re-
fiere a la Venezolanidad como 
elemento trasversal que expli-
ca la Gestión Médica en Vene-
zuela, entendida y estudiada 
en esta ocasión desde el actual 
fenómeno migratorio venezola-
no.
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Implementar la divulgación, promoción, 
información  y  formación en nanotecnología 
en Venezuela, son los objetivos de este Plan 
Nacional de Divulgación en Nanotecnología, 
partiendo del uso de las redes sociales para 
agrupar estudiantes universitarios y población 
educativa, con la creación de la Red de Divul-
gación RedVnano.EstULA en nanociencias y na-
notecnología a través de Facebook, Zoom, Ins-
tangran, Telegram, Whatssap, MySpaceTwitter, 
Google Plus, Blogger. Los resultados de 2 años 
de trabajo fueron: 1.Creación de RedVnano.
EstULA asociada a  Facebook (846 miembros), 
MySpace y Twitter (590 miembros), un Blogger 
redvnanoestula.blogspot.com (950 visitas) y la 
diseño de una web, Programas de radios, soft-
ware - juegos y videos conferencias. 2. Crea-
ción de una Cátedra Itinerante  ¿Qué es la na-
notecnología?, se realizaron 15 conversatorios 
sobre nanotecnología y sus aplicaciones con  la 

Palabras clave: Nanotecnología; nanociencias; divulgación;
formación y Redes Sociales  

participación de 4 invitados internacionales, 3 
videos conferencias y 8 invitados nacionales, 
con una asistencia de 603 estudiantes, 3. Crea-
ción de un Taller sobre Nanotecnología para es-
tudiantes de nuevo ingreso Universitario (asis-
tencia 210 estudiantes), 4. Participación en 8 
Congresos Nacionales, 3  Internacionales, 5. 
Creación de un Talleres sobre ¿Que es el Na-
nomundo? para los Liceos del Estado Mérida, 
se han dictado 13 talleres a 256 estudiantes. 
Este proyecto y experiencia demuestra que ar-
ticulando el uso de las redes sociales, conver-
satorios presenciales y por video conferencias, 
creación de talleres básicos de nanotecnología 
con grupos de trabajos de estudiantes univer-
sitarios se puede  lograr que más personas se 
apropien de los conceptos científicos y tecnoló-
gicos del siglo XXI y conozcan los paradigmas 
de la nanociencias y nanotecnología.

Resumen

Plan de divulgación en nanotecnología en Venezuela
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Nanotechnology outreach plan
in Venezuela

Implement the dissemination, promotion, in-
formation and training in nanotechnology in Ve-
nezuela are the objectives of this National Plan 
for the Disclosure of Nanotechnology, based 
on the use of social networks to bring together 
university students and the educational popu-
lation, with the creation of the RedVnano Dis-
closure Network. in nanosciences and nanote-
chnology through Facebook, Zoom, Instangran, 
Telegram, Whassap, MySpaceTwitter, Google 
Plus, Blogger. 1. Creation of RedVnano.EstU-
LA associated with Facebook (846 members), 
MySpace and Twitter (590 members), a Blogger 
redvnanoestula.blogspot.com (950 visits) and 
the design of a website, radio programs, soft-
ware - games and videos conferences. 2. Crea-
tion of an Itinerant Chair What is nanotechno-
logy?, 15 talks were held on nanotechnology 
and its applications with the participation of 4 

Keywords:
Nanotechnology ; nanosciences ; disse-
mination ; training and social networks

international guests, 3 video conferences and 
8 national guests, with an attendance of 603 
students, 3. Creation of a Workshop on Nano-
technology for new university students (atten-
dance 210 students),  4. Participation in 8 Na-
tional Congresses, 3 International,  5. Creation 
of a Workshop on  what is the Nanoworld? for 
the Liceos of the State of Mérida, 13 workshops 
have been given to 256 students. This project 
and experience shows that by articulating the 
use of social networks, face-to-face conver-
sations and video conferences, the creation 
of basic nanotechnology workshops with work 
groups of university students, it is possible for 
more people to take ownership of the scientific 
and technological concepts of the century. XXI 
and know the paradigms of nanosciences and 
nanotechnology.

Abstract

et, al.
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Introducción

En el siglo XXI los países 
están invirtiendo en progra-
mas científicos de mejoras de 
infraestructuras y formación 
profesional para desarrollar los 
dos pilares fundamentales de 
la investigación científica mo-
derna que son la nanociencias: 
conocimiento de propiedades 
de los materiales a escala ma-
nométrica  y la Nanotecnolo-
gía: habilidad acumulada por el 
hombre en el diseño, produc-
ción, caracterización y control 
de la materia a escala nanomé-
trica. En la actualidad hay una 
explosión de productividad de 
conocimiento y productos tec-
nológicos alrededor de estas 
áreas, como el inicio de lo que 
se denomina la revolución tec-
nológica del siglo, la cual está 
presente en todos los sectores 
claves (salud, agua, medioam-
biente, energía, alimentación 
y telecomunicaciones) de las 
sociedades. Es evidente, que 
todo este conocimiento y de-
sarrollo tecnológico necesita 
ser conocido y asimilado por 
una sociedad que este capaci-
tada para entenderlo, por ello 
se hace necesario plantearse la 
incorporación de la divulgación 
como una estrategia de abor-
daje a esa sociedad que debe 
conocer todas las implicacio-
nes y riegos de la nanotecnolo-
gía (Tutor y Serena, 2011). Por 
esto se plantean tres tipos de 
actuaciones al respecto.

1. Formación Universitaria. 
Se diseñan y se realizan acti-
vidades dirigidas a los futuros 

profesionales de la “nanorevo-
lución” y que ejercerán su ca-
rrera bien sea en el sector pú-
blico o  privado. 

2. Información y Formación 
en Educación primaria y Se-
cundaria. Dirigidas a la infancia 
y juventud, para familiarizarlos 
con nuevo entorno científico, 
tecnológico y productivo aso-
ciado a la nanociencias. 

3. Divulgación a la Socie-
dad. Se promueven activida-
des de divulgación para todas 
las comunidades. Para mejorar  
la cultura científica de los ciu-
dadanos en relación con los te-
mas propios de la nanociencias 
y la nanotecnología.

La importancia de la nano-
tecnología a nivel mundial lo 
muestra el proyecto del Mile-
nium de la ONU, donde plantea 
que el uso de las aplicaciones 
nanotecnológicas ayudará a los 
países en vías de desarrollo a 
alcanzar 5 de los 8 objetivos 
del milenio mediante la con-
vergencia de la nanotecnología 
con otras tecnologías emer-
gentes y convergentes,  como 
biotecnología, genómica y tec-
nologías de la información. Ya 
que la nanotecnología involu-
cra poca fuerza laboral, tierra 
y mantenimiento; es altamen-
te productiva y barata y su uso 
solo demanda una modesta 
cantidad de materiales y ener-
gía y poder ser muy efectiva 
para resolver problemas mun-
diales (Juma y Yee-Cheong, 

2005:1106.). En Venezuela 
según el Plan de Desarrollo 
Económico Social 2007-2013 
(Proyecto Nacional Simón Bo-
lívar, PNSB) la nanotecnología 
puede tener su aplicación en 
salud, alimentos, agua, ener-
gía, medio ambiente, vivienda, 
informática, telecomunicación, 
transporte y textiles para al-
canzar objetivos de desarrollo 
sustentables y de investiga-
ción en cada uno, e igualmente 
se considera que podría estar 
presente en los siguientes li-
neamientos del PNSB 1. Fo-
mentar la ciencia y la tecno-
logía al servicio del desarrollo 
nacional y reducir diferencias 
en el acceso al conocimiento. 
2. Generar vínculos entre los 
investigadores universitarios y 
las unidades de investigación 
de las empresas productivas. 
3. Incrementar la producción 
nacional de ciencia, tecnología 
e innovación hacia necesida-
des y potencialidades del país. 
4. Potenciar redes de conoci-
miento y de capacitación para 
el trabajo en todos los niveles 
educativos. 5. Identificar y uti-
lizar las fortalezas del talento 
humano nacional. 6. Apoyar la 
conformación de redes cientí-
ficas nacionales, regionales e 
internacionales privilegiando 
las prioridades del país (PNSB, 
2007). 

A pesar de todo lo expuesto 
anteriormente, en nuestro país 
la enseñanza y divulgación de 
la nanotecnología solo se rea-
liza en la formación curricular 
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Universitaria formal, su co-
nocimiento es solo para estu-
diantes universitarios de pre-
grado y postgrado, lo que ha 
permitido la formación de una 
comunidad científica en nano-
tecnología, que plantea un de-
sarrollo de la Nanociencias y 
permite la creación de la Red 
Venezolana de Nanotecnología 
(REDVNANO) en el año 2009, 
para diseñar estrategias de 
formación y divulgación en Na-
notecnología a Nivel Nacional. 
Como primer objetivo se plan-
tea una interrelación académi-
ca con la creación de un Máster 
en Nanotecnología en todas las 
Universidades del país (Anwar, 
2012), al igual que la  creación 
un plan de divulgación en Na-
notecnología que llegue a todas 
las instancias educativas y a la 
población en general. De esta 
forma un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de los Andes (ULA) 
asesorada por miembros de 
REDVNANO en Diciembre  del 
año 2010, deciden crear una 
red de Divulgación (RedVnano.
EstULA) que se plantea como 
objetivos generales Implemen-
tar: 1. La divulgación en la ULA 
como nodo central para coordi-
nar la creación de nodos en las 
diferentes facultades para lo-
grar el desarrollo de la cátedra 
itinerante en Nanotecnología 
y llevarla a todas las comuni-
dades. 2. La información a los 
estudiantes constantemente 
sobre el desarrollo, evolución y 
crecimiento de la nanotecnolo-
gía a nivel mundial y 3. La for-
mación a los participantes de la 
cátedra en facilitadores y divul-
gadores de la nanociencias y la 
nanotecnología local, nacional 

e internacional (Chalbaud E. et 
al., 2012).

Método y metodología

Debido a la carencia de una 
formación fuera de las aulas 
universitarias y la falta de un 
plan de divulgación en Nano-
tecnología como tal, que abor-
de a todas las comunidades 
en nuestro país, teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de 
su formación académica. Crea-
mos una estrategia dinámica y 
efectiva para proporcionar con-
tenidos referidos  a la nano-
tecnología a cualquier tipo de 
comunidad. De allí nace la idea 
del manejo de las redes socia-
les, como medio de divulgación 
y medio de comunicación que 
permita un intercambio activo 
de información entre usuarios 
interesados en las nanocien-
cias, debido a sus caracterís-
ticas dinámicas, abierta y en 
construcción permanente per-
mite agrupar un gran número 
de usuarios alrededor del co-
nocimiento de la Nanotecnolo-
gía y establecer un feed-back 
de conocimientos, interrogan-
tes e información general con 
respecto a dicho tema. Según 
la información de usuarios de 
estas redes; Venezuela está 
detrás de Indonesia y Brasil en 
el ranking mundial de uso de 
twitter, en cuanto a Facebook 
es la red más usada en ese 
momento en el país, contando 
con poco más de 9.700.000 de 
usuarios (agosto 2012), la dis-
tribución de estos por edades 
es: entre 18-24 años ( 33%), 
de 25-34 años (26%)  y los 
edades 16-17 y 13-15 años ( 
10% y 7 % respectivamente) lo 

que reporta un 50% en edades 
comprendidas 13-24 años y el 
género femenino ocupa el  53% 
(http://www.socialbakers.
com/facebook-statistics/vene-
zuela/last-6-months). Lo masi-
vo de su uso, entre jóvenes le 
dan un carácter efectivo como 
estrategia de divulgación cien-
tífica, para difundir investiga-
ción, ventajas,  desventajas y 
repercusiones sociales de las 
nanociencias y nanotecnología 
y crear un intercambio de ideas 
para propiciar un verdadero 
debate de los diferentes pa-
radigmas entorno a esta nue-
va ciencias de siglo XXI (Área, 
2010; Dabas, 2001). Todo este 
análisis nos permitió concebir 
en ese momento la creación de 
un plan de divulgación en na-
notecnología. El Plan Nacional 
de Divulgación en Nanotecno-
logía basado en las siguientes 
etapas:

Etapa I (1-2 años)
Consolidación de un nodo 
piloto nacional

a. Consolidación del nodo 
piloto en la Facultad de Cien-
cias de la ULA. Los estudiantes 
de pregrado de  la Facultad de 
ciencias, crearon una red de 
divulgación de nanotecnología 
denominada Red Venezolana 
de nanotecnología Estudiantes 
de la Universidad de los Andes 
(RedVnano.EstULA), ver figura 
1, cuya primera actividad fue 
crear una red de usuarios Re-
dVnano.EstULA en las redes so-
ciales Facebook, Twitter, Skype 
y Google plus, para invitar a la 
comunidad de la facultad a ser 
miembro de esta.

et, al.
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figura 1. Grupo de estudiantes que conformaban la Red Venezolana de
divulgación en Nanotecnología de la ulA: RedVnano.EstulA

b. Creación de una  Cátedra 
Itinerante de Nanotecnología 
denominada ¿Qué es la nano-
tecnología? La primera estrate-
gia de divulgación de la red fue  
la creación de conversatorios 
presenciales o por video a tra-
vés de Skype  con profesores y 
científicos invitados nacionales 
e internacionales exponiendo 
temas asociados con la Nano-
tecnología  sus aplicaciones y 
riesgos, esto permitió crear la 
cátedra itinerante en Nanotec-
nología denominada ¿Qué es la 
Nanotecnología? con sesiones 
una vez al mes. 

c. Participación en eventos 
científicos y tecnológicos lo-
cales, nacionales e internacio-
nales. Para abordar esta eta-
pa, se decidió participar en las 
actividades de promoción que 
se desarrollan en la Facultad 
de Ciencias de la ULA, como el 
Encuentro de Ciencias: Física, 
Química, Matemática y Biología 
para los estudiantes de secun-
daria que se realiza cada año, 

se comenzó participando con 
la exposición con experimen-
tos demostrativos y educativos 
sobre las propiedades de na-
nopartículas, luego se continuo 
con la participación en con-
gresos nacionales llevando la 
propuesta a otras instituciones 
universitarias para incentivar a 
crear  la divulgación en Nano-
tecnología.

d. Uso de los medios de 
comunicación: programas de 
Radio. Se planteó llevar la di-
vulgación a las comunidades a 
través de la radio, asistiendo 
a programas de la emisora La 
Mega en el espacio EcoMega, 
creando  debates sobre ¿Qué 
tan verde es la nanotecnolo-
gía? Y el impacto de la nano-
tecnología sobre la sociedad.

e. Manejo de software li-
bre para diseñar juegos y web 
asociados a la Nanotecnolo-
gía. Se han desarrollado varias 
propuesta de juegos en pla-
taforma flash, con temas de 

nanotecnología En vista de la 
receptividad obtenida del pro-
yecto se decidió crear una pá-
gina web a través del uso de 
Joomla como gestor de con-
tenidos web (CMS o Content 
Management System); se de-
sarrolló por medio de JavaS-
cript, implementado como par-
te de un navegador web para 
en la  mejoras en la interfaz 
del usuario con la página  web; 
todo siguiendo el lenguaje más 
utilizado para la elaboración y 
descripción de páginas web, 
traducción de la estructura de 
texto e imágenes como es el 
HTML (lenguaje marcado de 
hipertexto) y CCS+ (Cascading 
Style Sheets) para así consoli-
dar la página web www.nano-
divulgacion.com. 

f. Formación e Información 
para Educación Secundaria. Se 
diseño un taller dirigido a es-
tudiantes de Secundaria sobre 
el Nanomundo y Qué es la na-
notecnología?; este taller se 
aplicó en el Liceo Bolivariano 



Observador del Conocimiento
Edición Especial

68Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

leticia Mogollón

Dr. Armando Gonzales Puccini 
Edo. Mérida, Municipio Liberta-
do Parroquia Mariano Picón Sa-
las AV. Los Próceres Sector Los 
Sausales y en la Unidad Edu-
cativa María Flores Ovalle en el 
Municipio Alberto Adriani  los 
Naranjos. 

Etapa II  (2-4 años).
Expansión universitaria a 
nivel nacional 

La consolidación de los sub-
nodos en las Facultades de; In-
geniería, Humanidades y Edu-
cación, Bioanálisis, Farmacia 
y Medicina de la ULA, se lleva 
a cabo a través de la  realiza-
ción de charlas de nanotecno-
logía para captar estudiantes 
que deseen incorporarse a la 
creación de las redes por fa-
cultades y universidades del 
estado Mérida denominadas 
NanoIngenieríaULA, NanoEdu-
caciónULA, NanoSaludULA, Na-
noUPTM, etc. Paralelamente a 
tener todas las facultades de la 
ULA asociadas con una red de 
divulgación y haber totalmen-
te establecido el nodo central 
de la Universidad de los Andes, 
se procede a aplicar la misma 
metodología de trabajo en el 
resto de la Universidades del 
país, comenzamos con la Uni-
versidad de Carabobo (UC), 
con el grupo de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología (FaCyT), 
organizando la Red Venezolana 
de Nanotecnología Estudiantes 
de la Universidad de Carabobo 
(RedVNano.estUC); asumiendo 
la responsabilidad de reprodu-
cir la actividad generada en la 

ULA. Y así sucesivamente se 
aplicará en el resto de las Uni-
versidades del país (UCV, USB, 
LUZ, etc.).

Etapa III  (5 a 10 años). 
Divulgación nacional a todo 
el territorio Venezolano

Al consolidarse los nodos de 
divulgación RedVNano.Estu-
diantes,  todas las estrategias 
se aplicaran a nivel nacional, 
dando paso a la aplicación del 
Plan Nacional de Divulgación 
de Nanotecnología en todo el 
país a todos los niveles educa-
tivos y comunidades. 

Resultados y Discusión

•En los 2 años desde la crea-
ción de la RedVnano.EstULA en 
diciembre de 2009 se comenzó 
su asociación a las redes socia-

les Facebook (818 miembros), 
MySpace y Twiteer (432 miem-
bros), creación de un Blogger; 
redvnanoestula.blogspot.com 
con 432 visitas. 

•Se creó y se consolidó una 
Cátedra Itinerante llamada 
¿Qué es la nanotecnología?, 
en la cual se han realizado 15 
conversatorios sobre nanotec-
nología y sus aplicaciones con 
la participación de 5 invitados 
internacionales, 3 videos con-
ferencias y 7 invitados nacio-
nales, con una asistencia de 
613 estudiantes, dichos con-
versatorios han sido editados 
como videos para una divulga-
ción virtual (figura 2). En los 
conversatorios se discutieron 
diversos temas actuales, don-
de la nanotecnología participa 
como herramienta para resol-
ver problemas transcendenta-
les actuales de salud, alimen-
tación, clima, informática, etc.

figura 2.  Conversatorios efectuados en la cátedra itinerante

et, al.
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figura 3. Asistencia a los conversatorios del 1er ciclo (1er C.C.)
y 2do ciclo (2do C.C.) de la cátedra itinerante en slideshare.

figura 4. Visitas a los conversatorios del 1er ciclo (1er C.C.) 
y 2do ciclo de (2do C.C.) de la catedra itinerante en Youtube

•La evaluación del impacto  
virtual de los conversatorios se 
realizó en 2 modalidades: Por 
slideshare, se alcanzaron 1919 
vistas y el análisis en porcenta-

Por Youtube se realizaron 
990 visitas y su reporte en por-
centaje  se muestra en la figu-
ra 4. Y se vuelve a mostrar que 
el video más visitado es el ter-

je se muestran en los gráficos 
de la figura 3, donde se obser-
va que el conversatorio de ma-
yor visita es el tercer conver-
satorio del segundo ciclo dado 

por el Dr. Pedro Serena de CSIC 
cuyo tema tratado fue la Nano-
tecnología en los alimentos.

cer conversatorio del segundo 
ciclo y el segundo más visitado 
es el primer conversatorio del 
primer ciclo de ¿Qué es la Na-
notecnología?, lo que demues-

tra el interés en la aplicación de 
la nanotecnología en alimento 
y conocer sobre nanociencias.
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•Se realizaron 6 participa-
ciones en congresos naciona-
les (IX Congreso Venezola-
no de Ecología 2011, XI y XII 
Encuentro de Física, Química, 
Matemática y Biología (ULA) 
2011, Simposio de la Nanotec-
nología en la Universidad de 
Carabobo 2011, I y II Expo-Fe-
ria Científica Instituto Santiago 
Mariño 2011 y  2012), 3 con-
greso internacional (VI Taller 
Iberoamericano de Enseñanza 

de la Física en la Habana Cuba 
2012, Nanomex y NanoDyf 
2012 y IV Seminario Interna-
cional de Nanociencias y Nano-
tecnología en Cuba 2012).

•Creación de un Talleres so-
bre ¿Qué es el Nanomundo? 
para estudiantes de secundaria 
de los Liceos del estado Méri-
da, con asistencia de 156 es-
tudiantes  y dictado en el Li-
ceo Bolivariano Dr. Armando 

Gonzales Puccini del Municipio 
Libertador y la Unidad Educa-
tiva María Flores Ovalle en el 
Municipio Alberto Adriani, am-
bos del estado Mérida. El estu-
dio estadístico de la asistencia 
por año escolar se muestra en 
las figura 5, donde se observa 
una mayor participación en los 
alumnos de 3er, 4to y 5to año 
de bachillerato.

figura 5. Asistencias al taller  “El Nanomundo” (liceo Boliva-
riano Dr. Armando Gonzales Puccini (l.B.Dr.A.G.P.) y la unidad 

Educativa María flores Ovalles uzcategui (u.E.M.f.O.u.)

•Durante los talleres se rea-
lizó una encuesta de 15 pre-
guntas para evaluar el aprendi-
zaje de los estudiantes durante 
la actividad, los resultados se 
muestran en el gráfico de la fi-
gura 6, apreciándose un ma-
yor porcentaje de respuestas 
correctas en los alumnos de 
2do año de bachillerado, lo que 
demuestra un mayor grado de 
atención en los temas de nano-
ciencias y nanotecnología.

figura 6. Aprendizaje de los estudiantes de 2do, 3ero, 4to y 5to 
año del liceo Bolivariano Dr. Armando Gonzales Puccini y  la 

unidad Educativa María flores Ovalle uzcategui

et, al.
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•Se diseñó y se aplicó un 
Taller sobre Nanotecnología 
para estudiantes de nuevo in-
greso de la Facultad de Cien-
cias de la ULA, como parte del 
curso introductorio establecido 
por la ULA para estudiantes de 
nuevo ingreso con la asisten-
cia de 110 estudiantes. A todos 
estos talleres se les realizó el 
mismo método de evaluación y 
análisis de datos.

Conclusiones

Este proyecto muestra que 
es factible crear un Plan Na-
cional de Divulgación en Na-
notecnología usando la plata-
forma de redes sociales como 
Facebook, Twitter, Myspace 
(www.myspace.com), Goo-
gle Plus (https://plus.google.
com), Youtube y Skype, para 
agrupar, interactuar, formarse 
e informarse sobre Nanocien-
cias y  Nanotecnología. Estas 
lograron conectar centena-
res de jóvenes con todos los 
miembros de RedVNano.EstU-
LA, motivarlos a explorar en el 
mundo de las nanociencias y la 
Nanotecnología, y nos  permi-
tieron acceder al conocimiento 
a distancia mediante la comu-
nicación virtual en tiempo real, 
con científicos especializados 
en nanotecnología. La estrate-
gia de los conversatorios per-
mitió mantener interesantes 
encuentros con investigadores 
de México, Argentina y España, 
para ofrecer una  formación sin 
fronteras entre países y acce-
der a los nuevos paradigmas 
conceptuales del nuevo conoci-

miento científico del siglo XXI. 
Y articular grupos de trabajos 
de comunidades estudiantiles 
con el único objetivo de lograr, 
que la mayor cantidad de per-
sonas se apropien de los con-
ceptos científicos y tecnológi-
cos actuales, se pueden crear 
redes estudiantiles de divulga-
ción de nanotecnología en Ve-
nezuela, lo cual es en realidad 
un inquietud de los estudiantes 
de ciencias, que desean recibir 
conocimiento científico actua-
lizado del siglo XXI, mejoran-
do su futura cualificación como 
profesionales de la docencia y 
la investigación. Esta iniciativa 
debe salir del entorno univer-
sitario para llegar a los demás 
niveles educativos, con el fin 
de convencer a las generacio-
nes futuras de la importancia 
de la ciencia para el desarro-
llo de la humanidad y animar 
a un grupo cada vez mayor de 
jóvenes a que estudien carre-
ras científico-técnicas. Y debe 
abordar cualquier comunidad, 
para que conozca los alcances, 
beneficios, perjuicios, ventajas 
y desventajas de las nanocien-
cias y la nanotecnología a la 
sociedad.
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El propósito del estudio fue destacar las bon-
dades de la educación intergeneracional, propi-
ciada entre adultos mayores, niños y niñas de 
Educación Inicial, en la satisfacción alrededor 
de la generación de competencias sociales de 
convivencia más allá de las prescripciones cu-
rriculares. La metódica constó de una sección 
cuantitativa que describió  la satisfacción de 
8 maestras y auxiliares, 30 padres y madres 
de familia del Complejo Educativo “Monseñor 
Luis Eduardo Henríquez” y 18 adultos mayores 
del Centro Recreacional del Adulto Mayor “Juan 
Pablo II, Valencia, estado Carabobo, Venezue-

la, seleccionados por muestreo intencional, a 
quienes se les aplicó una encuesta, y en el ám-
bito cualitativo una entrevista con 15 niños del 
centro, tras el análisis y discusión de resulta-
dos se concluyó que existe satisfacción entre 
los actores alrededor de los indicadores de la 
educación intergeneracional, debiendo fortale-
cerse la planificación y el desarrollo personal a 
mediano y largo plazo con el concurso de todos 
los actores involucrados para lograr énfasis en 
las 3 categorías emergentes: el horizonte parti-
cipativo, el encuentro con el otro y  los sentidos 
del otro en nosotros.

Resumen

94-

Escuela infantil y adultos mayores.
Análisis de una experiencia intergeneracional
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Older adults in the children´s school. 
An intergenerational reflexive experience

The purpose of the study was to highlight 
the benefits of intergenerational education, fos-
tered among older adults and boys and girls 
of initial education in the generation of satis-
faction around the generation of social skills 
of coexistence beyond curricular prescriptions. 
The methodical consisted of a quantitative sec-
tion that described the satisfaction of 8 teachers 
and auxiliaries, 30 fathers and mothers of the 
Educational Complex “Monsignor Luis Eduar-
do Henríquez” and 18 older adults of the Re-
creational Center of the Elderly “Juan Pablo II, 
Valencia, state Carabobo, Venezuela, selected 

Keywords:

Intergenerational education ; older adults;  
initial education ; social skills of living

by intentional sampling, to which a survey was 
applied and in the qualitative field an interview 
with 15 children of the center, After the analysis 
and discussion of results it was concluded that 
there is satisfaction among the actors around 
the indicators of intergenerational education, 
planning and personal development should be 
strengthened in the medium and long term with 
the participation of all the actors involved to 
achieve emphasis on the 3 emerging catego-
ries: the participatory horizon, the encounter 
with the other and the senses of the other in 
us.

Abstract
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Introducción

El término adulto mayor es 
un concepto bastante reciente, 
con el cual se designa a las per-
sonas que poseen más de 65 
años, y a quienes también se 
les ha denominado personas de 
la tercera edad(1), lo cual con-
nota la aparición de cambios 
asociados a la pérdida progre-
siva de la velocidad, asertivi-
dad y la salud, que entre otros, 
se constituyen situaciones a 
afrontar, bien por la separación 
de la actividad laboral, o por la 
ausencia de apoyo por parte 
de hijos y amigos, con quienes 
interactúan en su propia coti-
dianidad, lo cual permite mi-
rar a la vejez como una etapa 
más del ciclo evolutivo (Acera, 
2015).

Estudios de la vejez y del 
proceso de envejecimiento en 
sociedades tradicionales y mo-
dernas, como los realizados 
por Morgante, Remorini y Es-
naola (2007), coinciden en la 
existencia de distintas aprecia-
ciones alrededor de los adultos 
mayores y que emergen según 
la cultura, en este sentido, “…
son percibidos por los otros, 
desde una perspectiva trans-
cultural” (p. 2), lo cual significa 
que sus aportes, si bien ya no 
son valoradas en la completitud 
de sus experiencias y aprendi-
zajes, también son etiquetadas 
y juzgadas, lo cual aceleran 
sus pensamientos hacia un de-

1 Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que 
sobre pasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará 
de forma indistinta persona de la tercera edad (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2002).

terioro constante de su autoes-
tima.

A pesar de ello, los cambios 
que acontecen en el contexto 
del adulto mayor dentro del es-
pacio intercultural actual, han 
promocionado la búsqueda de 
nichos que les otorguen mayor 
protagonismo a su inteligen-
cia, en términos de su fluidez 
y cristalización; refiriéndose 
la primera, a su capacidad de 
adaptarse a situaciones nuevas 
sin necesidad de experiencias 
previas de aprendizaje o ayu-
das decisivas, y la segunda, a 
la deriva histórica de su apren-
dizaje y experiencia individual 
donde se encuentran sus capa-
cidades cognitivas consolida-
das y acumulando como sabe-
res (Carbajo, 2011). 

Visto así, las habilidades in-
telectuales de largo plazo se 
mantienen con el aumento de 
la edad, aunque ello lleve implí-
cito el deterioro de la memoria 
inmediata por disminución del 
interés en la actualidad; pero 
considerando que, tanto su 
rendimiento intelectual como 
la capacidad espiritual, no dis-
minuyen con la edad (Izquier-
do, 2005), no obstante, existen 
limitaciones a la creatividad en 
la vejez, las cuales pueden te-
ner sus causas en una salud 
precaria o en la incapacitación 
física a consecuencia de una 

enfermedad recidivante.

De acuerdo con lo expuesto, 
Schaie (2003), la creatividad y 
productividad en la vejez, tam-
bién se deben a la apreciación 
y reconocimiento por parte de 
las personas que integran el 
entorno, en tanto oportunida-
des que posee el adulto mayor 
para preserve sus roles y conti-
nuar realizando contribuciones 
importantes, tanto para la fa-
milia como para la comunidad, 
justificando con ello, el hecho 
de ser elegidos y amados por 
ellos mismos, muy a pesar de 
las minusvalías en los patrones 
a lo largo de su vida. 

Muchos adultos mayores, 
como producto del cese de 
sus actividades laborales y ru-
tinarias, tales como como ir 
a la oficina, conducir su auto, 
reunirse frecuentemente con 
compañeros y colegas del ám-
bito laboral, comienzan a sen-
tir que su espacio se reduce, 
afectando con ello su estado 
emocional, incluso llegando a 
la depresión; muy por el con-
trario, en sociedades como las 
japonesas, los adultos mayores 
representan estatus, prestigio 
y sabiduría, razón por la cual 
son tratados con respeto y se 
les identifica como maestros o 
consejeros dada su larga tra-
yectoria y experiencia; sin em-
bargo en otras culturas, como 
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la iberoamericana, la condición 
de vida de un adulto mayor se 
torna muy difícil debido, tanto 
a la pérdida de oportunidades 
de trabajo como a la actividad 
social, trayendo consigo exclu-
sión, rechazo social e incluso 
a restarles oportunidades de 
atención e integración social 
como ser humano útil y activo 
en la sociedad.

Muy a pesar de ello, liberar 
a las sociedades de esa etique-
ta de incapacidad y soledad 
significa un vuelco cultural en 
el que las anécdotas, leyendas 
o conocimientos de estos adul-
tos mayores, desde un mira-
da pedagógica, constituye un 
factor activo de vinculación de 
saberes, creencias y experien-
cias, que no solo propenden a 
la consolidación de su rol so-
cial y redescubrimiento de sus 
capacidades y habilidades, sino 
a la trasmisión de la tradición 
desde un protagonista activo 
perteneciente al grupo.

Al respecto, Huenchuán-
Navarro (2001), plantea que la 
combinación de aspectos rela-
cionados con la edad cronoló-
gica y la edad social, encuadra 
el tiempo vivido en su contexto 
socio-histórico y aluden a las 
actitudes y conductas sociales 
que se consideran adecuadas 
para una determinada época, 
lo contempla la forma de rela-
cionarse y caracterizan muchos 
de los adultos mayores, y que 
a su vez son una fuente de sa-
beres para las sociedades ac-
tuales, las cuales son inestima-
bles en valía y atesoramiento 
cultural. 

Se requiere así pensar, no 
solamente en que la población 
de adultos mayores está en 
crecimiento, sino que cada día 
necesitan más de espacios y 
actividades para satisfacer sus 
necesidades integralmente, 
mediante la creación de insti-
tuciones y estrategias que con-
tribuyan directa y oportuna-
mente a brindar esta atención, 
la cual se complejiza en la mi-
rada de un período en la vida, 
donde todos muestran altera-
ciones, por cuanto empiezan 
a aparecer signos de cambio a 
través de los cuales se distin-
gue la cercanía de la vejez. 

Los hijos de estos adultos 
mayores, se van de casa, a es-
tablecer sus propias familias; 
se jubilan y se dan cuenta de 
que están pasando más tiempo 
con sus parejas; normalmente 
cuentan con menos dinero para 
mantenerse; probablemente 
han sufrido alguna enferme-
dad; tal vez han perdido ami-
gos por muertes, entre otras 
cosas que los hacen sentir que 
su vida ha sido alterada los úl-
timos años, generándoles dis-
tintas percepciones de la vida y 
de la vejez en general, además 
de su minusvalía.

En este orden de ideas, el 
Presbítero Jaime Hernao Fran-
co (2003), Secretario Ejecutivo 
de la SEPAF-CELM, durante su 
participación como conferen-
cista en el Encuentro Latinoa-
mericano Pastoral realizado en 
Ciudad de Panamá, alude a las 
palabras que pronuncio, Juan 
Pablo II en su Visita Pastoral 

a España, en 1982, durante el 
encuentro con representantes 
de la Edad Adulta Mayor en la 
Ciudad de Valencia:

La Tercera Edad es algo 
venerable para la Igle-
sia, y para lo cual la so-
ciedad merece el máxi-
mo respeto y estima 
(...). Por ello me inclino 
ante vosotros e invito a 
todos a manifestar siem-
pre la reverencia afec-
tuosa que merecen quie-
nes nos han dado la vida 
y nos han precedido en 
la organización de la so-
ciedad y en la edificación 
del presente.

Desde este constructo ético 
de la valoración y el reconoci-
miento hacia los adultos ma-
yores, surgiendo en diferentes 
países iniciativas novedosas 
para el abordaje de la proble-
mática biopsicosocial presenta-
da por este grupo humano, tal 
es el caso de la creación hace 
más de 30 años en la Repúbli-
ca de Cuba,  de  los Centros 
de Educación Geriátrica (deno-
minados por el pueblo Círculos 
de Abuelos), con la finalidad 
de promover  la participación 
de este grupo etario en activi-
dades de prevención de salud, 
recreación y deporte, bajo la 
coordinación, del Instituto Na-
cional de Deportes, Educación 
Física y Recreación (INDER), 
constituyéndose en un modelo 
integral de adaptabilidad fami-
liar y comunitario. 

A propósito de ello, la inte-

et, al.
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gración social del adulto mayor, 
Duran y otros (2008) la dan 
por entendida como el conjun-
to de redes de relaciones sig-
nificativas con familiares más 
cercanos, amigos, compañeros 
de trabajo, pareja, entre otros:

… y que juegan un papel 
vital en la adultez ma-
yor, convirtiéndose en el 
sustento emocional que 
permite en muchos ca-
sos sobrepasar los acon-
tecimientos de la edad y 
capitalizar el reconoci-
miento como personas, 
mejorando su autoes-
tima, autopercepción, 
eficacia personal y, por 
ende, su identidad (p. 
265).

Planteamiento este, que in-
vita a reflexionar acerca de las 
oportunidades que brindan, a 
sus adultos y ancianos, las so-
ciedades y las culturas a la vin-
culación de sus capacidades y 
su utilidad en el entorno social, 
lo cual es clave para su inser-
ción efectiva.

Desde este horizonte, se 
avizora al espacio de la escue-
la infantil, como una excelente 
oportunidad de integración y 
vinculación, tanto del ejercicio 
de ser abuelo o un familiar ma-
yor cercano, que comparte y 
apoya a través de la narración 
de sus vivencias y experiencias 
mediante testimonios vivos, 
a  la construcción de saberes 
conceptuales y procedimenta-
les de los infantes, animándo-
les hacia la construcción de va-

lores a favor de la convivencia 
ciudadana. 

En este orden de ideas, la 
educación infantil denomina-
da por las políticas educativas 
venezolanas como Educación 
Inicial, orientan el currículo del 
nivel, según plantea Linares 
(2015):

… en orientaciones me-
todológicas para centrar 
la praxis pedagógica en 
el humanismo, a par-
tir de programas cuyos 
contenidos responden 
tanto a la construcción 
de conocimientos socia-
les, donde se encentra 
la convivencia, como a 
la formación conceptual, 
procedimental y actitudi-
nal de los infantes, todo 
con la finalidad de pro-
mover el desarrollo in-
tegral de pensamiento y 
acción para la construc-
ción de nuevas saberes 
para avanzar en la vida, 
lo cual pueden lograr-
se a través del trabajo 
mancomunado que se 
despliega a través de la 
afectividad, la alteridad y 
el diálogo. (p. 21)

Desde esa perspectiva, unir 
y reunir, la necesidad del adul-
to mayor de seguir activo en la 
sociedad,  con la de los niños 
y niñas de Educación Inicial en 
tanto construcción de conoci-
mientos y diálogo de saberes 
mediante la interacción con 
los otros  en el entorno de una 
pedagogía cotidiana, presenta 

una clara perspectiva de este 
trabajo.

De este modo, la escuela 
como lugar común de interac-
ción y los diferentes espacios 
de aprendizaje generados por 
las maestras para incorporar 
participativamente a dichos 
adultos dentro del espacio de 
construcción de conocimiento, 
se visualizan como un lugar 
donde se propicia la vincula-
ción participativa e  intergene-
racional de los adultos con la 
escuela infantil, generando así 
un evento que traspasa el for-
matear curricular para: i) de-
sarrollar una estrategia peda-
gógica innovadora, ii) integrar 
a los adultos mayores en la co-
munidad, iii) crear una praxis 
de la Educación Inicial centrada 
en el círculo de abuelos, como 
estrategia pedagógica innova-
dora y iv) posibilitar una edu-
cación para la trascendencia.

En este sentido, vincular 
la experiencia y sabiduría del 
adulto con la curiosidad del in-
fante, valiéndose del imaginario 
del abuelo, articula las estrate-
gias de enseñanza/aprendizaje 
en Educación Inicial, a través 
de la mediación de la presen-
cia, experiencia y vivencias del 
adulto mayor, cuyo bagaje de 
experiencias favorecen la cons-
trucción de nuevos saberes in-
fantiles.

Paralelamente, se favorece 
el establecimiento de vínculos 
intergeneracionales signados 
por el intercambio, valoración 
y afectividad entre los mayores 
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e infantes, que contribuye a 
que los longevos se visualicen 
más activos, manejando sus 
emociones y enfermedades, y 
los pequeños mejoren los re-
sultados de aprendizajes como 
producto de su interacción y 
protagonismo escolar (Enjua-
nes, 2016).

De acuerdo con lo expuesto, 
en este trabajo se presentan, 
mediante un proceso reflexivo, 
los alcances de la experiencia 
pedagógica relacionada con el 
desarrollo de relaciones inter-
generacionales del adulto ma-
yor con los infantes de Educa-
ción Inicial, en un intento por 
registrar las aportaciones de 
las experiencias acontecidas a 
lo largo de la vida de los ma-
yores, y que constituyen un re-
servorio de sabiduría, frente al 
valor y significado de la cons-
trucción de saberes en niños y 
niñas en edad preescolar. 

Para ello, se partirá del de-
sarrollo de pinceladas corres-
pondientes a la caracterización 
del adulto mayor, en su trán-
sito por esta importante etapa 
de la vida, profundizando en 
las características de la Edu-
cación Inicial en Venezuela y 
los aportes educativos desde el 
espacio intergeneracional para 
desvelar a través de una estra-
tegia etnográfica, la experien-
cia pedagógica que representa 
la interacción de los infantes 
con los Abuelos, desde el in-
tercambio y transmisión de ex-
periencias de vida, propiciadas 
por una pedagogía de la coti-
dianidad que promueve la for-

mación de valores orientados 
al respeto, a la autovaloración 
y al incremento de la propia 
dignidad del ser humano.

Estado del arte

Moreno, Martínez y Escar-
bajal (2018), en su estudio ti-
tulado: “El impacto educativo 
de los programas intergenera-
cionales: un estudio desde la 
escuela y las diferentes insti-
tuciones sociales implicadas”, 
analizó el impacto de estos 
programas intergeneracionales 
desde la escuela y las diferen-
tes instituciones sociales, en la 
Región de Murcia, para la mejo-
ra y calidad de futuros proyec-
tos que generen la construc-
ción de nuevos aprendizajes y 
un acercamiento entre genera-
ciones. Con una metódica cua-
litativa, utilizando entrevistas 
semiestructuradas y grupos de 
discusión para los mayores y el 
“Cuestionario sobre las Rela-
ciones Abuelos-Nietos” para los 
infantes (Rico, Serra, y otros, 
2000).  

Entre los principales resul-
tados obtenidos: i) la satisfac-
ción de los mayores por sentir-
se útiles y seguir aprendiendo 
en estas iniciativas; ii) el apro-
vechamiento del conocimiento 
y los saberes aportados por los 
mayores, la adquisición de va-
lores (empatía, respeto y so-
lidaridad), el modelaje de ser 
mejores personas en la vida y 
iii) el reconocimiento de una 
imagen positiva de los mayo-
res.

Martínez y Rodríguez 
(2018) en su estudio titulado: 
“Educación intergeneracional: 
un nuevo reto para la forma-
ción del profesorado”, a obje-
to de comprender las bases 
de un programa de educación 
intergeneracional, a través del 
establecimiento de una expe-
riencia relacional entre los jó-
venes (con edades entre 18 
y 20 años), cursantes de la 
asignatura Pedagogía Social 
en Educación Social, y mayo-
res (con edades entre 65 y 80 
años), del Aula Permanente de 
Formación Abierta de la Uni-
versidad de Granada (España). 
Con una metódica cualitativa, 
recogieron los testimonios de 
los participantes mediante en-
trevistas semiestructuradas y 
autobiográficas, categorizados 
con el programa Atltas.ti.

