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Acerca de la Revista 

La revista Observador del Conocimiento (OC) es 
una publicación electrónica de carácter científico, in-
dexada en bases de datos, con una periodicidad tri-
mestral. Es editada por el Observatorio Nacional de 
Ciencia y Tecnología, perteneciente al Ministerio Po-
pular de Ciencia y Tecnología. Dirigida al público en 
general  de todos los sectores de la sociedad, tanto 
nacional como internacional. Los temas  de interés de 
la revista son: vigilancia  tecnológica, gestión social 
del conocimiento, cienciometría,  observancia de la 
conducta , representación de la investigación en to-
das las disciplinas, filosofia de la ciencia.

Está destinada a la divulgación de la producción 
científico tecnológica a través de los resultados origi-
nales de investigaciones que muestran los estudios 
sobre vigilancia tecnológica, medición sobre los fac-
tores de impacto, que representen una contribución 
para la visualización de la ciencia y la tecnología. In-
cluye además, trabajos de investigación aplicada, de-

sarrollo tecnológico, revisiones bibliográficas de alto 
impacto y, eventualmente, estudios de casos que por 
su relevancia ameriten publicarse, 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, Tec-
nología, Innovación y sus aplicaciones que respondan 
a la solución de problemas concretos de la sociedad.

Objetivo

Divulgar artículos de investigación orientados a 
la gestión social del conocimiento, según estánda-
res nacionales e internacionales de calidad editorial, 
respondiendo a los criterios de inclusión y recono-
cimiento nacional e internacional en bases de datos 
de indexación, cumpliendo con el tratado de Acceso 
Abierto a la Información.

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

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.
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Responsabilidades del Equipo Editorial  
El /la responsable institucional  de la  revista Obser-

vador del Conocimiento  es el o la Presidenta (e) de  la 
Institucion, por ende como Jefa(e) – Editora (r) decide, 
evalúa y coordina la política editorial de la revista, según 
la situación temporal de los eventos en ciencia tecnolo-
gía e inovación en el pais. El Comité Editorial gestiona los 
lineamientos editoriales que cumplan con las normas de 
publicción y planifica las evaluaciones con transparencia 
y ética en el proceso, coordinan con un grupo de especia-
listas  evaluadores el proceso de arbitraje de los artículos 
acordes a los lineamientos institucionales.

Participación 
La revista  permitirá  que todas y todos los investiga-

dores/investigadoras,tecnologós/tecnólogas e innovado-
res/innovadoras  de cualquier parte de venezuela y  del 
mundo participen en la revista con artículos, siempre y 
cuando cumplen con los lineamientos de las normas de 
publicación de la misma.

Política de derechos de autor: 
Todos los artículos que resulten aceptados por el 

Comité Editorial, pasarán a ser publicados 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 cual-
quier medio  que amplíe la visibilidad de la obra y su vez  
de darle continuidad al conocimiento. Criterio legal de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley So-
bre el Derecho de Autor del año 1993, vigente.

Acceso Abierto y Copyright
 El proceso de envío, evaluación, publicación, acepta-

ción, 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 li-
cencia Creative Commons   Atribución 4.0 CC-BY-SA que 
permite transformaciones y adaptaciones de la obra y cu-
yas 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 es-

pacios divulgativos sean impresos o virtuales siempre y 
cuando citen la revista donde publicaron su original. 

Los autores podrán adoptar otros acuerdos de licen-
cia no exclusiva de divulgación de la obra publicada (por 
ejemplo: depositarla en un repositorio institucional o pu-
blicarla en un volumen monográfico) siempre que se indi-
que la publicación inicial en esta revista.

7

Se permite y recomienda a los autores (as) difundir su 
obra a través de internett (p. ejem. en archivos telemáti-
cos institucionales o en su página web) durante el pro-
ceso de evaluación, lo cual puede conducir intercambios 
interesantes y aumentar las citas de la obra publicada res-
pondiendo al acceso abierto a la información. 

Defensa de derecho de autor:  
La revista  Observador del Conocimiento a través del 

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción como figura jurídica  institucional se encargá de la  
defensa los Derechos Morales del autor en cuanto será 
necesario.

Política de plagio
Para tratar un asunto de plagio la revista Observador 

del Conocimiento seguirá las directrices definidas en el 
Comité Editorial ajustadas al reglamento de la publica-
ción.