Entre sus hallazgos encon-
traron: i) la práctica interge-
neracional resulta beneficiosa 
para todos los implicados, ii) 
la puesta en práctica de las 
relaciones intergeneraciona-
les posee un impacto positi-
vo para todos los implicados 
directa e indirectamente, iii) 
la realización de proyectos in-
tergeneracionales posibilita el 
fortalecimiento del intercambio 
cultural, la cooperación, dismi-
nución de la exclusión social y 
favorece su bienestar en la so-
ciedad.

Cornejo y Pérez (2017) en su 
estudio titulado: “Las escuelas 
de abuelos desde la educación 
intergeneracional”, con el obje-
tivo de analizar potencialidades 

et, al.
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y mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas mayo-
res a través de su inmersión en 
la educación intergeneracional. 
Utilizó una metódica documen-
tal de diseño bibliográfico, cen-
trada en el análisis del discurso 
de las fuentes consultadas.

Las conclusiones a las que 
arribaron: i) existe la necesi-
dad de programas como escue-
las de abuelos/as a los fines de 
generar espacios de encuentro 
entre educadores y personas 
mayores a los fes de fortalecer 
la detección de necesidades, 
características y formas de ac-
tuar de los niños/as (nietos/
as), y ii) existe un doble pro-
pósito en la formación denomi-
nada escuelas de abuelos/as, la 
de constituirse como base para 
la educación intergeneracional 
y proporcionar desarrollo óp-
timo e integral al menor entre 
padres, abuelos y maestros.

la educación
intergeneracional
como estrategia

Los programas de educa-
ción intergeneracional consti-
tuyen un cuerpo de acciones 
intencionadas que posibilitan 
experiencias de relación y coo-
peración entre personas de di-
ferentes edades, con la finali-
dad de favorecer la transmisión 
e intercambio de conocimien-
tos, competencias y valores, 
entre los participantes (infan-
tes y adultos mayores), po-
sibilitando el enriquecimiento 
personal y grupal, y contribu-
yendo activamente a la cohe-

sión y desarrollo comunitario, a 
fin de propiciar:

 i) Interacción de personas 
de distintas edades o genera-
ciones: con la finalidad de pro-
mover la relación, cooperación 
e intercambio de saber. 

ii) Facilitar el intercambio 
de saberes: mediante procesos 
de participación e intercambio 
de experiencia mediadas por 
relaciones significativas.

iii) Provocar cambios: por 
lo que requieren de intenciona-
lidad de la relación y planifica-
ción del hecho de compartir y 
participar considerando la dife-
rencia de edad. 

iv) Generar competencias y 
desarrollo comunitario: entre-
gando valor tanto para las per-
sonas que participan en ellos 
como para la comunidad en la 
que viven, además, se orienta 
al desarrollo de competencias 
básicas (integrando capacida-
des, habilidades, conocimien-
tos y valores), que activan la 
convivencia y ciudadanía res-
ponsable. (Mosquera, Artaza, 
Vidaurrázaga y otros, 2015).

El sistema educativo
venezolano y el currículo 
de educación inicial

La Ley Orgánica de Educa-
ción (2009) venezolana, es-
tablece la educación como un 
sistema organizado en subsis-
temas, niveles y modalidades, 
que garantiza el desarrollo hu-
mano por etapas, atendiendo a 
los principios constitucionales 
y los valores éticos humanistas 
para la transformación social. 

Se fundamenta en los princi-
pios de unidad, corresponsabi-
lidad, interdependencia y flexi-
bilidad, a través de los cuales 
integra sus políticas, gestión 
del desarrollo, mediante una 
educación participativa y pro-
tagónica, donde todos y todas 
son iguales y tienen los mis-
mos derechos y deberes. 

De acuerdo con ello, el Sis-
tema Educativo venezolano, 
tiene dos grandes subsiste-
mas: i) El subsistema de edu-
cación básica, conformado por 
los niveles de: Educación ini-
cial, Educación primaria y Edu-
cación media y ii) El subsiste-
ma de educación universitaria, 
orientado a la profesionaliza-
ción y actualización del talento 
humano, en los niveles de pre-
grado y postgrado.

Así, las políticas educativas 
del Estado venezolano, se cen-
tran en el Currículo Nacional 
Bolivariano (MpppE, 2007), el 
cual fundamenta la formación 
integral de niños, niñas, jó-
venes y adultos basado en el 
pensamiento de Simón Bolívar, 
y grandes pensadores peda-
gógicos nacionales y latinoa-
mericanos que revolucionaron 
el desarrollo educativo de los 
pueblos. Los pilares curricu-
lares de dicha propuesta cen-
tran el acontecer pedagógico 
del aula alrededor del aprender 
a crear, aprender a convivir y 
participar, aprender a valo-
rar, y aprender a reflexionar, 
emergiendo además los ejes 
integradores, los indicadores 
de desempeño y de evaluación 
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por literales que la integran.

Particularmente, el Nivel de 
Educación Inicial, comprende 
las edades entre cero a seis 
años, orientándose a la forma-
ción de ciudadanos/as con de-
rechos humanos mediados por 
las áreas: salud, alimentación, 
recreación, desarrollo físico, 
cultural y apoyo legal, contan-
do con los subniveles: Maternal 
y Preescolar donde se estimula 
el aprendizaje  a lo largo de la 
vida, inmerso en el modelo Si-
moncito para garantizar inclu-
sión y atención integral de los 
infantes, haciendo uso de sus 
habilidades biopsicosociales 
para alcanzar el desarrollo so-
cial personal y humano (Mpp-
pE, 2007).

El trabajo pedagógico, es 
direccional a la promoción de 
experiencias de aprendizaje 
favorecedoras de la formación 
desde la afectividad, inteligen-
cia y lúdica mediado por un 
docente comprometido y ca-
paz de utilizar los más diversos 
recursos didácticos, así como 
métodos y estrategias que pro-
picien el desarrollo de los in-
fantes, dentro de un proceso 
comunitario, político y sociali-
zador generador de conviven-
cia (MpppE, 2015).

Dentro de las orientacio-
nes funcionales del Currículo 
de Educación Inicial, destacan 
las áreas de aprendizaje: For-
mación personal, social y co-
municación; Relación con los 

componentes del ambiente 
donde se consideran “los ejes 
integradores: Ambiente y Sa-
lud Integral, Interculturalidad, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y Trabajo Libe-
rador”, (MpppE, 2007, p. 52), 
los cuales son ejecutados a par-
tir de una proyecto de apren-
dizaje, en el cual el maestro 
puede partir de la afectividad, 
del trabajo comunicador y de la 
convivencia para propiciar una 
educación donde se integren 
los abuelos con sus experien-
cias y con ello dar lugar a la 
vinculación que implica la edu-
cación intergeneracional.

Metodología

El objetivo del presente es-
tudio se centró en comprobar 
y comprender la satisfacción, 
importancia, el valor de la ex-
periencia y el ejercicio de los 
diferentes roles que han des-
empeñado los adultos mayores 
a lo largo de sus vidas, al ser 
narrados y representados a ni-
ños y niñas del nivel de Edu-
cación Inicial. Desde allí que 
el planteamiento metodológico 
asumido sea mixto, situándose 
en una estudio descriptivo-in-
terpretativo, el cual le confiere 
una mirada cuanti-cualitativa, 
que bajo el principio de trian-
gulación resulta en una com-
plementariedad (Cohen, Ma-
nion y Morrison, 2007).

Desde el punto de vista 
cuantitativo el estudio contó 
con un conjunto de encuestas 

realizadas a las maestras, pa-
dres de familia y adultos ma-
yores sobre la satisfacción y lo-
gros de la aplicación del círculo 
de abuelos como estrategia 
de educación intergeneracio-
nal (Palella y Martins, 2011); 
y desde el punto de vista cua-
litativo una entrevista semies-
tructurada, que como técnica 
de obtención de información, 
ofreció dinamismo y flexibili-
dad (Martínez, 1998), al grupo 
niños y niñas a quienes fue di-
rigida.

Participantes

La información aportada por 
distintas fuentes, parte de una 
estrategia de interacción de-
nominada “Club de los Abue-
los”, la cual se desarrolló en 
dos centros contiguos: uno de 
atención infantil Complejo Edu-
cativo “Monseñor Luis Eduardo 
Henríquez”, y el otro de aten-
ción de adultos mayores Cen-
tro Recreacional del Adulto 
Mayor “Juan Pablo II”, ambos 
de dependencia gubernamen-
tal adscritos a la Dirección de 
Educación de la Alcaldía de San 
Diego, ubicados en la ciudad de 
Valencia, Estado Carabobo, Ve-
nezuela. 

La población que participó 
en la estrategia intergeneracio-
nal del Círculo de Abuelos estu-
vo conformada por el conjunto 
de 8 maestras y 8 auxiliares, 
312 niños y niñas de educación 
inicial además de 60 padres y 
representantes que desearon 
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participar, pertenecientes al 
Complejo Educativo “Monseñor 
Luis Eduardo Henríquez”, y 36 
abuelos de edades compren-
didas entre 65 a 85 años, que 
asisten al Centro Recreacional 
del Adulto Mayor “Juan Pablo II” 
y la muestra objeto de estudio, 
obtenida por muestreo opináti-
co o intencional (Arias, 2012), 
resulto en 50% de la población 
en función de garantizar la re-
presentatividad de cada sujeto. 
La porción muestral se arroja 
en la siguiente tabla:

De la tabla expuesta se des-
prende que la muestra objeto 
de estudio estuvo conformada 
por 56 sujetos para la parte 
cuantitativa, a saber: 8 docen-
tes (4 maestras, 4 auxiliares), 
30 padres y madres de familia, 
18 adultos mayores y para la 
parte cualitativa el muestreo 
quedo conformado por 15 in-
fantes de ambos sexos del di-
cho Complejo educativo.

Instrumentos

De acuerdo con las caracte-
rísticas de la investigación, se 
han valorado los cuestionarios 
y la entrevista, así  como los 
instrumentos más operativos 
para la obtención de la informa-
ción necesaria para responder 
a cada uno de los interrogantes 
derivados de los objetivos.

En lo atinente al cuestiona-
rio para maestras, auxiliares, 
padres de familia y adultos 
mayores relacionado con la sa-

Tabla  Nº 1.  Población y muestra objeto de estudio

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

tisfacción de la educación in-
tergeneracional, su estructura 
formal se basó en las siguien-
tes dimensiones: i) Interacción 
de personas con distintas eda-
des o generaciones; ii) Facilitar 
el intercambio de saberes; iii) 
Provocan cambios y iv) Gene-
ración de competencias y desa-
rrollo comunitario (11 ítems); 
y los relacionales con v) Des-
trezas sociales y de conviven-
cia   aprendidos por los niños 
en el espacio de relación donde 
participaron (5 ítems) y la es-
cala se construyó con reactivos 
de medición de la satisfacción.

La entrevista libre a los es-
tudiantes de Educación Inicial 
se realizó con la finalidad de 
recoger los testimonios de los 
infantes alrededor de las sub-
categorías: i) Integración de 
capacidades, ii) Desarrollo de 
habilidades comunicacionales, 
iii) Aumento de saberes y for-
mación de valores y iv) Convi-
vencia para la ciudadanía res-
ponsable.

Con relación al cuestionario 
para maestras, auxiliares, pa-
dres de familia y adultos ma-
yores, se utilizaron dos proce-
dimientos: el primero alusivo a 
la validez dada por el juicio de 
expertos en la temática y en 
el proceso metodológico, uti-
lizando los criterios de univo-
cidad, pertinencia y redacción 
de los ítems; el segundo para 
determinar la confiabilidad del 
mismo a partir de una muestra 
piloto que facilitó la obtención 
del Coeficiente de Cronbach el 
cual resultó igual a 0,844 in-
dicando que el cuestionario es 
confiable; y para la entrevista 
a los infantes, fue considera-
do el criterio de credibilidad a 
través del cual se vuelve a los 
informantes para ratificar y 
confirmar que los hallazgos se 
corresponden con los aspectos 
interpretados desde la mirada 
del informante (Castillo y Vás-
quez, 2003).
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Procedimientos

Los datos cuantitativos y 
cualitativos fueron recogidos a 
través de las visitas a las insti-
tuciones objeto de estudio, por 
iniciativa del equipo de inves-
tigadoras, quienes contactaron 
con estas organizaciones para 
solicitar su participación, me-
diante el envío de información 
pertinente del proyecto a tra-
vés de lo cual se obtuvo el con-
sentimiento informado. 

Las encuestas fueron apli-
cadas en el contexto educativo 
descrito,  y posteriormente ta-
buladas para su procesamiento 
estadístico. Las entrevistas a 
los infantes fueron grabadas y 
transcritas posteriormente. 

Para el análisis de la infor-
mación obtenida a través de 
los cuestionarios, fue utilizado 
el paquete estadístico SPSS 
(Statistical Package for Socials 
Sciences), versión 21, a los fi-
nes de obtener una data proce-
sada que fue sometida al aná-
lisis descriptivo y comparación 
entre grupos. 

Para las entrevistas a los 
infantes, luego de su trans-
cripción, se procedió a un eti-
quetado y agrupamiento para 
obtener categorías que se ana-
lizaron mediante interpretación 
cualitativa de la información 
obtenida en las entrevistas, 
arribando con ello a la obten-
ción del significado dado por 
los entrevistados.

Resultados

A continuación, se presen-
tan los resultados del estudio y 
su discusión a los fines de mos-
trar la satisfacción de los acto-
res educativos, al incursionar 
en estrategias de educación 
intergeneracional, caracteriza-
da por promover aprendizajes 
significativos a partir del en-
cuentro entre las partes im-
plicadas, las cuales, muestran 
su motivación para conocer la 
realidad y transformarla a tra-
vés de la práctica democrática 
de la participación y el trabajo 
cooperativo orientado a la su-
peración de las necesidades y 
problemáticas que les atañe en 
su entorno. (Freire, 2005).

De esta manera, se presen-
tan los resultados, desde la opi-
nión expresada por maestras y 
auxiliares, padres, madres de 
familia y adultos mayores, las 
cuales emergen de las varia-
bles: Educación Intergenera-
cional y Desarrollo de compe-
tencias en Educación Inicial.

Los resultados cuantitati-
vos fueron expresados a través 
de dos variables que reflejan 
la satisfacción de los estratos 
consultados a través de sus 
propias dimensiones; para la 
primera variable: Interacción 
con personas de distintas eda-
des o generaciones; Facilita el 
intercambio de saberes; Provo-
can cambios y Generación de 
competencias y desarrollo co-
munitario (Mosquera, Artaza, 

Vidaurrázaga y otros, 2015), 
y para la segunda variable se 
relacionan con la dimensión: 
Destrezas sociales y de con-
vivencia en Educación Inicial 
(MpppE, 2007). 

De igual forma, los datos 
cualitativos fueron recolecta-
dos, transcritos y codificados 
de manera simple, a partir de 
los testimonios de los infantes, 
con lo cual se arribó a una gran 
triangulación que dio lugar a la 
significación que tiene para los 
actores el hecho de interactuar 
educativamente consideran-
do la diferencia de edades y 
la oportunidad que representa 
para el hecho de aprender, de 
manera tal que la discusión y 
emergencia de significados se 
dan a medida que se fueron 
presentando los hallazgos en-
contrados.

Para iniciar, se presenta la 
definición de satisfacción a los 
fines de direccionar el análisis 
y la discusión de los resultados. 
De acuerdo con ello, se hace 
referencia al estado de bienes-
tar y conformidad interna que 
una persona pueda exponer 
alrededor de lo que vive y las 
acciones que se realiza, lo cual 
le complace en tanto logros 
que obtienen (Celis, 2019), 
de allí que la opinión expresa-
da por los actores muestrales 
seleccionados está dada por el 
bienestar que les proporcionó 
la interacción intergeneracional 
desde el punto de vista perso-
nal y desde el punto de vista 
educativo.

et, al.
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Parte I: Resultados de la 
variable: Educación inter-
generacional 

Los resultados de la variable 
Educación intergeneracional 
relacionados con la dimensión 
Interacción entre persona de 
distintas edades o generacio-
nes, se expone en la Figura 1 
con las frecuencias de opinión 
alrededor de la satisfacción de 
los estratos consultados: 

figura  1. Medias ponderadas de la satisfacción de los
estratos consultados alrededor de la dimensión Interacción 

con personas de distintas edades o generaciones

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

En la figura 1 expuesta 
se observa como la satisfac-
ción de los actores, respecto 
a la interacción con personas 
de distintas edades o genera-
ciones, va disminuyendo desde 
las maestras y auxiliares cuya 
opinión es de 74,6%, hacia la 
de Adultos Mayores que resul-
to 43,6% pasando por la de 
los padres y madres de fami-
lia con 53,3%, lo cual significa 
que el bienestar y conformidad 
interna que viven las perso-
na alrededor de la promoción 
de la relación, cooperación e 
intercambio de saberes en-
tre generaciones (Mosquera, 
Artaza, Vidaurrázaga y otros, 
2015), es observada de mane-
ra diferenciada y disminuida en 
la medida que se acerca a los 
adultos mayores.

Al ser percibido uno de los 
indicadores que mide esta di-
mensión, como lo es la satis-
facción por el intercambio de 
saberes, en disminución, (el 

58% de las maestras y auxi-
liares, el 38% de los padres y 
madres de familia y el 35% de 
los adulos mayores), esto sig-
nifica que los actores poseen 
una gran expectativa en la es-
trategia de aprendizaje sin que 
se valore el esfuerzo por la re-
lación y convivencia por encima 
de la cognición de los infantes 
que participan en la escuela de 
abuelos, dado que solo el 53% 
de los padres y madres de fa-
milia y el 33% de los adultos 
mayores están satisfechos con 
la cooperación que emerge de 
este evento educativo.

Este resultado es indicativo 
de la necesidad de desarrollar 
una estrategia de educación 
intergeneracional donde este 
muy claro el rol de cada quien 
en la promoción de relación y 
cooperación lugar común don-
de se desarrollan competencias 
de convivencia, antes de pre-
sentar las expectativas cog-
nitivas que son propias de un 

evento más formal que puede 
iniciarse en este tipo de inte-
racciones dando lugar a pro-
yectos de aprendizaje diferen-
tes. 

En este sentido, la educación 
intergeneracional que se inicia 
con la activación de la relación 
entre personas de diferentes 
generaciones ha de considerar 
el aula como espacio abierto 
donde se dan las relaciones, 
los efectos, la comunicación 
y la interacción como inter-
cambio que se ejerce recípro-
camente entre dos o más ob-
jetos, agentes o funciones los 
cuales dan sentido al aprendi-
zaje (García-Cabero, Loredo y 
Carranza, 2008), en este espa-
cio de aprendizaje aún deben 
afinarse como estrategia para 
que sea la interacción el apren-
dizaje actitudinal que la Educa-
ción Inicial entrega a los niños 
y niñas del nivel y no solo las 
tareas y aprendizajes de tipo 
cognitivo que habitualmente se 



Observador del Conocimiento
Edición Especial

84Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

lorena linares

figura  2.  Medias ponderadas de la satisfacción de los estratos 
consultados alrededor de la dimensión Facilita el

intercambio de saberes 

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

sostienen en la práctica peda-
gógica del nivel.

Continuando con los resul-
tados de la variable aparecen 
en la figura 2, las frecuen-
cias de opinión de los estratos 
consultados alrededor de la 
satisfacción de la educación in-
tergeneracional como proceso 
que facilita el intercambio de 
saberes: 

En la figura expuesta, se 
corroboran los resultados del 
intercambio de saberes en tér-
minos de satisfacción, el cual 
se ve disminuido en el estrato 
de padres y madres (43,3%) y 
el de adultos mayores (38%), 
mientras que para los docen-
tes es de una alta satisfacción 
(75,3%), lo cual significa que 
para los docentes se alcanza la 
participación, el intercambio de 
experiencias y la significativi-
dad de las relaciones medidas, 
lo cual resulta en el grado con 
que se acercan los infantes y 
los adultos mayores. 

Sin embargo, la disminu-
ción encontrada tiene su razón 
de ser en tanto en el indicador 
significatividad de la relación 
entre los infantes y los adul-
tos, percibido por los padres 
y madres de familia con un 
43% de satisfacción y por los 
adultos mayores con un 33% 
lo cual expresa que estos dos 
estratos tiene poca conciencia 

de la capacidad de los niños y 
niñas de educación inicial para 
acoger instrucciones sistemáti-
cas de los adultos tanto en la 
familia, en la escuela como en 
la sociedad; lo cual se traduce 
en debilidades para el apren-
dizaje de ritos, normas, leyes, 
sistematizaciones y estructuras 
que posteriormente les servi-
rán para asumir tareas, res-
ponsabilidades y compromisos 
dentro de un espacio relacio-
nal, propio del estadio indus-
tria versus inferioridad - com-
petencia eriksoniano que se da 
entre los 5 y 13 años de edad 
(Erikson, 1971).

Por otro lado, en los tér-
minos de la participación que 
acompaña el proceso de faci-
litación del intercambio de sa-
beres, se encontró que el 89% 
de las maestras y auxiliares, 
así como el 54% de los adul-
tos mayores consideran que 
este espacio de educación in-
tergeneracional posee un nivel 

satisfactorio en sus interaccio-
nes participativas, sin embargo 
los padres y madres de familia 
solo contemplan este beneficio 
en un 40% lo cual significa una 
baja percepción de los padres 
al hecho educativo de la edu-
cación inicial mediada por lo 
intergeneracional, en tanto que 
su acercamiento a la escuela se 
ve interferido por causas socio-
económicas, así como también 
la ausencia de una planifica-
ción escolar planificada para 
activar su participación activa 
en el evento educativo.

En este sentido, el inter-
cambio de saberes como un 
proceso comunicativo en el 
cual interactúan  las lógicas del 
conocimiento, la experiencia y 
el saber cotidiano, con la inten-
ción de arribar a su compren-
sión mutua (Bastidas, Pérez y 
otros, 2007), que tiene profun-
da significación para el espacio 
de educación intergeneracio-
nal en el sentido del recono-

et, al.
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figura 3. Medias ponderadas de la satisfacción de los estratos consultados 
alrededor de la dimensión Provocan cambios  

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

cimiento del otro como sujeto 
diferente, con conocimientos y 
posiciones diversas y con ca-
pacidades de transmitirlo, en 
términos de la realidad medi-
da es bajo, de acuerdo con los 
resultados presentados, sin 
embargo, tiene como punto de 
mejora, la planificación del he-

cho educativo donde todos los 
involucrados tengan claridad 
en sus roles y en los beneficios 
a los que se deben arribar en la 
interacción intergeneracional, 
así como en las actividades y 
momentos de participación 
para alcanzar juntos los sabe-
res conjugados en la otredad.

Prosiguiendo con el análi-
sis, en la figura 3 se presen-
tan los resultados mediante las 
frecuencias de opinión de los 
estratos consultados alrededor 
de la satisfacción en la provo-
cación de cambios que surgen 
de la educación intergeneracio-
nal:

En la figura expuesta, se 
observa como la percepción al-
rededor de la provocación de 
cambios que genera la edu-
cación intergeneracional es 
satisfactoria para el 55% de 
las maestras y auxiliares, así 
como para el 63% de los pa-
dres y madres de familia, sin 
embargo, solo para el 36% de 
los adultos mayores les ocasio-
na satisfacción, lo cual significa 
que para los docentes, padres 
y madres de familia, la estra-
tegia educativa alcanza una 

planificación de la participación 
capaz de generar valores res-
pecto a la diferencia de edad y 
la necesidad de convivencia, el 
cual, aun no es comprendido 
para los adultos mayores parti-
cipantes en la estrategia. 

Al respecto, el 45% de las 
maestras y auxiliares, el 49% 
de los padres y madres de fa-
milia y el 22% de los adultos 
mayores expresan que existe 
la necesidad de fortalecer la 
planificación del hecho edu-

cativo a compartir, dado que 
en Venezuela la planificación 
educativa es desarrollada úni-
camente por las maestras y 
ello ocasiona una debilidad a 
la hora de poner de acuerdo a 
los actores que concurren en 
la escuela alrededor de la ne-
cesidad de generar actividades 
de participación que pulsen a 
construcción e intercambio de 
saberes aprendizajes, más allá 
de las prescripciones cogniti-
vas normadas en el currículo 
de educación inicial.
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Por otro lado, y en contra-
posición al indicador anterior, 
al hacer referencia a los Valo-
res respecto a la diferencia de 
edad, se encuentra que el 65% 
de las maestras y auxiliares, el 
73% de los padres y madres de 
familia y el 50% de los adultos 
mayores expresan su satisfac-
ción alrededor de la formación 
de valores que surge del seno 
de la educación intergenera-
cional, lo cual significa que la 
formación de valores en los ni-
ños se orienta hacia la creación 
construcción de su autonomía 
moral y respeto frente al otro 
y para ese otro (Vidales 2009), 
es decir, todos coinciden en la 
necesidad de una educación in-
tergeneracional que contribuya 
al desarrollo de la capacidad 
de los niños para que actúen 
de acuerdo con su conciencia 

y voluntad, pero dentro de un 
marco de interacción con la so-
ciedad, donde, como lo expre-
sa el autor mencionado, ten-
ga presente que la autonomía 
individual termina donde co-
mienza la de los demás.

En consecuencia, el he-
cho educativo mediado por la 
educación intergeneracional al 
provocar cambios tanto en los 
procesos mentales de los par-
ticipantes como en su contexto 
de interacción con los otros, se 
traduce en el fortalecimiento 
de la convivencia, más allá de 
ocasionar cognición y construc-
ción del conocimiento, pues la 
coexistencia pacífica de los ac-
tores sociales, supone interre-
laciones positiva entre ellos, 
las cuales se aprehenden tan-
to en el seno familiar como en 

el escolar, visto así, la educa-
ción intergeneracional provee 
a los infantes de un escenario 
propicio para potenciar el vivir 
junto con otras personas en un 
marco de respeto mutuo y de 
solidaridad recíproca (Fierro 
y Carbajal, 2019), a la par de 
ello, se forma al infante para 
el cumplimiento de deberes, 
el aumento de sus saberes ex-
perienciales y el desarrollo de 
un clima que propicie su sana 
incorporación al mundo social, 
desde temprana edad.

En la figura 4, se presen-
tan las frecuencias de opinión 
de los estratos consultados al-
rededor de la satisfacción en la 
generación de competencias y 
desarrollo comunitario propi-
ciado por la educación interge-
neracional:

figura 4. Medias ponderadas de la satisfacción de los estratos consultados alrede-
dor de la dimensión Generación de competencias y desarrollo comunitario 

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

et, al.
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La figura muestra, como la 
satisfacción alrededor de la di-
mensión generación de com-
petencias y desarrollo comu-
nitario se posiciona alrededor 
de un 86,6% de las maestras 
y auxiliares, un 71% de los pa-
dres y madres de familia y un 
64% de los adultos mayores, lo 
cual significa que la educación 
intergeneracional como estra-
tegia educativa es una inno-
vación donde suele darse una 
simultaneidad entre el dominio 
de la convivencia, el desarro-
llo de una serie de habilidades 
derivadas de los procesos de 
convivir juntos dentro de una 
situación real inédita capaz de 
arribar a destrezas psicosocia-
les y valores necesarios para la 
vida presente y futura de todos 
los actores involucrados pero 
especialmente de las y los ni-
ños (Díaz-Barriga, 2005).

En este sentido, las compe-
tencias sociales que se miden 
a través de esta dimensión se 
centraron en el Valor para los 
niños, el Valor para los adultos 
mayores y el Valor para la co-
munidad. En este sentido al ha-
cer referencia a los Valor para 
los niños, la satisfacción de las 
maestras y auxiliares alcan-
zó un 100%, la de los padres 
y madres de familia un 63% y 
la de los adultos mayores un 
61%, lo cual significa que la 
generación de competencias 
sociales a partir de la forma-
ción de valores en los niños y 
niñas se ve fortalecida por la 
educación intergeneracional, 
allí donde los adultos mayo-

res modelan comportamientos, 
imagen y formas de ser frente 
a los eventos personales y so-
ciales desde la transmisión de 
sus saberes experienciales y el 
compartir junto con los niños.

Del mismo modo, la satis-
facción por el Valor para los 
adultos mayores, se refleja en 
un 80% de las maestras y au-
xiliares, un 84% de los padres 
y madres de familia y un 72% 
de los adultos mayores, lo cual 
significa que en la estrategia 
educativa se resalta la impor-
tancia de la integración de las 
personas mayores en la socie-
dad a través de mecanismos 
que la favorezca, poniendo 
especial atención en los movi-
mientos sociales o asociacio-
nes y favoreciendo el acceso a 
los recursos sociales que apo-
yen las oportunidades para de-
sarrollar su potencial (Duque y 
Mateo, 2008), como es el caso 
de la educación intergeneracio-
nal.

En cuanto al Valor para la 
comunidad y su desarrollo, la 
satisfacción de los actores se 
posicionó alrededor de un 80% 
de las maestras y auxiliares, un 
66% los padres y madres de 
familia y un 61% de los adultos 
mayores, lo cual significa que 
el beneficio de la educación in-
tergeneracional se traduce en 
la generación de un conjun-
to de valores reconocidos por 
todos los actores sociales, sin 
distingo de sus edades, el cual 
conforma el comportamiento 
social esperado de las personas 

en el seno de una comunidad 
con lo cual se pretende lograr 
el equilibrio entre los diferen-
tes comportamientos expresa-
dos por cada uno de los seres 
humanos que la componen.

De acuerdo con lo expuesto, 
la generación de competencias 
donde están involucradas al 
habilidades y destrezas relacio-
nadas con los valores sociales, 
para todos los actores encues-
tados, resultan importantes, 
en los términos del apoyo que 
brindan a  la sociedad a en los 
términos del fomento del pen-
samiento, la generación de 
mundos y acciones que ayu-
dan a las personas a crecer y 
a desarrollarse juntos y sobre 
todo a generar contextos pro-
piciadores de futuro (Robles, 
2016), allí donde la gente quie-
re y puede experimentar consi-
derando las experiencias de los 
mayores, para innovar y tras-
cender en términos humanos.

Parte II: Resultados de 
la variable: Desarrollo de 
competencias en Educación 
Inicial

Al consultar la Ley Orgáni-
ca de Educación (2009), se en-
cuentra que la Educación Infan-
til se orienta a la formación de 
niños y niñas para el desarrollo 
personal y social y la construc-
ción del conocimiento se orien-
ta al logro de las competencias 
básicas poner en práctica, en 
contextos y a través de situa-
ciones diferentes, el conjunto 
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figura 5. Medias ponderadas de la satisfacción del estrato 
Maestras y Auxiliares alrededor de la dimensión Destrezas

sociales y de convivencia en Educación Inicial 

fuente:  Elaboración propia de los autores, (2021)

de los conocimientos y teorías 
capaces de generar habilidades 
y actitudes personales de ca-
rácter globalizador. 

En la figura 5, se presen-
tan las frecuencias de opinión 
de las maestras y auxiliares 
alrededor de la satisfacción en 
las generaciones de destrezas 
sociales y de convivencia pro-
piciadas sobre los niños y niñas 
como producto de la estrategia 
de educación intergeneracio-
nal:

En la figura se observa 
como los infantes de Educación 
Inicial que participaron en el 
desarrollo de las actividades de 
educación intergeneracional, 
en un 87% desarrollaron sus 
habilidades comunicacionales 
relacionadas con la capacidad 
para enviar, recibir, elaborar y 
emitir información, ideas, opi-
niones y actitudes orientadas 
hacia objetivos curriculares, 
grupales y personales, por otro 
lado el 75% de los infantes, de 
acuerdo con sus docentes po-
see avances importantes en la 
formación de valores favore-
ciendo la interacción social mo-
dulada por principios de respe-
to  y convivencia capaces de 
desarrollar su potencial, el 63% 
de los niños y niñas aumenta 
sus saberes los cuales están 
centrados en la construcción e 
intercambio de conocimientos 
amplios que se adquieren me-
diante el en la experiencia de 
participar con los adultos ma-
yores, también el 50% de los 

infantes aumenta sus capaci-
dades de convivencia para una 
ciudadanía responsable, tras-
cendiendo al reconocimiento 
oficial de deberes y derechos 
normados para formarse una 
idea propia de ideal de convivir 
con los otros y del respeto pro-
pio y hacia los demás.

Llama la atención que solo el 
37% de los infantes participan-
tes alcanzan la integración de 
capacidades por lo que consti-
tuir un todo, completar un todo 
con las partes o hacer que al-
guien o algo pase a conformar 
un todo se dificulta dado que 
los niños y niñas por su corta 
edad aun no estén preparados 
para participar en grupos y po-
siblemente maduros psicológi-
camente para jugar su propio 
rol en el espacio social de inte-
racción con los adultos mayo-
res que se genera dentro de la 
educación inicial.

Las destrezas sociales y de 

convivencia en Educación Ini-
cial se construyen con el deve-
nir cotidiano del aula, allí donde 
la participación con maestras 
y el grupo posibilitan el espa-
cio  relacional y donde se for-
man y conforman habilidades 
y destrezas sociales como un 
aspecto esencial del desarro-
llo humano integral de todos 
los actores educativos, en este 
sentido Berra y Dueñas (2011), 
señalan que abordar las des-
trezas sociales y de conviven-
cia en la escuela como parte 
de la formación de los niños y 
niñas, “posibilita el desarrollo 
de competencias personales y 
sociales, para aprender a ser 
y a convivir juntos, las cuales 
se transfieren y generalizan a 
otros contextos educativos, so-
ciales y de desarrollo humano” 
(p. 6).

Es por ello que, en el contex-
to de la educación intergenera-
cional propiciada por el club de 
abuelos en los niños de educa-

et, al.
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ción inicial objeto de estudio, 
genera nuevas posibilidades en 
el testimonio y andamiaje que 
se da en el compartir con quie-
nes tienen la experiencia de la 
vida y la ternura de los años. 

Parte III: Resultados de la 
Categorización emergente 
de los testimonios de los 
infantes que vivieron la 
experiencia de educación 
intergeneracional 

Cuando el infante aprende 
junto con el otro y con él, no 
sólo va en busca del desarrollo 
intelectual personal, sino que 
además ocasiona el desarrollo 
de todos los integrantes del es-
pacio áulico mientras se apren-
de a aprender, a tolerar a aquel 
que se diferencia de mí en pen-
samiento, cultura, costumbre 
e ideología, es decir que ese 
espacio áulico de la Educación 
Infantil.

Es allí donde la educación 
intergeneracional, transfigura 
la esencia de las intervencio-
nes curriculares cambiándolas 
por espontaneidades alrede-
dor del fenómeno de participar 
e interactuar  juntos en lo que 
piensa y que en simultaneo el 
infante  lo ve como un “yo” con 
el cual aprender a convivir en 
sociedad, y dentro de ella la 
presencia fundamental de los 
adultos mayores, como actor 
promueve el vínculo familia y 
comunitario, a la par de va-
lores e cooperación y respeto 
asociados al convivir afectiva-
mente. (Linares, 2015).

Dentro de este espacio de 
interacción intergeneracional 
se manifestaron tres catego-
rías: la primera denominada 
Apertura al ser desde el hori-
zonte participativo, la segunda 
el Encuentro con el otro, que, 
siendo distinto en un igual a 
mí, y la tercera Los sentidos 
del otro en nosotros y que a 
continuación se describen so-
meramente y se comentan en 
cuanto a su significación den-
tro del estudio.

Categoría I: Apertura al 
ser desde el horizonte partici-
pativo: desde la entrada del in-
fante al espacio físico del aula 
donde se desenvuelven con los 
demás humanos, asume un 
poder ser en el mundo, jun-
to con los objetos y las otras 
personas que están y marcan 
diferentes entornos. Allí don-
de niños y niñas muestra estar 
abiertos a los horizontes tem-
porales, humanos y espaciales, 
y ocasionan construcción de 
saberes que dan forma y forta-
lecen su existencia, su sentido 
de hospitalidad con los otros, y 
la noción de soledad, por ello 
la Educación Inicial vista desde 
lo intergeneracional propiciar 
al niño y la niña pasar de un 
extremo del mundo al otro por 
los cambios en la historia del 
hombre en relación con su ser, 
cuando este es visto  por los 
otros y desde los otros (Heide-
gger, 1997).

El ser del infante, dentro del 
espacio áulico de la Educación 
Inicial venezolana, cuando se 
propicia la apertura al mundo 

donde le rodean otras perso-
nas iguales o no a él, como en 
el caso de la intervención de 
los adultos mayores, facilita la 
comprensión de la interacción 
en el transcurrir cotidiano, por 
ello, el espacio pedagógico no 
es suficiente para entender la 
expresión de los sujeto, den-
tro de un determinado tiempo 
espacial como algo universal, 
pues hace falta el estar con a 
través del lenguaje, el dialo-
gar con el otro en el mundo, lo 
cual significa y resignificar el 
desplazamiento de un lugar a 
otro sin ningún otro horizonte 
que sentir el otro yo (Solla y 
Graterol, 2013), lo cual es solo 
posible en el tiempo y con la 
generación de confianza como 
elementos de integración de 
capacidades que se van des-
pertando en los infantes en la 
medida de la interacción.

Categoría II: Encuen-
tro con el otro, que siendo 
distinto en un igual a mí: el 
cual solo ocurre cuando niño-
maestra(o)-niña-maestra-
familia (abuelos)-comunidad 
inician un lenguaje para cono-
cerse y con ello, compartir una 
pluralidad de mundos en espa-
cio y tiempo. El infante, en su 
necesidad del otro le interpela 
con su mirada y sus pregun-
tas inocentes pero habidas de 
conocimiento, para evocar los 
estados subjetivos y objetivos 
además de sostener la dialogi-
cidad recursiva binomial dada 
por el Yo/Tú, entorno/hombre, 
Dios/hombre, presente/pasa-
do, silencio/expresión, actitud/
afectividad, (Lévinas, 2000), 
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solo posible en y con el lengua-
je como elemento de unión co-
mún, del cual se aprende. 

En esa situación y específi-
camente en la ocurrencia de la 
interacción cotidiana humana 
dentro del espacio de apren-
dizaje propiciado por la Edu-
cación Inicial, a propósito de 
lo intergeneracional ocurre el 
aprender junto al otro, de ma-
nera tal que en relación con 
el otro me ocupo y se ocupan 
tanto del propio rendimiento 
y comportamiento como en el 
compañero.  

Categoría III: Los senti-
dos del otro en nosotros: para 
develar el otro en el ser pro-
pio, el infante, al igual que 
todo humano mira el rostro 
para advertir la exteriorización 
del “yo”, para que el contacto 
neutralice la barrera de la sin-
gularidad y el egocentrismo de 
la persona tal como lo expone 
el autor en referencia, Entre el 
niño-maestra(o)-niña maes-
tra-familia-comunidad-adultos 
mayores, la mirada desvela al 
otro y motoriza su cuerpo in-
activo, para producir desde 
ese instante de activación del 
aprendizaje, una actividad sen-
sorial que supera la estrategia 
del enseñar y del aprender 
para ocasionar una accesibili-
dad respetuosa y afable donde 
el ser humano entra al interior 
del otro para desnudarlo e in-
mutarlo y en esa penetración 
atenderlo como si fuera su pro-
pio ser inmerso en el cuerpo 
de su semejante, , es decir se 
pone en el lugar el otros sin de-

jar de ser (Solla y Graterol, ob. 
cit.).

Desde esos tres horizontes 
categoriales donde emerge una 
mirada pedagógica distinta, in-
surge de manera silenciosa el 
infante como un individuo que 
genera la competencia social 
del otro en el entorno educati-
vo, estar allí en el espacio áuli-
co con el otro que es un adulto 
mayor, origina la idea de edu-
carse unos a otros, pues en los 
otros se encuentra también la 
experiencia, la mirada y la cog-
nición que suelen poner ideas 
ajenas en el ser como otra vi-
sión, más cuando la informa-
ción está a disposición de to-
dos, así, el religar la pedagogía 
con la alteridad que ocurre en 
la cotidianidad, anuncia que la 
problemática no es el conoci-
miento, sino el desarrollo de 
capacidades de interacción, de 
formación de valores y destre-
zas para convivir y relacionarse 
desde la sanidad ética del hu-
mano.

Conclusiones

En la educación intergene-
racional se encuentra un es-
pacio de aprendizajes donde 
se satisfacen la interacción con 
personas de diferentes edades 
y generaciones de manera ge-
neral, sin embargo, debe favo-
recer el intercambio de saberes 
con los adultos, mediante el 
desarrollo de estrategias para 
la construcción del aprendizaje 
actitudinal, más allá de las ta-
reas curriculares y los aprendi-
zajes de tipo cognitivo que ha-

bitualmente se sostienen en la 
práctica pedagógica del nivel.

Los adultos mayores y los 
padres y madres de familia 
poseen una percepción poco 
satisfactoria alrededor del in-
tercambio de saberes que se 
propicia con este tipo de edu-
cación en el nivel de Educación 
Inicial, dada la poca conciencia 
de la capacidad de los niños y 
niñas para acoger instruccio-
nes sistemáticas de los adultos 
tanto en la familia, en la escue-
la como en la sociedad.

Los padres y madres de fa-
milia observan con mayor sa-
tisfacción, de la educación in-
tergeneracional respecto a la 
producción de cambios que 
ésta genera en sus hijos entor-
no a la interacción, la relación 
con otros y la generación de 
respeto y construcción de las 
propias normas de conviven-
cia.

La educación intergenera-
cional es el espacio de apren-
dizaje propicio para que los ni-
ños y niñas de educación inicial 
generen valores personales, 
sociales y comunitarios como 
emergencia de conocimiento 
que nace en la interacción con 
los otros.

Las destrezas sociales que 
se generan en los infantes a 
partir de la interacción con los 
adultos mayores en el espacio 
de educación intergeneracional 
propiciado circundan en el de-
sarrollo de habilidades comu-
nicacionales, la formación de 
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valores, el aumento progresivo 
de saberes, la convivencia para 
la ciudadanía responsables, sin 
embargo, existe la necesidad 
de fortalecer la integración de 
capacidades a través de una 
planificación intencionada y 
consciente del hecho educati-
vo. 

La educación intergenera-
cional evidencia en los niños y 
niñas la construcción e saberes 
alrededor de: 1) apertura al 
ser desde el horizonte partici-
pativo, 2) el encuentro con el 
otro, que siendo distinto en un 
igual a mí y 3) los sentidos del 
otro en nosotros.

Asimismo, se constituye 
un espacio de intercambio ge-
neracional, donde los adultos 
mayores descubren las posi-
bilidades de aportar desde ese 
reservorio de conocimientos, 
que otorga la  experiencia vi-
vida a lo largo de sus trayecto-
rias, y que aportan elementos 
importantes para el desarrollo 
de competencias cognitivas y 
sociales en los infantes, a la vez 
de que esto les permite saciar 
su necesidad de reconocimien-
to y afecto que se acentúa al 
final de sus vidas, además de 
hacerlos sentir activos y útiles.

Proyecciones futuras

Dado que el propósito de la 
educación intergeneracional es 
permitir que todos sus partici-
pantes, contribuyan desde sus 
experiencias vividas a fomen-
tar innovaciones significativas 
e ideas visionarias en otras 

generaciones,  para disminuir 
el saldo social con acciones de 
anticipación positiva que con-
tribuyan a superar tiempos di-
fíciles y de crisis a mediano y 
largo plazo, sostenidas en el 
tiempo, se torna significativa 
la incorporación de estrategias 
motivacionales que manten-
gan el vínculo entre los adul-
tos mayores y los infantes en el 
espacio áulico de la Educación 
Inicial.

Por ello, los sistemas edu-
cativos deberán inyectar ma-
yor poder en el mensaje de la 
intencionalidad de la educación 
intergeneracional, ayudando 
a atraer y retener el talento 
adecuado para la realización 
personal y la vida bien vivida 
como ciudadanos convivientes, 
generando mayores resultados 
a largo plazo. 

Por otro lado, construir un 
concepto de convivencia des-
de la perspectiva intergene-
racional ha de contribuir con 
la justicia social adaptada a 
la educación donde los adul-
tos mayores, como chamanes 
tengan un espacio social donde 
seguir dando vida después de 
sus años de mayor producti-
vidad, por ello se deben ope-
racionalizar tres ámbitos de la 
vida escolar como lo son: 1) el 
pedagógico-curricular, 2) el or-
ganizativo-administrativo y 3)
el socio-comunitario para que 
en ellos tres se den cabida a 
estos adultos mayores que die-
ron todo lo que pudieron para 
el desarrollo de la nación. 

La construcción de esta no-
ción debe ser comprehensiva 
alrededor de la convivencia es-
colar tomando en consideración 
investigaciones futuras, pro-
puestas educativas a los fines 
de ocasionar la evolución de la 
convivencia escolar en oferta a 
la disminución de la violencia y 
a la persistente exclusión social 
que existe en Latinoamérica.
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Las proteasas son elementos fundamenta-
les en las actividades fisiológicas de los seres 
vivos, vegetales, animales, bacterias, hongos y 
virus, es allí donde su presencia es significati-
va, tanto en la vida como en la muerte, tanto 
en la reproducción como en la descomposición. 
Las proteasa actúan de manera específica so-
bre enlaces peptídicos que conforman a las pro-
teínas y polipéptidos, están clasificadas dentro 
del grupo de las hidrolasas, por su forma de 
acción pueden ser exopeptidasas o endopep-
tidasas, por su pH pueden ser acida, neutra o 
alcalinas, depende del aminoácido o elemento 
presente en su sitio activo. Son muy versátiles 
en su aplicación, el farmacéutico, alimentario, 
el químico, siendo el primero de ellos el de ma-
yor importancia a nivel de investigación, por lo 
que implica para la salud del ser humano. Las 

Palabras clave:
Proteasa; péptidos; caseína;

hongos; aspártico

proteasas de interés en el mundo actual está 
siendo investigada y producidas bajo condicio-
nes controladas a partir de microorganismos, 
siendo las bacterias las mayor aprovechamien-
to por su forma de cultivo en fermentación su-
mergida, es más fácil de controlar, escalar y 
recuperar. El interés de la investigación está 
enfocada en la disminución de los costos utili-
zando sustratos económicos, mejorar los rendi-
mientos de producción y en el uso de la bioin-
formática a través de las herramientas omica, 
proteómica y ADN recombinante para encontrar 
la especie más productiva, más específica, más 
resistente. En esta revisión se evidencia traba-
jos desarrollados en la producción de proteasas 
y la aplicación de las mismas especialmente en 
el campo de la producción de quesos.
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Proteasas sintetizadas por microorganismos 
utilizadas en la producción de quesos

Proteases synthesized by microorganisms used
in the production of cheeses

Proteases are fundamental elements in the 
physiological activities of living beings, plants, 
animals, bacteria, fungi and viruses, where 
their presence is significant, both in life and in 
death, both in reproduction and in decomposi-
tion. Proteases specifically attitudes on peptide 
bonds that make up proteins and polypeptides, 
are classified within the group of hydrolases, 
due to their form of action they can be exopep-
tidases or endopeptidases, due to their pH they 
can be acidic, neutral or alkaline, depending on 
the amino acid or element present on your acti-
ve site. They are very versatile in their applica-
tion, the pharmaceutical, food, chemical, being 
the first of them the most important at the re-

search level, so it implies for human health. 
Proteases of interest in today’s world are being 
investigated and produced under controlled 
conditions from microorganisms, with bacteria 
being the best use for their culture in submer-
ged fermentation, it is easier to control, scale 
and recover. The research interest is focused 
on decreasing costs using economic substrates, 
improving production yields and on the use of 
bioinformatics through omics, proteomics and 
recombinant DNA tools to find the most pro-
ductive, most specific species, more resistant. 
This review evidences works developed in the 
production of proteases and their application, 
especially in the field of question production.

Abstract
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Protease; peptides; casein; fungi;
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Introducción

Las proteasas son enzimas 
que catalizan reacciones de 
ruptura molecular en los enla-
ces peptídicos que unen a los 
aminoácidos entre sí, que con-
forman a las proteínas, están 
presente en todos los seres vi-
vos desde el nivel macroscópi-
co hasta el nivel microscópico 
y forman parte del sistema re-
gulador fisiológico de la célula, 
pero también son segregadas  
al medio exterior y es allí don-
de en el campo de explotación 
comercial entra en juego, en el 
sentido de recuperar, extraer 
y aislar y de esta manera ser 
utilizada de manera práctica en 
investigación en primer plano 
y para darle un valor agrega-
do en aplicaciones tecnológi-
ca bien sea para desarrollo de 
productos para consumo hu-
mano, y su amplia aplicación 
como uso tecnológico y para 
uso farmacéutico. De allí la 
esencia de conocer, entender 
y poder proyectar no solo su 
importancia si no su potencial 
que se pierde de vista por su 
amplio campo de aplicación y 
su gran demanda.

Los microorganismos por 
su forma de crecer, se pueden 
controlar y es una de las vías 
y herramientas más prácticas 
que permiten hacer uso de la 
misma y aprovechar todo este 
bagaje de conocimiento con el 
cual se puede proyectar para 
la producción de este producto 
biológico en favor de la huma-
nidad en todos sus aspectos.

En el plano alimentario, el 

queso es un producto de con-
sumo masivo, fundamental por 
su contenido proteico, elemen-
to esencial para la nutrición de 
los seres vivos, su producción 
implica la utilización de protea-
sas que insolubilizan a la ca-
seína con lo cual se crean dos 
fases, para luego dar lugar a la 
elaboración de queso, el cual 
se conserva por mayor tiem-
po y se puede comercializar en 
grandes volúmenes.

Las proteasas de origen mi-
crobiana más adecuada para 
insolubilizar la caseína de la le-
che, son la aspártica, las cuales 
son del tipo acido, son especifi-
ca en la ruptura de la k-caseína 
y son producidas por hongos 
filamentosos.

El desarrollo de esta investi-
gación documental, está basa-
da en conocer el mundo de las 
proteasas, cómo se definen, 
como se clasifican, que las di-
ferencian, sus aplicaciones, el 
estado del arte en que está in-
mersa hoy en día la producción 
de proteasa en especial en el 
campo alimentario haciendo 
énfasis en la producción de 
quesos.  

Desarrollo

En condiciones fisiológicas, 
las células humanas expresan 
aproximadamente 10.000 pro-
teínas que deben plegarse ade-
cuadamente para llevar a cabo 
sus funciones biológicas como 

lo resalta Tundo et al, (2020); 
Partiendo de esto, se tiene una 
visión de cómo la célula es una 
unidad simple, pero con meca-
nismos reguladores tan com-
plejos y diversos, en la cual 
deriva la importancia de los 
sistema enzimáticos, se podría 
alegar que, sin las enzimas se-
ría imposible la existencia de la 
vida, sin dejar de pensar que la 
misma es un sistema, de allí la 
diatriba en el escenario cientí-
fico cuando se plantea la hipó-
tesis que los virus no son seres 
vivos, siendo fundamental para 
su existencia la intervención de 
las proteasas para su replica-
ción.

las enzimas

Las enzimas son proteínas, 
de estructura tridimensionales 
poliméricas las cuales están 
formadas por unidades simples 
de aminoácidos, unidos entre 
sí mediante enlaces covalen-
te, denominados peptídicos, 
lo particular de las enzimas es 
que llevan a cabo reacciones 
de catálisis químicas. La acti-
vidad catalítica de las enzimas 
depende de que mantengan su 
estructura tridimensional. En 
esta conformación hay la pre-
sencia de cavidades, llamadas 
sitio activo, las cuales mues-
tran afinidad por moléculas 
específicas denominadas sus-
tratos, específicamente en el 
caso que aquí concierne, el de 
las proteínas, o en menor ta-
maño los péptidos, estas molé-
culas se degradaran generando 

et, al.
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un producto de menor tamaño 
con propiedades específicas. 
La combinación de grupos fun-
cionales químicos presentes 
en estas cavidades genera un 
conjunto de reacciones o in-
teracciones covalentes y no 
covalentes entre la enzima y 
el sustrato, que hacen que se 
dé la transformación de éste 
en un producto. Como cual-
quier catalizador, al finalizar la 
transformación del sustrato y 
liberarse el producto del sitio 
activo, la enzima regresa a su 
estado original y puede involu-
crarse en un nuevo ciclo de ca-
tálisis (Ramírez y Ayala; 2014).

 
Se conocen casi 4.000 en-

zimas, y de ellas, se utilizan 
comercialmente aproximada-
mente 200 de origen micro-
bianas. Sin embargo, solo se 
producen unas 20 enzimas a 
escala industrial. Con un mejor 
entendimiento de la bioquímica 
para la producción de enzimas, 
los procesos de fermentación y 
los métodos de recuperación, 
se prevee un número crecien-
te de enzimas industriales. La 
demanda mundial de enzimas 
es satisfecha por unos 12 pro-
ductores y 400 proveedores. 
Casi el 75% del total de las en-
zimas son producidas por tres 
compañías, la Novozymes, con 
sede en Dinamarca, la DuPont, 
con sede en EE. UU. La cual ad-
quirió a Danisco en Dinamarca 
en mayo de 2011 y Roche, con 
sede en Suiza. El mercado es 
altamente competitivo, tiene 
pequeños márgenes de ga-
nancia y es tecnológicamen-
te intensivo. Se estimó que el 

mercado mundial de enzimas 
aumentaría en un 7 por ciento 
a un ritmo de $ 8.0 mil millo-
nes para el año 2015, las ga-
nancias reflejan en el tiempo 
un continuo repunte en la eco-
nomía mundial (Li et al; 2012). 

Proteasas

Específicamente en el cam-
po de las enzimas, las protea-
sas catalizan la hidrolisis de los 
enlaces peptídicos de las pro-
teínas. Tienen un rol fisiológico 
e industrial, su rol fisiológico va 
desde la digestión de las proteí-
nas de los alimentos hasta for-
mar los aminoácidos, los cua-
les a través de las diferentes 
rutas metabólicas en la célula 
pueden ser sintetizadas y estar 
involucradas en las reacciones 
catabólicas y anabólicas de la 
célula, así como en la partici-
pación en procesos como por 
ejemplo, la coagulación de la 
sangre donde interviene la en-
zima trombina clasificada como 
una serin proteasa. Se encuen-
tran naturalmente en orga-
nismos vivos, donde se usan 
para la digestión molecular y 
la reducción de proteínas. Son 
producidas por los seres vivos, 
vegetales, animales y microor-
ganismos como hongos, bacte-
rias y participan en la replica-
ción de los virus.

Los microorganismos pro-
ducen una gran variedad de 
enzimas, la mayoría de las 
cuales son generadas en canti-
dades relativamente bajas, las 
enzimas están involucradas en 
procesos fisiológicos de las cé-

lulas. Hay enzimas que igual-
mente son excretadas fuera de 
la célula. Las enzimas tienen 
usualmente la función de rom-
per moléculas poliméricas a ni-
vel de los enlaces peptídicos. 
Los productos de la degrada-
ción de las proteínas, péptidos 
y aminoácidos son utilizadas 
por el microorganismo como 
fuente alimenticia y lo utilizan 
para llevar a cabo su propio 
metabolismo, para su creci-
miento, reproducción, activida-
des fisiológicas y producción de 
biomasa.

Existen muchas enzimas 
importantes de pro   ducción 
industrial en el mercado inter-
nacional, la proteasa es una de 
ella, son obtenidas utilizando 
los procesos de fermentación. 
Este es un proceso que se pue-
de definir como una opera-
ción unitaria que consiste en 
la transformación biológica de 
materias primas en bioinsu-
mos, mediante la utilización de 
microorganismos. 

En el mercado de las enzi-
mas industriales las proteasas 
forman parte de uno de los 
tres grupos de enzimas más 
utilizado en la industria, repre-
sentan el 20 % del 60 % total 
de enzimas a nivel mundial y 
este mercado se incrementa 
significativamente cada año y 
esto obedece al amplio campo 
de aplicación que tiene en di-
ferentes industria (Kumar and 
Takag, 2000).

Se estima que las proteasas 
representan entre el 1 y el 5% 
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del genoma de los organismos 
infecciosos y el 2% del genoma 
humano (Puente et al., 2003). 
Los diferentes procesos fisioló-
gicos, como la reproducción, el 
nacimiento, el envejecimiento 
y hasta la muerte están regula-
dos por proteasas. Las protea-
sas son vitales en la imitación 
y propagación de enfermeda-
des infecciosas y, debido a su 
importante papel en el ciclo de 
vida, son imprescindibles para 
el descubrimiento de drogas. 
Están involucradas en los pro-
cesos normales y fisiopatológi-
cos. Esta participación las ha 
llevado a producir enfermeda-
des mortales, como el cáncer, 
el SIDA (Rawlings et al., 2004).

 
Las proteasas son enzimas 

del tipo hidrolasas también de-
nominadas peptidasas o pro-
teolíticas, están íntimamente 
relacionadas a los procesos 
biológicos vitales, lo que hace 
imaginar su importancia, inclu-
so en el caso de los organis-
mos más simples y su asocia-
ción con procesos evolutivos. 
El rango de variantes y espe-
cificidad que presentan, son el 
reflejo de sus modificaciones 
evolutivas que han sufrido a 
través del tiempo.

Las enzimas en general es-
tán divididas en seis clases 
y las proteasas se clasifican 
en la clase número 3, el cual 
está conformado por el grupo 
de las hidrolasas, está inmer-
sa en la subclase 3.4., en fun-
ción del tipo de sustrato sobre 
el que actúan, ya que tienen 
en común la hidrolisis sobre 

los enlaces peptídicos. Existen 
además 13 subclases las cua-
les están asociadas al tipo de 
reacción catalítica.

Existen otras formas de cla-
sificación en función de su es-
tructura químicas, lo cual su-
ministra información sobre el 
origen de la evolución familiar, 
existe una base de datos ME-
ROPS (http://merops.sanger.
ac.uk) que tiene como objetivo 
satisfacer esta necesidad. Es de 
tipo organizativo, de una base 
de datos con una clasificación 
jerárquica en la que los conjun-
tos homólogos de las proteínas 
de interés se agrupan en fami-
lia y las familias homologas se 
agrupan en clanes.  Cada pep-
tidasa, familia y clan tienen un 
identificador único. La base de 
dato se ha empleado reciente-
mente para incluir los inhibido-
res de las peptidasas y estos se 
clasifican de manera muy simi-
lar a las peptidasas, en función 
de la estructura tridimensional 
de la proteína y sus sitios ca-
talíticos. Cada clan proporciona 
información sobre la estructu-
ra catalítica de las proteasas. 
Los nombres que adoptan las 
enzimas está relacionado al 
aminoácido representativo o al 
metal presente o al elemento 
icono ubicado en el sitio acti-
vo: Peptidasas aspárticas (A), 
Cisteína peptidasas (C), Métalo 
peptidasas (M), serina pepti-
dasas (S), tipo catalítico mix-
to (P) y tipo desconocido (U). 
(Rawlings et al; 2004).

La estructura de conforma-
ción alrededor del sitio acti-

vo de la proteasa, determina 
cómo el sustrato, puede unirse 
al centro activo de la enzima. 
La superficie de la proteasa 
que se acopla a la cadena del 
sustrato se le denomina sub-
sitio y determina la especifici-
dad del sustrato a la proteasa. 
Sin embargo, aunque la mayo-
ría las enzimas presentan una 
cadena o estructura grande y 
compleja, solo unos pocos ami-
noácidos están involucrados en 
el sitio activo. Por ejemplo la 
quimiotripsina, es una serin-
proteasas, bien conocida por 
su relación geométrica clásica 
de triada catalítica, existente 
entre los aminoácidos Aspar-
tico102, Histidina 57 y Serina 
195. (Tavano, 2013). 

Las proteasas pueden cla-
sificarse en dos grupos según 
su zona de acción sobre la ca-
dena polipeptídicos, las exo-
peptidasas y endopeptidasas. 
También existe otra forma de 
clasificación, pero basada en la 
zona del pH optimo en el cual 
actúa la enzima, es decir, pro-
teasas ácidas: pH optimo por 
debajo de 7,0 dentro del rango 
2,0 y 5,0; proteasas alcalinas: 
pH óptimo por encima de 7.0 y 
proteasas neutras: pH óptimo 
alrededor de 7.0. Las proteasas 
son específicas en el sustrato al 
cual se acopla, sitio activo, me-
canismo catalítico, pH, tempe-
ratura óptima. El conocimiento 
de estas características es de 
vital importancia para explotar 
de manera exitosa su aplica-
ción industrial como biocatali-
zadores. (Sethi et al; 2016). 

et, al.
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los microorganismos
y las proteasas

Partiendo del hecho de que 
los microorganismos, por ser 
seres vivos, por contar con un 
código genético, con un pro-
ceso de reproducción celular, 
contar con la presencia de or-
ganelos citoplasmáticos, en su 
célula se llevan a cabo reaccio-
nes metabólicas catabólicas y 
anabólica, dentro de las cuales 
son fundamentales la presencia 
de las enzimas, y las proteasas 
entran en juego ejecutando ac-
ciones especifica tanto a nivel 
celular como en la segregación 
extracelular.

Proteasas de origen
bacterianas 

Las bacterias son organis-
mos procariotas unicelulares, 
que se encuentran en casi to-
das las partes de la Tierra. Son 
vitales para los ecosistemas 
del planeta. Algunas especies 
pueden vivir en condiciones 
realmente extremas de tempe-
ratura y presión. El cuerpo hu-
mano está lleno de bacterias, 
de hecho se estima que contie-
ne más bacterias que células 
humanas. Las proteasas son 
enzimas sintetizadas intracelu-
lares y extracelularmente por 
bacterias y hongos para sus 
funciones fisiológicas. Las pro-
teasas de origen bacteriana, 
específicamente las derivadas 
del Bacillus sp. Son las enzimas 
industriales más ampliamen-
te explotadas comercialmen-
te con gran aplicación en las 
formulaciones de detergentes. 

Estas enzimas se han utilizado 
por esta industria desde 1914 
como aditivo. En los últimos 
30 años, la importancia de las 
proteasas en detergentes ha 
pasado de ser aditivos a ser 
parte importante dentro de su 
formulación. Entre las protea-
sas comerciales existente se 
encuentran la Subtilisina Carls-
berg, Subtilisina BPN, Alcala-
se, Esperase y Savinase. Estas 
proteasas han sido producidas 
con éxito de diferentes fuentes 
de microorganismos. Las pro-
teasas alcalinas microbianas 
dominan el mercado mundial 
de enzimas, lo que representa 
una participación de dos tercios 
de la industria de los detergen-
tes. Desde el advenimiento de 
la enzimología, las proteasas 
microbianas han sido las en-
zimas más ampliamente estu-
diada. (Beg and Gupta, 2003).

Las proteasas han ganado 
interés, no solo por su papel 
vital en las actividades meta-
bólicas, sino también por su 
inmensa utilización en diversas 
industrias. La razón por la cual 
las proteasas disponibles en el 
mercado son en mayor canti-
dad de origen microbiano, obe-
dece a su alto rendimiento, los 
tiempo de producción son me-
nores, requiere de espacios re-
ducidos, se han logrado buenos 
resultados con la manipulación 
genética y la rentabilidad es 
superior, lo que las ha hecho 
atractiva su alta demanda y 
utilización en el mercado.

Las proteasas de origen mi-
crobianas son más requeridas 

que las proteasas derivadas de 
plantas vegetales como papaí-
na de la lechosa y bromelina de 
la piña, así como  las obtenidas 
a partir de animales como es 
el caso de las pancreáticas ob-
tenidas de porcino o la renina 
del estómago de rumiantes, y 
esto obedece a que estas en-
zimas en sustitución, reúne las 
características deseadas para 
aplicaciones industriales y lo 
más atractivo es que su forma 
de producción es más fáciles 
de controlar en tiempo y es-
pacio. Para reducir el costo de 
producción, el uso de sustratos 
abundante disponibles y eco-
nómicos están llamados a ser 
evaluados para la producción 
de enzimas. De allí la abun-
dante investigación existentes 
en el uso de desechos agrícolas 
(Sathishkumar et al., 2014).

Los productos biofarmacéu-
ticos existentes en el mercado, 
tales como los anticuerpos, las 
hormonas, factores de creci-
miento, interferones, inter-
leucinas, insulina, penicilina G 
acilasa, estreptavidina y dife-
rentes quinasas representan 
aproximadamente una quinta 
parte de los productos farma-
céuticos producidos. Las bacte-
rias específicamente las cepas 
de Bacillus son los que revisten 
mayor interés para la produc-
ción por la vía de ADN recom-
binante, técnica establecida 
desde hace mucho tiempo para 
la producción biotecnológica de 
proteínas, para ello hacen uso 
de técnicas como cultivo en 
placas, micro titulación, matra-
ces agitados, biorreactores por 
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lotes, por lote alimentado y en 
proceso continuo, aquí entra 
en juego la herramienta ómica 
y la proteómica con enfoques 
prometedores, llevando a los 
Bacillus hacia la aplicación in-
dustrial para la producción de 
proteínas farmacéuticas re-
combinantes. (Lakowitz et al; 
2018).

Las proteasas intracelula-
res, juegan un papel vital en 
el recambio de proteínas, en 
la regulación hormonal y en la 
disponibilidad del conjunto de 
proteínas celulares, mientras 
que las proteasas extracelula-
res tienen su importancia sig-
nificativa en su utilización y 
aplicación en la hidrólisis de 
proteínas, para la producción 
de péptidos y aminoácidos de 
gran interés en el campo ali-
mentario (Adrio and Demain, 
2014).

Las utilizaciones de enzimas 
de origen microbianas se ven 
favorecidas especialmente por-
que pueden ser producidas de 
forma masiva y ofrece una va-
riedad de propiedades que per-
miten la selección de las condi-
ciones más adecuadas para su 
aplicación.

Proteasas secretadas
por hongos

Los hongos del latín fungus, 
es un organismo del grupo de 
los eucariotas que pertenece 
al reino Fungi. Los hongos for-
man un grupo polifiletico, es 
decir no tienen un antepasado 
común a todos los miembros 

y son parásitos o viven sobre 
materia orgánica en descom-
posición.

las proteasas ácidas

Los hongos es el género más 
relevante conocido para la ex-
creción de proteasas, del tipo 
ácidas, las cuales son las más 
adecuadas para ser utilizadas 
en la industria de los alimentos, 
se caracterizan por que son es-
tables y activas en un rango de 
pH que se mueve entre 3,8 y 
5,6. Los microorganismos que 
se han identificados produc-
tores de proteasas específicas 
para actuar en medio ácido, pH 
menores a 7.0, son las excre-
tadas por hongos filamentosos, 
de allí que basado en esta ca-
racterística son las más ade-
cuadas para ser utilizadas en el 
campo de los alimentos, es por 
eso que se utiliza para elabo-
rar queso, partiendo de que el 
punto isoeléctrico de precipita-
ción de la k - caseína de la le-
che está ubicado en el valor de 
pH 4,6; además su utilización 
en la preparación de salsa de 
soja, hidrolizado de proteínas, 
ayudas digestivas, material 
para condimentar. Entre otras 
aplicaciones, las proteasas áci-
das también se utilizan en la 
clarificación de jugos de fruta, 
para mejorar la textura en la 
masa y pasta en panificación 
por hidrolisis del gluten lo cual 
también contribuye para die-
tas especiales, también se uti-
liza en el ablandamiento de la 
carne, para eliminar la turbidez 
que se genera en frio en la cer-
veza como consecuencias de la 

presencia de péptidos, con esto 
se logra mejorar la clarificación 
de cervezas, también para eli-
minar el sabor en algunos tipos 
de bebidas de frutas y alcohóli-
cas (Zhang et al; 2010). 

Las proteasas aspárticas se 
han utilizado en la clarificación 
de jugos de frutas. Hay un es-
tudio de investigación donde se 
identificó un nuevo gen de pro-
teasa aspártica (Tlap) derivada 
del Talaromyces leycettanus 
JCM12802; se expresó de for-
ma heteróloga a partir del hon-
go Pichia pastoris. Usando ca-
seína como sustrato, el TlAP 
recombinante purificado, mos-
tró actividades óptimas a pH 
3,0 y 55 °C; con una actividad 
específica de 1.795,4 ± 62,8U 
/ mg, y se mantuvo estable en 
un rango de pH dentro del ran-
go de 3,0-6,0; a temperaturas 
por debajo de 45 °C. Además, 
la enzima mostró se altamen-
te resistente a la mayoría de 
los iones metálicos y reactivos 
químicos, a excepción del Fe+3 
y al β-mercaptoetanol. Cuan-
do se agregó al jugo a base de 
manzana, naranja, uva y kiwi, 
mostró una excelente actividad 
proteolítica contra las proteí-
nas formadoras de turbidez, 
disminuyendo la turbidez hasta 
un 49,9 unidades de turbidez 
de nefelometría (NTU). Estas 
propiedades enzimáticas crean 
un potencial favorable para el 
uso de la TlAP en la industria 
de jugos de frutas. (Guo et al; 
2019).

De los hongos más utiliza-
dos en la producción de pro-
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teasas para aplicaciones en la 
industria alimentaria se en-
cuentran el Aspergillus oryzae, 
y el Rhizomucor miehei en es-
pecial por su gran relevancia 
en la producción de cuajo para 
la industria quesera. (Copetti; 
2019).

En trabajo de investigación 
desarrollado por Prezzi et al, 
(2018) hace mención que la 
hidrolisis de la caseína de la 
leche da como resultado pép-
tidos con propiedades immu-
nomodulatoria, antioxidante, 
antihipertensiva, antitromboti-
ca, anticancerígena y acciones 
inhibitorias de enzimas, de allí 
su importancia como trata-
miento terapéutico y su pro-
ducción como producto para la 
industria farmacéutico, investi-
gaciones que hoy día llevan la 
vanguardia en los países desa-
rrollados.

Las proteasas de ácido as-
pártico, también conocida 
como aspartil proteasas o pro-
teasas ácidas, son del tipo en-
dopeptidasas y dependen de 
dos residuos de ácido aspárti-
co ubicados en el sitio activo, 
para su actividad catalítica, lo-
calizados en dos tramos cortos 
de aminoácidos que tienen alta 
homología de secuencia y si-
militud de estructura tridimen-
sional. Actúan a valores de pH 
ácidos, poseen una preferencia 
de ruptura entre aminoácidos 
hidrófobos, son inhibidas por la 
pepstatina, presentan puntos 
isoeléctricos en el intervalo de 
pH 3,0 a 4,5 y sus masas mole-
culares están dentro del rango 
de 30 a 50 kDa.

La base de datos MEROPS, 
clasifican ocho subfamilias den-
tro de las proteasas aspárticas 
con la secuencia de los ami-
noácidos Asp-Thr (Ser)- Gly en 
su sitio activo. Las subfamilias 
difieren según la posición del 
mismo, los residuos específi-
cos, el número de puentes di-
sulfuro presentes dentro de la 
estructura y el pH óptimo en el 
que funciona la enzima.

La mayoría de las proteasas 
aspárticas se ajustan a estas 
características, existen diferen-
cias sustanciales relacionadas 
a las propiedades catalíticas, 
la localización celular y las fun-
ciones biológicas. En general, 
se sintetizan como precursores 
inactivos, que se convierten a 
la forma activa por activación 
en medio ácida, sufren proteó-
lisis autocatalítica y participan 
en la eliminación de cadenas 
de polipéptidos del extremo 
donde está ubicado el nitróge-
no terminal (N-terminal).

El mecanismo de acción 
más ampliamente aceptado 
de las proteasas aspárticas, es 
una catálisis ácido-base, que 
se puede denominar “empujar-
tirar”, que implica dos residuos 
activos de ácido aspártico en el 
sitio activo, que actúan como 
donador y aceptor de proto-
nes, así como, una molécula de 
agua que reside entre ellos y 
que realiza un ataque nucleofí-
lico carbono carbonílico especí-
fico en el sustrato. (Vigueras et 
al; 2019).

El Mucor, es un hongo que 
se desarrolla normalmente 

como saprofítico en el suelo, 
materia orgánica, estiércol de 
herbívoros, en general se con-
sideran como un fitopatógeno 
de menor importancia. Mucor 
miehei, M. pusillus y M. bacilli-
formis han sido muy utilizados 
para la producción de protea-
sas y su aplicación en la indus-
tria alimentaria y bebidas fer-
mentadas y en la coagulación 
de la leche en la fabricación de 
queso. Estas especies general-
mente se han demandado en 
preferencia como un sustituto 
del cuajo de rumiantes por su 
especificidad en la hidrolisis 
de los péptidos de los kappa-
caseína, por su alta proporción 
en la coagulación de la leche 
durante la actividad proteolítica 
y sus requerimientos de calcio 
muy similar al uso tradicional 
y por la obtención de un queso 
de buena calidad. En un traba-
jo de investigación se pudo evi-
denciar que el crecimiento ce-
lular del hongo Mucor aumentó 
rápidamente en Las primeras 
etapas. La síntesis de enzimas 
comenzó en las primeras 24 h. 
cuando el consumo de nutrien-
tes era alto. Hubo reducción 
en la actividad enzimática des-
pués de alcanzar un máximo 
de 120 h. (Alves et al; 2005).  
Desde esta orientación vendría 
a ser una alternativa a la utili-
zación de la enzima quimosina 
extraída de rumiantes (Solera, 
et al; 2010).

Al igual que el Mucor, hay la 
existencia de otros hongos que 
han sido de interés industrial 
como es el caso de Aspergi-
llus spp., Cándida, Neurospora 
y Rhizopus, han sido amplia-
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mente explotadas en diversas 
industrias, lo que refleja la ac-
tividad de estas enzimas a di-
ferentes valores pH y tempera-
turas. Las proteasas ácidas se 
han obtenido en las especies 
Mucor miehei, Mucor hiemalis, 
Mucor racemosus y Mucor ba-
cilliformis. De igual manera se 
han logrado obtener proteasas 
ácidas parecidas a la pepsina 
a partir de especies de Asper-
gillus y Rhizopus. (Sethi et al; 
2016). 

Las proteasas aspárticas 
están codificadas por la co-
misión de enzimas como EC 
3.4.23, conocidas como pro-
teasas ácidas, son una subfa-
milia de endopeptidasas que se 
han aislado de diversas fuen-
tes, incluidos virus, bacterias, 
hongos, plantas y animales. 
Enzimas del tipo renina se han 
aislado a partir de la Endothia 
parasítica (endotiapepsina, EC 
3.4.23.22), y de las especies 
de Mucor y Rhizomucor (mu-
corpepsina, EC 3.4.23.23). Es-
tas enzimas tienen pesos mo-
leculares en un rango de 30 a 
45 kDa y contienen uno o dos 
residuos de ácido aspártico 
conservados en el sitio activo. 
Estas proteasas aspárticas pre-
sentan pH optimo ácido entre 
el rango de pH 3,0 y 5,0 y son 
inhibidas por la presencia de 
Pepstatina A.

las proteasas y su aplica-
ción en la industria alimen-
taria

Las proteasas tienen una 
gran diversidad de aplicaciones 

en el procesamiento de alimen-
tos, por ejemplo, en el procesa-
miento de lácteos, panadería, 
pescados y mariscos, procesa-
miento de proteínas animales, 
ablandamiento de carne, pro-
cesamiento de proteínas vege-
tales y generación de péptidos 
bioactivos. El objetivo principal 
de la aplicación de enzimas en 
el procesamiento de alimen-
tos es mejorar las propiedades 
nutricionales y funcionales de 
los alimentos, como la diges-
tibilidad, las modificaciones de 
la calidad sensorial, la mejora 
de la capacidad antioxidante 
y la reducción de compuestos 
alergénicos (Tavano,  2013). 
Sin embargo, la elección de la 
enzima y el grado deseado de 
hidrólisis deben realizarse te-
niendo en cuenta el sabor, la 
solubilidad y las propiedades 
de aplicación específicas del 
producto hidrolizado.

Los hidrolizados de proteí-
nas pueden usarse para la re-
gulación de la presión arterial, 
para formulaciones de alimen-
tos infantiles, para productos 
dietéticos terapéuticos especí-
ficos y para el enriquecimiento 
de jugos de frutas y refrescos 
(Ray,  2012 citado por Singh 
and Bajaj, 2017). Sin embar-
go, el sabor amargo de los 
hidrolizados de proteínas es 
una barrera importante en su 
amplio rango de utilización. 
La intensidad del amargor es 
proporcional a la presencia de 
aminoácidos hidrofóbicos en 
los hidrolizados, el uso de exo-
peptidasas como la aminopep-
tidasa  que tiene la particulari-

dad de romper  y liberar estos  
aminoácidos hidrófobos como 
la leucina y prolina, solventa-
ría esta dificultad mejorando 
el sabor en productos amargos 
(Sumantha et al; 2006 ).

fermentación sumergida

En los procesos de creci-
miento de microorganismos se 
hace uso de la fermentación, 
dentro de la cuales hay varias 
clasificaciones, según el medio 
de cultivo que se esté utilizan-
do para el crecimiento del mi-
croorganismo llámese hongo o 
bacteria están la fermentación 
sumergida en medio líquido y 
la fermentación en estado só-
lido, las cuales tiene influencia 
en el crecimiento del microor-
ganismo y también en la pro-
ducción de enzimas, la princi-
pal diferencia entre ellos está 
la cantidad de agua que utili-
zan. En estado líquido los mi-
croorganismos crecen con alta 
disponibilidad de agua y en 
estado sólido los microorga-
nismos crecen en forma natu-
ral en material de soporte de 
sólidos inertes en presencia de 
un contenido de agua libre muy 
bajo moviéndose dentro de un 
rango entre 12 y hasta 70 % 
de agua. De allí deriva que la 
fermentación sumergida es la 
más adecuada para bacterias y 
la sólida para hongo por el tipo 
de crecimiento estructural, fila-
mentosos, de agregado. 

Marathe et al, (2018) En 
investigación desarrollada con 
Bacillus subtilis en fermenta-
ción sumergida lograron una 

et, al.
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mayor actividad enzimática 
cuando las condiciones se man-
tenían a pH 10,0; temperatu-
ra de incubación entre 55ºC a 
60ºC, cuando el sustrato utili-
zado era caseína y cuando los 
medios de producción fueron 
optimizados con glucosa, ex-
tracto de levadura y nitróge-
no como fuente de carbono. 
Entre los bacilos que se han 
identificado en investigaciones 
como fuentes principales de 
proteasas alcalinas están Baci-
llus amyloliquefaciens, Bacillus 
subtilis, Bacillus thuringiensis, 
Bacillus alcalophilus, Bacillus 
proteolyticus, Bacillus licheni-
formis.

Trabajo desarrollado por 
Asker et al, (2013) en sobre-
nadante obtenido a partir del 
cultivo del Bacillus megaterium 
lograron obtener una proteasa 
que alcanzó una actividad es-
pecífica de 41,09 U mg 1, la 
enzima fue purificada median-
te precipitación con sulfato de 
amonio al 60 % y logrando un 
73,45% del rendimiento de la 
enzima con un nivel de purifi-
cación de 6,09 veces con res-
pecto al extracto crudo. 

La industria de las enzimas 
utilizan cultivo de microorga-
nismos y medio sintéticos y el 
costo de los medios de cultivo 
representan un rango entre el 
60 y 80 % del costo total de 
producción de la enzima. Por lo 
tanto en la actualidad el enfo-
que de los trabajos de investi-
gación está dirigido al uso de 
material orgánico de desecho 
como medio de crecimiento 

para diferentes microorganis-
mos con el fin de reducir los 
costos de producción. Estudios 
previos utilizando desecho or-
gánico como fuente de carbo-
no y de nitrógeno en procesos 
de fermentación de aislado de 
bacterias para la producción de 
proteasas a nivel de fiolas han 
alcanzado resultados positivos  
en aumento pronunciado en la 
actividad específica después de 
las etapas de precipitación con 
sulfato de amonio, cromato-
grafía de intercambio iónico y 
filtración en gel. Como resulta-
do de esta purificación se ob-
tuvo una enzima con una acti-
vidad específica de 300 U / mg 
de proteína con un nivel supe-
rior en 17,04 veces la activi-
dad enzimática con respecto al 
extracto crudo y un porcentaje 
de recuperación del 34,6%. El 
peso molecular de la proteasa 
purificada se determinó usando 
SDS-PAGE en condiciones no 
reductoras (71 kDa) y reducto-
ras (35 kDa y 22 kDa). (Iqbal 
et al; 2018).

Lo importante de este en-
foque está orientado en la ne-
cesidad de disminuir costos, 
y los mismos son tan elevado 
en el uso de la materia prima 
lo cual lo direcciona hacia una 
necesidad obligada a disminuir 
de manera significativa a tra-
vés del uso del material orgá-
nico, más económico existente 
al cual se le pueda dar uso de 
la manera más fácil, más acce-
sible y más abundante y todo 
esto apunta desde el pasado al 
interés que siempre se ha mos-
trado en las fuentes residua-

les orgánicas generadas por 
la agroindustria con lo cual se 
contribuiría a disminuir el im-
pacto ecológico que la mismas 
han representado en el tiempo.

fermentación en
estado sólido

La fermentación en estado 
sólido, es un sistema hetero-
géneo donde están involucra-
do las fases sólidas, liquida y 
gaseosa. Este sistema, se ha 
utilizado para la producción de 
diversos metabolitos de interés 
comercial tales como antibióti-
cos, enzimas, alcohol, metano 
y ácido cítrico. Es importante 
elegir un sustrato adecuado 
para una eficiente fermenta-
ción, el cual puede suplemen-
tarse con nutrientes como 
glucosa, nitrógeno, sales mine-
rales, entre otros en función de 
que el microorganismo tenga 
requerimientos nutricionales y 
elementos inductores para su 
crecimiento y producción de 
metabolitos de interés.

En los medios de crecimien-
to para microorganismo en 
estado sólido, la cantidad de 
agua utilizada van desde un ni-
vel de 12 % hasta niveles de 
70 % de humedad, valores por 
debajo minimizan la actividad 
biológica y hace dificultosos el 
crecimiento de microorganis-
mos, bajo estas condiciones de 
humedad, los microorganismos 
que se ven favorecidos son los 
hongos, debido a la capacidad 
que tienen crecer en medios 
con baja actividad de agua.
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Un aspecto importante a 
considerar en los procesos de 
fermentación son los costos 
asociados en la producción de 
proteasas. A nivel industrial 
se tiene en perspectiva la fer-
mentación en estado sólido, en 
comparación con la fermenta-
ción sumergida, la fermenta-
ción solida permite el empleo de 
sustratos complejos de origen 
agrícola que son abundante, 
prácticos y económicos con lo 
cual se logra una considerable 
reducción de costo. Los hongos 
filamentosos son los más ade-
cuados para la fermentación en 
estado sólido, el crecimiento se 
visualiza en modo de hifas, hay 
tolerancia a la baja actividad de 
agua del medio, a la alta pre-
sión osmótica y es competitiva 
por la micro flora natural en 
la bioconversión de sustratos 
sólidos hay hongos que segre-
gan múltiples enzimas, lo cual 
contribuye a generar produc-
tos que quedan a la disposición 
para que el propio microorga-
nismos los metabolice.

La fermentación sumergida 
se aplica fundamentalmente en 
el crecimiento de bacterias, es 
más adecuada, su crecimiento 
no genera agregado, con lo cual 
quedan libre en solución sin 
crear problemas de transferen-
cia de sólidos en solución, en 
este método es común la apli-
cación de la esterilización tér-
mica, para garantizar la inocui-
dad del medio de cultivo. Una 
desventaja de la fermentación 
sumergida es la presencia o la 
generación de metabolitos que 
pueden inhibir el crecimiento y 

metabolismo celular por parte 
de las bacterias, de allí la que 
la selección de los medios de 
cultivo tienden a ser muy se-
lectivos en función de minimi-
zar este tipo de factores a los 
que se ven sometidos en este 
tipo de cultivo. 

En los procesos fermentati-
vos para la producción de pro-
teasas, se tiene que para el 
caso de bacterias un tiempo de 
duración que entre dos y cua-
tro días y en el caso de hongos 
los tiempos son mayores van 
desde un mínimo de tres, hasta 
cuatro y siete días que se han 
reportado investigaciones. Las 
concentraciones de enzimas 
que se pueden obtener alcan-
zan valores de 30 g / L, que 
luego son separadas del me-
dio de fermentación aplicando 
métodos de centrifugación, en 
el caso de bacterias o combi-
nada con filtración en el caso 
de hongos. La secreción de en-
zimas extracelulares no está 
directamente relacionado con 
el crecimiento microbiano, y 
su generación se puede inducir 
por las variaciones en las con-
diciones del medio ambiente 
de fermentación a bajo niveles 
de nutrientes y con una mayor 
proporción en la relación entre 
carbono / nitrógeno (Gonçal-
ves y Sato; 2017).

Estudio desarrollado con 
una cepa aislada de la Neuros-
pora crassaCGMCC3088, en la 
producción de proteasas utili-
zando la pulpa de soya conoci-
da como okara, como medio de 
fermentación en estado sólido, 

se alcanzaron las siguientes 
condiciones óptimas: okara, 10 
g; agua, 21 ml; pH inicial, 5,0; 
temperatura de incubación 
30°C; cantidad de inoculación, 
2 ml; tiempo de fermentación, 
72 h, con una actividad de 
proteasa correspondiente de 
1.959,82 U / g. (Zheng, 2020).