Cuando resulte un contenido intelectual plagiado se 
seguirán los siguientes criterios: 

• La persona que  informe de una situación de un pla-
gio  será informada del proceso a seguir.• Los artículos son comparados para comprobar  el 
nivel de copia.• Todo el Cuerpo Editorial de la revista será informada 
y se les pedida las observaciones al respecto.• Al autor remitente del artículo en cuestión se le en-
viará evidencias documentales del caso de plagio y se le 
pedirá una respuesta.• El editor de la revista en la que fue  publicado el ar-
tículo original plagiado y el  autor del artículo plagiado, 
serán informados.• La revista Observador del Conocimiento publicará 
una retractación  oficial del trabajo.• La versión on-line del artículo será retirado.• La revista Observador del Conocimiento no publica-
rá  ningún otro artículo del plagiador, por lo menos hasta 
diez años. (En consideración)

Preservación digital
La revista Observador del Conocimiento,  utiliza para 

su visibilidad y preservación digital la plataforma tecno-
lógica que posee el Observatorio Nacional de  Ciencia 
Tecnología e Innovación. Adicionalmente se toman en 
consideración otras bases  de datos con quien  la revista 
estableció compromisos, las cuales son: 

• La existencia de respaldos en base de datos de for-
ma clasificada y sistematizada, como DeycritSur  /  Latin-
Rev y ZENODO.• La revista también cuenta con el sistema de edición 
en línea Open Jounal Sistem.
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Dr. Luis f. marcano González

El uso del término innovación se ha expandido de tal manera que a 
su sola mención, en algún campo del quehacer humano, se le atribuyen 
connotaciones particulares y propias. En la mayoría de los casos, cuan-
do se habla de innovación no se sabe si se describe un fenómeno, un 
concepto, una idea, una teoría o una doctrina. El término ha sido utiliza-
do con demasiada frecuencia y algunas veces con ligereza, que ya no se 
sabe lo que realmente significa. Estamos, pues, frente a una polisemia. 
Pero convengamos, por ahora, que es una idea.

El uso ampliado de innovación se ha transformado en Idea. Y las 
ideas, como ya lo afirmara el filósofo español G. Bueno, no bajan del 
cielo ni salen de la mente: brotan de conceptos de las categorías cien-
tíficas (matemáticas, biológicas, etc.) o de las categorías tecnológicas 
(políticas, industriales, etc.) o, en general, de conceptos tallados preci-
samente en el curso de la praxis. 

Los discursos políticos, económicos, científicos, tecnológicos, socia-
les, culturales, por mencionar los más comunes, encuentran en la inno-
vación un objetivo, una conducta, una preocupación, un desiderátum, 
o cualquier tipo de valor para ser  transmitido como idea. A la innova-
ción se le asocia en la mayoría de los casos a la mítica idea de progreso 
que tanto se manejó desde el s. XIX y la primera mitad del s. XX. Idea 
de progreso que mucha tinta hizo correr y discursos pronunciar, pero 
ya frente a las realidades de la segunda mitad del s. XX y en los años 
vividos del s. XXI ya pocos buscan tan anhelado propósito que con difi-
cultad se puede sostener.  

Desde principios del siglo XX, el economista J. Schumpeter introdu-
jo el concepto de innovación en su “Teoría de las innovaciones” (Theorie 
der wirtschaftlichen Entwicklung [Teoría del desarrollo económico], 
1911). Desde entonces, la innovación ha estado asociada fundamen-
talmente al campo categorial de la economía, o mejor dicho a la eco-
nomía política. Este historiador de la economía, definió la innovación 
como el establecimiento de una nueva función de producción, más allá 
del capital y del trabajo, la asoció a lo que llamó la “destrucción creati-
va”. Asimismo sugirió que invenciones e innovaciones eran la clave del 
crecimiento económico, definiendo a los actores de ese cambio de ma-
nera práctica como emprendedores. Es decir, Schumpeter le dio nom-
bre a un fenómeno ya observado en el pasado por agudos pensadores 
como el alemán C. Marx, cuando al estudiar la dinámica del capital se 

Editorial

EDITORIAL
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dio cuenta de la necesidad imperiosa de introducir novedades en el 
proceso de producción de mercancías, a fin de garantizar la generación 
de la plusvalía relativa en el ciclo del capital.  