Por otro lado Sethi et al; 
(2016) en trabajo desarrolla-
do con suplementación de di-
ferentes fuentes de nitrógeno 
orgánico e inorgánico en me-
dio de fermentación en estado 
sólido, utilizando para ello el 
hongo Aspergillus terreus se 
obtuvo que la suplementación 
con peptona, fue la que me-
jor favoreció la producción de 
proteasa entre todas las otras 
fuentes de nitrógeno orgáni-
cas e inorgánicas utilizadas en 
el estudio. La producción de 
proteasa se inició a las 24 h y 
aumentó durante un máximo 
de 96 h. La biomasa aumentó 
sustancialmente después de 24 
h y continuó hasta 144 h, con 
una producción máxima de en-
zimas a las 96 h que posterior-
mente permaneció estable an-
tes de mostrar una disminución 
en el perfil de crecimiento.

La proteasa endopeptida-
sas del tipo aspergillus pepsi-
na A, derivada del hongos As-
pergillus níger, cultivada por 
fermentación en estado sólido 
fue purificada haciendo uso de 
técnicas cromatográficas con-
vencionales. Se encontró una 
masa molecular de 50 ± 0,5 
kDa. El pH y la temperatura 
óptimos fueron de 3,5 y 60 °C 

et, al.
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respectivamente. La enzima 
fue estable durante 60 minutos 
a 50 °C. La actividad específica 
fue de 40.000 ± 1.800 U / mg. 
La enzima tenía una homología 
del 85% con la endopeptida-
sas aspártica tipo aspergillus 
pepsina A, reportada para el 
Aspergillus níger CBS 513.88. 
La Pepstatina A, mostró inhi-
bición reversible con un valor 
de constante de inhibición Ki 
de 0,045 μM. Se encontró un 
grado de hidrólisis de sustra-
tos comerciales en el siguien-
te orden de mayor a menor: 
la hemoglobina fue mayor a la 
soya desgrasada, y esta ma-
yor al gluten y este mayor a la 
gelatina y este mayor a leche 
descremada. Las propiedades 
funcionales de la soja desgra-
sada hidrolizada fueron me-
joradas. Esta proteasa aspár-
tica es un excelente potencial 
para la manipulación genética 
biotecnológica para las indus-
trias de alimentos y piensos. 
(Purushothaman et al; 2019).

fabricación de queso

La fabricación de queso es 
un procedimiento complejo, 
que involucra muchos pasos y 
transformaciones bioquímicas. 
Dependiendo del origen de la 
leche o del proceso de coagu-
lación aplicado, se puede obte-
ner una amplia gama de colo-
res, texturas, sabores, niveles 
de firmeza y aromas. Existen 
más de 2.000 variedades de 
queso en el mundo. Algunas 
estadísticas han demostrado 
que el mercado mundial del 
queso representaba aproxi-

madamente 90 mil millones de 
dólares para el año 2016, y se 
estima que alcanzará más de 
100 mil millones para 2.022 
(https://www.statista.com/). 
Por todas estas razones, la in-
vestigación de nuevas enzimas 
capaces de producir quesos 
con características, aromas y 
sabores novedosos sigue sien-
do un tema muy relevante, que 
merece mantenerse en estudio 
(Silva, et al; 2020). 

Se tiene que la coagulación 
de la leche es la fase principal 
en la producción del queso. 
Este fenómeno se lograr me-
diante el uso de enzimas coa-
gulantes, como las proteasas 
de origen animal, microbiano y 
vegetal. La enzima quimosina 
(EC 3.4.23.4), extraída de los 
estómagos de rumiantes, es la 
proteasa más utilizada para la 
fabricación de queso. La cre-
ciente demanda de quimosina 
combinada con la poca disponi-
bilidad de esta, así como exis-
tencia de aspectos religiosos 
(Islam y judaísmo) y dietéticos 
(vegetarianismo) son algunos 
factores que han estimulado 
los estudios para encontrar 
fuentes alternas para la coagu-
lación de la leche. Muchas de 
estas enzimas no reúnen los re-
quisitos a nivel de rendimiento 
y los tiempo de procesamiento, 
así como en sabor del mismo 
(Silva et al; 2020).

Las caseínas (αs1-, αs2, β- 
y κ-caseínas) son las proteínas 
lácteas más abundantes en la 
leche y forman estructuras co-
loidales bien ordenadas, deno-

minadas micelas ( Silva, et al; 
2020). Cualquier evento que 
desestabilice la estructura de 
la micela provocará la coagu-
lación de la leche. Por ejem-
plo, las proteasas coagulan la 
leche porque la hidrólisis de 
κ-caseína reduce la repulsión 
estérica y electrostática entre 
micelas, promoviendo su agre-
gación. Sin embargo, la hidró-
lisis extensa o inespecífica de 
caseínas puede producir que-
sos con características inde-
seables. Por lo tanto, es muy 
importante determinar la espe-
cificidad de la proteasa hacia la 
κ-caseína (Silva et al; 2020).

El cuajo está constituido 
por dos proteasas (quimosina 
y pepsina), tienen una doble 
función en la fabricación de 
queso. La quimosina es el com-
ponente principal y su papel 
es la hidrolisis específica del 
enlace Phe105-Met 106 de la 
proteína k-caseína. La Perma-
nencia de la enzima también 
contribuye a la proteólisis que 
ocurre durante maduración de 
queso. La mayor parte de la 
actividad coagulante se pier-
de con el suero, pero queda un 
residual enzimático en la cua-
jada que sigue desarrollando 
reacciones hidrolítica. Aunque 
la quimosina es el componen-
te principal debido a su espe-
cificidad, existe otra proteasa 
presente denominada pepsina, 
la cual se mantiene durante el 
proceso de maduración llevan-
do acciones proteolíticas, rom-
piendo enlaces peptídicos de 
aminoácidos aromáticos que 
contribuyen a generar cambios 
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aromáticos y en el sabor de los 
quesos madurados.

Durante la proteólisis se 
hacen presentes modificacio-
nes de productos bioquímicos 
en la producción de queso, lo 
que conlleva a importantes 
transformaciones en el sabor y 
textura, los cuales pueden ser 
alterados de manera significa-
tiva, según la relación de hidró-
lisis durante el proceso de ma-
duración. Pequeños péptidos 
generados por proteólisis pue-
de ser más soluble y de mejor 
sabor que la caseína intacta o 
incluso proteínas de suero. La 
liberación de aminoácidos, que 
puede actuar como precurso-
res de reacciones catabólicas, 
se cree que es el responsable 
del de desarrollo del sabor del 
queso. 

La creciente demanda de 
la industria del queso y la cre-
ciente escasez de cuajo prove-
nientes de rumiantes ha enfo-
cado el interés en la búsqueda 
de fuentes alterna de enzimas 
que coagulen la leche. Las utili-
zaciones de enzimas de origen 
microbianas se ven favorecidas 
especialmente porque pueden 
ser producidas de forma masi-
va y bajo condiciones contro-
ladas y planificadas y ofrece 
una variedad de propiedades 
que permiten la selección de 
las condiciones y variables más 
adecuadas para la utilización 
en la fabricación de queso.

Hsiao, et al (2014). Hacen 
mención que la enzima ade-
cuada para la coagulación de la 

leche debe tener una alta es-
pecificidad de actividad casei-
nolítica; sin embargo, muchos 
niveles de actividad reportados 
son bajos, en su desarrollo de 
investigación encontraron que 
el peso molecular de la enzi-
ma purificada a partir del Rhi-
zopus orizae determinado por 
SDS-PAGE, obteniendo un va-
lor aproximado de 39 kDa. La 
enzima purificada parece ser 
una proteasa aspártica, la mis-
ma fue inhibida en presencia 
de Pepstatina A. El pH óptimo 
fue de 3,4 y estable a 35 °C, 
apropiado para aplicaciones y 
procesamiento de alimentos.

Otra vía de aplicación alter-
na del uso de la proteasa, se 
puede reflejar en investigación 
desarrollada de la hidrólisis de 
la caseína en leche con enzi-
ma extraída del hongo Mucor 
miehei, la cual fue inmovilizada 
para evitar la coagulación de la 
leche, la hidrólisis se realizó a 4 
°C, evitando la precipitación de 
caseína, y luego la leche hidro-
lizada fue filtrada y calentada 
a 30 °C, logrando un agregado 
similar al cuajo soluble. Para 
muchos quesos, la proteólisis 
no se limita a la acción de en-
zimas añadidas, sino también 
a las enzimas secretadas por 
microorganismos presentes, 
lo cual contribuye con reaccio-
nes adicionales que dan lugar 
a otros fenómenos que influyen 
en las características organo-
lépticas de la misma. (Tavano; 
2013). 

Las proteasas microbianas 
producidas por Rhizomucor 

miehei, Rhizomucor pusillus 
y Cryphonectria parasítica, ya 
están disponibles en el merca-
do. Sin embargo, es difícil en-
contrar una alternativa apro-
piada para la quimosina. Por 
ejemplo, a pesar de su alta ac-
tividad de coagulación de la le-
che, la quimosina muestra una 
actividad proteolítica débil en 
comparación con muchas otras 
proteasas. Una alta relación 
de coagulación de la leche con 
respecto a la actividad proteo-
lítica se considera un paráme-
tro crítico para la inserción de 
proteasas como sustitutos de 
la quimosina (Alavi y Momen, 
2020). 

Es tanto el interés existen-
tes en buscar vías alternas en 
la producción de queso, que se 
ve reflejado en una publicación 
de este año 2020, la cual está 
enfocada en la producción de 
una enzima proteolítica pero 
en este caso no es microbiana, 
es a partir de alga, la cual mos-
tró una actividad caseinolítica 
óptima a 60 °C y un rango de 
pH entre 6-8. Mostrando una 
alta proporción de coagulación 
de la leche. Se confirmaron dos 
tipos de proteasas, una serina 
proteasa y una métalo protea-
sa, con un peso molecular de 
44 y 108 kDa; respectivamen-
te. Exhibieron una alta activi-
dad hidrolítica en la κ-caseínas, 
rompiéndola en cuatro sitios 
principales, uno de los cua-
les es el mismo que el cuajo 
de rumiante, este resulta ser 
el primer caso reportado para 
una proteasa extraída de algas 
(Arbita et al; 2020). Todo esto 

et, al.
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lleva a pensar en las conside-
raciones económicas, que hay 
que tener en cuenta lo que 
todo esto significa en tener que 
hacer uso de la tecnología para 
procesar las algas, la dispo-
nibilidad de cultivo suficiente, 
así como los rendimientos que 
puedan generar su producción, 
estos son aspectos importante 
a la hora de evaluar la facti-
bilidad económica de esta vía 
alterna de producción de cuajo 
para la industria quesera.

Ingeniería genética como 
perspectiva futura

La ingeniería genética pue-
de ser aprovechada en muchos 
aspectos por la contribución 
importante y significativa para 
la vida, para la protección del 
medio ambiente, para la salud 
humana, para la producción 
de alimentos, para la cría de 
animales, para la fabricación 
de bioinsumos y combustibles 
energéticos. En el futuro, la 
manipulación de la composi-
ción genética de diferentes mi-
croorganismos facilitará la pro-
ducción de proteasas bajo las 
mejores condiciones con ca-
racterísticas específicas, para 
acciones específicas en función 
a un objetivo específico e in-
dustrialmente importante para 
satisfacer los requisitos huma-
nos deseados. 

El estudio de los aspectos 
bioquímicos y moleculares de 
los sistemas proteolíticos de 
las proteasas, ha venido ga-
nando interés de manera pro-
gresiva por los investigadores 
enfocado en: búsqueda de en-

zimas bacterianas resistentes 
por el alto valor comercial que 
significan. La bioinformática, 
en conjunto con la proteómi-
ca y la omica jugaran un papel 
valiosísimo en la producción 
de proteasas con nuevas pro-
piedades. Se están adoptan-
do estrategias avanzadas para 
generar cepas mejoradas pro-
ductoras de proteasas. Se pro-
ducirán cepas microbianas con 
características deseables me-
diante el uso de cambios evo-
lutivos in vitro en la estructura 
primaria de la proteína. Uno de 
los principales objetivos de los 
científicos es lograr proteasas 
con características para un ma-
yor rendimiento, uso de sus-
tratos más específicos y conve-
nientemente más económicos, 
con mejor estabilidad térmica, 
con una amplitud pH óptimo y 
la prevención de la inactivación 
auto proteolítica, el control de 
la proteólisis prolongada, la 
minimización de efectos inhibi-
torios.

Hoy en día, los investiga-
dores han incorporado nuevos 
elementos y herramientas para 
mejorar el rendimiento de la 
proteasa para uso industrial, 
como es la clonación y la so-
breexpresión, la selección de 
cepas, fermentación por lote 
alimentado, fermentación en 
flujo continuo. También se han 
utilizado herramientas estadís-
ticas, como la metodología de 
superficie de respuesta para 
lograr la optimización de dife-
rentes medios y condiciones de 
crecimiento.

Hay que tener presente 
que la industria de alimentos 
y bebidas, por la  inmensidad 
de consumo que representa 
para la población, contribuye 
mucho al crecimiento del pro-
ducto interno bruto dentro de 
las naciones, para lograr el au-
mento en el desarrollo de pro-
ductos del sector alimentario, 
los investigadores deberían 
centrarse en la producción de 
altos rendimientos de enzimas 
a partir de microorganismos a 
través de la manipulación de 
genes y también en la síntesis 
de productos de bajo costo y 
alto valor a través de sistemas 
económicos de procesamiento, 
que a su vez podrían ser acce-
sibles y asequibles para todas 
las personas. Se tiene que los 
Estados Unidos es el principal 
consumidor de enzimas, China 
es el mayor proveedor de enzi-
mas, seguido por Japón. Cier-
tas encuestas indican que Eu-
ropa occidental sería el mayor 
productor de enzimas en un 
período de 10 años. (Guruma-
llesh et al; 2019). 

Los procesos, como la sín-
tesis y secuenciación de pépti-
dos, la digestión de proteínas 
no deseadas, la digestión pro-
teolítica de proteínas, la apli-
cación de la tecnología de ADN 
recombinante y la ingeniería 
se pueden utilizar para mejo-
rar la producción de enzimas 
industriales específicas de alta 
prioridad y el uso de microor-
ganismos extremófilos podrían 
ser explotados para la produc-
ción de más adecuadas y para 
ello se requiere de un inmenso 
impulso de investigación.
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Conclusiones

Hoy en día las investiga-
ciones más importantes es-
tán centradas en trabajar con 
bacterias y hongos cada una 
dentro de las ventajas que re-
presentan, bajo su control, re-
gulación y monitoreo, modifi-
caciones en espacios reducidos 
y en tiempos cortos y bajo con-
diciones controladas lo que ha 
permitido hasta ahora generar 
un conocimiento inmensurable 
de importancia para la huma-
nidad. 

Las proteasas tienen un 
gran campo de aplicación in-
dustrial como la farmacéuti-
ca, alimentos, cuero, textil, y 
detergentes y su tendencia es 
al aumento progresivo en tal 
magnitud que se pierde en el 
horizonte.

En el campo de aplicación 
de la industria de los alimen-
tos, los procesos biotecnoló-
gicos diseñados para obtener 
hidrolizados con péptidos es-
pecíficos, el uso de la proteó-
lisis en la modificación de las 
propiedades de las proteínas, 
como la solubilidad, gelifica-
ción, emulsificación y capaci-
dad espumante, reducción de 
alergia a proteínas, transfor-
mación de sabor o liberación 
de péptidos bioactivos.

Las investigaciones están 
orientadas a producir altos ni-
veles de proteasas a bajo costo 
haciendo uso de medios de cul-
tivo económicos, el uso de la 
herramientas de la bioinformá-
tica, la proteómica y la omica, 

manipulación genética a través 
del ADN recombinante, con el 
objetivo de obtener enzimas 
más adecuadas, más específi-
cas en su acción y bajo las me-
jores condiciones controladas 
de producción que se puedan 
explotar a nivel industrial.

A pesar de los avances al-
canzados y las modificaciones 
introducidas y las mejoras lo-
gradas aún no se ha obteni-
do una proteasa en cantidad 
y calidad que sea única en la 
aplicación para la elaboración 
de queso. Las proteasas más 
adecuadas son las ácidas, las 
mismas son segregadas por 
hongos, los mismos son dificul-
tosos para cultivarse, sus tiem-
pos de producción son largos, 
los métodos de purificación 
aún siguen siendo múltiples, 
engorrosos y costosos, los sus-
tratos para el cultivo microor-
ganismos aún siguen siendo un 
elemento de investigación por 
la complejidad que los mismos 
representan para el logro de 
objetivos muy específico.

El avance en los sistemas 
bioinformática y el uso de las 
herramientas omica y proteó-
micos y con la aplicación de la 
tecnología del ADN recombi-
nante, es la vía más expedita, 
para que los bioinvestigadores 
avancen significativamente y 
puedan lograr en periodos cor-
tos, soluciones a estas proble-
máticas, no solo para un área 
en específica si no para todo el 
amplio campo donde se mue-
ve, en beneficio de la humani-
dad y en el planeta.
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Actualmente existe un amplio abanico de 
herramientas digitales que se pueden usar en 
la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la in-
geniería y la matemática (las denominadas dis-
ciplinas STEM) durante el desarrollo de la esco-
laridad en los niveles de media y diversificada. 
En el presente trabajo de investigación, a partir 
de las definiciones propuestas por documen-
tos marco de amplio consenso internacional, 
se discuten los puntos de encuentro entre la 
educación STEM y las herramientas digitales, 
y cómo una adecuada simbiosis entre ambas 
puede servir tanto para mejorar las compe-
tencias científicas, matemáticas y tecnológicas 
de los estudiantes que a futuro ingresaran al 
sistema educativo universitario, así como para 
mejorar sus competencias digitales necesarias 
para el desarrollo personal y profesional en la 
era digital. La investigación pretende aportar 
una perspectiva al uso de herramientas digita-

Palabras clave:
Educación STEM; herramientas digitales; enseñanza; estudiantes

les en el aula que trascienda las modas pasa-
jeras impuestas por el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) y que 
se centre en por qué y en el cómo usar cada 
una de estas herramientas, y para ello nos cen-
tramos en señalar tanto las oportunidades que 
ofrece la enseñanza digital para el aprendiza-
je STEM. Se efectuará un diagnóstico a partir 
de un conjunto de reflexiones y aportes prove-
nientes de la revisión documental desarrollada 
en la investigación se pretende establecer si el 
sistema educativo en la República Bolivariana 
de Venezuela esta preparado para asumir los 
retos que plantea la enseñanza STEM. El inves-
tigador asume un abordaje metodológico cuali-
tativo etnográfico, donde resaltará la observa-
ción directa, también se utilizara la búsqueda 
de información y documentación, la experien-
cia personal del investigador en su carácter de 
docente.
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STEM education Are we prepared to
this change in the educational system in the

Bolivarian Republic of Venezuela?

Currently there is a wide range of digital 
tools that can be used in the teaching of scien-
ce, technology, engineering and mathematics 
(the so-called STEM disciplines) during the de-
velopment of schooling at the secondary and 
diversified levels. In this research work, based 
on the definitions proposed by framework do-
cuments of broad international consensus, the 
meeting points between STEM education and 
digital tools are discussed, and how an adequa-
te symbiosis between the two can serve both 
to improve skills scientific, mathematical and 
technological skills of students who will enter 
the university educational system in the future, 
as well as to improve their digital skills neces-
sary for personal and professional development 
in the digital age. The research aims to provide 
a perspective on the use of digital tools in the 

Keywords:
STEM education; digital tools;

teaching; students

classroom that transcends the passing fads im-
posed by the use of Information and Commu-
nication Technologies (ICT) and that focuses on 
why and how to use each of these tools, and 
for this we focus on highlighting both the op-
portunities that digital teaching offers for STEM 
learning. A diagnosis will be made from a set 
of reflections and contributions from the docu-
mentary review developed in the research, it 
is intended to establish if the educational sys-
tem in the Bolivarian Republic of Venezuela is 
prepared to take on the challenges posed by 
STEM teaching. The researcher assumes a qua-
litative ethnographic methodological approach, 
where direct observation will be highlighted, 
the search for information and documentation, 
the personal experience of the researcher as a 
teacher will also be used.

Abstract
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Introducción

En la República Bolivariana 
de Venezuela actualmente en 
el campo laboral y académi-
co, ocurren ciertas situaciones 
o desafíos que requieren de 
profesionales creativos y com-
petentes para abordar proble-
mas sistémicos complejos que 
se presenten en su entorno. 
Por otro lado, en el plano so-
cial estos desafíos conllevan a 
que se muestre más interés a 
las habilidades para resolver 
problemas, producir y evaluar 
evidencia científica, trabajar en 
equipo, y por, sobre todo, com-
prender el mundo y los fenó-
menos que puedan actuar so-
bre él, con la finalidad de dar 
soluciones a los problemas que 
se presentan en nuestra so-
ciedad actual en los diferentes 
campos de acción disciplinar 
laboral o académica.

 
Por tales circunstancias, la 

educación siempre debe estar 
a la vanguardia para ofrecer 
los mejores modelos didácti-
cos, estrategias de aprendizaje 
y nuevos constructos con fines 
de mejorar la calidad educati-
va de los estudiantes. Para el 
investigador se debe acotar 
que la aplicación de una nueva 
metodología o diseño debe ser 
para los estudiantes sin ningún 
tipo de exclusión. Por tales ra-
zones, se propone un nuevo 
modelo educativo que abarca 
la ciencia, tecnología, ingenie-
ría y las matemáticas, conocido 
como STEM (Del ingles Scien-
ce, Technology, Engineering 
and Mathematics), este mo-

delo propone entre sus activi-
dades el desarrollo de ciertas 
habilidades que deben adquirir 
los estudiantes desde el nivel 
de media y diversificada de su 
formación académica.

Se presenta como un recur-
so metodológico didáctico ideal 
para la construcción del cono-
cimiento y el desarrollo de des-
trezas necesarias para aplicar 
en los diferentes campos y si-
tuaciones cotidianas de la vida 
y más aún en el campo labo-
ral en la República Bolivariana 
de Venezuela o cualquier país 
donde tenga ejercer su profe-
sión. Este innovador modelo 
educativo busca potenciar las 
capacidades de los estudian-
tes, de manera que sean ca-
paces de entender las nuevas 
demandas del campo laboral y 
crear mejores oportunidades 
con vistas al futuro (Coello, 
Crespo, Hidalgo y Díaz, 2008). 

Este nuevo constructo edu-
cativo STEM requiere del uso de 
ciertos modelados innovadores 
alternativos para la enseñanza-
aprendizaje como son, los pro-
yectos interdisciplinarios, prác-
ticas de laboratorio, el manejo 
de herramientas tecnológicas 
que vayan en armonía con la 
ciencia y la tecnología. Al mis-
mo tiempo, las políticas edu-
cativas del estado Venezolano 
son el paso fundamental que 
permitiría desarrollar el pen-
samiento crítico, innovador y 
creativo de los estudiantes del 
sistema educativo, haciendo de 

este modelo educativo, una ex-
periencia práctica innovadora 
que permita a los estudiantes 
ser más receptivos a los estí-
mulos del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Por otro lado, el desem-
peño académico siempre se 
ha caracterizado por ser una 
preocupación por parte de los 
docentes en todos los niveles 
educativos. Indistintamente 
del nivel que se esté ejerciendo 
la praxis educativa, los fenó-
menos sociales y afectivos in-
ciden mucho en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Es interesante observar en el 
sistema universitario, la falta 
de interés en los estudios de 
carreras técnicas como el alto 
índice de estudiantes que in-
gresan a ellas por un cupo con 
gran desfase de conocimientos 
en las ciencias experimentales 
originan desmotivaciones y de-
serción de la carrera estudiada, 
(Coello et al, 2008). 

Por todas estas circunstan-
cias, que ocurren en el nivel 
educativo universitario, es ne-
cesario realizar estudios para 
mejorar la calidad educativa de 
los estudiantes de los diferen-
tes niveles con fines de motivar 
y desarrollar en ellos habilida-
des y destrezas que les per-
mitan mejorar su desempeño 
académico y más aún desarro-
llar la conceptualización correc-
ta en la toma de decisiones, ya 
sean en su entorno educativo 
como en su próxima inserción 
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al campo laboral, motivos que 
llevan a investigar y reflejar la 
importancia sobre el modelo 
de enseñanza STEM y tratar de 
dar respuesta a la siguiente in-
terrogante: ¿Estamos prepara-
dos para este cambio en el sis-
tema educativo en la República 
Bolivariana de Venezuela?.

Es importante recordar que 
las ciencias básicas se convier-
ten en una herramienta edu-
cativa significativa aplicando el 
enfoque STEM. Las disciplinas 
que están inmersas en esta 
área de conocimiento como la 
física, química, biología, Infor-
mática, Robótica, entre otras; 
requieren que los estudiantes 
trabajen en ciertas situaciones 
que les permitan aplicar cier-
tas estrategias de enseñanza-
aprendizaje y de conocimien-
tos de Matemáticas, Tecnología 
e Ingeniería que son apoyos 
para la reconstrucción de sus 
conocimientos y que guardan 
relación con las actividades 
que propone el método de en-
señanza–aprendizaje STEM 
que se sustenta en la teoría 
constructivista, (Coello et al., 
2008). 

Por ello, es importante que 
en los niveles de educación 
media y diversificada venezo-
lana se apliquen estrategias 
de aprendizajes y técnicas que 
ayuden a desarrollar la cons-
trucción del conocimiento a 
través de aprendizaje autorre-
gulado y metacognitivo. Las 
ciencias formales como las fác-
ticas se utilizan como herra-
mienta auxiliar en la enseñanza 

de varias conceptualizaciones 
de los diferentes programas de 
formación, ya que ofrecen a los 
estudiantes objetos que coayu-
dan a comprender cómo la tec-
nología funciona en el campo 
laboral real, y la forma en que 
los contenidos curriculares se 
alinean con las actividades en 
el entorno investigativo que a 
través de proyectos interdisci-
plinarios curriculares apoyan al 
desarrollo de habilidades como 
la colaboración, la resolución 
de problemas, creatividad, 
pensamiento crítico y también 
estaría incluyendo al pensa-
miento computacional.

Desarrollo

Es importante señalar que 
la aplicación de las actividades 
STEM consta de tres fases para 
el aprendizaje activo del parti-
cipante: primero, la clase se in-
tegra horizontalmente con las 
clases de las diferentes unida-
des curriculares que se impar-
ten; segundo, está diseñado 
para ayudar a los estudian-
tes a desarrollar habilidades 
o competencias de aprendiza-
je profesional y, tercero, bus-
ca trabajar en base a la teoría 
constructivista en términos de 
resolución de problemas au-
ténticos. (Coello et al., 2008). 

En síntesis, el modelo edu-
cativo STEM puede desarrollar 
estrategias de enseñanza–
aprendizaje (cognitivas, afecti-
vas de apoyo y control) en los 
estudiantes de media y diversi-
ficada en el contexto Venezola-
no; además propicia diferentes 

tipos de habilidades que pue-
den adquirir o potenciar según 
las actividades de este mode-
lo educativo que vayan en ar-
monía con las competencias 
académicas en un contexto 
académico (relaciones inter-
personales). 

La presente investigación 
considera dos requisitos tanto 
para el modelado STEM como 
para la propuesta educativa 
Venezolana: primero que las 
disciplinas guarden relación 
con los campos de la ciencia, 
tecnología, ingeniería y mate-
máticas, esto significa, que el 
proceso de enseñanza-apren-
dizaje está centrado en el es-
tudiante, quien construye y 
reconstruye conocimientos a 
través de su participación ac-
tiva en la resolución de pro-
blemas provenientes del mun-
do real y como segundo punto 
clasificar dentro de uno de los 
cuatro grupos pertenecientes a 
las disciplinas duras Química, 
Física, Matemática, es decir, 
centrada a lo cuantitativo (los 
fenómenos o leyes universa-
les), integrando los componen-
tes de STEM, ya que ayuda a 
la resolución de los problemas 
planteados por este modelo 
educativo.

Es una realidad que las em-
presas de tecnología a nivel 
internacional y en el contexto 
Venezolano llevan años desa-
rrollando programas propios de 
formación de sus empleados, 
con distintos formatos y meto-
dologías. (DigitalES, 2019). 
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Concretamente, los progra-
mas dedicados a educación me-
dia (11 a los 13 años) deberían 
estar centrados principalmente 
en despertar vocaciones STEAM 
(Science, Technology, Enginee-
ring, Arts and Mathematics). 
En la de educación diversifica-
da (13-16 años), además de 
motivar y reforzar las ya co-
mentadas vocaciones STEAM, 
buscan despertar el interés por 
nuevas áreas de conocimiento. 
Para los estudiantes que egre-
san de estos niveles, las activi-
dades educativas se centran en 
la orientación y formación para 
el entorno académico universi-
tario y un porcentaje menor en 
el campo laboral. Estas últimas 
se desarrollan principalmente 
con formatos de inmersión en 
entornos de trabajo: concursos 
formativos en áreas tecnoló-
gicas innovadoras como pro-
gramas y cursos de formación 
gratuitos. Finalmente, la oferta 
formativa de las empresas para 
los jóvenes de más de 18 años 
se encuentra mayoritariamen-
te orientada a la contratación 
temprana y a la especialización 
profesional, (DigitalES, 2019).

A pesar de todo lo anterior, 
los datos proporcionados por 
el Ministerio de Educación de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, reflejan que cada vez 
son menos los interesados en 
realizar este tipo de formación, 
habiendo descendido los ma-
triculados en carreras técnico-
científicas en un 8% en los úl-
timos años.

Como consecuencia de esta 

situación conocida, existen di-
versos documentos e informes 
que destacan la importancia de 
fomentar los estudios STEM, 
para que incidan en distintos 
factores:

•Factor educativo: me-
jora de la adquisición de com-
petencias en STEM a nivel de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes.

•Factor psicológico: pro-
moción de la implicación activa 
del alumnado en el proceso de 
reflexión sobre sus competen-
cias e intereses y su concor-
dancia con los requeridos en 
STEM, con la participación de 
los docentes y de las familias 
en el refuerzo de las capacida-
des científico-técnicas.

•Factor informativo: ase-
soramiento académico y pro-
fesional con objetivo de dar a 
conocer las posibilidades la-
borales en el sector científico-
técnico, no solo mediante los 
docentes de los centros esco-
lares sino también mediante 
el contacto con profesionales 
STEM de distintos sectores in-
dustriales.

•Factor social: incidir en 
la mejora de la imagen social 
de las carreras STEM entre es-
tudiantes, familias y sociedad 
en general.

En el contexto venezolano, 
el Gobierno en colaboración 
con empresas deberían incre-
mentar su presencia en el sec-
tor educativo, tratando de im-

pulsar estudios desde su línea 
de actuación y como puede ser 
desarrollada desde la educa-
ción, que tendria por objetivo 
identificar las razones que jus-
tifican una marcada tendencia 
al descenso en la matriculación 
de estudios universitarios en 
carreras STEM, así como los 
posibles planes de acción que 
promuevan el incremento de 
estos.

Justificación de la
educación STEM en el

sistema educativo de la
República Bolivariana

de Venezuela

La educación media y di-
versificada para criterio de la 
autora Pérez, A. (2008), en 
la actualidad requiere que la 
formación esté estrechamen-
te relacionada con una de las 
herramientas de las que se 
nutre la sociedad de hoy para 
la mayoría de las actividades 
cotidianas, razón por la que 
en la era tecnológica que en-
vuelve al planeta se requiere 
que sus habitantes, cuenten 
con una educación que permi-
ta a los estudiantes recibir una 
formación cónsona a los nue-
vos tiempos y con el uso de los 
avances tecnológicos, además, 
a nivel nacional es considerado 
un asunto de estado la divul-
gación, aplicación y dotación 
de centros educativos para que 
cuenten con centros o labora-
torios de computación comple-
tos que faculten a la formación 
integral del individuo. Partien-
do de este presupuesto los do-
centes deben contar o tener 
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la posibilidad de utilizar estas 
tecnologías en función de brin-
dar un proceso de enseñanza-
aprendizaje que sean cónso-
nas con sus propias realidades 
educativas. 

Según la autora Pérez, A. 
(2008), expresa que es impor-
tante saber que los espacios 
educativos puedan ser visto 
como centros tecnológicos de 
carácter educativos  dotados 
de recursos multimedia e in-
formáticos, que pudieran ser 
orientados a la formación inte-
gral, continua y permanente de 
los docentes y estudiantes en 
el uso de las TIC y se considera 
además que la investigación es 
importante por cuanto permite 
a cada docente hacer reflexio-
nes acerca de la importancia 
de usar estos espacios para 
impartir educación plástica con 
el uso de las TIC.

En tal sentido, el gobierno 
nacional, regional y local, de-
ben tomar en cuenta la nece-
sidad de cumplir a cabalidad 
con el desarrollo de los planes 
y proyectos no sólo en teoría, 
sino en la práctica, para con-
tribuir con la obligación de la 
actualización del docente me-
diante la informática y la tele-
mática, tomando como punto 
de partida, las voluntades de 
las comunidades organizadas 
y escuelas donde el personal 
así lo requiera, en vista de las 
necesidades detectadas en el 
entorno educativo. (Pérez, A. 
2008).

Respecto al contexto educa-

tivo venezolano en la enseñan-
za de las ciencias, el enfoque 
STEM aun no es considerado 
y la integración de concep-
tos matemáticos, científicos y 
tecnológicos en la enseñanza-
aprendizaje de programas tec-
nológicos y de ingeniería no 
se encuentra ampliamente di-
vulgada. A diferencia de otros 
países, esto pudiera estar rela-
cionado a que no hay material 
didáctico basado en enfoque 
STEM y asociado a la enseñan-
za de problemáticas en con-
texto o situaciones cotidianas 
para el proceso enseñanza-
aprendizaje. En algunas publi-
caciones realizadas por Bosch, 
H., Bergero, M., Carvajal, L., Di 
Blasi Regner, M., Geromini, M. 
(2011). se mencionan situacio-
nes problema que involucran 
procesos de enseñanza-apren-
dizaje articulando las cuatro 
áreas STEM, algunas de estas 
publicaciones están delimita-
das a las ciencias naturales de-
sarrolladas en sesiones de tra-
bajo en clase. 

Por el planteamiento ante-
rior y las preocupaciones que 
guían esta investigación per-
miten justificar entre otros as-
pectos es la de constituirse en 
un aporte teórico para interve-
nir el problema planteado. Así 
mismo, es importante resaltar 
aunque es un recurso que sirve 
de apoyo a los docentes para 
mantener innovado el proce-
so de construcción del cono-
cimiento. Por otra parte el es-
tudio es una contribución para 
futuras investigaciones inser-
tadas en la línea de la ciencia, 

tecnología, ingeniería y mate-
máticas.

Enfoque STEM en
otros países

La investigadora Laverde, 
J. (2016). En la Universidad 
de los Andes de Bogotá, publi-
ca su tesis de grado para op-
tar por el título de Magister en 
Educación, titulada: “Diseño de 
un módulo didáctico con el en-
foque STEM para la enseñanza/
aprendizaje de los gases en la 
educación media”, en ésta la 
autora señala como conclusión: 
Nuestros estudiantes necesitan 
ciencia para la vida cotidiana y 
nuestra labor como docentes 
es procurar entender qué es 
lo que realmente necesitan y 
cómo lo deberían aprender. El 
docente como guía del proceso 
de aprendizaje debe entonces 
generar la necesidad en el estu-
diante de aprender y participar 
en la clase. Así como facilitar-
le las herramientas necesarias 
para consolidar los conoci-
mientos que va adquiriendo y 
la capacidad de transferirlos a 
otros contextos que impliquen 
esos conocimientos. Uno de los 
mayores aportes que puede 
hacer el docente desde su rol 
es contribuir al proceso de sus 
estudiantes a partir del diseño 
de tareas significativas que le 
aporten y le permitan anclar su 
nuevo conocimiento, así como 
la creación de espacios en don-
de el estudiante interactúa con 
su exterior y sea capaz de rela-
cionar lo aprendido, dar expli-
cación a los fenómenos que ob-
serva y construya sus propias 
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definiciones del fenómeno para 
aplicarlo a otros similares.

El autor Sánchez, I. (2018), 
en la Universidad de Vallodolid 
de España, publica su tesis de 
grado para optar por el títu-
lo de Máster de investigación 
en Ciencias Sociales, titula-
da: “Análisis de la Metodología 
STEM a través de la percep-
ción docente”, en ésta el autor 
señala como conclusión: Un 
porcentaje cada vez mayor de 
los docentes cambian la me-
todología tradicional educativa 
basada en el proceso de emi-
sor-receptor, por metodologías 
activas como son el Aprendi-
zaje Cooperativo presente en 
el modelo STEM, Aprendizaje 
Basado en Problemas, Aprendi-
zaje Basado en Proyectos o las 
Matemáticas realistas. También 
encontramos casos donde los 
docentes no emplean esta me-
todología en su totalidad pero 
sí emplean algunos elementos 
para completar la metodología 
que emplean en el aula, como 
es el empleo de ejercicios con 
problemas de la vida cotidia-
na, realización de trabajos en 
grupos, adquisición de algún 
concepto concreto a través del 
planteamiento de un problema.

La autora Prolongo, M. 
(2019) del Grupo de Didáctica e 
Historia, Reales Sociedades Es-
pañolas de Física y de Química 
y del Grupo de Innovación Edu-
cativa de Didáctica de la Quími-
ca de la Universidad Politécnica 
de Madrid, su trabajo titulado: 
La Educación STEM: Ejem-
plos Prácticos e Introducción 

al Proyecto Europeo Scientix. 
En este la autora expone como 
conclusión: Que en el contexto 
educativo español se introduce 
el ámbito de lo que se conoce 
educación STEM (acrónimo en 
inglés de las áreas de conoci-
miento: science, technology, 
engineering y mathematics), 
que a veces se incluyen disci-
plinas artísticas, denotándose 
como STEAM. De las experien-
cias desarrolladas con alumnos 
de distintas etapas educativas, 
en las que se incide en la pro-
moción del aprendizaje activo 
y contextualizado, basado en 
la indagación. La metodología 
STEM ofrece multitud de he-
rramientas y posibilidades a la 
educación española.

Estos trabajos se relacionan 
con la presente investigación 
porque sus autores expresan 
que la educación STEM es des-
conocido para la mayoría de los 
docentes, por lo que todavía se 
debe trabajar para conseguir 
introducir esta metodología en 
las aulas. Plantean que es vi-
tal para las instituciones edu-
cativas estar en consonancia 
con la educación STEM y del 
mismo modo su contextuali-
zación dentro de los procesos 
de aprendizaje cada sujeto que 
está en formación puede apro-
piarse de tales herramientas, 
puesto que son importantes 
para el crecimiento y desarrollo 
de la educación en el sistema 
educativo. Además se busca, la 
incorporación e integración de 
las mismas a la actividad for-
mativa, así como el uso de los 
ejercicios con problemas de la 

vida cotidiana en los centros 
educativos, es decir que su uso 
corresponda a las necesidades 
educativas de la población es-
tudiantil. 

Cabe destacar, que para la 
educación venezolana, se de-
ben contemplar las condicio-
nes sociales que enmarcan a 
la educación en la era de la 
información como: dirigirlas a 
comunidades abiertas, ver las 
telecomunicaciones como el 
medio más común y barato de 
intercambio, sin embargo, el 
uso de estos medios, trascien-
den al hecho educativo, si bien 
es cierto que la ciencia y la tec-
nología avanzan a pasos agi-
gantados, el ser humano va de 
su lado, es más, gracias a que 
el computador automatiza la 
información, el hombre puede 
alzarse encima de su rutina y 
distinguirse por la exploración 
de nuevos campos  y nuevos 
horizontes. Esto implica, que el 
docente que imparte educación 
de hoy debe estar muy atento, 
alerta en cuanto a la realidad 
que envuelva a cada estudian-
te, porque cada ser interpreta 
y reacciona ante las TIC, de 
manera diferente, (Pérez, A. 
2008).

La investigadora Pérez, A. 
(2008). Expresa que una ac-
ción que permite innovar, pro-
fundizar y transformar el pro-
ceso de enseñanza del docente 
en el aula. La práctica docen-
te está unida a la realidad del 
aula, debido a que todo lo que 
hace el docente se refiere a lo 
que se hace en la vida cotidia-
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na en la escuela, esta inscrip-
ción hace posible una produc-
ción de conocimientos a partir 
del abordaje de la práctica do-
cente como un objeto de cono-
cimiento, para los sujetos que 
intervienen, por eso la práctica 
se debe delimitar en el orden 
de la praxis como proceso de 
comprensión, creación y trans-
formación de un aspecto de la 
realidad educativa. Para el au-
tor de la presente investigación 
el docente venezolano de los 
nuevos tiempos, necesita ma-
nejar de una u otra forma, es-
tas herramientas, puesto que el 
mundo educativo así lo requie-
re, cuando un profesional de la 
educación va más allá de las 
fronteras de su propio aprendi-
zaje, está en concordancia con 
el compromiso moral  que en-
vuelve a esta profesión, lo que 
reivindica la posición del do-
cente investigador e innovador. 

Es evidente que los docen-
tes venezolanos de hoy en día 
tienen un reto personal, una 
cuestión de ética y nivel pro-
fesionalismo, un compromi-
so moral consigo mismo, para 
cumplir con las exigencias que 
demanda el mundo tecnológi-
co, por lo tanto, todo profesio-
nal de la educación debe estar 
constantemente actualizado en 
esta materia, en ese sentido la 
calidad de la enseñanza será 
mayor.  

En la exhaustiva revisión de 
programas STEM realizada en 
2013, Hill y Associates (2013) 
indican que hay una ausencia 
de estudios empíricos y marco 

teórico para guiar el diseño y la 
implementación de programas 
STEM, la gran mayoría de pro-
puestas se desarrollan en ho-
rario extracurricular, y los pro-
gramas, generalmente, tienen 
como destinatarios los alum-
nos de educación secundaria y 
sus familias.

A pesar de ello, conside-
ramos que la implementación 
de la educación STEM es más 
pertinente y viable en la etapa 
de educación media y diversi-
ficada ya que el desinterés por 
la ciencia en los estudiantes 
comienza desde edades ante-
riores a estos niveles. Por otra 
parte, en el marco de un po-
sible currículo integrado que 
actualmente se desarrolla en 
Venezuela, es poco probable y 
realista que un enfoque de es-
tas características pueda ser 
implementado en la educación 
básica, por la organización cu-
rricular y la formación del per-
sonal docente. Sin embargo, 
en educación media y diversifi-
cada los docentes ya imparten 
la mayoría de las asignaturas a 
una misma clase de estudian-
tes, por lo que un tratamien-
to interdisciplinar e integrado 
de estas materias no sería un 
cambio tan radical para este 
nivel educativo (Abell y Leder-
man, 2006).

Actualmente existe un am-
plio abanico de herramientas 
digitales que se pueden usar 
en la enseñanza de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y la 
matemática (las denominadas 
disciplinas STEM) durante la 

escolaridad de media y diver-
sificada. En el presente traba-
jo de investigación, a partir de 
las definiciones propuestas por 
documentos marco de amplio 
consenso internacional, se dis-
cuten los puntos de encuentro 
entre la educación STEM y las 
herramientas digitales, y cómo 
una adecuada simbiosis entre 
ambas puede servir tanto para 
mejorar las competencias cien-
tíficas, matemáticas y tecnoló-
gicas de los estudiantes como 
para mejorar sus competencias 
digitales necesarias para el de-
sarrollo personal y profesio-
nal en la era digital, (López, V. 
2018).

El modelo educativo STEM 
que pudiera ser desarrollado 
en el contexto educativo Vene-
zolano utilizaría la metodología 
de la indagación. Se inspiraría 
en una indagación de tipo aco-
plada (Martin Hansen, 2002) y 
puede ser implementado den-
tro del currículo habitual de 
los distintos cursos de media 
y diversificada. Por otra par-
te, el término “indagación” ha 
ocupado en los últimos años 
un lugar destacado en la edu-
cación científica; sin embargo, 
su definición está sujeta a con-
cepciones diferentes que dan 
lugar a una amplia variedad de 
enfoques.

Para la presente investiga-
ción, aprender ciencia y sobre 
ella requiere actividades de 
enseñanza-aprendizaje que in-
cluyan el análisis de cuestiones 
científicas a través del uso y del 
desarrollo de numerosas habi-
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lidades (identificación de varia-
bles, propuesta, planificación 
y realización de experimentos, 
interpretación de datos), el de-
sarrollo de explicaciones y mo-
delos usando evidencias y la 
extracción, discusión y presen-
tación de resultados. Se trata-
ría de una estrategia que pro-
curaría facilitar la construcción 
del aprendizaje a partir de la 
interacción del estudiante con 
los objetos del medio ambiente 
que le estimulan, despiertan su 
curiosidad, y fomentan el desa-
rrollo de pensamientos de or-
den superior y la resolución de 
problemas. Estas necesidades 
que ya se vienen demandando 
en el sistema educativo vene-
zolano en todos sus niveles.

Educación STEM ¿qué es 
y porque ha tomado tanta 
relevancia en los últimos 
años?

Como ya se ha indicado, los 
proyectos STEM se basan en la 
interrelación de los contenidos 
de una disciplina con el resto 
de la que se imparte al alumno, 
de tal manera que no se des-
cubren relaciones entre ellas. 
De esta idea en el año 2016 
surge el proyecto STEM4Math, 
un proyecto KA-2, basado en 
el intercambio de buenas prác-
ticas entre dos participantes 
escolares (Finlandia y Suecia), 
dos académicos (Bélgica y Es-
paña) y uno mixto (Portugal). 
España y Bélgica son facul-
tades de Educación que tiene 
relación con centros educati-
vos reales, por lo cual también 

pueden considerarse mixto, al 
igual que Portugal, (Sánchez, 
I. 2018). 

Este proyecto está centrado 
en conseguir proponer herra-
mientas de enseñanza de las 
matemáticas a través de pro-
yectos STEM. Para ello se lleva 
a cabo un análisis de la situa-
ción actual de la metodología 
STEM en España y Europa, se-
guido de una programación de 
diferentes propuestas basadas 
en dicho aprendizaje. 

Los objetivos que tiene este 
proyecto son: 1) Seleccionar, 
adaptar e intercambiar buenas 
prácticas entre los países par-
ticipantes para el aprendizaje 
de las matemáticas en Edu-
cación Primaria. 2) Diseñar y 
compartir un modelo didáctico 
interactivo para la educación 
STEM integrada. 3) Implemen-
tar y probar en qué medida un 
enfoque inter-transdisciplinario 
para las actividades de STEM 
es eficaz para: Comprender 
conceptos y fomentar actitu-
des, comprender la función de 
las matemáticas en la socie-
dad, aplicar a diferentes gru-
pos de edad y ser manejable 
en aulas cotidianas de Espa-
ña y contextos europeos. Este 
proyecto se centra en la escue-
la primaria (6-12 años) con el 
fin de desarrollar e intercam-
biar actividades basadas en la 
metodología STEM para traba-
jar conceptos de matemáticas 
y ciencias aportando al alumno 
un rol más activo, (Sánchez, I. 
2018).

Educación STEM en la era 
digital: ¿qué está pasando 
en las aulas, qué oportuni-
dades se abren y qué retos 
aparecen en Venezuela?

En los últimos años en Vene-
zuela, cada vez menos jóvenes 
parecen interesados en proble-
mas de índole científico-tec-
nológica. Este hecho se refleja 
en el incremento del número 
de estudiantes que finalizan 
la etapa de estudios formales 
sin una cualificación en ciencia 
y en el considerable descen-
so de matrículas en carreras 
científicas. Ante este desafío, 
varias han sido las propuestas 
que recientemente han apare-
cido para revertir esta situa-
ción. Dentro de ellas, se en-
cuentran las que encajan en el 
amplio espectro STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering & 
Mathematics) que propone la 
concepción de las diversas dis-
ciplinas como una entidad co-
hesionada cuya enseñanza sea 
integrada y coordinada, tal y 
como se utilizan en la resolu-
ción de problemas del mundo 
real (Sanders, 2009).

En paralelo con la imple-
mentación de programas STEM 
desarrollados para favorecer la 
alfabetización científica en el 
alumnado, se argumenta que 
una de las principales causas 
del desinterés por estas dis-
ciplinas se debe a una actitud 
negativa hacia la ciencia, sien-
do un reto, como indican Os-
borne y Dillon (2008), volver a 
imaginar la educación científica 
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para el mundo digital que satis-
faga las necesidades de todos 
los estudiantes, dado que exis-
ten deficiencias en el currículo, 
las estrategias didácticas y pe-
dagógicas, y en la evaluación. 
Por otro lado, nuevos estudios 
cuestionan la edad en que se 
desarrollan las denominadas 
“vocaciones científicas”.

Aunque tradicionalmente 
en Venezuela a los 14-16 años 
eran considerados como el 
momento apropiado para me-
jorar el interés por la ciencia, 
investigaciones recientes su-
gieren que dichas vocaciones 
están mayormente formadas 
y establecidas antes de esas 
edades. Así, numerosos estu-
dios sugieren la necesidad de 
un mayor énfasis en la educa-
ción científica perteneciente a 
la etapa de educación prima-
ria, con estrategias didácticas 
renovadas (Rocard, M. 2007) 
a fin de mejorar las actitudes 
hacia la ciencia de los alumnos 
antes del inicio de la educación 
media y diversificada.

Por otra parte, se ha mos-
trado que existe una fuerte 
relación positiva entre las ex-
periencias de los estudiantes 
con la ciencia en la escuela y 
la elección de futuros estudios 
en las disciplinas STEM (Tai, R., 
Qi Liu, C., Maltese, A. y Fan, X. 
2006). Por ello, en este trabajo 
presentamos un modelo didác-
tico en este sentido, usando la 
indagación dentro de la pers-
pectiva STEM, que pretende 
mejorar la actitud del alumna-

do hacia la ciencia.

Retos y oportunidades en la 
educación STEM para Vene-
zuela en la era digital
 

La introducción de todas es-
tas herramientas digitales en la 
escuela venezolana para la en-
señanza y el aprendizaje STEM 
también ha ido asociada al de-
sarrollo de múltiples investi-
gaciones sobre su uso en las 
aulas, sobre los beneficios que 
aportan, y sobre los riesgos y 
limitaciones que su uso con-
lleva. Algunas investigaciones 
han señalado claramente que 
el uso de tecnologías digitales 
no implica de forma automáti-
ca una mejora de los procesos 
de enseñanza, ya que la mane-
ra en que se usan no depende 
solamente de la herramienta 
en sí, sino de las creencias y 
los modelos didácticos del pro-
fesorado que las adopta (Faul-
der, 2011; Jimoyiannis, 2010) 
Por ejemplo, el uso de algunos 
dispositivos como los ordena-
dores personales o la pizarra 
digital son una oportunidad 
para transformar las interac-
ciones dentro del aula, pero 
también pueden suponer una 
vuelta a enfoques pedagógicos 
más tradicionales o transmi-
sivos, donde es el profesor el 
que usa la herramienta digital 
y el estudiante el que mantiene 
un rol pasivo en la clase (Liu, 
2011; Straub, 2009). 

Es por esto que Pinto  (2009) 
enfatizó la necesidad de com-
prender no solo las caracterís-

ticas técnicas sino la función 
y el potencial de cada herra-
mienta, teniendo en cuenta la 
concepción implícita de apren-
dizaje que hay en cada una. Así 
pues, la autora señala que no 
es lo mismo las herramientas 
con una concepción implícita de 
aprendizaje transmisiva, repro-
ductiva y memorística (como la 
que encontramos en proyectos 
educativos, que ofrece activi-
dades interactivas de rellenar 
casillas, de verdadero/falso, de 
emparejamiento, entre otros, y 
donde el estudiante o sabe la 
respuesta o no la sabe), que las 
herramientas que implican una 
concepción socio-constructivis-
tas del aprendizaje (como los 
editores de mapas conceptua-
les o los programas de mode-
lización, donde el estudiante 
construye conocimiento mien-
tras las usa). De hecho, Papert 
(1999), el padre del primer len-
guaje de programación Logo ya 
ponía el énfasis en la distinción 
entre las herramientas que 
simplemente presentaban al 
estudiante información ya exis-
tente de las que les permitían 
construir nueva información, 
por ejemplo a través de la pro-
gramación con ordenadores. 

Otra de las cuestiones que 
siguen abiertas es la contri-
bución de cada herramienta 
digital al proceso de aprendi-
zaje de cada estudiante. Por 
ejemplo, es del ámbito de la 
psicología de la percepción se 
ha investigado el aprendizaje 
con representaciones múlti-
ples (Ainsworth, 2006) y con 
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soporte multimedia (Schnotz, 
2004), y se han propuesto un 
conjunto de principios para el 
diseño instruccional (de aten-
ción, redundancia de la in-
formación, coherencia, etc.), 
que los materiales educativos 
multimedia deberían cumplir 
para ser el máximo de útiles 
para los estudiantes. Además, 
autores como Cook, Wiebe y 
Carter (2008) o López y Pintó 
(2017) destacan que el uso de 
imágenes digitales en las cla-
ses de ciencias (por ejemplo, 
las representaciones que apa-
recen en animaciones y simu-
laciones científicas) no implica 
una mejor comprensión de las 
ideas científicas subyacentes, 
y que es necesario dar apoyo 
a los estudiantes para identifi-
car, descodificar y comprender 
la información científica que se 
representa. 

Finalmente, más allá de la 
educación STEM, en la discu-
sión sobre las ventajas e incon-
venientes de las herramientas 
digitales en el aula surgen te-
mas de gran importancia que, 
si bien no son estrictamen-
te pedagógico-didácticos, no 
pueden ni deben trivializarse 
y ejercen una enorme influen-
cia en los procesos de deci-
sión. Estos son los problemas 
de equidad en el acceso a las 
herramientas y su influencia en 
la diferenciación e incluso se-
gregación entre alumnos y es-
cuelas (brecha digital escolar), 
por no hablar de la dificultad de 
gestión que implica la introduc-
ción de estos dispositivos en 
las aulas convencionales (Me-

dina, A. 2020). Es importante 
saber si los docentes venezo-
lanos están preparados desde 
el punto de vista académico, 
pedagógico y didáctico para 
asumir el reto de la educación 
STEM en el contexto actual de 
Venezuela. 

Ante este panorama de in-
certidumbre y potenciales 
riesgos, investigadores, legis-
ladores, docentes, padres y 
representantes en general, de-
ben valorar pros y contras de 
la introducción de herramien-
tas digitales y acceso al mun-
do digital, así como decidir las 
formas correctas de guiar esta 
introducción. Para ayudar en 
este proceso de decisión, sería 
conveniente tener la respues-
ta a las siguientes preguntas: 
¿Realmente se aprende más y 
mejor cuando se usan herra-
mientas digitales? ¿Qué evi-
dencias justifican esta hipó-
tesis de trabajo? ¿Cómo debe 
administrarse el uso de estas 
herramientas con estudian-
tes? En este trabajo de inves-
tigación pretendemos aportar 
a estas cuestiones reflexiones 
desde la investigación para 
diagnosticar la preparación del 
sistema educativo venezolano 
para la implementación de la 
educación STEM.

Oportunidades de la educa-
ción STEM en contexto ve-
nezolano

Para analizar que aportaría 
la educación STEM a la sistema 
educativo venezolano, es nece-
sario conocer el desarrollo de 

las competencias digitales que 
actualmente esta presente en 
las aulas de clases, para ello es 
importante comenzar por defi-
nir qué entendemos por dicha 
competencia. En el documento 
Measuring Digital Skills across 
the EU: EU wide indicators of 
Digital Competence (European 
Commission, 2014) se plan-
tea un conjunto de indicadores 
para definir esta competencia 
digital, divididos en 5 bloques: 
información (Identificar, locali-
zar, recuperar, almacenar, or-
ganizar y analizar información 
digital, juzgando su relevancia 
y propósito); comunicación di-
gital (comunicarse en entor-
nos digitales, compartir recur-
sos a través de herramientas 
en línea, vincularse con otros 
y colaborar a través de herra-
mientas digitales, interactuar 
y participar en comunidades 
y redes con sensibilización in-
tercultural); creación de con-
tenidos digitales (en múltiples 
formatos, integrando y reela-
borando conocimientos y con-
tenidos previos y teniendo en 
cuenta los derechos de propie-
dad intelectual y las licencias); 
seguridad digital (protección 
personal, protección de datos, 
protección de identidad digital, 
medidas de seguridad, uso se-
guro y sostenible de las herra-
mientas digitales); y resolución 
digital de problemas (identi-
ficar necesidades y recursos 
digitales, tomar decisiones in-
formadas sobre cuáles son las 
herramientas digitales más 
apropiadas de acuerdo con el 
propósito o necesidad, resolver 
problemas conceptuales a tra-
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vés de medios digitales, usar 
creativamente tecnologías y 
resolver problemas técnicos). 

Este marco, de hecho, es 
el que presenta el Ministerio 
de Educación venezolano, que 
define esta competencia digital 
como aquella que implica el uso 
creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para alcanzar 
los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participa-
ción en la sociedad, partiendo 
de estos, pudiéramos pregun-
tarnos  estamos preparados 
para la educación STEM.

En paralelo, otra idea vin-
culada a la alfabetización para 
un mundo digital que ha emer-
gido en la última década en 
Venezuela es la de la alfabe-
tización computacional, tam-
bién denominada como pensa-
miento computacional (Wing, 
2006), apoyada por institucio-
nes como la Internacional So-
ciety for Technology in Educa-
tion (ISTE). Brennan y Resnick 
(2012) proponen entender el 
pensamiento computacional 
como un conjunto de concep-
tos computacionales asociados 
a la programación (secuencias, 
bucles, paralelismos, eventos, 
condicionales, operadores y 
datos), pero también como un 
conjunto de prácticas compu-
tacionales (incrementar e ite-
rar, testear y depurar, reutilizar 
y combinar, abstraer y modula-
rizar), y perspectivas computa-
cionales (expresar, conectar y 
cuestionar). 

Esta capacidad está estre-
chamente ligada a la resolución 
de problemas de diferentes ti-
pologías (lo que se está popu-
larizando con el nombre Apren-
dizaje Basado en Problemas), y 
que incluye fases como primero 
entender el problema, después 
plantear un diseño, plan o pro-
yecto, posteriormente ejecutar 
el plan para resolver el proble-
ma y finalmente revisar el re-
sultado (Beauchamp, 2016). 
Conceptos que fundamenta 
parte de la educación STEM.

Nuestra sociedad requiere 
de futuros ciudadanos alfabe-
tizados digitalmente, capaces 
de desarrollarse en un mundo 
digital de la mejor forma posi-
ble, sabiendo recoger e inter-
pretar todo tipo de información 
digital, comunicándose ade-
cuadamente, de forma crítica 
y segura, produciendo sus pro-
pios contenidos digitales, etc. 
Si bien las disciplinas STEM no 
son las únicas que permiten 
desarrollar estas competencias 
básicas, estas conllevan un 
gran potencial, ya que existen 
diferentes razones por las que 
una buena forma de trabajar 
en el aula los contenidos STEM 
(basada en el marco de las 
prácticas STEM anteriormente 
expuesto) puede contribuir de 
manera significativa a una al-
fabetización digital de la pobla-
ción. 

En primer lugar, creemos 
que los retos y contextos pro-
pios de las áreas STEM son 
óptimos para aprender a iden-
tificar, organizar y analizar in-

formación digital, así como 
para crear y comunicar conte-
nidos digitales. Por ejemplo, en 
este marco se hace imprescin-
dible comunicar los resultados 
de una investigación científi-
ca, una resolución matemática 
o un diseño ingenieril, y esto 
es una oportunidad dentro del 
aula para promover las habili-
dades y competencias comu-
nicativas con soporte digital, 
una de las piezas clave identifi-
cadas por todos los referentes 
sobre educación digital.

Son un ejemplo las activi-
dades que promueven la ela-
boración de Storytelling por 
parte de estudiantes mediante 
diferentes tecnologías digitales 
(Tsai, Shen y Lin, 2015). Al-
gunas técnicas digitales como 
el time lapse o el stop motion 
son interesantes formas de 
comunicar ideas científicas o 
matemáticas, y los primeros 
resultados de investigación en 
contextos de enseñanza sobre 
el cuerpo humano (Valkanova 
y Watts, 2007) o la astronomía 
(Fridberg, Redfors y Thulin, 
2014) apuntan a la oportuni-
dad que ofrecen tanto para co-
municar ideas científicas como 
para desarrollar la competen-
cia digital. 

El uso de otros soportes di-
gitales, como paneles digitales 
(Domènech et al., 2016) o los 
foros usados en los entornos 
virtuales de aprendizaje son 
oportunidades para desarrollar 
la competencia digital. En este 
sentido, Monferrer y Forcano 
(2014) exponen como la nece-
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sidad de comunicar en soporte 
digital los resultados de peque-
ñas investigaciones hechas en 
el aula de Física promueve la 
competencia digital, en la me-
dida en que los estudiantes de-
ben aprender nuevas técnicas 
y lenguajes basadas en soporte 
digital. Finalmente, Hill y Grin-
nell (2014) señalan las infogra-
fías como técnicas de comu-
nicación digital especialmente 
útiles en las áreas STEM, ya 
que su elaboración promueve 
la capacidad de sintetizar y es-
tructurar la información a me-
nudo compleja que caracteriza 
este ámbito. 

Del mismo modo, una edu-
cación STEM también implica el 
desarrollo de maneras de pen-
sar y razonar que son especial-
mente interesantes a la hora de 
aprender a resolver problemas 
digitalmente, tomar decisiones 
y hacer uso de las tecnologías 
creativas. De hecho, desde el 
análisis de la era digital en el 
ámbito profesional, a menudo 
se habla de la sociedad pos-
tindustrial o del conocimiento, 
caracterizada por el valor dado 
a la competencialidad o capa-
cidad de utilizar el conocimien-
to con sentido y en contexto, y 
donde las demandas laborales 
tradicionales se están transfor-
mando (De Fruyt, Wille y John, 
2015; Valenduc y Vendramin, 
2016). 

Trabajos que anteriormente 
habían implicado tareas repeti-
tivas y rutinarias han cambia-
do, incorporando nuevas fun-
ciones (que incluyen tareas no 

rutinarias, como la búsqueda 
activa de soluciones a proble-
mas, la necesidad de colabora-
ción con otros compañeros, o 
un grado de competencia tec-
nológica alto) o bien han sido 
eliminados del todo (Neubert, 
Mainert, Kretzschmar y Greiff, 
2015). Más allá del dominio 
de sofisticadas tecnologías, 
la comunicación compleja, el 
pensamiento crítico o la capa-
cidad de resolver problemas 
imprevistos son algunas de las 
llamadas competencias del s. 
XXI que la escolaridad debería 
garantizar entre los ciudadanos 
del futuro en general, y los tra-
bajadores en particular (Ana-
niadou y Claro, 2008). 

El cambio de paradigma 
que supone el paso hacia una 
sociedad basada en el conoci-
miento plantea, sin embargo, 
un gran reto: se hace inevita-
ble el paso de una educación 
profesionalizadora de carácter 
técnico-manipulativo basada 
en el conocimiento práctico y 
la experiencia a una educación 
basada en las competencias 
transversales y el conocimiento 
profundo para ser utilizado, o 
lo que algunos llaman un cono-
cimiento más sistemático que 
permite adaptarse a los conti-
nuos cambios en los que vivi-
mos (Lipsmeier, 2016). 

La cuarta revolución indus-
trial (Shatrevich y Strautmane, 
2015), centrada en la incorpo-
ración de la Internet de las co-
sas, las Fábricas Inteligentes y 
los sistemas Ciber-físicos que 
combinan el mundo real con 

el virtual, implican procesos 
de producción cada vez más 
complejos (Hermann, Pentek, 
y Otto, 2016) donde para usar 
la tecnología hay que ser capaz 
de entenderla y modificarla 
adecuadamente. Los retos que 
se presentan a los trabajadores 
del futuro involucran conoci-
mientos y competencias STEM 
integradas con competencias 
digitales de alto grado de so-
fisticación. 

Finalmente, la enseñanza 
STEM debería ayudar a que 
nuestros estudiantes sean más 
capaces de entender y modi-
ficar adecuadamente las he-
rramientas digitales. Así, la 
alfabetización digital espera-
da de los futuros debería im-
plicar no solo el uso de herra-
mientas digitales per se, sino 
su co-creación y adaptación a 
las necesidades individuales. El 
conocimiento científico, mate-
mático y tecnológico juega un 
importante papel en esta capa-
cidad de uso y adaptación de 
las tecnologías digitales para la 
capacidad de personalización 
e incluso fabricación digital de 
apps, video-juegos, simulacio-
nes y otras herramientas y en-
tornos digitales. 

Para ello el sistema edu-
cativo venezolano debe estar 
preparado, en este sentido, 
se habla incluso de una nue-
va competencia denominada 
“de diseño” o “de invención”, 
dentro del paradigma de la de-
mocratización del diseño cada 
vez más al alcance del ciuda-
dano de a pie (Blikstein, 2013), 



Observador del Conocimiento
Edición Especial

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Educación STEM ¿Estamos preparados para este cambio en el 
sistema educativo en la República Bolivariana de Venezuela?

127

y que se plasma en la eclosión 
de los laboratorios de creación 
digital (los denominados Fa-
blab), o por ejemplo las placas 
Arduino de hardware libre, que 
permiten la creación y perso-
nalización de todo tipo de dis-
positivos electrónicos. A nues-
tro entender, afrontar el riesgo 
de una nueva brecha digital 
(entre aquellas personas que 
serán capaces de crearse en-
tornos a su medida y aquellas 
que no) pasa, entre otros fac-
tores clave, por garantizar un 
buen dominio de conocimien-
tos científicos, matemáticos y 
tecnológicos de nuestros estu-
diantes. 

A su vez, otro de los aspec-
tos clave de la alfabetización 
digital de todo ciudadano que 
la educación STEM puede pro-
mover la capacidad para se-
leccionar y usar la información 
disponible en la red de forma 
crítica y segura, identificando y 
contrastando autorías y fuen-
tes de información fiables, así 
como realizando búsquedas 
dinámicas (Marquès y Sarra-
mona, 2017). En este sentido, 
la apuesta por incorporar las 
llamadas controversias socio-
científicas (SSI) en la educa-
ción STEM plantea una inte-
resante oportunidad para esta 
selección crítica de informa-
ción. 

Los estudiantes actualmen-
te son enfrentados a dilemas 
o cuestiones sociales contro-
vertidas donde interviene el 
conocimiento científico. En 
estos contextos los estudian-

tes deben acceder, interpretar 
y juzgar diferentes fuentes de 
información para elaborar una 
posición propia (Evagorou, Ji-
menez-Aleixandre, y Osborne, 
2012; Sakschewski, Eggert, 
Schneider, y Bögeholz, 2014). 
Por ejemplo, plataformas como 
Engage35 ofrecen recursos di-
gitales centrados en contro-
versias de esta naturaleza, y 
proponen a los estudiantes ela-
borar pequeñas investigaciones 
y discusiones sobre contenidos 
STEM para posicionarse ante 
las mismas.

Conclusiones

El concepto STEM es desco-
nocido para la mayoría de los 
docentes venezolanos, por lo 
que se debe trabajar para con-
seguir introducir esta metodo-
logía en las aulas. 

Se concluye que un porcen-
taje cada vez mayor de los do-
centes cambian la metodología 
tradicional educativa basada en 
el proceso de emisor-receptor, 
por metodologías activas como 
lo son el Aprendizaje Coope-
rativo, Aprendizaje Basado en 
Problemas, Aprendizaje Basado 
en Proyectos o las Matemáticas 
realistas. Los docentes no em-
plean esta metodología en su 
totalidad pero sí emplean algu-
nos elementos para completar 
la metodología que emplean en 
el aula, como es el empleo de 
ejercicios con problemas de la 
vida cotidiana, realización de 
trabajos en grupos, adquisición 
de algún concepto concreto a 

través del planteamiento de un 
problema, entre otros. 

Se evidencia que existen 
factores que frenan la educa-
ción STEM en Venezuela: El pri-
mero el factor humano y el se-
gundo el factor legal. El factor 
humano se basa en conocer si 
los docentes están dispuestos 
a realizar este tipo de metodo-
logía en sus aulas. Los oidos de 
los docentes son más abiertos 
en cuanto a metodologías que 
se pueden emplear, y docentes 
que se centran en emplear las 
metodologías que dominan y 
que dieron resultados positivos 
anteriormente. Docentes que 
denominamos analógicos que 
emplean únicamente la meto-
dología tradicional, y docen-
tes que denominamos digita-
les aquellos que mantienen un 
proceso de formación continua 
con diferentes tipos de metodo-
logías y se encuentran ligados 
a las nuevas tecnologías. En 
cuanto al factor legal, este se 
centra en conocer si los docen-
tes legalmente podían emplear 
metodologías como la STEM en 
el aula. Legalmente no existe 
una ley en Venezuela que les 
impidiese llevar a cabo meto-
dologías de este estilo al aula, 
pero la misma no esta contem-
plada en el currículo básico na-
cional, habría que efectuar una 
adecuación al menos en el ni-
vel de media y diversificada. 

Como conclusión general, 
los resultados aportados por 
esta investigación estable-
cen que la metodología STEM 
se encuentra en un proceso 
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de reflexión y discusión en el 
contexto educativo venezolano 
para su posible incorporación al 
aula de la mano de los docen-
tes digitales, que al igual que 
otras metodologías, como el 
Aprendizaje por Proyectos que 
se encuentra ligado a la educa-
ción infantil, puede llegar a in-
tegrarse en su plenitud dentro 
de los centros educativos.
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Frecuentemente se ignoran los potenciales 
de microorganismos como los hongos superio-
res, que como descomponedores son una parte 
intrínseca y transcendental para la existencia 
y restauración de los ecosistemas, mantenien-
do los ciclados tróficos del carbono, nitrógeno y 
azufre, y el transporte de los nutrientes indis-
pensables para la existencia de los biosistemas 
debido a alta variedad de sistema de enzimas 
hidrolíticas que liberan al ambiente; funciones 
útiles para en el desarrollo de la biotecnología 
agropecuaria y sus posibilidades de aplicación 
en otras áreas de la actividad industrial, como 
es el sector agroalimentario, farmacológico, 

medicinal y ambiental. Sin embargo, por la im-
portancia de su contribución en la producción 
de alimentos de alto valor nutricional, la recu-
peración y control de la contaminación del me-
dio ambiental, el reforzamiento del cuidado de 
la salud por sus sustancia biológicas activas y 
el desarrollo de una actividad productiva eco-
nómicamente rentable; demuestra que la bio-
conversión de las abundantes materiales ligno-
celulósicos de desecho agrícolas e industriales 
por medio del cultivo de hongos comestibles y 
medicinal es acertada su clasificación como una 
“agroecología no verde”.

Resumen

Posibilidades presentes y futuras de la biotecnología en el
cultivo de hongos superiores (sub-Reino Dikarya)
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environmental sectors. However, due to the im-
portance of its contribution in the production of 
foods of high nutritional value, the recovery and 
control of environmental contamination, the 
reinforcement of health care due to its active 
biological substances and the development of 
an economically productive activity. profitable; 
shows that the bioconversion of the abundant 
lignocellulosic agricultural and industrial waste 
materials by means of the cultivation of edible 
and medicinal mushrooms is correct its classifi-
cation as a “non-green agroecology”.

Present and future possibilities of Biotechnology
in the cultivation of higher mushrooms

(sub-Kingdom Dikarya)

Frequently the potentials of microorganisms 
such as higher fungi are ignored, which as de-
composers are an intrinsic and transcendental 
part for the existence and restoration of ecosys-
tems, maintaining the trophic cycles of carbon, 
nitrogen and sulfur, and the transport of essen-
tial nutrients for the existence of biosystems 
due to the high variety of hydrolytic enzyme 
system that they release into the environment; 
useful functions for the development of agricul-
tural biotechnology and its application possibili-
ties in other areas of industrial activity, such as 
the agri-food, pharmacological, medicinal and 

Keywords:

Non-green agroecology;  biotechnology; 
edible mushrooms
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Introducción

Los hongos son el segundo 
grupo eucarionte más nume-
rosos después de los insectos, 
clasificados dentro del Reino 
Fungí, por ser microorganis-
mos descomponedores de nu-
trición heterotrófica por absor-
ción y tener una pared celular 
de quitina; que conforman una 
parte intrínseca y transcen-
dental para la existencia y res-
tauración de los ecosistemas, 
manteniendo los ciclados tró-
ficos del carbono, nitrógeno y 
azufre, y el transporte de los 
nutrientes indispensables para 
la existencia de los biosistemas 
debido a alta variedad de sis-
tema enzimas hidrolíticas que 
liberan al ambiente (Moore-
Landecker, 1996; Palm y Cha-
pela, 1997). 

El Reino Fungí esta presente 
en la naturaleza como microor-
ganismos saprófitos, parásitos 
facultativos y obligados, y en 
asociación simbióticas confor-
mando a los líquenes o las mi-
corrizas (Guzmán, 1998); ca-
racterizados por la producción 
de esporas, crecer formando fi-
lamentos septados ramificados 
llamados “hifas” que confor-
man un agregado denominad 
“micelio” de crecimiento apical 
en redes filamentosas de ma-
sas algodonosas y radiales, que 
les permiten un mejor aprove-
chamiento de los nutrientes 
del medio ambiente; con la 
capacidad de almacenamiento 
de polisacáridos como trehalo-
sa y glucógeno; y tienen ciclo 
de vida que contempla la re-

producción sexual y/o asexual 
(Malloch et al., 1980; Guzmán 
et al., 1993). Razones por las 
que algunas especies presen-
tan interesantes propiedades 
como alimento y medicinas, 
que desde tiempos remotos 
han fascinado al ser humano 
despertando curiosidad por su 
estudio y consumo, y hoy día 
son una parte importante de la 
cultura agroalimentaria en mu-
chos países, como un rubro de 
alto valor nutricional y medici-
nal aprovechado por las civili-
zaciones más importantes de la 
historia (Vedder, 1986).

En la actualidad, el mundo 
destaca el estudio de los hon-
gos (micología) por el potencial 
de sus aplicaciones biotecnoló-
gicas que derivan de la amplia 
diversidad metabólica de los 
hongos; llamando la atención 
la biotecnología de los hongos 
superiores (subReino Dikar-
ya), destacando la producción 
de alimentos como los hongos 
comestible, e importantes pro-
ductos bioactivos incluyendo 
los sistemas enzimáticos que 
en procesos industriales permi-
ten la sustitución de métodos 
electroquímicos que emplean 
el uso de ácidos fuertes y me-
tales pesados por la catálisis 
enzimática de oxidoreductasas 
de hongos, sustancias bioló-
gicas activas con propiedades 
medicinales y farmacológicas; 
rubros y productos que para 
muchos países resultan en 
aportes importantes a la eco-
nomía, protección ambiental y 

la seguridad alimentaria.

Ante la diversidad de apli-
caciones de la biotecnología 
de los hongos superiores, a 
países en vías en desarrollo 
como la República Bolivariana 
de Venezuela resulta una lí-
nea de investigación de impor-
tante potencial agroecológico 
y económico, que ha atraído 
desde 1995 el interés de pro-
fesionales en distintas áreas 
del conocimiento, partiendo en 
la Universidad de Los Andes, 
con el postgrado “Postgrado 
en Biotecnología de Microor-
ganismos” de la Facultad de 
Ciencias, con investigaciones 
en la producción por fermen-
tación de estado sólido (FES) 
de hongos comestibles como 
el champiñón ostra (Pleurotus 
ostreatus) en desechos agroin-
dustriales (Mercado, 1995), 
línea que se continúa hasta la 
actualidad con trabajos espe-
ciales de grado enfocados a la 
caracterización taxonómica y 
fisiológica de P. ostreatus , así 
como las técnicas de produc-
ción por FES y fermentación 
liquida sumergida (FLS) (Chal-
baud, 2015; Díaz, 2016; Pérez, 
2019), propuestas de atención 
a la caracterización del cultivo 
de hongos superiores y enfoca-
das, no sólo en la adopción de 
conocimientos y la investiga-
ción de posibilidades tecnoló-
gicas a través de la realización 
de proyectos de investigación, 
sino también en la formación 
de nuevos profesionales, su-
ministrando conocimiento e in-
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formación actualizada en este 
área poco explorada en el país.

En el presente trabajo se 
hace una recopilación de las 
posibilidades presentes y fu-
turas de la biotecnología en el 
cultivo de hongos superiores, 
comenzando con la conceptua-
lización del cultivo de hongos 
comestibles, las tecnología a 
futuro de la producción de hon-
gos comestibles, el valor nutri-
cional de los hongos comesti-
bles, los atributos medicinales 
de los hongos, uso de los hon-
gos para mejorar la calidad de 
otros alimentos, la biorreme-
diación con hongos, potencia-
les de las enzimas fúngicas y 
como esta tecnología establece 
la “agroecología no-verde”.

El cultivo de los hongos

En el mundo actualmente 
a los país se le dificulta cada 
día más asegurar la soberanía 
y seguridad alimentaria, por 
la necesidad de producción de 
alimentos en espacios cada vez 
más reducidos ante la sobrepo-
blación mundial, la contamina-
ción y el cambio climático; sin 
afectar la cantidad ni la calidad 
del producto. Hecho que ha 
obligado a muchos países a in-
vertir e innovar en tecnologías 
agropecuarias que establecen 
cultivos y cria de animales bajo 
sistemas de cultivo en inverna-
dero y cria en espacios cerra-
dos, los cuales garantizan me-
jor calidad y menores riesgos 
de siniestros meteorológicos. 

Entre estos cultivos con ca-

racterísticas de producción en 
invernadero, se encuentra el 
cultivo de los hongos de comes-
tibles, una actividad productiva 
basada en tecnologías limpias 
y eficientes para el medio am-
biente y la industria, como es 
la FES, proceso de transfor-
mación de material biológico 
rica en lignocelulosa (dese-
chos agrícolas), el cual carece 
de agua libre, que al agregar 
agua se permite el desarrollo 
de microorganismos como los 
hongos superiores creciendo 
sobre la superficie o en el in-
terior de esta matriz porosa, 
dando como resultado la pro-
ducción de alimentos de alto 
valor nutricional y sustancias 
biológicas activas (enzimas, 
compuestos orgánicos, alcohol, 
entre otros) de aplicación como 
cultivos iniciadores de gran in-
terés en procesos biotecnológi-
cos industriales (Roussos et al., 
1997).

La producción comercial de 
hongos comestibles en el pla-
neta ha estado en constante 
crecimiento desde hace más 
de 60 años, en parte debido a 
que es una tecnología fácil de 
desarrollar de forma personal, 
grupal, familiar o en comuni-
dad, la fuentes de informa-
ción y difusión del cultivo es-
tán más al alcance del público 
en general; y ser la forma más 
eficiente de conversión de los 
desechos agrícolas en alimento 
de alto valor nutricional, cuya 
importancia ecológica de esta 
actividad económica radica en 
la utilización y reciclaje de más 
de 280.000,00 toneladas anua-

les de subproductos agrícolas 
y agroindustriales que pueden 
ser puros o mezclados (Bermú-
dez et al., 2003). 

En Europa y Estados Unidos, 
este tipo cultivo ha generado 
grandes empresas con impre-
sionantes avances tecnológi-
cos, con producciones anuales 
de más de 980.000,00 tonela-
das; en el caso de Latinoamé-
rica, la producción, investiga-
ción y el consumo de hongos 
también van en ascenso. Paí-
ses como México, Colombia, y 
Brasil trabajan activamente en 
proyectos de investigación y 
desarrollo, a la vez que parti-
cipan en congresos internacio-
nales, poniendo de manifiesto 
que en Latinoamérica, sin duda 
alguna, es un mercado con un 
enorme potencial (Sánchez y 
Rosee, 2001). 

En Venezuela la producción 
comercial de hongos comesti-
bles y su consumo siguen sien-
do escasos a consecuencia de 
la falta de información, difu-
sión y promoción, y el hecho 
de implementar aislados de ce-
pas comerciales importadas de 
regiones templadas; lo que ha 
hecho necesario estudios cien-
tíficos y tecnológicos de este 
tipo de microorganismos y el 
fomento de esos cultivos como 
una alternativa de desarrollo 
socioeconómico y de seguridad 
alimentaria, en una estrategia 
que vincula la comunidad, las 
universidades y al sector pro-
ductivo (Guerrero-Cardenas, 
2013).

et, al.
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Como se mencionó anterior-
mente el cultivo de los hongos 
comestibles emplea residuos 
agrícolas y animales combina-
dos o solos, dependiendo de las 
distintas especies, pero princi-
palmente la materia prima son 
los materiales lignocelulósicos, 
que según la región, la época 
del año, son muy variados y 
pueden ser paja cortada de ce-
reales, forrajes, aserrines, ho-
jas de diferentes cultivos, café 
usado, residuos de algodón y 
cáscaras de maní, entre otros.

Tecnología futura
de la producción de
hongoscomestibles
(Tecnología Jun-cao)

La tecnología Jun-cao o cul-
tivo de hongos mágicos fue 
desarrollada en China por el 
profesor Zhanxi Lin y propo-
ne el uso de plantes forrajeras 
desde Bananero (Musa naná) 
hasta pasto plateado japonés 
(Miscunhus floridulus) como 
sustratos de cultivo en lugar de 
sustratos tradicionales, tales 
como aserrín, salvado de tri-
go y el salvado de arroz, que 
ante la masificación de la pro-
ducción causaron problemas 
ecológicos. Siendo la tecnolo-
gía Jun-Cao una solución para 
aumentar la escala de produc-
ción y rendimientos este tipo 
cultivos, permitiendo la pro-
tección ambiental al establecer 
un buen ciclo ecológico entre 
plantas, hongos y animales por 
controlar el flujo de cada uno 
de los desechos orgánicos ge-
nerados en casa, produciendo 
beneficios no sólo sociales, sino 

también económicos y ecológi-
cos al constituir una balance 
en áreas con erosión edáfica 
(Zhanxi, 2005). 

El valor nutricional
de los hongos

Los principales hongos co-
mestibles cultivados actual-
mente en el mundo son el 
champiñón (Agaricus bispo-
rus), el champiñón ostra, el 
shiitake (Lentinula edodes) y 
Volvariella volvácea, por sus 
facilidades de cultivo y pro-
piedades organolépticas (sa-
bor, textura, olor y color ca-
racterístico). Sin embargo, en 
los últimos años estos hongos 
han tomado gran  interés por 
constituir una fuente importan-
te de nutrientes. Presentando 
una composición química que 
los hace atractivos desde el 
punto de vista nutricional; en 
general, contienen 90 % de 
agua y 10 % de materia seca, 
de la cual un 27 - 48 % son 
proteína, aproximadamente 60 
% corresponde a carbohidra-
tos como fibras dietéticas (D-
glucanas, quitina y sustancias 
pécticas), 2-8 % son lípidos 
(Sánchez, 2004) destacando 
el ácido linoléico (Justo et al., 
1998; Bonatti et al., 2004), y 
un 5 . 8 % de vitaminas como 
riboflavina (B2), niacina (B3) y 
folatos (B9) (Roncero-Ramos, 
2015).

Por otra parte, estos hon-
gos comestibles producen me-
tabolitos secundarios como 
los compuestos fenólicos, los 
pigmentos carotenoides y el 

ergosterol, sustancias que re-
ducen el riesgo de contraer 
enfermedades, especialmente 
cáncer o trastornos cardiovas-
culares. Los polifenoles com-
puestos químicos que poseen 
una actividad antioxidante 
efectiva en los sistemas bio-
lógicos, actúan como agentes 
anti-inflamantorios y contra el 
envejecimiento celular, e inter-
fieren en la iniciación y progre-
sión de múltiples tipos de cán-
cer (Cano-Estrada, 2016).

El alto contenido proteico 
de los hongos comestibles  en 
peso seco (15 al 35%), refle-
ja el potencial de estos rubros 
como una alternativa sustituta 
efectiva a la carne (12-20%), 
pollo (18-20%), pescado (18-
20%), cerdo (9-16%) y leche 
(2,9 – 3,3%); o las fuentes 
veganas de proteínas como 
arroz (7,3%), trigo (12,7%), 
soja (38%) y maíz (9,4%). Por 
consiguiente, en términos de 
cantidad de proteína cruda, los 
hongos están por debajo de la 
carne, pero arriba de la ma-
yoría de los otros alimentos, 
incluida la leche. Además, la 
calidad proteína de los hongos 
este en que contiene los ami-
noácidos esenciales requeridos 
por el ser humano, siendo par-
ticularmente ricos en lisina y 
leucina.

Atributos medicinales
de los hongos

Las propiedades de los hon-
gos comestibles determinan su 
valor nutracéutico o potencial 
como un alimento que apor-
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tar un beneficio añadido para 
la salud; un efecto que en los 
últimos años se ha podido de-
terminar al estudiar ciertos 
metabolitos presentes en estos 
hongos, no sólo como atributos 
nutricionales sino medicinales 
como sustancias biológicas ac-
tivas con propiedades antitu-
morales en el carpóforo (Ajith 
y Janardhanan, 2007); anti-
oxidantes (ácido ascórbico, 
compuestos de á-tocoferol, â-
caroteno y fenoles) que actúan 
de forma similar a la vitamina 
E (Murcia et al., 2002); sus-
tancias reductoras (cisteína, 
metionina y lovastatina) que 
tienen el efecto de disminuir 
los niveles de colesterol en 
sangre y la presión arterial, y 
la acumulación de pequeñas 
concentración de selenio (Se) 
elemento esencial por su rol en 
el mejoramiento de la respues-
ta del sistema inmunológico y 
un componente de numerosas 
enzimas que actúan como pro-
tectores celulares por su ac-
ción antioxidante al secuestrar 
los radicales libres que produ-
cen daño celular. Actualmente, 
uno de los hongos comestibles 
y medicinales con mayor atri-
butos nutricéuticos utilizados 
Ganoderma lucidum.

uso de hongos para
mejorar la calidad de

otros alimentos

Un caso interesante del uso 
de los hongos comestibles y 
medicinales, es el uso de sus 
enzimas para mejorar la cali-
dad de alimentos con la leche, 
el té negro o azucares comple-

jas; esto a través de procesos 
de FSL en que hongos levifor-
mes (levaduras) en cultivos 
como el kéfir fermentan estas 
materias primas y dan como 
resultado alimentos enriqueci-
dos por bacterias y levaduras 
con propiedades probióticas, y 
sustancia con potencial prebió-
ticas que mejoran la salud.

la biorremediación del
medio ambiente

La biorremediación surge 
como un método alternativo 
para la remoción de contami-
nantes ambientales utilizando 
sistemas biológicos; aplicando 
microorganismo in situ sin la 
necesidad de remover o trans-
portar el material contaminado, 
lo cual reduce costos y esfuer-
zo, sin producir otros tipos de 
contaminantes durante su uso 
(Demnerová, K. et al., 2005).

Diversos adelantos en los 
últimos años han demostrado 
que la biorremediación es un 
biotecnología importante en el 
control de la contaminación, 
destacando por el uso especies 
fúngicas ligninocelulósicas o 
los hongos de descomposición 
de la madera, microorganimos 
que secretan  enzimas que de-
gradan los diferentes compo-
nentes estructurales de la ma-
dera como son lignina, celulosa 
y hemicelulosa por medio de 
reacciones oxidativas cataliza-
das por fenoloxidasas y peroxi-
dasas; y de acuerdo al tipo de 
degradación se los puede cla-
sificar, como hongos de pudri-
ción blanca y hongos de pudri-

ción castaña; función de gran 
importancia que se aprovecha 
para degradar de una gran va-
riedad de contaminantes orgá-
nicos y sustancias persisten-
tes en el ambiente tales como 
clorofenoles, dioxinas, aminas 
aromáticas, fenoles organofos-
forados e hidrocarburos poli-
cíclicos aromáticos. Represen-
tando los hongos superiores un 
importante potencial biotecno-
lógico para la recuperación del 
medio ambiente (Sifuentes, 
2014).

El empleo del sustrato
gastado del cultivo de

hongos comestibles para 
producción de fertilizantes

En los últimos años se ha 
buscado con interés el uso de 
los desechos agropecuarios 
baratos como aditivos para 
mejorar el rendimiento de las 
cosechas ya se ha para una 
producción agroindustrial o 
para agricultura urbana, para 
sustituir el uso de los agroquí-
micos. 

En este sentido, los resi-
duos de la producción de hon-
gos comestibles y medicinales 
resultan  una alternativa ami-
gable con el ambiente, por ser 
una fuente de materia orgánica 
rica en nutrientes minerales; 
que si bien es un sustrato gas-
tado, bajo en disponibilidad de 
agua, alto nivel de sales y un 
pH  neutro, puede emplearse 
para cultivos al emplearse bajo 
riegos constantes y se le ajuste 
el pH. Con la utilización de es-
tos residuos orgánicos existe la 

et, al.



Observador del Conocimiento
Edición Especial

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Posibilidades presentes y futuras de la biotecnología en el
cultivo de hongos superiores (sub-Reino Dikarya)

137

posibilidad de obtener no sólo 
beneficios económicos sino 
ambientales en la siembre de 
otros rubros agrícolas. 

Potenciales de las
enzimas fúngicas

Otra aplicación importante 
de las enzimas en los hongos 
superiores es en la industria 
del papel durante los procesos 
de pulpado (separación de fi-
bras) y blanqueado (extracción 
de la lignina alterada y elimina-
ción de su coloración marrón), 
procesos en que los métodos 
tradicionales emplean agentes 
quimios agresivos con el me-
dio ambiente, y al remplazar-
los con estos agentes biológi-
cos resulta una tecnología más 
amigable.

El cultivo de hongos la 
agroecología no verde

Aun cuando la humanidad 
que día a día desarrolla nue-
vas tecnología, para mejorar 
su condición de vida; es una 
civilización que todavía enfren-
ta problemas básicos como la 
escasez de comida, la conta-
minación del medio ambiente y 
declinación de la calidad de la 
salud humana. Todo debido a 
como maneja los materiales y 
desechos agrícolas y forestales, 
lo cual origina problemas de su 
eliminación, que comúnmente 
se hace por incineración, entie-
rro y descarga en basurales sin 
control ni planificación.

Estos métodos de manipu-
lación de los recursos agrícolas 

y forestales producen la conta-
minación del medio ambiente. 
Pero estos materiales lignoce-
lulósicos de desecho, pueden 
tener un uso alternativo como 
sustratos para el cultivo de 
hongos comestibles y medici-
nales, biotecnología que con-
duce a importantes beneficios 
para la salud al producir ali-
mentos de alto valor nutricio-
nal, incrementar el suministro 
de alimentos, reforzando el 
cuidado de la salud y recuperar 
el medio ambiental. Además 
de ser una fuente de produc-
ción de ingresos económicos, 
siendo así denominada como la 
“agroecología no-verde”.
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Este ensayo argumentativo es producto de 
un trabajo de investigación que se está reali-
zando con instituciones nacionales e internacio-
nales y tiene por objetivo debatir el significado 
y alcance que tiene la educación para la paz  
como un cambio individual y colectivo. Se par-
te del concepto que educar para la paz signi-
fica concebir al ser humano en forma integral 
y en permanente vinculación con los demás, 
por tanto, su comportamiento es tanto  indi-
vidual como colectivo y afecta la convivencia 
y el desarrollo de una cultura de paz. Se sus-

Palabras clave:
Educación para la paz; cultura de paz; 
instituciones; educación; estrategias 

tenta en un enfoque documental “panorámica”. 
Se revisaron principalmente los conceptos de 
autores como: Freire (1970); Galtung (2003, 
2016); Jares (2001) y de organizaciones como 
la UNESCO (2000) y la UNICEF (2010). La in-
tegración de esas miradas nos permite concluir  
que la educación para la paz es un concepto 
polisémico, complejo y requiere por parte de 
las instituciones educativas que estas cambien 
o reconstruyan  sus procesos, estrategias y es-
tructuras de manera que se logre una cultura 
para la paz. 
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Educate for Peace: 
Individual and Collective Change

This argumentative essay is the product of 
research work being carried out with national 
and international institutions and aims to dis-
cuss the meaning and scope of peace education 
as an individual and collective change. It is part 
of the concept that educating for peace means  
conceiving the human being in an  integral way 
and in constant connection with others, therefo-
re, his behavior is both individual and collective 
and affects the coexistence and development 
of a culture of peace.  It is based on a “panora-

mic” documentary approach. The concepts that 
were mainly reviewed are from authors such 
as:  Freire (1970); Galtung (2003, 2016);  Ja-
res (2001) and organizations such as UNESCO 
(2000 ) and UNICEF (2010). The integration of 
these looks allows us to conclude that peace 
education is a polysmic, complex concept and 
requires educational institutions to change or 
rebuild their processes, strategies and structu-
res so that a culture for peace can be achieved.

Abstract

Keywords:

Education for peace; culture of peace; 
institutions; education; strategies
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Introducción

Este ensayo argumentati-
vo tiene como finalidad deba-
tir acerca del significado que 
tiene educar para la paz visto 
esto como un cambio individual 
y colectivo en el cual la edu-
cación tiene un rol fundamen-
tal más en la actualidad debido 
principalmente a la incertidum-
bre que se ha generado en la 
sociedad y que ha producido en 
muchas ocasiones, violencia y 
conflictos.

Se trata entonces, de ge-
nerar una conciencia colectiva 
sobre la necesidad de una cul-
tura de la paz enraizada en la 
sociedad con tanta fuerza, que 
no deje lugar a la violencia. En 
este orden de ideas, se plantea 
para las instituciones educati-
vas un rol fundamental para el 
logro de una convivencia pací-
fica tanto a escala interperso-
nal, como intergrupal, nacional 
o internacional.

Es un estudio de enfoque 
documental “panorámica”. Se 
asumió los planteamientos de 
(Goris y Adolf, 2015) cuando 
plantean que este tipo de es-
tudio se considera exploratorio  
utilizando la técnica del “ma-
peo”   por cuanto identifican 
conceptos sobre el objeto de 
estudio, en este caso la educa-
ción para la paz  y la conviven-
cia escolar.

El ensayo parte de dos con-
ceptos fundamentales: educa-
ción para la paz y convivencia. 
La integración de ambos nos 
permite proponer un conjunto 
de estrategias que contribuyen 
a resolver conflictos de mane-

ra pacífica; y crear condiciones 
que conduzcan a la paz.

El ensayo se organiza en 
tres partes:  primero, analiza 
el concepto de educación para 
la paz vista como una cultu-
ra individual y colectiva; se-
gundo, discute la convivencia 
como un medio para la coexis-
tencia pacífica y armoniosa de 
grupos humanos en un mismo 
espacio; y  el  tercero, se  re-
fiere algunas estrategias que 
son fundamentales para lograr 
ese cambio de mentalidad en 
los individuos. Finalmente se 
presentan las referencias bi-
bliográficas que sustenta este 
trabajo.

 Abordaje conceptual de 
educación para la paz:

Cultura individual y
colectiva 

Este análisis resulta com-
plejo debido principalmente a 
las contradicciones y múltiples 
interpretaciones que tiene el 
concepto de educación para la 
paz.  Esto se complejiza aún 
más cuando se parte que para 
la construcción de los proce-
sos de paz, el ser humano no 
debe concebirse como un ser 
separado e individual, pues su 
accionar afecta la relación con 
las otras personas; al pensarse 
como un ser separado y aislado 
solo contribuye a crear muros y 
fronteras que propician así mis-
mo el miedo, la desconfianza, la 
ansiedad, así como conductas 
de defensa agresiva, conflictiva 

y egocéntrica, en cambio una 
persona que toma conciencia 
de la unidad que existe entre 
su ‘yo’ y la comunidad en don-
de la naturaleza también está 
incluida y así mismo se perci-
be como un ser social, florece 
un ‘yo interior’ que se llena de 
amor y alegría, que le da gusto 
vivir en plenitud y armonía con 
la sociedad. De esta manera se 
hace partícipe y constructor de 
paz, resolviendo los conflictos 
de separación y la individuali-
dad. (Seminario, 2005, pp.73-
74).

En este sentido, es impor-
tante partir de lo que dicen al-
gunos autores sobre el tema: 

 Jares (2005), señala 
que educación para la paz 
es   un proceso formativo 
en contenidos, valores y 
actitudes; así como ma-
neras de pensar y actuar 
conducentes a la cons-
trucción de una cultura de 
paz.

Galtung (2003), desa-
rrolla el doble concepto 
violencia-paz a partir de 
la noción de la “paz posi-
tiva”. Esta se caracteriza 
así:  la  paz  como  uno  
de  los  valores  máximos  
de  la  existencia  huma-
na,  conectada  con todos 
los niveles de  aquélla;  la 
paz  afecta  a todas  las 
dimensiones  de la vida:  
ínter-personal, intergru-
pal,  nacional,  internacio-
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nal,   la  paz  hace  refe-
rencia  a  una  estructura  
social  de  amplia justicia  
y reducida  violencia. 

Mayor (2003), señala 
que “ la educación para la 
paz es un proceso de par-
ticipación en el cual debe 
desarrollarse la capacidad 
crítica, esencial para los 
nuevos ciudadanos del 
Mundo. Hay que apren-
der a comportarse para 
favorecer la transición de 
una cultura de guerra y 
de fuerza a una cultura 
de paz” (Mayor, 2003, p. 
19).

Muñoz (2004), com-
prende la “paz imperfec-
ta” a partir de la convi-
vencia pacífica. 

Ospina (2010), indica 
que la educación para la 
paz es un proyecto  políti-
co y educativo que decla-
ra la lucha por la defensa 
de valores como la paz, 
la justicia, la igualdad, la 
libertad y la solidaridad 
como uno de los medios 
para la construcción de 
una cultura de paz.

El Fondo Internacional 
de Emergencia de las 
Naciones Unidas para 
la infancia (UNICEF, 
2010), indica que la edu-
cación para la paz es un 
proceso de promoción del 
conocimiento, las capaci-
dades, las actitudes y los 
valores necesarios para 

producir cambios de com-
portamiento que permitan 
a los niños, los jóvenes y 
los adultos prevenir los 
conflictos y la violencia 
creando las condiciones 
que  conduzcan a la paz, 
tanto a escala interper-
sonal, como intergrupal, 
nacional o internacional. 
La educación para la paz 
desde la perspectiva de 
la UNICEF  tiene razón de 
ser en todas las socieda-
des, y no solo en aquellas 
que sufren conflictos ar-
mados o emergencias. Es 
un proceso duradero, no 
puntual e implica a la co-
munidad en su conjunto.

López Becerra (2011), 
ha observado que en el 
mundo se desarrollan dos 
tendencias sobre paz: la 
primera relacionada con 
la violencia y la segunda 
relacionada con la conflic-
tividad natural de la vida.
 
Cerdas (2013), observa 
que la paz es un derecho 
humano por el que hay 
que luchar día tras día 
y que la educación es la 
mejor herramienta para 
promoverlo y lograr su 
garantía en la sociedad.

En los planteamientos ante-
riores, se infiere que la educa-
ción para la paz es un proceso  
que afecta a toda la especie 
humana y que genera compor-
tamientos, positivos o negati-
vos por lo que es necesario la 
adquisición de valores, cono-

cimientos, actitudes y habi-
lidades para conseguir la paz, 
entendida como vivir en armo-
nía con uno mismo, los demás 
y el medio ambiente (Smith-
Page, 2008). 

No se puede dejar de men-
cionar los conceptos de paz 
aprobados en la Declaración y 
Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz planteados en  
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (1999). Esta fue 
definida como  “Un conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de 
vida” (ONU, 1999). 

Este concepto se vincula 
con un conjunto de derechos 
que son fundamentales para  el 
desarrollo de una vida plena y 
pacífica. Estos se mencionan a 
continuación: 

a)  El respeto a la vida, el fin 
de la violencia y la promoción 
y la práctica de la no violencia 
por medio de la educación, el 
diálogo y  la cooperación.

b) El respeto pleno de los 
principios de soberanía, inte-
gridad territorial e indepen-
dencia política de los Estados y 
de no injerencia en los asuntos 
que son esencialmente juris-
dicción interna de los Estados, 
de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas y el dere-
cho internacional.

c) El respeto pleno y la 
promoción de todos los dere-
chos humanos y las libertades 
fundamentales.
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d) El compromiso con el 
arreglo pacífico de los conflic-
tos.

e) Los esfuerzos para sa-
tisfacer las necesidades de de-
sarrollo y protección del medio 
ambiente de las generaciones 
presentes y futuras.

f) El respeto y la  promoción 
del derecho al desarrollo.

g)  El respeto y el fomen-
to de la igualdad de derechos 
y oportunidades de mujeres y 
hombres.

h)  El respeto y el fomento 
del derecho de todas las perso-
nas a la libertad de expresión, 
opinión e información.

i) La adhesión a los princi-
pios de libertad, justicia, de-
mocracia, tolerancia, solidari-
dad, cooperación, pluralismo, 
diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los ni-
veles de la sociedad y entre 
las naciones; y animados por 
un entorno nacional e interna-
cional que favorezca a la paz 
(Organización de las Naciones 
Unidas, 1999, pp;2-3).

La búsqueda e integración 
de cada uno de los elementos 
antes indicados, lo define Fisas  
(2011), como cultura de paz:

… esta es  un conjunto de 
valores, actitudes y com-
portamientos  que refle-
jan el respeto a la vida, al 
ser humano y su dignidad. 

La cultura de paz pone en 
primer plano los dere-
chos humanos, el recha-
zo a la violencia  en todas 
sus formas y la adhesión 
a los principios de liber-
tad, justicia, solidaridad 
y tolerancia , así como la 
comprensión  entre los 
pueblos, los colectivos y 
las personas (p.40)

Señala Fisas, que:
               
la cultura de paz es una 
tarea educativa que pasa 
por: educar para una edu-
cación pro-social y para la 
convivencia; formar para 
la disidencia, el incon-
formismo y el desarme; 
desenmascarar la vio-
lencia cultural; respon-
sabilizarnos; aprender a 
transformar los conflic-
tos; promover una cul-
tura de cooperación; de-
sarrollar la mediación y 
el intercambio; superar 
las dinámicas destructi-
vas y  promover una ética 
global, buscando un con-
senso fundamental sobre 
convicciones humanas 
integradoras, entre otras 
cosas... (p.2).

El desarrollo de una cultura 
de la paz pretende generar un 
marco social que rija el com-
portamiento de los sujetos, 
donde se cambie la postura de 
la indiferencia y el menospre-
cio, hacia el compromiso y la 
solidaridad con el otro (Alzate, 
Fernández & Merino, 2013). 

En éste orden de ideas, se  
pretende que el sujeto se des-
envuelva en un marco que lo 
oriente hacia la construcción 
de una sociedad más justa y 
solidaria, donde se acepten las 
diferencias como algo natural y 
se establezcan estrategias de 
paz para la resolución de con-
flictos (Sánchez, 2012).

En consecuencia, se debe 
fortalecer el desarrollo de la 
cultura de paz creando espacios 
de diálogo, consenso, acuer-
dos, negociaciones, de respeto 
entre unos y los otros. “En este 
sentido, se rechaza la violencia 
manteniendo los principios de 
libertad, justicia, solidaridad y 
tolerancia como base para la 
resolución de conflictos”. ( Mi-
randa, Quinn, Fernández, Nata 
y Viscarra, 2009).

la  convivencia  como un 
medio para la coexistencia 

pacífica y armoniosa de 
grupos humanos en un 

mismo espacio

La convivencia, desde la 
perspectiva de la autora es la 
base fundamental para lograr 
una cultura de paz.  Conviven-
cia proviene del término latín 
conviviere, que significa vivir 
en compañía de otro u otros . 
Se entiende como una interac-
ción  social pacífica y positiva 
en la cual se establecen rela-
ciones armoniosas que conjun-
tan respetuosamente los inte-
reses individuales y colectivos, 
donde se aceptan las diferen-
cias y se respeta la pluralidad. 
(Orozco, Bravo, Hernández y 
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otros, 2018).

El término convivencia en-
cierra varias connotaciones y 
matices que en conjunto re-
velan la esencia que vincula a 
las personas y les hace vivir 
armónicamente en grupo; lo 
que implica comprender las di-
ferencias, apreciar la interde-
pendencia y la pluralidad, así 
como aprender a resolver los 
conflictos de una manera posi-
tiva (Carbajal, 2013). De esta 
forma, convivir en la escuela 
es cuestión de participar en lo 
que acontece en ella, teniendo 
como base la comprensión y el 
reconocimiento del otro.

La convivencia ha sido con-
siderada por la UNESCO  de 
gran relevancia. Ello se evi-
denció con la celebración de  la 
“Década Internacional por una 
Cultura de Paz y No-Violen-
cia para los Niños del Mundo” 
(2001-2010).

Este evento se realizó en el 
marco del Derecho a la Edu-
cación como derecho humano 
fundamental, y en especial de 
la iniciativa “Educación para 
Todos”, esto significa que la 
convivencia escolar, entendida 
como prevención de violencia, 
generación de climas escola-
res constructivos/nutritivos y/o 
formación ciudadana, debe ser 
parte de la garantía del dere-
cho y por tanto, se ha ido cons-
tituyendo como un eje cada 
vez más central de las políticas 
educativas.

En este sentido, las insti-

tuciones educativas juegan un 
papel fundamental ya que son 
espacios donde se promueve el 
desarrollo de valores y actitu-
des que  promuevan la cons-
trucción de una cultura de paz 
(Medrano, 2016).

 
Por lo tanto, además de la 

importancia que tiene la convi-
vencia para el bienestar de los 
seres humanos, la promoción 
de relaciones positivas cons-
tituye la base sobre la cual se 
gesta la ciudadanía, la demo-
cracia y la calidad de vida de 
un país.

Para Martínez-Otero (2001) 
la convivencia es “tanto como 
referirse a la vida en compa-
ñía de otros… la vida huma-
na solo es posible merced 
a la participación de los 
demás” (p. 296). Ortega 
(2007), define la conviven-
cia como una suma de varios 
factores que nos hacen vivir 
con otros bajo pautas de con-
ducta que permiten la acepta-
ción del otro, además la autora 
afirma, “la convivencia encie-
rra un cierto bien común que 
es conveniente respetar, lo que 
favorece la espontanea resolu-
ción de conflictos” (p. 51).

Un estudio realizado por 
Orozco, Bravo, Hernández y 
otros (2018), sobre la percep-
ción que tienen sobre la con-
vivencia y cultura de paz, los 
estudiantes, maestros y pa-
dres de una escuela secundaria 
de Guadalajara, mostró como 
principales hallazgos la identi-
ficación de la convivencia con 

coincidencias, más que con la 
aceptación de diferencias. 

Los principales factores pro-
motores resultantes fueron las 
relaciones de confianza y los 
límites claros, mientras que la 
principal limitante se encontró 
en la incapacidad para aceptar 
las diferencias con otros. La 
cultura de la paz fue definida 
como un ambiente de paz y 
tranquilidad que se construye 
socialmente. 

La convivencia se caracteri-
za como un proceso de sociali-
zación, cultural y afectivo que 
se contextualiza en un entor-
no particular, en el caso que 
nos ocupa en las instituciones 
escolares. Es por tanto,  fun-
damental para el aprendizaje 
individual y social de cada per-
sona.

 EcuRed (2020), plantea 
que la convivencia es fruto de 
las interacciones entre todos 
los miembros de la comunidad 
escolar, independiente del rol 
que desempeñen, de allí que 
todos son  partícipes y gesto-
res de la convivencia. En este 
sentido, es preciso subrayar la 
idea de que la escuela, además 
de transmitir determinados 
contenidos científicos y cultu-
rales, debe manifestar un es-
pecial interés en educar para la 
“convivencia”. 

La convivencia escolar es 
igualmente el resultado de los 
procesos, estilos comunicati-
vos, capacidad de liderazgo, 
toma de decisiones, distribu-
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ción del poder, tratamiento de 
las situaciones conflictivas, 
historia institucional y clima 
de trabajo, entre otros, que en 
conjunto están relacionados 
con los modelos de gestión de 
las instituciones educativas. En 
la perspectiva de la conviven-
cia escolar se pueden identifi-
car tres modelos: punitivo, re-
lacional e integrado (Torrego, 
2006).

Los factores que afectan la 
convivencia escolar, según Tu-
villa (2004) pueden ser:

Individual: pretende iden-
tificar los factores biológicos 
y de la historia personal que 
influyen en el comportamien-
to de una persona. Estos son: 
impulsividad, bajo nivel edu-
cativo, abuso de sustancias 
psicotrópicas y antecedentes 
de comportamiento agresivo o 
de haber sufrido maltrato, etc. 
Este nivel centra su atención en 
las características del individuo 
que aumentan la probabilidad 
de ser víctima o responsable 
de actos violentos.

Relacional: en este segun-
do nivel se indaga el modo en 
el que las relaciones sociales 
cercanas aumentan el riesgo 
de convertir a una persona en 
víctima o responsable de ac-
tos violentos. Los compañe-
ros, la pareja y los miembros 
de la familia tienen el potencial 
de configurar a un individuo a 
través de un amplio abanico de 
experiencias.

Fierro-Evans y Carbajal Pa-

dilla (2019), en un estudio do-
cumental  plantearon que el 
término convivencia escolar es 
difuso y ha integrado diversos 
y aún contradictorios significa-
dos, creando confusión e inclu-
so enfrentando una deliberada 
ambigüedad en el uso del len-
guaje. Como resultado del es-
tudio, proponen un concepto de 
convivencia desde la perspecti-
va de la justicia social adaptada 
a la educación y lo operaciona-
lizan en tres ámbitos de la vida 
escolar: pedagógico-curricular, 
organizativo-administrativo y 
socio-comunitario.

Los autores antes mencio-
nados plantearon una serie de 
enfoques para estudiar e in-
vestigar la convivencia escolar, 
estos son: convivencia como 
estudio de clima escolar, de la 
violencia y/o de su prevención; 
convivencia como educación 
socio-emocional; convivencia 
como educación para la paz; 
convivencia como educación 
para los derechos humanos;  
y convivencia como desarrollo 
moral y formación en valores.

Cada uno de estos enfoques 
deben analizarse en forma in-
tegral por cuanto uno está 
vinculado con el otro, y son la 
base para atender las diferen-
tes problemáticas que se plan-
teen en las instituciones esco-
lares.  

Fierro-Evans y Carbajal Pa-
dilla (2019), evidencian ade-
más “ la diversidad de lenguajes 
y perspectivas teórico-metodo-
lógicas presentes en el estu-

dio de la convivencia escolar” 
(p.12). Además se ratifica que 
la convivencia tiene un enfo-
que formativo que debe ense-
ñarse y transmitirse desde las 
instituciones escolares lo cual 
garantizaría poner en prácti-
ca la paz  y la armonía con los 
otros y el logro del ejercicio de 
la ciudadanía.

Estrategias para la
educación de la paz y

la convivencia 

Las instituciones educativas 
tienen un rol fundamental en el 
logro de la cultura de paz por 
cuanto en ellas se aspira lograr 
la construcción de una comu-
nidad solidaria, armoniosa, sin 
violencia. Para ello se requie-
re de estrategias pedagógicas  
que permitan atender integral-
mente los problemas de convi-
vencia como el bullying o acoso 
escolar, la violencia, los conflic-
tos  que son comportamientos 
muy comunes en las institucio-
nes educativas.

De acuerdo a Ortega y Lera 
(2000), existen seis tipos de 
comportamientos antisociales: 

. Disrupción en las aulas: 
Constituye la preocupación 
más directa y la fuente de ma-
lestar más importante de los 
docentes (Moreno, 2000).

. Problemas de disciplina, 
suele presentarse en forma 
de conflictos de relación entre 
profesores y alumnos.

. Maltrato verbal y social 
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entre compañeros, que llama-
mos bullying, puede ser de di-
versos tipos, físico, psicológi-
cos, exclusiones, entre otros.

. Vandalismo: es una agre-
sión contra las cosas. Robos, 
desperfectos, etc.

. Violencia física: fenóme-
nos de violencia contra perso-
nas (compañeros e incluso pro-
fesores), nos encontramos con 
agresiones y extorsiones.

. Acoso sexual: consis-
te en conductas de naturale-
za sexual, como tocamientos, 
comentarios, bromas o gestos 
sexuales, exhibición de foto-
grafías, grafitis o ilustraciones 
sexualmente explícitas, llamar 
a los estudiantes por un nom-
bre con connotaciones sexua-
les, difundir rumores sexuales, 
enviar, mostrar o crear e-mails 
o Web-sites de naturaleza se-
xual, entre otros.  (Cuenca, 
2013).  

 
Ante estos comportamien-

tos las instituciones educativas 
y muy especialmente los do-
centes deben asumir algunas 
prácticas para mejorar la con-
vivencia escolar, las cuales fue-
ron reportadas en el Monográ-
fico sobre convivencia en las 
aulas (2016):

. Prevención. La educación 
para la convivencia debe ini-
ciarse desde las primeras eta-
pas (infantil y primaria). Si se 
fomenta la construcción diaria 
de la responsabilidad, median-
te la implicación, la complicidad 

y la confianza del alumnado, se 
consigue una pauta imprescin-
dible para la educación en la 
convivencia. 

. Detección e implicación 
de la comunidad. Toda la co-
munidad escolar (dirección, 
equipo docente, personal no 
docente, padres y alumnos…)  
tiene que saber identificar el 
problema. El profesorado debe 
implicarse como equipo docen-
te educativo, no sólo desde la 
tutoría, para incidir en el clima 
relacional del grupo, implican-
do siempre al grupo de igua-
les y no actuando sólo con las 
personas consideradas indivi-
dualmente, precisamente por 
el carácter dinámico de las re-
laciones.

. Participación activa del 
alumnado. El alumnado es la 
clave en el proceso de la me-
jora de la convivencia. Su im-
plicación es fundamental y se 
debe trabajar para que se sien-
tan protagonistas del proceso 
y a la vez agentes que deben 
favorecer el clima del grupo en 
el que se encuentran al margen 
del espacio en el que se dé esta 
dinámica, sea el aula, el patio, 
la calle o cualquier lugar donde 
no haya un control y vigilancia 
adulta.

. Desarrollar competencias 
de inteligencia emocional para 
hacer frente al acoso. Mono-
gráfico (2016), plantea que la  
Universidad de Córdoba (UCO) 
y la de Sevilla (USE) publica-
ron un estudio en 2015 que 
demuestra que la educación 

emocional mejora las posibili-
dades de tener una respuesta 
adecuada ante situaciones de 
violencia. Los investigadores 
observaron que las tres vertien-
tes de la inteligencia emocional 
(reconocimiento, regulación y 
respuesta de los sentimientos) 
influían en la respuesta que da-
ban las víctimas ante un acoso.

Conclusiones

Los términos educación para 
la paz, cultura de paz y convi-
vencia se analizaron tomando 
en cuenta los puntos de vista 
de diferentes autores y de or-
ganizaciones como la UNICEF 
y  la UNESCO. Estos términos 
son difíciles de conceptuali-
zar  porque están inmersos 
en posiciones epistemológicas 
y axiológicas que son confu-
sas, complejas y dificultan su 
conceptualización por cuanto 
implican tomar en cuenta al 
individuo, a los grupos y a los 
códigos de cada contexto. 

Las instituciones escolares 
constituyen los espacios funda-
mentales para lograr desarro-
llar la convivencia y la armonía 
entre todos los miembros de 
la comunidad. En este sentido 
al hablar de educación para la 
paz significa considerar los va-
lores, la ética y como indica 
Freire (1970),  apostar por un 
modelo educativo centrado en 
la comunicación dialógica, don-
de: la curiosidad profunda y la 
reflexión crítica, se constituyen 
como principales métodos de 
conocimiento y procesos me-
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diante los cuales se instaura el 
conocimiento mutuo, el respe-
to y el diálogo entre los dife-
rentes grupos culturales.

Otro  aspecto importante y 
conclusivo tiene que ver con 
la vinculación de la educación 
para la paz y la cultura para la 
paz. Ambos términos se orien-
tan  hacia el desarrollo de va-
lores, actitudes y comporta-
mientos que fundamentan el  
respeto a la vida, al ser huma-
no y su dignidad.

Se presentó un conjunto de 
estrategias para prevenir los 
problemas de convivencia es-
colar como el bullying o aco-
so escolar, la violencia, que se 
produce en las instituciones 
escolares. Superar esta proble-
mática es un trabajo en conjun-
to y de participación activa de 
toda la comunidad académica e 
implica además un proceso de 
formación en valores como el 
respeto, la solidaridad, colabo-
ración, entre otros. Se necesita 
aprender herramientas comu-
nicacionales apropiadas para 
utilizarlas eficazmente en cada 
situación que se presente  a lo 
largo de la vida, en el marco 
de una ciudadanía cívica res-
ponsable y comprometida con 
la no violencia. 
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Descripción de
la reseña

Mauricio Guillen, sociólogo, 
economista político, y catedrá-
tico, se ha interesado por el 
estudio de las empresas multi-
nacionales, igualmente, duran-
te los últimos veinte años, su 
interés por el fenómeno de la  
globalización ha quedado plas-
mado en diversos textos. En 
el año 2015, obtuvo el IV Pre-
mio Fundación Banco Herrero 
al mejor investigador español 
en ciencias sociales menores 
de 40 años, motivado a que ha 
centrado su línea principal de 
investigación en la sociología 

económica y el análisis de las 
organizaciones. Este premio 
reconoce el trabajo de los in-
vestigadores en los campos del 
conocimiento económico, em-
presarial y social y contribuir al 
análisis y formulación de alter-
nativas que promuevan el bien-
estar social.  Este autor en una 
entrevista sostenida con  Naím,  
reseñada por Felipe Sahagún el 
24 noviembre del 2020, sostie-
ne que estamos viviendo tiem-
pos de gran transformación, 
donde se aprecian diversas di-
mensiones: tecnológicas, so-
ciales, políticas, económicas, 
empresariales; resalta la im-
portancia de estar preparado 

para ello, cuidando de conectar 
estas tendencias, tanto el pla-
no personal y laboral.  

Sostiene  Guillen que si  no 
sabemos conectar las cosas, 
no vamos a tener éxito en el 
mundo que se avecina porque 
están cambiando muchas co-
sas al mismo tiempo que es-
tán interrelacionadas entre sí. 
Agrega que, no se debe tomar 
ninguna decisión que sea irre-
versible. Hay darse margen de 
maniobra para poder cambiar 
el curso a medida que cambian 
las circunstancias, tanto las 
personas como las empresas. 
Tratar de inculcar en la pobla-
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ción la falsa esperanza de que 
se pueda volver atrás es muy 
peligroso, porque eso es impo-
sible. 

En esta perspectiva, el au-
tor invita a preguntarnos en 
qué grado las naciones están 
preparadas para responder a 
las catástrofes naturales, pan-
démicas, a la administración 
de los recursos hídricos y como 
estas crisis sanitarias, como el 
COVID 19, impacta en la so-
ciedad, economía y el nuevo 
orden mundial, la disminución 
de la natalidad y el comporta-
miento de los seres humanos 
durante el confinamiento. Indi-
ca en el preámbulo de su obra 
que estas interrogantes, serán 
detonadores de movimien-
tos migratorios, pero también 
de un alerta a las autoridades 
competentes para gestionar las 
bajas humanas en hospitales, 
casas y centros de cuidado y 
ciudades para prevenir nuevas 
catástrofes sobre la ya existen-
te.

En esta línea discursiva, 
Mauricio Guillen, nos presenta 
su  obra “2030 viajando hacia 
el fin de mundo tal y como lo 
conocemos. “como la colisión 
de las grandes tendencias ac-
tuales remodelará el futuro 
de todo”, documenta magis-
tralmente, un recorrido pros-
pectivo hacia el año 2030, co-
menzando desde el año 2020, 
revela las tendencias y los tó-
picos más relevantes en una 
variedad de temas como na-

talidad, calentamiento, global, 
criptomonedas, urbanismo, in-
novación, disrupción tecnoló-
gica y otros temas de interés 
que será de utilidad al lector 
bien sea estudiante, empre-
sario, líder gubernamental o 
de una ONG, conservacionista, 
urbanista, actuario, profesional 
de la salud o científico de da-
tos. Recapitulando, el escrito,  
alerta ante el crecimiento de 
eventos de impacto mundial, 
donde todos los países deben 
unirse para coordinar,  trabajar 
y dar  respuestas globales para 
afrontar esta realidad. 

Introducción

La obra de Guillen “2030 
viajando hacia el fin de mundo 
tal y como lo conocemos,  se 
estructura en ocho (8) aparta-
dos: 1. Dónde están los niños? 
Una crisis de natalidad, el baby 
boom africano y la próxima re-
volución industrial. 2. Los se-
tenta son los nuevos cincuen-
ta. Mayores que dominan las 
tecnologías, el retraso de la ju-
bilación y reconsiderar la «ju-
ventud» y la «vejez». 3. Los 
Singh y los Wang La vieja clase 
media, la nueva clase media y 
la batalla por la atención. 4. 
¿Adiós al segundo sexo? Las 
nuevas millonarias, emprende-
doras y líderes del mañana. 5. 
Ciudades bajo las aguas Calen-
tamiento global, urbanitas y la 
mundanidad de la superviven-
cia. 6. Más móviles que inodo-
ros. Reinventar la rueda, una 

nueva explosión cámbrica y el 
futuro de la tecnología. 7. Ima-
gínate un mundo sin posesio-
nes Subirse a la ola, los efec-
tos de las redes y el poder de 
8.500 millones de conexiones. 
Y finalmente, 8. Más divisas 
que países Imprimir tu propio 
dinero, el blockchain y el fin de 
la banca moderna.

El texto se inicia con una 
primera interrogante: ¿dónde 
están los niños? Para dar res-
puestas a este cuestionamien-
to, se presentan temas como 
el descenso de la natalidad a 
nivel global y el envejecimien-
to acelerado. La necesidad de 
cuidado de los adultos mayores 
en los países más industrializa-
dos como Europa, EEUU, Brasil, 
Canadá, Suecia, China y Japón, 
el cambio de rol de la mujer en 
la economía y la sociedad. Las 
ventajas y desventajas de la 
migración de personas entre 
países, el impacto de la tecno-
logía y su relación con el inte-
rés por el sexo. Así como, la re-
lación entre el comportamiento 
humano y la manera de invertir 
su dinero en beneficio de sus 
seres queridos tomando como 
prioridad la calidad sobre la 
cantidad.

Posteriormente, en otro acá-
pite, analiza el tema de la di-
vergencia de experiencia gene-
racional, las características de 
las generaciones, millennials, 
generación Z, baby boomers y 
generación silenciosa. Se hace 
énfasis en que las últimas dos 
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poseen la mayor riqueza y que 
en la actualidad en algunos 
países las empresas están más 
orientadas a dirigir su publici-
dad a este importante grupo 
etario. También se describen 
las prioridades de la tercera 
edad. Dentro de estos aspec-
tos se destaca la adecuación 
de los productos y servicios a 
las necesidades funcionales de 
adultos mayores, a los espa-
cios destinados a mantener la 
salud física y salud mental. Los 
servicios personalizados y las 
tiendas en líneas, facilitaran las 
compras de los usuarios mayo-
res, sobre todo los que tienen 
más problemas de movilidad.

 
El desarrollo de la robótica 

aplicado a las necesidades de 
los adultos de la tercera edad 
está en auge. El autor cita al-
gunos como el uso de cascos 
de realidad virtual, el uso de 
los exoesqueletos para el le-
vantamiento de cargas y los 
robots que cuidan a las perso-
nas mayores y les proveen de 
medicinas. Los adultos mayo-
res podrían generar una pro-
blemática a la banca tradicional 
ya que suelen ser derrochado-
res en lugar de ahorradores. 
La generación de los llamados 
millennials para el 2030 logra-
rá ser mayor en magnitud que 
en 1980, como consecuencia 
de los efectos migratorios. Adi-
cionalmente, la composición de 
los inmigrantes será porcen-
tualmente mayor que la pobla-
ción de nacionales nativos para 
el final de esta década. Habrá 

un cambio de comportamiento 
en los jóvenes muy diferente 
al de la actualidad, ejemplos 
como el uso de las apps, el em-
prendimiento (ser autónomo o 
poseer negocio propio) son al-
gunos de ellos.

La generación Z, estará ca-
racterizada por la desigualdad 
en diferentes ámbitos tales 
como acceso a la educación, 
disparidad racial, creciente 
emigración y grandes diferen-
cias en cuanto la economía e 
incremento en el pago de im-
puestos. Por haber nacido en 
la era de las redes digitales, 
tendrán una amplia concepción 
de la informática y el trabajo 
en red, una diversa transcul-
turalidad por tener amista-
des en otras fronteras, hablar 
diferentes idiomas y hasta 
adoptar nuevas nacionalida-
des y religiones. En cuanto a la 
normativa social, percibirán y 
aceptarán de una manera más 
natural, con respecto a las an-
teriores generaciones, temas 
triviales como el aborto, la ho-
mosexualidad, o los derechos 
de los transgéneros. Tendrán 
altos niveles educativos y ma-
yor interés hacia una ciuda-
danía global que nacionalista. 
Estas, son las tendencias que 
más caracterizan a esta gene-
ración estadounidense.

 
Por su parte, sus homólo-

gos asiáticos, en particular los 
chinos, presentan diferencias 
marcadas en cuanto a su lu-
gar de residencia. Por ejemplo, 

los millennials que viven en el 
campo tienden a ser más po-
bres que sus homólogos de cla-
se media que viven en grandes 
ciudades. También tienen una 
mejor aceptación al comercio 
electrónico, menor importan-
cia a la privacidad de sus datos 
personales, mayor tolerancia 
social, aspiración a la libertad, 
expresión pública y tienden a 
ahorrar más que sus homólo-
gos estadounidenses. Su pre-
ferencia por la conectividad 
constante y el instantáneo ac-
ceso a la información es una 
cualidad diferenciadora que 
probablemente los esté prepa-
rando para vivir la tercera edad 
de una manera más placente-
ra, pero sin dejar de tomar en 
cuenta que la seguridad econó-
mica puede afectar a los indi-
viduos de esta generación du-
rante la mayor parte de su vida 
adulta.

El texto, aborda el tema 
de la antigua clase media, la 
emergente clase media y la 
batalla por la atención. Se ca-
racteriza a la mencionada cla-
se social en EEUU vs países 
emergentes y sus diferencias 
con las otras clases sociales. 
La relevancia de los mayores 
mercados del mundo y su in-
fluencia en la normativa de los 
productos de consumo masivo. 
La importancia de las patentes, 
el superior crecimiento de los 
mercados emergentes, su con-
sumo y el estancamiento de la 
clase media en EEUU para fi-
nal del decenio. La dificultad de 
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los millennials para insertarse 
en el mercado laboral produc-
to de la competencia global y 
la automatización. Finalmen-
te, se presentan las ventajas 
y desventajas para el estable-
cimiento de una renta básica 
universal por parte del Estado 
en EEUU y su comparación con 
los resultados de los progra-
mas pilotos aplicados en otras 
naciones.

Además, el escritor previe-
ne que el género femenino ten-
drá el poder para el 2030. Se 
describe que las mujeres esta-
rán muy próximas a alcanzar la 
igualdad de género y un poder 
adquisitivo superior al del sexo 
opuesto. Análogamente, su 
esperanza de vida será mayor 
que la de los hombres, lo que 
les permitirá alargar su carrera 
profesional y heredar la rique-
za de sus difuntos maridos. Las 
féminas muestran una mayor 
preferencia por la seguridad 
económica e independencia 
que los hombres. Se describen 
las dos categorías de mujeres 
vulnerables (las divorciadas y 
las madres solteras). Para el 
2030, un tercio de los hombres 
y mujeres se jubilarán sin tener 
hijos. Las que no se han casa-
do ni se han reproducido, serán 
más felices, emprendedoras y 
empresarias. Se presenta la re-
lación entre la felicidad, la vida 
personal y el ámbito laboral de 
la mujer. Finalmente, define los 
cuatro roles de la mujer en el 
ámbito laboral y su liderazgo 
en los poderes ejecutivos.

En otro apartado, se presen-
ta la temática del crecimiento 
urbano en las ciudades, el ca-
lentamiento global, la urbani-
ta y lo frívolo de la existencia. 
Se ilustra la desigualdad entre 
clases sociales, el incremento 
del tráfico vehicular, la gestión 
de recursos hídricos y la obe-
sidad, además, de aspectos 
como la agricultura urbana, el 
impacto de la gentrificación y 
la cultura creativa dentro de la 
urbe. En resumen, una parte 
de la población experimenta-
rá una naturaleza dual, donde 
una parte estará condenada a 
la obesidad, la contaminación, 
aislamiento, escasez de agua y 
apatía ambiental mientras que 
la otra estará disfrutando de 
lugares creativos rodeados de 
emprendedores de la econo-
mía del conocimiento. En otra 
línea discursiva, el autor de-
dica un capítulo, a resaltar la 
importancia que tiene la inno-
vación de productos, de ideas 
y la tecnología disruptiva. Para 
ello, abre su apartado con al-
gunos ejemplos de innovación 
como: los inodoros ecológicos, 
la evolución del reloj de bolsillo 
hasta llegar al smartwatch, los 
teléfonos móviles, la inteligen-
cia artificial, la impresión 3D, la 
nanotecnología y sus aplicacio-
nes, los e- books, la comercia-
lización electrónica de los vinos 
y el uso de volantes innovado-
res para la generación y esta-
bilización de la energía eléctri-
ca. Finalmente, indica que las 
nuevas tecnologías se logran 
posicionar si son accesibles y 

contribuyen con el crecimiento.

En otro apartado, titulado: 
Imagínate un mundo sin pose-
siones, se aborda temas como 
la economía, plataformas, con-
sumo e incluso la clase cola-
borativa. Este nuevo tipo de 
economía es practicada prin-
cipalmente por los millennials, 
quienes, por su inmersión a 
la tecnología, disposición a la 
colaboratividad e intercultura-
lidad, promueven este nuevo 
tipo de entorno. La economía 
colaborativa hace uso de las 
llamadas plataformas colabo-
rativas las cuales se presen-
tan de diversas naturalezas en 
función de las necesidades y 
ámbitos. Tal es el caso de Tas-
krabbit, que es una plataforma 
que ofrece a los usuarios los 
Gig Works o trabajos por bo-
los. Esta modalidad de traba-
jo, consiste en seleccionar las 
ofertas de trabajo que publican 
personas naturales o empresas 
para un determinado entorno o 
globalmente. 

Con estas soluciones, la ge-
neración de los millennials está 
transformando las líneas de 
trabajo, vivienda y diversión 
con espacios y propiedades 
que les permite ahorrar dine-
ro y simultáneamente hacer 
networking. Este nuevo tipo 
de economía ofrece un menor 
costo y está orientado al clien-
te. Sin embargo, representa 
una latente amenaza a la tra-
dicional infraestructura ho-
telera, de transporte y de re-
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clutamiento de personal. Otra 
de las ventajas de este tipo de 
economía son los servicios aso-
ciados y la posibilidad de rea-
lizar transacciones de persona 
a persona con pocos interme-
diarios o sin ellos, también los 
prestamos peer to peer, ventas 
de segunda Mano, co-working, 
co-freelancing.

Sostiene que la economía 
compartida permite ayudar a 
las personas más desfavoreci-
das a subsistir generando in-
gresos extras. Además, el per-
sonal calificado está arropando 
las ofertas de personal no cali-
ficado y en consecuencia, este 
último grupo, se ve amenazado 
por la introducción de las plata-
formas colaborativas. En con-
traste, mientras algunos profe-
sionales encuentran humillante 
trabajar en este tipo de siste-
ma, otros, lo encuentran muy 
lucrativo. Acá se aplica la máxi-
ma “algunas personas tienen 
tiempo y otras tienen dinero”. 
Al cierre, insiste en el uso de 
las aplicaciones colaborativas  
para la reducción del deterioro 
ambiental.

Por otra parte, dedica un 
capítulo al tema  Más divisas 
que países. Imprimir tu propio 
dinero, el blockchain y el fin 
de la banca moderna. Presen-
ta temas relacionados con  la 
aplicación de la cadena de blo-
ques en diferentes ámbitos de 
la economía como las cripto-
monedas, la potenciación de la 
prestación de servicios públi-

cos y privados, las repúblicas 
digitales, el gobierno electró-
nico, las transacciones comer-
ciales y los contratos inteligen-
tes la optimización de los ciclos 
de innovación. En cuanto a las 
criptomonedas, la principal ca-
racterística es que no depende 
de la confianza como resul-
ta con el caso de los sistemas 
bancarios, porque estas depen-
den de la tecnología blockchain 
que la hace muy poco vulnera-
ble, transparente y verificable 
por parte de los usuarios. El 
objetivo de las criptomonedas 
es democratizar los servicios fi-
nancieros. Otra aplicación de la 
cadena de bloques, es la crea-
ción de certificados digitales 
para casi cualquier producto o 
servicio. 

Advierte que para finales 
del 2030 comenzarán a emer-
ger nuevas repúblicas digita-
les. El ejemplo de la actuali-
dad más relevante es Estonia. 
que ofrece servicios públicos 
gubernamentales totalmente 
electrónicos, dentro de los cua-
les se pueden destacar la crea-
ción de empresas y el uso de 
sistema bancario. Estos servi-
cios no otorgan la nacionalidad 
al residente electrónico, solo le 
sirve de plataforma para usar 
la plataforma electrónica ba-
sada en un país europeos para 
hacer negocios. Algunos países 
en África, como Ghana y Ke-
nia han seguido los pasos del 
país europeo en esta aplica-
ción del gobierno electrónico. 
Con la tecnología blockchain, 

es posible realizar un segui-
miento, control de las armas y 
una mejor investigación de los 
usuarios de las mismas. Con 
esto podría controlarse su uso 
legalmente y reducir el núme-
ro de armas en circulación para 
prevenir delitos. A pesar que 
en blockchain aporta muchas 
ventajas en diversos ámbitos, 
su contraparte, es el alto con-
sumo energético de los centros 
de datos distribuidos en todo el 
mundo, los cuales en conjun-
to con los sistemas de teleco-
municaciones devengaran más 
del 20% de la electricidad del 
mundo. 

Ideas Conclusivas

Al cierre de esta obra, se 
nos abre un camino a recorrer 
repleto de diversidad y com-
plejidad, donde las tendencias 
más relevantes en cuanto a 
tecnologías, comportamientos, 
disrupciones, etnografía y evo-
lución generacional a tener en 
cuenta para la próxima déca-
da.  Finalmente, pronosticar el 
futuro, si acaso es posible,  en 
tiempos de turbulencia, agita-
ción, caos, cambios, y trans-
formaciones demanda de tener 
en cuenta algunas tendencias 
para orientarnos. Y eso es 
lo que proyecta y nos convo-
ca Mauro Guillen, en su libro, 
en síntesis, una brújula para 
orientarnos en estos tiempos.

El texto es una invitación a 
reflexionar sobre las tenden-
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cias más relevantes en áreas 
como: descenso de la natali-
dad, divergencias de las ex-
periencias generacionales, las 
consecuencias económicas de 
la actual pandemia mundial, 
la aparición de nuevas clases 
medias en mercados emergen-
tes, el calentamiento global, la 
posición de liderazgo, la longe-
vidad y la riqueza del sexo fe-
menino que estarán presentes 
antes de concluir el decenio. 

Con relación a las tecnolo-
gías sería necesario pregun-
tarse ¿cómo el fenómeno del 
blockchain y sus aplicaciones 
podría comportarse en “mer-
cados emergentes y en países 
en vías de desarrollo? ¿Cómo 
las criptomonedas van a des-
plazar al papel moneda en el 
corto plazo? ¿De que manera 
el gobierno electrónico podrá 
impactar en la economía de los 
países? Finalmente, la apari-
ción de las disrupciones suele 
desarrollarse más rápidamen-
te en algunos países desarro-
llados y más lentamente en 
países donde no se visualicen 
estos elementos de infraes-
tructura en diferentes sectores 
que puedan generar el mismo 
impacto. La impresión 3D, la 
nanotecnología, la realidad 
virtual y la inteligencia artifi-
cial. La pregunta de cierre es: 
¿Cómo se prepara la huma-
nidad y las naciones para en-
frentar la próxima crisis dentro 
del venidero decenio?
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1.- El contenido de los artículos debe re-
presentar una contribución significativa del co-
nocimiento científico, así mismo reunir los si-
guientes aspectos: Área temática, pertinencia 
del tema para la revista, generación de conoci-
miento, existencia de propuestas, contribucio-
nes a futuras investigaciones, originalidad, va-
lor científico, coherencia del discurso, vigencia 
de la información y calidad de las referencias 
bibliográficas.

2.- El artículo deberá enviarse por el correo 
electrónico revoc2012@gmail.com, anexan-
do los siguientes recaudos:

•Resumen curricular (1500 palabras) con 
foto digital.
•Constancia de originalidad (donde el au-
tor responsable y los co-autores declaran 
que el artículo enviado no ha sido publica-
do previamente en otra revista)
•Carta de Acuerdo entre el autor y coauto-
res, sobre la publicación del artículos. De 
existir desacuerdo entre autor y coautores 
sobre su divulgación no se publicará.
•Permisos de divulgación y difusión del ar-
tículo para presentarlo en diferentes bases 
de datos, compendios y cualquier otra for-
ma de difusión y divulgación que la revista 
pueda manifestar en mejora de ampliar la 
visibilidad  de la producción científica es-
crita.

3.-  Los artículos se recibirán durante todo 
el año. Según la temática propuesta para cada 
edición.

4.-  Las opiniones y afirmaciones emitidas 
en el artículo son de exclusiva responsabilidad 
de sus autores.

5.- Los artículos  deben señalar la proce-
dencia de los mismo cuando éstos respondan a 
tesis de grado, proyectos.

6.- Para información adicional puede escribir 

al cuerpo editorial de la revista por el correo 
revoc2012@gmail.com

7.- El comité editorial se encargará de la 
recepción de los trabajos, así como del segui-
miento y evaluación de los mismos.

8.- El documento debe ser compatible con 
los programas informáticos libres y de estánda-
res abiertos, en correspondencia con el artículo 
34 de la Ley de Infogobierno

9.- El Cuerpo Editorial de la revista remitirá 
por correo electrónico el acuse de recibo de los 
artículos recibidos.

10.- Se realizará una revisión formal de la 
adecuación a las normas editoriales, en caso 
de observaciones serán remitidos para su co-
rrección.

11.- Los trabajos enviados a la revista se 
evaluarán en un lapso no mayor a quince (15) 
días continuos.

12.- Los artículos deben estar escritos en 
tamaño carta, con margen de 2.5 cms, carácter 
Arial, tamaño 12, espacio simple, con numera-
ción arábiga en la parte inferior centrada.

13.- La revista el Observador del Conoci-
miento recibirá los siguientes tipos de investi-
gaciones científicas:

•Artículos de Investigación: Espacio de-
dicado a la publicación de artículos en el área 
de Gestión Social de Conocimiento como  vigi-
lancia tecnológica, ingeniería del conocimiento, 
seguridad de la Información y tecnologías de 
la información,  que expliquen enfáticamente 
el aporte  y muestren de manera detallada la 
interpretación de los resultados,. La estructura 
consta de cinco partes: resumen, introducción, 
metodología, resultado y conclusión . Tiene una 
extensión máxima de 8.000 a 12.000 palabras, 
incluyendo la bibliografía consultada.

•Ensayos de Investigación: Espacio de-
dicado a la presentación de argumentaciones, 
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sistematización y análisis de resultados de in-
vestigaciones publicadas o no, que den cuenta 
de los avances y tendencias en un determina-
do ámbito de la ciencia, tecnología e innova-
ción. La estructura debe de estar presentada 
con la siguiente estructura: resumen, introduc-
ción, desarrollo, ideas conclusivas. Tienen una 
extensión máxima comprende: 2000 palabras 
incluyendo la bibliografía.

•Recensiones bibliográficas: Espacio que 
analiza publicaciones de reciente aparición en 
el campo del conocimiento de la revista. Es-
tas deben comprender documentos publicados 
durante los 2 años anteriores a la entrega de 
las mismas, salvo que se trate de obras clási-
cas. El propósito principal de una reseña no es 
simplemente ofrecer un resumen del libro, sino 
un análisis crítico. Eso quiere decir, que el/la 
autor/a debe evaluar la contribución de la  al 
conocimiento científico en un campo o un tema 
específico del ámbito de la ciencia, tecnología 
e innovación y sus aplicaciones. Comprende: 
Descripción de la reseña, introducción, aporte 
del autor acerca de la temática que presenta, 
ideas conclusivas. Incluir la imagen de la porta-
da en formato JPG. Tendrá una extensión máxi-
ma de 1000  palabras.

14.- EL título del artículo se presenta en es-
pañol e inglés, la primera letra en mayúscula 
y las siguientes en minúsculas, en negrillas y 
centrado. El mismo debe ser conciso, e ilustra-
tivo que resuma  la idea central del trabajo. No 
más de 12 palabras, sin acrónimos. ejemplo: La 
innovación en tiempos de cambio / Innovation 
in times of change.

15.- Debe incluir datos del autor, los autores 
o coautores de acuerdo con el siguiente mode-
lo: nombre del autor,  institución, ciudad, país, 
número de ORCI y correo electrónico.

16.- Debe incluirse un resumen en español 
y en inglés, con cinco palabras clave, separadas 
cada una por  punto y coma (;) . Con una ex-
tensión máxima de 250 palabras.

17.- La introducción debe establecer el pro-
pósito del artículo y resumir la justificación 
para el estudio u observación. Asimismo, pro-
porcionar sólo las referencias pertinentes y no 
incluir datos o conclusiones del trabajo que se 
está informando.

18.- El cuerpo del escrito debe enfatizar los 
aspectos nuevos e importantes del estudio y 
las conclusiones subsiguientes. Debe evitar la 
repetición en detalle de los datos u otros mate-
riales suministrados previamente en las seccio-
nes de introducción y resultados. Debe incluir 
las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, incluidas sus implicaciones para investi-
gaciones futuras, relacionando las observacio-
nes con otros estudios relevantes.

19.- Las conclusiones deben estar relacio-
nadas con los objetivos del estudio, pero se de-
ben evitar frases no calificadas y conclusiones 
no apoyadas completamente por los datos. En 
particular, los autores deben evitar frases.

20.- Las secciones y subsecciones de los ar-
tículos debe ajustarse  a las siguientes carac-
terísticas:

21.- Para señalar en el interior del texto una 
referencia bibliográfica éstas deberán ajustarse 
a las normas del sistema American Psychologi-
cal Association (APA), de esta forma:

•Al hacer un parafraseo de alguna postura 
de un autor se colocará entre paréntesis, el 
Apellido (s) del autor (es) la primera letra en 
mayúscula, una coma, el año de publicación, 
(si es necesario notificar la página donde está 
la idea) se coloca dos puntos seguido del nú-
mero de la página o páginas.
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Ejemplo: Las organizaciones, se encuentran 
permanentemente influenciadas por fuerzas 
ambientales y son de tipo económica, social, 
demográfica, geográfica, política, gubernamen-
tal, jurídica, tecnológica y competitiva. (Da-
vid,1991)

Ejemplo: Las estructuras de la dinámica 
social de algunos grupos étnicos se expresan 
a través de conglomerados procesos simbóli-
cos inmersos en las prácticas cotidianas. (Tur-
net,1959:195).

•Las referencias bibliográficas serán presen-
tadas al final del escrito de forma separada. No 
se pueden incluir en el listado referencias bi-
bliográficas de libros que no hayan sido citados 
en el texto.

•Las referencias se ordenarán consecutiva-
mente siguiendo los  siguientes criterios: 1) 
por orden alfabético  por apellido de autor  y 2) 
por orden cronológico, cuando  un autor ten-
ga mas de  un libro citado. Así mismo el estilo 
utilizar letra Arial 14, espaciado de 1.5 líneas y 
sangría francesa.

•La bibliografía deberá representarse de la 
siguiente forma: apellido del autor en mayús-
cula sostenida, seguido una coma, después la 
inicial del nombre del autor en mayúscula, se-
guida de un punto, seguido el año entre parén-
tesis, después un punto , luego  el título  del 
libro en letra cursiva con la primera letra en 
mayúscula, seguido de un punto, luego la Ciu-
dad y País de edición, seguido del nombre de la 
editorial, luego dos puntos, el nombre completo 
de la Editorial, punto final.

Ejemplo:   
ANCORA, L. (1965). La Motivación. Bue-

nos Aires, Argentina: Edit. Proteo. PERÉZ, L. y 
RUIZ, J. (2000). Revistas Científicas. Caracas, 
Venezuela: El Ateneo.

•Las notas deben servir para introducir in-
formación complementaria y se deben denotar 
en el texto mediante numeración consecutiva. 
Las notas deberán ir a pie de página.

•Las expresiones en otro idioma al español, 
deberán presentarse en letra cursiva y no de-
berán superar las veinticinco (25) palabras en 
todo el escrito.

•Las citas hasta un máximo de cuarenta 
(40) palabras se incluirán en el texto entre co-
millas, indicando entre paréntesis el autor, año 
de publicación y número de páginas. Cuando 
superen las cuarenta (40) palabras, deberán 
transcribirse aparte, con una sangría  de cin-
co (5) espacios, en número de letra diez (10), 
cuidando que no sean extensas. Se señala  que  
se deben seguir  los criterios de las normas APA 
para citas con

Ejemplo:
“…nuevos productos pasaron a ser co-
merciales intercontinentalmente, el ron 
el algodón, el café cacao, azúcar el pe-
tróleo y con eso nuevas zonas pasaron a 
ser desarrolladas por las oportunidades 
que ofrecía la globalización de la épo-
ca...” (pág., 214).

22.- Los tablas y figuras deben convertirse 
en imagen e insertarse en el texto en formato 
JPG. La denominación o títulos de los mismos 
deben presentarse en word. Deben tener fuen-
te de procedencia y la fecha de la información 
suministrada. Si la fuente proviene de internet 
debe incluir la dirección electrónica de la pá-
gina. Es responsabilidad del autor obtener los 
permisos y derechos para incluir materiales o 
ilustraciones provenientes de otras fuentes.
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1.- The content of the manuscript should 
represent, in an original and unpublished way, 
a significant contribution to scientific knowled-
ge and also bring together the following as-
pects: thematic area, relevance, generation of 
knowledge, existence of proposals, contribu-
tions to future research, originality, scientific 
value, coherence of discourse, validity of infor-
mation and quality of bibliographic references.

2.- The manuscript must be sent by email to 
revoc2012@gmail.com, attaching the following 
statements, signed by all the authors:

• Curriculum summary (maximum 1500 
words) with digital photo. 
• Proof of originality.
• Letter of Agreement between the author 
and co-authors, on the publication of the 
manuscript
• Assignment of rights and permits for the 
dissemination and diffusion of the manus-
cript.

3.- The Knowledge Observer magazine re-
ceives the following types of manuscripts:

•Research articles: Space dedicated to 
the publication of unpublished manuscripts, 
which explain in detail the interpretation of 
the results. The structure should consist of five 
parts: Summary, Introduction, Methodology, 
Result and Conclusion, with an extension bet-
ween 8,000 and 10,000 words, including the 
consulted literature.

•Research essays: Space dedicated to the 
presentation of arguments, systematizations 
and analysis of results of unpublished research, 
which account for advances and trends in a cer-
tain field of science, technology and innovation. 
The structure should be presented as follows: 

Summary, Introduction, Development and Con-
clusions, with an extension between 8,000 to 
10,000 words including bibliography.

•Bibliographic reviews: Space that analy-
zes publications of recent presence in the sub-
ject treated by the magazine. These should 
analyze documents published during the 2 
years prior to their delivery, unless they are 
classic works, for the purpose of review through 
a critical analysis in the field of science, tech-
nology and innovation and its applications. It 
should be structured with the following items: 
Description of the review, Introduction, Contri-
bution of the author to the subject presented 
and Concluding Ideas, with a maximum exten-
sion of 2,000 words; additionally, an image of 
the cover in JPG format must be added.

4.- The opinions and statements issued are 
the sole responsibility of their authors.

5.- Accepted manuscripts are the property 
of the Knowledge Observer Journal, and may 
not be published (in whole or in part) without 
the written consent of the Editorial Committee.

6.- Manuscripts should indicate their origin 
when they respond to degree thesis and/or 
projects.

7.- For additional information, you can write 
to the editorial body of the journal by mail: re-
voc2012@gmail.com.

8.- The editorial committee will be responsi-
ble for the reception of the manuscripts, as well 
as the monitoring and evaluation of them.

9.- The manuscript must be compatible with 
open software programs and standards, in co-
rrespondence with section 34 of the Infogover-
nment Act.

Publication Rules
Observador del Conocimiento
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10.- The editorial body of the journal will 
email the acknowledgement of receipt of the 
manuscript received.

11.- The manuscript will be subject to a 
preliminary assessment by the editorial body 
in order to verify compliance with the requi-
rements of structure, proposed thematic area, 
unpublished character, scientific and originality 
required by the journal. If the pre-established 
requirements are not met, it will be returned 
so that the authors can make the respective 
corrections, and re-send them in a period of no 
more than 15 continuous days.

12.- Once the instance of the review by the 
editorial body has been passed, it will be sub-
ject to an evaluation process by three arbitra-
tors with competencies in the specific area of 
each manuscript, through the system known as 
“double-blind”, who will have the guidelines for 
evaluation and the manuscript to be evaluated 
previously anonymized.

13.- Manuscripts submitted to the journal 
will be evaluated in no more than thirty (30) 
calendar days.

14.- For the decision, the anonymous mat-
ching of results of two of the three requested 
opinions shall be taken into account.

15.- Manuscripts must be written to one co-
lumn, letter size, 2.5 cm margin, Arial font, size 
12, simple space, with Arabic numeral page 
number at the bottom centered.

16.- Title: It is presented in Spanish and 
English, centered in bold, uppercase and lower-
case. It must be concise and illustrative that 
sums up the central idea of the work. No more 
than 12 words, no acronyms.

17.- Researchers: Should include data of 
the author and co-authors up to a maximum 
of 5 co-authors in order of importance to their 

participation, according to the following sche-
me: author/co-author’s name, institutional affi-
liation, ORCID number, email and country.

18.- Summary: In Spanish and English, 
with a maximum length of 250 words, in a sin-
gle block, it should include objectives and sco-
pe, describe the methods used, summarize the 
results and enunciate the main conclusions.

19.- Keywords: Incorporate five keywords, 
each separated by semicolons (;).

20.- Introduction: Establish manuscript 
purpose, justification, scope and objectives of 
research/essay.

21.- Development: In the case of research 
papers, it should be clearly indicated, what was 
investigated, how it was investigated, what the 
findings were and what they meant. In the case 
of essays, emphasize the new and important 
aspects of the debate where the essay is em-
bedded. It should show an approach to the cen-
tral thesis of the authors who mark this debate, 
the contradictions and paradoxes present, as 
well as the challenges that emerge from their 
reflections.

22.- Conclusions: They should indicate 
the main facts and their consequences related 
to the established objectives; avoid  phrases 
either unqualified, or non  supported by the 
data.

23.- The titles of the sections and subsec-
tions of the manuscripts must conform to the 
following characteristics:
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• Bibliographic references should conform 
to the standards of the American Psychological   
Association (APA).

• References must correspond to phrases 
made in the text and will be presented at the 
end of the manuscript separately.

• References shall be sorted consecuti-
vely according to the following criteria: 1) in 
alphabetical order by author’s surname and 2) 
in chronological order. Also, use Arial font 12, 
simple spacing and French indentation.

• When paraphrasing some thought of an 
author, the author’s last name with the first let-
ter  in capital, a comma, and year of publica-
tion, all will be placed in parentheses.

Example:
Organizations are permanently influenced 

by environmental forces and are of economic, 
social, demographic, geographical, political, le-
gal, technological and competitive type. (Da-
vid,1991).

• Footnotes should be used to enter supple-
mentary information, not to make bibliographic 
references, and should be denoted in the text 
by consecutive Arabic numeracy; To do this, 
Arial 10 typography, simple leading and justi-
fied alignment should be used.

• Expressions in a language other than Spa-
nish must, be presented in italics and should 
not exceed twenty-five (25) words in the entire 
document; they should also point to a general 
idea as a translation of the writing.

• Quotes up to a maximum of forty (40) 
words will be enclosed in quotation marks, indi-
cating in parentheses the author, year of publi-
cation, and page number. When exceeding forty 
(40) words, they should be transcribed in a se-
parate paragraph of the text, with an indenta-

tion of 1.5 cm on the left side, using Arial 12 
font, taking care that they are not extensive. It 
is noted that the criteria of the APA standards 
for quotations should be followed:

Example: New products became inter-
continentally commercial, rum, cotton, 
coffee, cocoa, sugar, oil, and with that, 
new areas became developed by the op-
portunities offered by the globalization of 
that time... (Martínez, p.214).

24.- The use of abbreviations, as well as 
acronyms, must be written completely the first 
time they appear and immediately afterwrads 
the abbreviated term in parentheses with 
neither dots nor spaces. Example: Information 
and Communication Technologies (ICT).

25.- Tables and figures (drawings, photo-
graphs, diagrams, maps...), must be clear and 
readable and inserted into the body of the text 
in JPG format; must be numbered with Arabic 
numerals. The name or titles must be shown 
outside the table or figure, at the top if it is 
a table and at the bottom if it is a figure. The 
explanatory notes are written at the bottom of 
these, as well as credit to the data source (sou-
rce and date of the information provided). If 
the source comes from the internet   the elec-
tronic address of the page must be included. It 
is the author’s responsibility to obtain the per-
missions and rights to include tables and figu-
res from other sources.

26.- In the case of using equations they 
must be numbered consecutively and in square 
brackets ([1], [2], [3]...). Mathematical sym-
bols must be clear, readable.
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Criterios a considerar:

●Una vez que se reciben los artículos el Co-
mité Editorial verifica si cumplen con las normas 
de publicación, de lo contrario serán devueltos 
para su ajuste.

●Los artículos que ingresan al proceso de 
arbitraje  por aprobación del Comité Editorial 
tendrán un lapso de tiempo de 30 días hábiles 
para ser evaluados.

●Al culminar el proceso  de arbitraje , se en-
vía comunicación de estatus de la evaluación.

●Los artículos aprobados para la publicación  
pasan al proceso de edición y diagramación .

●Cada edición es aprobada en su conjunto 
por la Jefa (e) Editora (r) de la revista.

Sobre el  proceso de arbitraje:

1.- El sistema de  arbitraje adoptado será el 
“doble ciego”, el cual asegurará  la confiabilidad 
del proceso y mantendrá en reserva las identi-
dades de los árbitros, así como de los autores, 
evitando el conocimiento reciproco de los mis-
mos.

2.- Podrán exceptuarse del arbitraje aque-
llas colaboraciones solicitadas especialmente 
por el editor de la revista, a investigadores re-
conocidos nacional e internacionalmente, sobre 
los tópicos y materias especializadas de gran 
interés por su aporte al avance del conocimien-
to científico, tecnológico y de innovación.

3.- El sistema de arbitraje garantizará  la 
objetividad, transparencia e imparcialidad de 
los veredictos emitidos acerca de la calidad de 
los trabajos presentados; a este fin, se tendrá 
especial cuidado  en la adecuada selección  de 
los árbitros conforme al perfil  establecido por 

el comité editorial.

4.- El veredicto de los árbitros  concluirá con 
una recomendación  sobre la conveniencia de 
la publicación  del articulo, y deberá enviarse al 
editor de la revista en el formulario elaborado 
para tal efecto.

5.- Las categorías de evaluación que deter-
minarán el estatus del artículo son las siguien-
tes:

●Publicable: Cuando, según el criterio de 
los árbitros asignados, el contenido, estilo, re-
dacción, citas y referencias, evidencian rele-
vancia del trabajo y un adecuado manejo por 
parte del autor, como corresponde a los crite-
rios de excelencia editorial establecidos.

●Publicable con modificaciones: Cuando 
a pesar de abordar un tema de actualidad e 
interés para la revista y evidenciar adecuado 
manejo de contenidos por parte del autor, se 
encuentren en el texto deficiencias superables 
en la redacción y estilo, las cuales deben ser 
incorporadas en máximo 15 días continuos.

●No Publicable: Cuando, según el juicio de 
los árbitros, el texto no se refiera a un tema de 
interés de la publicación, o evidencie carencias 
en el manejo de contenidos por parte del au-
tor; así como también en la redacción y estilo 
establecidos para optar a la publicación. Es de-
cir, que no cumple con las normas exigidas en 
el baremo de evaluación.

6.- El arbitraje se basará tanto en la forma 
como el contenido de los trabajos. Los criterios 
de evaluación a considerar serán los siguien-
tes:
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a)Pertinencia o aportes del artículo.
b)Nivel de elaboración teórica y metodológica.
c)Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la 
redacción.
d)Adecuación del resumen.
e)Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
f)Presentación de citas bibliográficas.
g)Relación de citas del texto con indicadas en 
referencias.
h)Adecuación del Título con el contenido.
i)Organización (introducción, desarrollo y con-
clusiones).
j)Presentación de gráficos y tablas (si las hu-
biere).
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Rules for arbitrators:

1.- The arbitration system adopted will be 
the “double-blind”, which ensures the reliabi-
lity of the process and will keep in reserve the 
identity of the arbitrators and authors, avoiding 
reciprocal knowledge of them.

2.- The arbitration system will ensure the 
objectivity, transparency and impartiality of the 
verdicts issued regarding the quality of the ma-
nuscripts submitted. Special care will be taken 
in the proper selection of arbitrators according 
to the profile established by the editorial com-
mittee and the article to be evaluated.

3.- The verdict of the arbitrators shall con-
clude with a recommendation on the publication 
appropriateness of the manuscript, and shall be 
sent to the editor of the journal in the form pre-
pared for that purpose.

4.- The evaluation categories that will de-
termine the status of the manuscript are as fo-
llows:

 
•Publishable: When, based on the criteria 

of the assigned arbitrators, the content, style, 
writing, quotations and references, show rele-
vance of the manuscript and proper handling by 
the author(s), it corresponds to the established 
criteria of editorial excellence.

•Publishable with modifications: When 
despite addressing a current topic and of in-
terest to the magazine, and showing evidence 
of  proper handling of content by the author(s), 
some deficiencies  are found in the writing and 
style of the text,  which may be improved and 
must be incorporated in a maximum of 15 con-
tinuous days.

•Not publishable: Where, according to the 
arbitrators’ judgment, the text does not refer 
to a subject of interest to the publication, or 

it demonstrates gaps in the author(s) handling 
of content; as well as in the writing and style 
established to qualify for publication. That is, 
it does not meet the standards required in the 
evaluation scale.

5.- The arbitration shall be based on both 
the form and content of the manuscripts. The 
evaluation criteria to be considered shall be as 
follows:

a)Relevance or contributions of the manuscript.
b)Level of theoretical and methodological ela-
boration. 
c)Clarity, cohesion, syntax, spelling in the wor-
ding.
d)Adequacy of the summary.
e)Relevance of the bibliography. 
f)Presentation of bibliographic citations.
g)Relationship of quotations from the text, in-
dicated in references. 
h)Adequacy of the title with the content. 
i)Organization (introduction, development and 
conclusions).
j)Presentation of figures and tables (if any).
k)Presentation of the manuscript according to 
the characteristics established for the titles of 
sections and subsections.

Comité Editorial
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I.- TITulO DEl TRABAJO:

Marque con una 
 

X  las características que a su juicio son relevantes en el artículo
asignado:   Excelente (   )    Bueno (   )   Regular (   )   Deficiente (   )

Publicar:               Publicar corrigiendo observaciones X                  No publicar

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
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Vol. 1 N° 1/
diciembre 2013

Contaminación del suelo por 
helmintos de importancia clíni-
ca en balnearios de El Tocuyo, 
estado Lara.
Vizcaya Teodoro

Determinación del contenido 
de algunos antinutrientes (Ta-
ninos y Fitatos) presentes en la 
pira (Amaranthus dubius).
Aristizabal Rosse,
Contreras Yanetti

La comunicación pública en la 
gestión integral de cuencas con 
enfoque participativo. Ríos Pao 
en estado Carabobo y Unare en 
el estado Anzoátegui.
flores María, Díaz Esmeya, 
Arana Aracelis, Dávila Ilya

Sistema de gestión de la ca-
lidad 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 proceso de 
enseñanza de soldadura ma-
nual.
Rodríguez Miguel, Oropeza 
Argelia, Aguilera Asdrubal, 
Chacón Carlos.

Desarrollo sustentable, com-
plejidad e ingeniería: simbiosis 
necesaria.
Yánez Raiza, Briceño Mi-
guel, Alfonsi Alfonso, Yánez 
Janett

Aprovechamiento energético 
del bagazo de la caña de azú-
car como solución de proble-
mas ambientales de la indus-
tria azucarera venezolana.
Torrealba Hely

Competencias psicosociales 
en la transferencia del conoci-
miento para las empresas de 
producción social turística de la 
península de Paraguaná.
Vera Ana, Reyes Gladys, 
Santos José

Consideraciones sobre el socia-
lismo en el siglo XXI desde la 
Venezuela Bolivariana.
Delgado luis

Aplicación de una metodología 
novedosa en la epidemiología-
molecular de la enfermedad de 
chagas.
Recchimuzzi Giannina, Ca-
rrillo Ileana, Carrasco Her-
nán

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 Ma-
ría, Herrera Julio, Contreras 
Beatriz

Determinación de helicobacter 
estomacales no-h. Pylori en 
una población canina de vene-
zuela.
Polanco Rito, Contreras Mó-
nica, Salazar Victor, Chávez 
Victor

Efecto del consumo de fórmu-
las enterales con selección de 

carbohidratos sobre el índice 
glicémico en adultos sano.
Angarita lisse, Parra Karla, 
uzcategui Maria, Nava Eiris, 
Blanco Gerardo, Reyna Na-
dia

Prevalencia del vih en pacien-
tes que asisten al laboratorio 
regional de salud pública del 
Estado Zulia.
Gotera Jennifer, Martínez 
Olga, Mavárez Alibeth, Mi-
llano María, fereira Maritza, 
Gómez María, Castillo Elina

Relación entre la expresión del 
her-2/ neu y el status nodal 
axilar en cáncer de mama.
Sánchez M., Montiel M., 
lubo A., Soto l. Guerra S., 
quevedo A.

Acción de desinfectantes sobre 
la producción de biopelículas 
de cepas de staphylococcus 
aureus provenientes de mani-
puladores de  alimentos.
Mujica Isabel, Zabala Irene, 
Rivera Jhoandry

Desarrollo de hardware libre 
para la apropiación de tecno-
logía de procesos agrícolas en 
cultivos bajo tech.
Díaz Dhionel, Roca Santia-
go, Moreno Jorge

Efecto de metabolitos de diez 
aislamientos de trichoderma 
spp, sobre rhizoctonia solani 
bajo condiciones in vitro.
García Rosaima, Díaz Nelly, 
Riera Ramón

Establecimiento de programas 
de inseminación artificial lapa-
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roscópica en ovejas y cabras 
como procedimiento de rutina.
Rodríguez José, Hidalgo 
Gladys, Rodríguez Mardon, 
Morales Roneisa, Chango 
Rosa, Aranguren José, Ma-
varez. Marie

Estudio, multiplicación y selec-
ción de semillas de maíz caria-
co a través de una red campe-
sina. Avance 2011-2012.
Avellaneda Andrés,  Herrera 
Wilfredo, Ochoa Héctor, Ji-
ménez Gustavo, Blanco Ma-
nuel, Talante Víctor

Evaluación de fertilidad de sue-
los agrícolas del estado Yara-
cuy basado en análisis de suelo 
y técnicas de análisis 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 solu-
ción conservadora de la inflo-
rescencia con la finalidad de 
medir su efecto en la cantidad 
y poder germinativo de la se-
milla de la caña de azúcar ob-
tenida a través de cruces.
latiegue Rosa, Briceño Ro-
saura, figueredo luis, Cova 
Jenny, Niño Milagros

Evaluación de la resistencia de 
nemátodos gastrointestinales 
frente a tres grupos de antihel-
mínticos en ovino.
Medina Jullymar,  Mendo-
za Pedro, Rodríguez Rafael, 

Graterol Irama, Alfonzo Sil-
vestre, Sánchez Alexander

Evaluación de la sustitución 
parcial de NaCl en el proce-
so de salado del bagre acumo 
(Bagre marinus) refrigerado.
Rodríguez Jaime, Chirinos 
Karina, Cancino Jonnattan

Desarrollo de aplicación para 
celulares que permite detectar 
y corregir fallas en redes de fi-
bra óptica hasta los hogares.
Carvalho Gloria, Núñez Héc-
tor, Callocchia Antonio, Bri-
to freddy

Vol. 2 Nº 1/
enero 2014

Efecto de la fertilización orgá-
nica con npk sobre la materia 
orgánica, y el rendimiento del 
maíz en suelos degradados.
Arrieche I. y Ruiz M.

Niveles de elementos traza 
esenciales en cabello de niños 
de la etnia Barí.
Bravo Alfonso, Hernández 
Yorman, Montilla Brinolfo, 
Colina Marinela, Semprún 
Neomar,Villalobos Daniel, 
Martínez Ninfa

Comparación del efecto anal-
gésico perioperatorio de clor-
hidrato de morfina peridural y 
endovenoso en perras someti-
das a ovariohisterectomia elec-
tiva.
Chavez Victor E.Mogollon 
laura V., Montes freiban S. 
, Villarroel fernando J. , Vi-

llarroel Rommer J.

El aprendizaje de la química a 
través del lenguaje de señas 
venezolano.
Colmenares P. y Vizcaya T.

Polimorfismos del gen slc11a1 
en cabrascriollas. un estudio 
inicial de la resistencia natural 
a paratuberculosis.
De la Rosa. Oscar, Marques, 
Alexis, f. Vasquez, Belkys, 
J. Dickson, luis, C.

Diseño de cuentos multimedia 
para fomentar la lectura en ni-
ños con discapacidad visual.
fernandez luisenia

Modelo de mejoramiento con-
tínuo para la gestión de los 
procesos académico-adminis-
trativo del departamento de 
construcción civil del iutag.
ferrer Danny

Caracterización fisicoquímica, 
actividad antioxidante y conte-
nido de polifenoles totales en 
pulpa de lechosa (carica papa-
ya). 
Hernandez J., fernandez V., 
Sulbaran B.

Homogeneidad morfológica de 
series de suelos, altiplanicie de 
Maracaibo, Estado Zulia, Vene-
zuela.
Jaimes, E.J.; Pineda, N.M.; 
larreal, M.H

Importancia del aprendizaje 
2.0 a través de la web 2.0.
Chipia Joan, leon francis-
co, Ortiz German, león Juan
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Evaluación de la eficiencia bio-
lógica de pleurotus ostreatus 
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 co-
riacea en el pn medanos de 
Coro e iniciativa de conserva-
ción en la bocaina, Paraguana, 
Estado Falcón.
Rondón María

Lineamientos estratégicos para 
el desarrollo del sector finan-
ciero venezolano basados en el 
ciclo de la inteligencia de ne-
gocios.
Roo A. y Boscan  N.

Estudio de las oclusivas 
sordas/p, t, k/ en el habla es-
pontánea de maracay: aproxi-
maciones acústicas.
Rossell Omar

Lípidos aislados de leche ma-
terna regulan la expresión de 
citoquinas en células intestina-
les humanas (caco-2)
Sanchez  Gabriela y
Barrera   Girolamo

Estudio ambiental del Lago de 
Valencia.
Suarez Marleny

Caracterización inmunológica 
de peptidos sintéticos repre-
sentando secuencias naturales 
de leishmania spp.
Telles-quintero Senobia, 
latorre lisette, Velasquez 
Zamira

Prototipo inalámbrico de elec-
tromiografía para el análisis clí-
nico de la marcha de pacientes 
hemipléjicos
ubaldo, R. Padilla, l.

Cromomicosis: endemia fami-
liar invalidante de los criadores 
de caprinos en las zonas rura-
les semiárida del Estado Fal-
cón.
Yegres francisco, Paris 
luis, Hernandez Henri, Ye-
gres Nicole

Diagnóstico de las competen-
cias digitales en docentes y es-
tudiantes universitarios.
Zambrano Jean, Izarra Jen-
ny, londero Anthony, Ara-
que Yarelis, Calderon Jesús

Caracterización granulométrica 
de sedimentos superficiales del 
lago de Valencia
Suárez Marleny

La nutriescuela una herra-
mienta de mercadeo so-
cial en la comunidad Rafael 
Caldera,municipio Valera, Tru-
jillo – Venezuela.
luna María y Rojas Elina

Vol. 2 N° 2/ 
febrero 2014

Distribución espacial de algu-
nos pesticidas organoclorados 
(difenil alifáticos) en sedimen-
tos superficiales del sector 
oriental del Golfo de Cariaco, 
Venezuela.
Romero Daisy, Martínez Ro-
dríguez

Evaluación de la tripanosomo-
sis causada por trypanosoma 
vivax en bovinos de Laguneta 
de la Montaña, estado Miranda.
Ramírez José, Ibarra Victo-
ria, Chacón Yaremis, Eleizal-
de Mariana, Tavares lucin-
da, Reyna Armando, lópez 
Yanina, Mendoza Marta

Sistema piloto para la gestión 
y el manejo del agua, los re-
siduos sólidos y líquidos y su 
aprovechamiento. Avance.
Poleo Germán, lué Marcó, 
Piña Rafael, Giordani lucía, 
Segura Yngrid, Torres Gos-
myr

Entorno del aprendizaje abierto 
de personas con discapacidad 
visual y auditiva, mediante el 
uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación.
Carrillo Víctor, Sanabria Zu-
layma

Evaluación institucional. Una 
herramienta para la calidad 
universitaria y su impacto en la 
sociedad venezolana.
Perozo leonor, Páez Ha-
ydée, González Marleni

Gestión del conocimiento en 
cursos basados en la web de 
la Universidad Nacional Abier-
ta. Un espacio para compartir 
saberes.
Moreno Margely

Influencia de la fertilización or-
gánica sobre el estado nutricio-
nal y rendimiento en el cultivo 
café (coffea arabica l.).
Ana quiroz, Isabel Arrieche, 
Mirna Jiménez
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Laboratorio de lengua de señas 
venezolana-ipmar.a investiga-
ción al servico de la comunidad 
sorda.
Zambrano ludmilan

La integración escuela – comu-
nidad de la urbanización jorge 
hernández. una experiencia a 
partir del enfoque comunicati-
vo.
Sánez florentino, Reyes 
Víctor

La transcripción de canciones 
como ejercicio metalingüístico 
para el aprendizaje de compe-
tencias comunicativas.
Márquez Migdalia

Material didáctico para la for-
mación de entrenadoras y en-
trenadores deportivos venezo-
lanos.
lópez de D’Amico Rosa

Resultado científico doctoral 
aplicable a la transformación 
universitaria- una estrategia 
pedagógica para el proceso do-
cente educativo, productivo y 
de servicio.
león Zuley

Evaluación de colletotrichum 
gloeosporioides penz en frutos 
de lechosa (carica papaya l.) 
variedad maradol en poscose-
cha y su efecto sobre algunas 
características de calidad.
Castellano Glady, Núñez-
Castellano  Karla, Ramírez  
Raúl y Sindoni María

Proceso de conversión agroeco-
lógico para la producción de se-
milla de papa en la comunidad 

marajabú, Trujillo State.
Aboín  Beatriz, Meza Norkys, 
Morros María, Pierre  fran-
cis, Marín María

Potencialidad de suelos agríco-
las venezolanos para secues-
trar carbono.
Espinoza Yusmary, Malpi-
ca lesly y Mujica Manuel de 
Jesús

Respuesta del cultivo de maíz 
a la biofertilización bajo dife-
rentes láminas de riego en el 
valle de tucutunemo, Estado 
Aragua.
ferrer Jairo, flores Besta-
lia, Delgado  leander, Her-
nández francisco

Comportamiento del cultivo de 
yuca clon 12 proveniente de vi-
troplantas y de esquejes, en el 
Municipio Anzoategui, Estado 
Cojedes.
flores Yadira, lara Yelitza, 
la Rosa Carlos, Brett Eduar-
do

Evaluación clínica asociada a 
principales hemoparásitos en 
bovinos del Municipio Liberta-
dor, Estado Monagas.
Gómez Ely, Brito Alfredo, 
Coronado luis

Estrategias alimenticias en el 
manejo de la primera alimen-
tacion en coporo (prochilodus 
mariae) para una producción 
sustentable.
Hernández Glenn, González 
José, Moren Desiree, Her-
nández Douglas

Evaluación de la tripanosomo-

sis causada por trypanosoma 
vivax en bovinos de laguneta 
de la montaña, estado miran-
da.
Ramírez José, Ibarra Victo-
ria, Chacón Yaremis, Eleizal-
de Mariana, Tavares lucin-
da, Reyna Armando, lópez 
Yanina,Mendoza Marta

Parámetros de calidad de un 
licor obtenido de pseudofrutos 
de merey (anacardium occi-
dentale l.), elaborado en inia 
Anzoátegui.
Sindoni María, Hidalgo Pa-
blo, Castellano Glady, Ramí-
rez Raúl, Burgos María

Pueblos indígenas y políticas 
habitacionales. un balance de 
la actuación del estado vene-
zolano durante el siglo xx.
Morillo Alonso, Sáez Eliza-
beth, Paz Carmen

¿Sabía usted que el cáncer de 
cuello uterino depende del on-
cogén e6?
Natasha C. Blanco, Dan-
marys l. Hernández, Jhon 
f. Cruz, Marco A. Bastidas, 
Militza quintero, Adriana  
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, Venezuela.
Bastardo Jesús R., Díaz María 
G., Sánchez Numa E., Astudia 
Adriana C., Trillos María G
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Susceptibilidad a antimicrobia-
nos no betalactámicos de ais-
lados geográficos de coryne-
bacterium pseudotuberculosis, 
en rebaños caprinos del Estado 
Falcón.
Borjas Ángela, Rojas Tho-
mas, Carrero lilia, Chirino-
Zárraga Carmen

Pertinencia de los estilos de 
aprendizaje en el XXVI Festival 
Juvenil Regional de la Ciencia 
- Capítulo Carabobo - seccional 
Cojedes.
Bravo Rosa, Basso Sharon, 
Santana Milagros, Álvarez 
Ruth, Morales Rosa

Aplicabilidad de las estrategias 
de integración curricular en 
educación ambiental en uni-
versidades del Estado Zulia.
Chirinos  Egledy y finol Ma-
ría

La normalización en latinoamé-
rica en materia de la compati-
bilidad electromagnética.
Tremola Ciro, Azpúrua Mar-
co, Páez Eduardo, Rodrí-
guez  luis, Sánchez Yuande 
y Moruga Gabriel

Utilización de criterios morfoló-
gicos, fisiológicos y bioquímicos 
en la identificación de caraotas 
tolerantes a estrés hídrico.
Domínguez Amalia, Pérez 
Yunel, Rea Ramón , Alemán 
Silvia, Sosa Maryla, fuen-
tes leticia, Darias Rodolfo, 
Pernía Beatriz, Domínguez 
Diamarys, Molina  y  Daynet 
Sosa Sandy

Caracterización agroclimática 

de los llanos centrales del Es-
tado Guárico.
ferrer Jairo, Hernández Ra-
fael, Valera Angel

Agregados estables y su rela-
ción con la conductividad hi-
dráulica saturada en suelos 
bajo diferentes usos.
flores Bestalia, ferrer Jai-
ro, 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

Sistema fitotecnológico de tra-
tamiento de aguas contamina-
das provenientes del lago de 
Valencia.
Gómez Jully y Suárez Mar-
leny

Lignitos nacionales y su posible 
uso como enmienda orgánica 
en suelos agrícolas.
lizcano D., Camejo  A., Ar-
mado A

Insomnio. guía para pacientes.
luna César

La etnomatemática una posi-
bilidad en la perspectiva socio-
cultural de la educación mate-
mática.
Martínez Oswaldo

Aislamiento, identificación y 
capacidad de biorremediación 
de los géneros bacterianos ba-
cillus, enterobacter y yersinia, 
provenientes de aguas conta-

minadas con petróleo
Melo Penélope, Araujo Is-
menia, Ângulo Nancy, Bel-
trán Alida

Uso de bioindicadores de con-
taminación para determinar la 
calidad del agua en el parque 
nacional laguna de tacarigua. 
consideraciones espacio- tem-
porales.
Malaver Nora, Rodríguez 
María, Montero  Ramón, 
Aguilar Víctor

Análisis de frecuencias de años 
secos, utilizando el procesador 
script rsarflm v.3”, con datos 
climáticos de los llanos de Ve-
nezuela.
Paredes franklin  y Guevara 
Edilberto

Promoción de estrategias in-
novadoras lúdicas para la en-
señanza de la división en nú-
meros naturales en la escuela 
básica Alicia de Medina.
Peña Aura

Sistematización de procesos 
para el reconocimiento de se-
ries de suelos, altiplanicie de 
Maracaibo, Estado Zulia, Vene-
zuela.
Pineda Neida, larreal Mi-
guel, Jaimez Edgar, Gómez 
Ángel

Una propuesta didáctica para 
la enseñanza del concepto pen-
diente y ecuación de la recta.
Rodríguez  Yofran

Evaluación del comportamiento 
agronómico de seis genotipos 
de tártago (ricinus communis l) 
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en el semiárido falconiano.
Suárez luis y Gutiérrez Dil-
so

Vol. 2 N°4/ 
abril 2014

Efectos de la escritura emocio-
nal y la musicoterapia pasiva 
sobre el estrés de las enferme-
ras psiquiátricas.
Aguilar leonardo, Barroeta 
Glorys, Castellanos Marilyn, 
Colmenares Diorelis, Her-
nández Noelia

Concientización sobre el reci-
claje, cultura y salud integral 
en comunidades del Estado 
Lara.
Castañeda Mary

Desarrollo de estrategias alter-
nativas para el control de aedes 
aegypti en el Estado Trujillo.
Castillo Carmen, Castillo  
luis, Sánchez libert, Vi-
llegas  Carlos, Guedez Cle-
mencia, Cañizales  luis, Oli-
var Rafael, Morillo Solbey, 
Abraham David

Caracterización de cepas de 
klebsiella pneumoniae produc-
tora de beta-lactamasa de es-
pectro extenso aisladas de dos 
unidades de cuidados intensi-
vos.
González Ana, Nieves Bea-
triz, Solórzano Marisé,Cruz 
Jhon, Moreno Magaly

Niveles séricos de interleucina 
6 en pacientes  diabéticos tipo 
2 normopesos.
González Dora, Navas Car-

lena, Hernández Ana, Villa-
mizar Merlin, González Julio

El perfil sanitario como una he-
rramienta para la gestión de la 
calidad higiénica e inocuidad 
de los alimentos (caso: restau-
rante).
González, Yuniesky, Palomi-
no Carolina, Calderín, Ariad-
na

Hipertensión y factores de ries-
go asociados.
Guevara Beatriz, Roa Car-
men, Montes Arlenia

Descripción de un foco infec-
cioso zoonótico en  los andes 
venezolanos.
Hernández Dalila y Rojas 
Elina

Modificaciones cardiovascu-
lares y metabólicas maternas 
secundarias al uso de betame-
tasona para la maduración pul-
monar 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, Tru-
jillo Naudy, Cárdenas Elsys, 
Rodríguez Ricardo, Martín 
José luis, Perdomo Rosa

Eroprevalencia de leptospirosis 
en el Estado Zulia.

Márquez Angelina, Gómez 
María del C., Bermúdez In-
dira, Gotera Jennifer, Nar-
done María

Resistencia a antibióticos en 
aislados ambientales acuáticos 
de  pseudomonas spp.
Martínez Silvia y Suárez 
Paula

Apoptosis por tetrahidro-
quinolinas sustituidas en la 
línea de cáncer de próstata 
independiente de andróge-
nos pc-3.
francisco, Benaim, Gustavo

Cuidados espirituales dirigidos 
a las personas con discapaci-
dad.
Mendoza Gregoriana, Bello-
so Vanessa, Graterol Ana., 
Mendoza Eva

Efecto analgésico de meloxican 
y ketoprofeno administrados 
durante la fase preoperatoria 
en perros sometidos a orquiec-
tomía.
Núñez Jorge y Alayón Euni-
ce

Utilización de técnica estadísti-
ca “agrupamiento en dos eta-
pas” para valoración nutricio-
nal en comunidades rurales de 
Venezuela.
Rodriguez María del V.

Impacto social de los proyectos 
de extensión del prodinpa-une-
fm como estrategia de respon-
sabilidad social universitaria.
Sarmiento Deyamira

El observatorio nacional sobre 
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cambio climático y salud una 
herramienta de gestión estra-
tégica.
Vidal Xiomara, Delgado lau-
ra , Aponte Carlos, Ramírez 
Carlos, Rodríguez Benito, 
Mora Carmen, González Da-
río, larrea francisco, Oro-
peza freddy, Deháys Jorge, 
Pereira José, Sánchez Juan, 
Cordova Karenia, Ablan 
Magdiel, Sanoja María, Pé-
rez Mercedes, Alcalá Pedro

Práctica de valores para mejo-
rar 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 influen-
cia en las políticas educativas 
enmarcadas en el siglo XXI.
Boscan Nancy y Villalobos 
Magaly

El hipertexto: propuesta para 
el aprendizaje de nuevos te-
mas.
Castillo María, Nieves Do-
relys, Porras William

El aula: un espacio para el de-
sarrollo de saberes.
Castro Elizabeth, Clemenza 
Caterina, Arauj Rubén, lo-
zada Joan

Unidad de aprendizaje en línea 
sobre la web semántica y sus 
aplicaciones.
Cegarra Joseabel, Serra lui-

sa, Martínez Marle

Control óptimo para la estabili-
zación de un péndulo invertido 
rotativo.
De Pool Sergio, Cañizalez 
José, flores fredniel

Variabilidad espacial y tempo-
ral de poblaciones de candelilla 
aeneolamia varia (hemiptera: 
cercopidae) en caña de azúcar.
figueredo luis, Andrade 
Onelia, Cova Jenny, latie-
gue Rosa, George José

Uso del agua de riego por as-
persión bajo rotación maíz – 
caraota en un inceptisol del 
Valle del Tucutunemo.
flores Bestalia,ferrer Jairo, 
Rincón Carmen, Hernández 
francisco

Fraccionamiento físico de la 
materia orgánica del suelo bajo 
diferentes usos en la Colonia 
Tovar, Venezuela.
ferrer Jairo,Cabrales Elie-
cer, Hernández Rosamary

Estudios electroquímicos para 
la deposición de cugase usan-
do iones citrato como agente 
complejante.
Manfredy luigi, Márquez 
Olga, Márquez Jairo, Martí-
nez Yris, Balladores Yanpie-
ro, lópez Santos

Metodología de la enseñanza 
de la matemática para la edu-
cación primaria: un proyecto 
de diplomado.
Míguez Ángel, Duarte Ana,  
Bustamante Keelin

La videoconferencia de hoy 
como una alternativa de inte-
racción y colaboración.
Mogollón Ivory y Silva Kare

Diseño y evaluación de un mó-
dulo instruccional digitalizado 
para el ensamblaje de compu-
tadoras en el liceo Bolivariano 
“Santiago Key Ayala” de Cara-
cas.
Velásquez Nelson

La música como estrategia 
para mejorar la comprensión 
lectora.
Ojeda de Muriel Norys y Se-
quera Adriana

Efecto de la poda, fertiliza-
ción química y orgánica sobre 
el rendimiento de la cebolla 
(allium cepa l).
Oropeza Jheizy y fuguet 
Rita

Diseño de un software educa-
tivo para el reforzamiento del 
vocabulario dirigido a los estu-
diantes del idioma inglés.
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 carni-
cerías del municipio Maracaibo, 
Estado Zulia.
Segovia Emma y Albornoz 
Arlenis
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Estrategia para fortalecer mo-
dos de razonamiento y asocia-
da capacidad indagatoria en los 
estudiantes.
Rojas Sergio y Serrano Or-
lando

La responsabilidad social como 
compromiso sustentable para 
el desarrollo científico en los 
servicio comunitario.
Suárez  Mileida

Memorias, saberes ancestrales 
e identidades en la comunidad 
de San Isidro, municipio Mara-
caibo, Estado Zulia.
Vázquez Belin y Bracho 
Juan

Vol. 2 N°6/ 
junio 2014

Ciclo del carbono en el suelo de 
la planicie de inundación del rio 
mapire, Estado Anzoátegui.
Zamora Alejandra, Malaver 
Nora, Moncada Nelson.

Producción de azúcares fer-
mentables por hidrolisis ácida 
diluída del bagazo de cana de 
azúcar.
Abreu Manuel, la Rosa 
Oswaldo, Chandler Cintia, 
Aiello Cateryna, Marmol Zu-
lay, Villalobos Nercy, Rin-
con Marisela, Arenas Elsy

Hidroquímica y geotermome-
tría de las aguas termales del 
Municipio Benitez del Estado 
Sucre, Venezuela.
Benitez Jose, Vallejo Anibal, 
lopez Mariceli, Mostue Maj.

Estudio químico preliminar de 
los polisacáridos del alga graci-
lariopsis hommersandii (rhodo-
phyta).
Canelon Dilsia, Compagno-
ne Reinaldo, Ciancia Mari-
na, Matulewicz Maria

Sensibilidad de la lemna obs-
cura a la presencia de fenoles 
e hidrocarburos livianos.
Cardenas Carmen, Ochoa 
Danny, labrador Mirian, Ya-
broudi Suher, Araujo Isme-
nia, Angulo Nancy, flores 
Paola

Determinacion espetrofotome-
trica de los niveles de ca, mg, 
k y na en leche pasteurizada de 
cabra, consumida en la ciudad 
de Maracaibo.
Controsceri Giovanni,. Ama-
ya Roman, Angulo Andrea, 
Oberto Humberto, Villasmil 
Jesús,. Campos Jesus, fer-
nandez Denny R, Granadillo 
Victor

Verificación de la especie vani-
lla planifolia en el parque uni-
versitario, Terepaima, Estado 
Lara y en la Vigia, Cerro Toma-
sote, Estado Bolívar.
Díaz florangel, Bastardo 
luisana, Marco lue, Soron-
do leonel, Ascanio Ronnys, 
luís Marco

Evaluación y comparación de la 
sensibilidad de los cebadores 
que amplifican los genes msp2 
y msp5 de anaplasma margi-
nale para el diagnóstico de la 
anaplasmosis bovina.
Eleizalde Mariana, Mendoza 
Marta, Gomez-Pineres Ely, 

Reyna-Bello Armando

Salinidad del agua en el epilim-
nión del Lago de Maracaibo.
Troncone federico, Rivas 
Zulay, Ochoa Enrique, Mar-
quez 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. Mar-
co Parra, Magdiel Gue-
dez, Andreina Colmenarez, 
Asuaje Juana, Gosmyr G. 
Torres,Yngrid Segura Jesús 
Rojas, Ronaldo Durán

Hidrogenación de d-glucosa ca-
talizada por complejos de rute-
nio conteniendoligandos triaril-
fosfinas en medio homogéneo 
y bifásico-acuoso.
Hernandez Octavio, Rosales 
Merlin, ferrer Alexis

Incorporación del quinchoncho 
(cajanus cajan (l) millsp) en 
raciones alimenticias para po-
llos de engorde.
labrador Jose, Andara Jes-
us, lopez Yulixe

Diseño de celda redox de vana-
dio y sistema con flujo de elec-
trolito.
Marquez Keyla, Marquez 
Olga, Marquez Jairo

Significados institucionales y 
persona les de los objetos ma-
temáticos puestos en juego 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática.
Martínez Angélica y Arrie-
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che Mario

Análisis de sensibilidad am-
biental, aplicado al caso de la 
contaminación por hidrocarbu-
ros en el acuífero del Tocuyo.
Monsalve Maria,Jegat Her-
ve; Mora luis

Efecto del pretratamiento del 
lactosuero previo a la aplicacion 
de la ultrafiltración tan gencial 
con fines agroindustriales.
Mujica Dicson y Sangronis 
Elba

Calidad de agua del rio la grita 
y sus afluentes.
Rivas Zulay, Sanchez Jose, 
Castejon Olga, Ochoa Enri-
que, Troncone federico

Formación transcompleja del 
docente de matemática: con-
sonancias con la triada mate-
mática-cotidianidad- y pedago-
gía integral.
Rodriguez Milagros

Evaluación hidroquímica preli-
minar de un sistema acuífero 
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 inundación del río 
Mapire, Estado Anzoátegui.
Zamora Alejandra, Malaver 
Nora, Moncada Nelson

Vol. 3 N° 1/
 enero-marzo 2016

Experiencias significativas de 
integración social de estudian-
tes en la extension region cen-
tro-sur.
Adriana Perez, Agueda Ca-
raballo, lourdes Martmez, 
Cecilia Marcano

Aplicación web para el proceso 
del censo comunitario del con-
sejo comunal Haticos 2: Parro-
quia Cristo de Aranza, Munici-
pio Maracaibo.
Alonso Huerta, Julian Her-
nández

Harinas y almidones de granos, 
raíces, tubérculos y bananas 
en el desarrollo de productos 
tradicionales y para regímenes 
especiales.
Elevina Perez, Antonieta 
Mahfoud,Carmen Domin-
guez, Shelly Alemán, Romel 
Guzmán

Sistema de gestion de apren-
dizaje virtu@l unexpo version 
2.0.
Elizabeth urdaneta, Angel 
Custodio

Experiencias de la utilizacion 
de herramientas de software li-
bre en proyectos sociotecnoló-
gicos del programa nacional de 
formación en informática.
Erias Cisneros, Juan Cisne-
ros, Ramon Rengifo

Evaluación del probable impac-
to de la descarga de una ter-
moeléctrica en la comunidad 
de San Francisco, Estado Zulia 

– Venezuela.
Gerardo Aldana, Karola Vi-
llamizar

Implementación de maqueta 
para el estudio de redes ópti-
cas pasivas con capacidad de 
gigabit (g-pon).
Hector Nuñez, Gloria Car-
valho, Antonio Callocchia, 
freddy Brito

Evaluación de tierras agrícolas 
bajo el riego del Rincón del Pi-
cacho, subcuenca alto Motatan, 
Estado Mérida. Caracterización 
del suelo.
Idanea Pineda, Neida Pi-
neda, Jhon Gonzalez, Gon-
zalo Segovia, Edgar Jai-
mes, Jose Mendoza, Hilda 
Rodriguez,Yolimar Garces

Adopción tecnológica en el sis-
tema pastizal de fincas doble 
propósito en el Valle de Aroa, 
Estado Yaracuy.
Jorge Borges, Mariana Ba-
rrios, Espartaco Sandoval, 
Yanireth Bastardo, Darwin 
Sánchez, lisbeth Dávila, 
Oswaldo Márquez

Calidad del agua cercana al cul-
tivo de plátano (musa aab) en 
el  Sur del Lago, Estado Zulia.
Juan Arias, Mary Andara, 
Jean Belandria, Neliana Be-
rrio, Nayla Puche, Nestor 
Montiel, Nancy Morillo, Ana, 
leal, Arnaldo Rivas

Estudio físico, químico y mi-
cológico de granos de cacao 
(theobroma cacao l) fermen-
tados, secados y almacenados, 
provenientes de proveedores 
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de los estados Miranda y Mé-
rida.
leymaya Guevara, Ctimaco 
Alvarez,Marielys Castrillo, 
Rosa Diaz,Amaury Martínez

Evaluación del crecimiento de 
lactobacillus casei en un cultivo 
semicontinuo.
llelysmar Crespo, Gabriel 
Cravo

Estudio de la asociación del po-
limorfismo de la región 8q24 y 
el adenocarcinoma gástrico.
luis labrador, lakshmi 
Santiago, Keila Torres, Elvis 
Valderrama, Miguel Chiuri-
llo

Propuesta de reforestación de 
un sector de la Cuenca de la 
Quebrada Tabure, Municipio 
Palavecino, Estado Lara, Vene-
zuela.
Rafael Pina, Indira Sanchez, 
lucia Giordani,German Po-
leo, lue Marco, luisana 
Bastardo, leonel Soron-
do, florangel Diaz, Sandra 
Arce, Neyda Paez,Gregorio 
Dorante, Asashi Pina, Car-
los Rodriguez,Nestor Con-
treras, Esneidar Vásquez

Evaluación de la interactión ge-
notipo-ambiente aplicando gge 
biplot para cana de azúcar en 
Venezuela.
Ramon Rea, Orlando De 
Sousa-Vieira,Alida Diaz, Ra-
mon Miguel, Rosaura Bri-
ceno, Gleenys Alejos, Jose 
George, Milagros Nino, Day-
net Sosa

Evaluación del rendimiento 

máximo extraible de mucilago  
para la calidad final del grano 
de cacao.
Reinaldo Hernandez, Prisci-
lla Rojas, Climaco Alvarez, 
Mary lares, Alejandra Meza

Alfabetización tecnológica en 
software libre de los consejos 
comunales de los sectores 1,2, 
3 y 4 de la Parroquia Caraccio-
lo Parra Perez de la ciudad de 
Maracaibo.
Rixmag Velásquez

Modelo de gobierno electrónico 
para alcaldias en el marco de la 
interoperabilidad.
Yamila Gascon, Jesús Cha-
parro, Beatriz Perez

Vol. 3 N° 2/
julio 2016

Comparación del contenido de 
hierro en leche materna ma-
dura de las étnias añú, barí, 
wayuu, y no indígenas.
Alfonso R. Bravo, Silvia R. 
Sequeral, Mileidy Ramos, 
Dexy Vera de Soto, Héctor 
A. Machado, Elda M. Martí-
nez, Daniela A. Villalobos, 
Marbella C. Duque

Experiencias cartográficas en 
las aldeas universitarias y la 
ubv del pfg gestión ambiental 
del municipio maracaibo Esta-
do Zulia.
Barreto, lissette luzardo, 
Mildred Torrenegra, Jesus 
Medina, Yelitza Tirado, José 
Zabal

Evaluación de las prácticas hi-

giénicas en comedores de tres 
centros de educación inicial del 
municipio marino, Estado Nue-
va Esparta.
Carlos E. Aguilar, Maryuri 
T. Nuñez, luz M. Martínez, 
Hanna W. Karam

Diagnóstico socio cultural de 
segregadores en el relleno sa-
nitario “la paraguita”, munici-
pio juan josé mora, Estado Ca-
rabobo.
Jose Castellano

Diseño de un fijador externo 
alargador y corrector angular 
de tibia empleando el método 
analítico de jerarquía.
Edgar A. Ceballos, Mary J. 
Vergara, Hernan finol y Pa-
tricia C. Vargas

Sendero de interpretación am-
biental en la comunidad el pi-
zarral (municipio Falcón - Es-
tado Falcón) como estrategia 
para la conservación de la bio-
diversidad.
Edibeth J. Gómez, Domingo 
u. Maldonado

La responsabilidad social de las 
organizaciones hospitalarias 
públicas.
Eva Mendoza

Aportes para el conocimiento 
del parque nacional mochima: 
estudio sedimentológico preli-
minar de las ensenadas cauta-
rito y manare.
franklin Nuñez y Michel A. 
Hernández

Propuesta de herramienta ba-
sica (clave) para identificacion 
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de macroinvertebrados pre-
sentes en compost y suelos ur-
banos por usuarios no especia-
listas.
Gioconda Briceño linares

Caracterización morfométrica, 
socioeconómica, y ambiental 
de la sub cuenca alta del río de 
san pedro, municipio guaicai-
puro, Estado Miranda.
Haidee C. Mariny Carlos A. 
Bravo

Conocimiento del personal de 
enfermería sobre la enferme-
dad cólera.
Jesus Kovac, Maria T. Ro-
mero, Alfonso Cacere Mon-
tero y Oswaldo luces

Blastocystis spp. y otros en-
teroparásitos en personas que 
asisten al ambulatorio urbano 
tipo ii ipasme – Barinas.
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 diagnos-
tico de primoinfecciones por 
citomegalovirus (cmv) en em-
barazadas.
Julio C. Zambrano, Yenizeth 
Blanco, Oscar Gutiérrez, 
lieska Rodríguez, Noraidys 
Porras

Valorización de la escoria como 
co-producto siderúrgico para 
un modelo de producción y 
consumo ambientalmente  sus-
tentable.
Kiamaris Gorrin, Méndez 
María, Gisella Mujalli, Jesús 

lópez, Ambal Rodríguez

Sistema de informatión geo-
gráfica del instituto universi-
tario de tecnología “alonso ga-
mero”, para la planificación y 
gestión de los espacios físicos.
lyneth H. Camejo lópez

Problemas ambientales en el 
Estado Portuguesa.
Mari Vargas y Arlene Rodri-
guez

Resultados funcionales en ciru-
gía de catarata por facoemulsi-
ficación y extracción extracap-
sular.
Maria T. Romero, Hermes 
J. Arreaza, Carmelo Maimo-
ne, Carmen Montero, Yanett 
Valderrey, Jesus A. Kovac

Polimorfismo del receptor de 
glucocorticoides en pacientes 
con asma y enfermedad pul-
monar obstructiva cronica en 
Venezuela.
Nancy E. larocca, Dolores 
Moreno, Jenny Garmendia, 
félix Toro, Juan B. de Sanc-
tis

Vol. 3 N° 3/
agosto 2016

Ajuste dinámico del consumo 
de energía en tareas de tiempo 
real integrando la planificación 
realimentada y el control mul-
tifrecuencia.
Alfonso S. Alfonsi y Jesús 
Perez

Resistividad eléctrica basada 
en los cambios de fases cuán-

ticos aplicado a la  aleación al-
zn, en su etapa de pre-precipi-
tación.
Diego A. Subero y Ney J. 
luiggi

Sistema de gestión de apren-
dizaje virtual unexpo versión 
2.0.
Elizabeth C. urdaneta y An-
gel A. Custodio

Estabilización transitoria de es-
tados inestables con procesos 
de lévy.
Esther D. Gutierrez M, Juan 
l. Cabrera f.

Diseño de una web semántica 
para búsquedas de pasantías 
en ingeniería de sistemas y ca-
rreras afines.
Gascon M. Yamila, Sanchez 
Marco, Munoz Ana

Estudio de la hidrogenación de 
ciclohexeno con nanopartículas 
de rodio estabilizadas en difos-
finas quirales y co-estabiliza-
das con [1-pentil-4-pi]pf6.
Gómez francis, Pereira 
Mery, quiñonez Danisbeth, 
Hernández lisette, Domin-
guez Olgioly

Metas No Funcionales Trans-
versales en GRL considerando 
Estándares de Calidad del Soft-
ware.
Guzmán Jean Carlos, losa-
vio francisca, Matteo Alfre-
do

Evaluación de la durabilidad de 
morteros con sustitución par-
cial del cemento por escoria de 
níquel en ambientes marinos.
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Hernández Yolanda, Rincon 
Oladis, Campos William, 
Montiel Mariana, linares li-
liana

Aplicación web para el proceso 
del censo comunitario del Con-
sejo Comunal Haticos 2: parro-
quia Cristo de Aranza, munici-
pio Maracaibo.
Huerta T. Alonso and Her-
nandez Z. Julian

Máquina a Tres Ejes para la Fa-
bricación de Circuitos Impresos  
(PCB o Printed Circuit Boards).
Ismelda C. Guerra R, luis E. 
Ramos G. Y Julio C. Perez l.

Tic para la Producción y el 
Cambio.
Joan f. Chipia

Geoportal y Catálogo de Meta-
datos Geográficos del Sistema 
Regional de Ciencia y Tecnolo-
gía del Estado Falcón.
Jose J. fraga, Valenty Gon-
zález

Sistema integral de gestión 
para la industria y el comercio.
leandro león, Roldan Var-
gas, Solazver Solé; Joger 
quintero, Alexander Oliva-
res, Rodolfo Rangel, Rafael 
Omaña y Dhionel Díaz

Cambios de fases en sistemas 
metálicos binarios deducidos 
de la teoría dinámica de clus-
ters. 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 mu-
nicipio Colina y Guaranao mu-
nicipio Carirubana, Estado Fal-
cón.
Naimith Acosta, Arias Alci-
des, Anaysmar Bracho, Jen-
nire Hill, Maria Gonzalez, 
Jesus lugo, Maria lugo, Ma-
riana Marirnez, Jesus Rene-
do, francis Reyes, Hector 
urbinar, Mariluz Toyo, Jose 
Araujo

Diseño de modelo organizati-
vo participativo para agilizar la 
gestión de las obras civiles en 
la alcaldía del municipio Uru-
maco. Estado Falcón.
Oneida f. Jordan y  Henrry 
A lovera

Superficie de fermi de los com-
puestos intermetálicos al3ti, 
alti y alti3.
Pábel J. Machado y Ney J. 
luiggi

Aproximación elipsoidal del 
frente de ondas elástico en me-
dios de simetría monoclínica.
Pedro l. Contreras Andres 
Acosta P.1 and Demian Gu-
tierrez

Sistema de información geo-
gráfica para la gestión turística 
de la vela, municipio Colina del 
estado Falcon.
Rosillo S., Carlina del Valle, 
Curiel Gutierrez, Ilyan Ca-
rolina

Steel filler metal caracteriza-
ción estructural, de la soldadu-
ra en acero inoxidable aisi 304, 
para la construcción de equipos 
de la industria alimenticia.

Yraima Rico, Riyaneth Esca-
lona, Xioan Rivero

Vol. 3 N° 4/
septiembre 2016

Aproximación teórica compleja 
sobre los requerimientos curri-
culares por competencia: Una 
construcción de la formación 
profesional del bioanalista en 
la Univesidad de Carabobo.
Adaljisa H. Romero

Experiencias significativas de 
integración social de estudian-
tes en la extensión región cen-
tro-sur.
Adriana Maria Perez Cede-
no, Agueda Maria Caraballo 
Ramos, lourdes Claret Mar-
tinez Perez, Cecilia del Valle 
Marcano Molano

Ética ambiental, eje transver-
sal en la educación superior.
Arlene Rodríguez

Software educativo para la for-
mación del profesional en con-
taduría pública en las normas 
internacionales.
Billy S. Portillo

Didáctica conversora del cono-
cimiento: construcción de un 
modelo integrativo en educa-
ción universitaria.
Carmen C. lopez

Aplicabilidad de las estrategias 
de integración curricular en 
educación ambiental en uni-
versidades públicas del Estado 
Zulia.
Chirinos Egledy  y finol María
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La reforma universitaria, ante 
el rediseño de la carrera admi-
nistración. como consolidación 
de los valores socialistas y la 
redefinición epistemológica de 
la ciencia administrativa.
Gloria M. Carrasco C.

El cine de Román Chalbaud en 
el contexto de la semiosfera de 
la cultura y la globalización.
Irida J. García de Molero

Hacia la construcción de la ges-
tión universitaria sustentable 
en la Universidad de Oriente 
núcleo de Anzoátegui.
Janett Yanez , Raiza Yanez,  
Alfonso Alfonsi

Formación gerencial para el 
emprendimiento como respon-
sabilidad social de las universi-
dades venezolanas.
Joel Cobis, Joyrene Cobis, 
Rene Hernández

Software interactivo como he-
rramienta de aprendizaje para 
niños con discapacidad auditi-
va en la U.E. “Especial Matu-
rín”, Estado Monagas.
Juan J. Oliveira y Cesar Pe-
rez

La influencia de las ideas pre-
vias como obstáculos episte-
mológicos en el proceso de en-
señanza y aprendizaje de las 
reacciones redox.
laura del C. Mendez G, Su-
selys Velásquez

Modelo pedagógico del rol de los 
sujetos del proceso de forma-
ción en valores en la educación 
universitaria en Venezuela.

ledys l. Jimenez

Aportes sustantivos para la 
formacion del docente de ife 
(esp).
Meza Suinaga, Marina, fe-
rrari, Virna

Las tecnologías geoinformáti-
cas en el proceso de empode-
ramiento de una comunidad 
caso: consejo comunal Monte-
claro-Las Playitas, Maracaibo.
Olaya Gloria, Castro Marle-
ne, ferrer Pablo, Albúrguez 
Milagros, Rojas Nadín and 
Cuba José

Uso de las tic como herramien-
ta didáctica en la actividad do-
cente en instituciones de edu-
cación universitaria.
Osmery Navarro C.

Inclusión en la educación: en-
señar con b-learning.
Rene Hernandez, Joel Co-
bis, Joyrene Cobis

La ingeniería social: desde la 
acción científica hacia la re-
flexión pluripolar.
Rodríguez N., Yajaira J.; Ro-
dríguez N., Nelson Rafael; 
Sánchez l., Manuel A.

Actitud hacia la estadística de 
los estudiantes del ciclo medio 
diversificado en instituciones 
educativas del Estado Nueva 
Esparta.
Rosalvic J. Hernández G. y  
Raúl E. Herrera l.

Análisis descriptivo de la for-
mación académica en la escue-
la de trabajo social de la UCV 

y el ejercicio profesional del 
egresado en la Revolución Bo-
livariana.
Yerika Milagros Mata ugar-
te  Jocselyn Andreina Porco 
Basanta  Darlenis Cristina 
Rivas Berna

Vol. 4 N° 1/
 enero-abril  2019

Composición química proximal 
y perfil de ácidos grasos en al-
mendras fermentadas y secas 
provenientes de  árboles supe-
riores de cacao del INIA (esta-
do Miranda).
Álvarez Clímaco;  lares 
Mary; liconte Neida; Asca-
nio Maikor; Perozo José

Efectos sobre la salud del mal 
uso de la electricidad. Concep-
ciones de los docentes.
Arteaga quevedo; Yan-
nett Josefina; Vílchez Báez; 
Ángel Andrés; Méndez M. 
Eduardo

Estudio comparativo sobre los 
procesos de transformación 
educativa en varios países lati-
noamericanos y caribeños.
Cástor David Mora

Resistividad eléctrica basada 
en los cambios de fases cuán-
ticos aplicado a la aleación al-
zn, en su etapa de pre-precipi-
tación.
Diego A. Subero; Ney J. lui-
ggi

Diseño y construcción de una 
fuente de plasma para aplica-
ciones médicas.
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franklin W. Peña-Polo; Ir-
ving Rondón Ojeda; José l. 
figuera; Claudia M. Corte-
sía;  Mariela Martínez;  Ma-
ría Martínez; Aarón Muñoz; 
leonardo Sigalotti

Recurso didáctico cooperativis-
ta tipo cómic, para la enseñan-
za y el aprendizaje  del conte-
nido tabla periódica.
Jharwil Ortega; Teodoro 
Vizcaya

Clonación del gen quimera tv-
70catl de trypanosoma vivax 
en un sistema bacteriano.
Maryori C. Correia;  Bernar-
do H. González

Especies aromáticas promiso-
rias y sus aceites esenciales.
Nélida M. González de C;  
María M. Meza;  América J. 
quintero;
Carmen M. Araque

Marcadores de estrés oxidati-
vo en adultos con sobrepeso y 
obesidad, Venezuela.
Raquel Salazar-lugo;  Annie 
Segura; Patricia Velásquez; 
Daniella Vilachá; Yanet An-
tón

Inventario de la entomofauna 
existente en el municipio cam-
po Elías del estado Mérida y 
sus zonas adyacentes.
Rigoberto Alarcón; leticia 
Mogollón; Omar Balza; Pa-
blo Silguero; Carlos Zorda;  
Jesús Alarcón; Ángel Albor-
noz

Perspectiva del desarrollo socio 
productivo para el bien común.

Gerardo luis Briceño

Variaciones sobre el tema pro-
blemas relevantes del desarro-
llo.
Xavier Isaac Zuleta Ibar-
güen

Gestión de las direcciones de 
cultura a nivel universitario: 
una perspectiva transformado-
ra.
Ludy Josefina Sánchez Al-
mao

Vol. 4 N° 2/
mayo-agosto  2019

Indicadores de sustentabilidad 
en la evaluación del proceso 
de reconversión agroecológica 
de la producción de papa en la 
comunidad Marajabú, estado 
Trujillo Daboin.
león, Beatríz M.; Meza 
Norkys M.; Morros María E.; 
Pierre C. francis, Marín V.; 
María del C.

Efecto del aprendizaje coo-
perativo según el modelo de 
Johnson, Johnson y Johnson-
Holubec sobre el rendimiento 
estudiantil en el contenido de 
estequiometría.
Humberto Peña y Teodoro 
Vizcaya

Elementos teóricos de un cam-
pesino zahori mediante la rea-
lidad como fuente de teoría y 
atlas.ti.
Ricardo, J. Chaparro-Tovar, 
Hadid Gizeh fernández - Ji-
ménez

Evaluación de la calidad del 
agua del río Meachiche (Falcón 
Venezuela), utilizando índices 
bióticos.
Rivero Terecris y Gómez 
Edibeth

La influencia del poder inteli-
gente en Venezuela.
Hildemaro José Márquez 
Chacuto

Oportunidad y asociación para 
latinoamérica en las cadenas 
globales de valor.
Alfonso Javier Yépez Calde-
rón

Aprendizaje basado en la in-
vestigación para la producción 
de conocimiento.
Gerardo luis Briceño

Territorios populares petrole-
ros en Venzuela: Construcción 
en la sociedad venezolana a 
mediados del siglo XX.
fragozo Pérez, Yatzaira y 
lean Morelva

La responsabilidad social uni-
versitaria.
lisbeth Rengifo

Pensamiento epistémico mo-
derno y la producción de cono-
cimiento escolar.
Nancy G. Boscàn R.

“Autolancha”¿Porque y para 
que un auto anfibio?
Renny R. lópez Guerra

Notas sobre las prácticas agrí-
colas ancestrales de los pue-
blos originarios en el noreste 
de Maracaibo.
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Jesús Rafael Toledo Nuñez

La artesanía como imaginario 
social representativo de la he-
rencia cultural del estado Lara.
Marilyn Gómez

Museo Barquisimeto como pa-
trimonio e identidad cultural 
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 da-
ños a la salud.
Geovanni Peña

Vol. 4 N° 3-
septiembre-diciembre  

2019

Hacia una organización disrup-
tiva en materia de ciberseguri-
dad de la República Bolivariana 
de Venezuela.
Kenny Díaz y Carlos Zavarce

Aproximación a los cambios pa-
radigmáticos necesarios para 
una transformación del mode-
lo universitario venezolano en 
tiempos de crisis.
José Gregorio Vielma Mora

El sistema de investigación, 
desarrollo e innovación de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana: una aproximación dis-
ruptiva 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 socioeco-
nómico en la República Boliva-
riana de Venezuela.
Santiago Ramos

Prospectiva y vigilancia cientí-
fica tecnológica. Una propuesta 
orientada a la formulación de 
las políticas públicas.
Grisel Romero; Avilio lavar-
ca; Naistha Pérez

La robótica en niños entre 8 y 
10 años: Aproximación teórica.
francisco José Botifoll Me-
rentes y Nelly Meléndez

Vol. 5 N° 1/
enero-abril 2020

La dinámica de transmisión del 
Covid-19 desde una perpectiva 
matemática.
Raúl Isea

Aplicaciones de la criomicros-
copía electrónica en producción 
de vacunas contra el SARS-
CoV-2.
fredy Sánchez

Covid-19: Modernidad y fatal 
arrogancia.
Rodolfo Sanz

El SARS-CoV-2 desde una pers-
pectiva ecológica.
Prudencio Chacón

Las ciencias y la pandemia del 
Covid-19.
luis f. Marcano González

El Corona Virus y la pandemia: 

Una crónica sociosimbólica.
Víctor Córdova y Amelia Lina-
res
Gestión de riesgos y condicio-
nalidad política de la coopera-
ción Internacional en tiempos 
de Coronavirus en Venezuela
Kenny Díaz Rosario y Carlos 
Zavarce Castillo

La complejidad del entorno en 
la Gestión de la Seguridad ciu-
dadana ante el Covid-19.
Ángel W. Prado D.

La Gestión Pública Venezolana 
en tiempos del Covid-19.
Grisel RomeroHiller y 
Naistha Pérez Valles

Educación mediada por las tec-
nologías: Un desafío ante la co-
yuntura del Covid-19.
Dilia Monasterio y Magally 
Briceño

La pandemia global como acon-
tecimiento para la academia 
venezolana.
luis Mezones Medina

Vol.5 N° 2/
mayo-agosto  2020

Plasma de convaleciente para 
el tratamiento de la COVID-19: 
Protocolo para el acceso y uso 
en Venezuela.
Gregorio l. Sánchez; Car-
men Yánez; Miguel Mora-
les; Gracia Trujillo; Agustín 
Acuña; Alba M. Becerra; Ma-
ruma figueredo

Análisis Epidemiológico de CO-
VID-19. República Bolivariana 
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de Venezuela.
Daniel Antonio Sánchez Ba-
rajas; Elizabeth Coromoto 
Maita Blanco; fátima Garri-
do urdaneta; José Manuel 
García Rojas

Uso de pruebas de diagnóstico 
rápido en la selección de do-
nantes de plasma convalecien-
te Covid-19.
Alba M. Becerra; Gracia Tru-
jillo; Gregorio Sánchez

Alternativa postpandemia CO-
VID-19 para incrementar la 
productividad: Diseño agrofo-
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