Como sucede con los nuevos conceptos en las ciencias, el descubri-
miento no significa que el fenómeno no haya existido antes. Aparece el 
concepto, pero con anterioridad ya existía el fenómeno. Durante cien-
tos o tal vez miles de años los agrimensores trabajaron con los saberes 
técnicos que luego se convertirían en los teoremas de la geometría. Na-
cía así, hace 2.500 años, la primera ciencia moderna. De igual manera, el 
descubrimiento del oxígeno a fines del s. XVIII no significó que los seres 
vivos no lo necesitaran en el aire desde su aparición sobre el planeta. 
No obstante la naciente ciencia química generó el concepto a finales 
del s. XIX. 

Nombrar la innovación como concepto en los procesos económicos 
y empresariales no significa que no existiera con anterioridad. Tribus, 
etnias y más adelante las sociedades políticas que dieron origen a los 
actuales estados-nación, ya notaron la presencia del fenómeno. Es sen-
cillo de entender porque la innovación no es sino “producir algo nuevo“. 
Desde hace milenios los seres humanos  hemos lidiado con producir lo 
novedoso, es decir lo que hoy se llama la innovación.

Las técnicas se sitúan en el momento anterior a la constitución de 
una ciencia. La fusión de la técnica con la ciencia no es sino la tecnolo-
gía. Las tecnologías suponen ya una ciencia en marcha y abren el cami-
no a nuevos desarrollos, a las novedades. Por ejemplo, la existencia de 
la técnica de los hornos, a lo largo del curso histórico tiene un vínculo 
claro con los reactores nucleares. Así, hornos y reactores nucleares tie-
nen la misma esencia, la esencia térmica. Igual sucede con la escritura. 
De los grafos antiguos de hace miles de años se desarrolló el lenguaje 
escrito y la informática. Los grafos son la base de la tecnología con-
temporánea con la cual nos podemos comunicar a través de artefactos 
como el ordenador o el celular. 

Las técnicas, las ciencias y las tecnologías trabajan con conceptos. 
Cuando los economistas propusieron en su campo categorial a la eco-
nomía política para denominar innovación a la aparición de novedades 
en la producción y en los negocios, se estaba construyendo un concep-
to. A lo largo del pasado siglo, el desarrollo del concepto innovación es-
tuvo asociado al campo categorial científico de la economía, con todas 
las limitaciones y reservas que tal denominación produce. 
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Durante el s. XX, autores de las ciencias económicas como el austria-
co-estadounidense P. Drucker, el estadounidense R. Solow, el francés J. 
Parent, el argentino J. Sabato, el británico C. Freeman, los estadouni-
denses M. Porter y C. Christensen o nuestra compatriota C. Pérez, por 
solo mencionar algunos, fueron agregando componentes adicionales 
al concepto acuñado por J. Schumpeter, con el propósito de mostrar las 
peculiaridades de los contextos donde puede aparecer la innovación, 
tanto en lo macro como en lo micro. Los investigadores se dieron a la 
tarea de focalizar el concepto en los ambientes que les interesaba. En 
lo básico, la innovación como concepto encontró mayor eco en el mun-
do anglosajón. Aparecen así derivados de la innovación como los que 
proponía Drucker para empresas y emprendedores, hasta la propuesta 
de adjetivar la innovación con complementos como lo disruptivo para 
enfatizar la ruptura que significa en las organizaciones e instituciones 
la aparición de la novedad. 

Estamos ahora, pues, frente a la idea de innovación que nace de 
un campo categorial de las ciencias humanas, la economía política. 
Por tanto, el concepto y la idea misma tienen, sin lugar a dudas, una 
connotación social muy importante. Y tal y como están las cosas, no 
es gratuito afirmar de forma categórica que toda innovación es social, 
eminentemente. No hay innovación que no lo sea.

Ahora bien, hay que preguntarse, entonces, sí toda innovación es 
social, por qué insistir en ese tipo especial de innovación, la “social”. No 
hay duda alguna que cada sociedad política genera sus propios con-
ceptos, ideas, teorías y hasta doctrinas para lograr la cohesión, tejido 
social y mantenimiento en el tiempo. El objetivo es la preservación del 
buen orden entre sus componentes. Los poderes del Estado se ejercen, 
pues, en consecuencia, en la preservación y el logro de ese objetivo. Se 
ejerce tanto en el sentido descendente como en el ascendente. 

La generación de riqueza y la participación de los estados-nación 
en el contexto internacional obligan a echar mano de todas las capa-
cidades e ingenio de su base material: su territorio, sus recursos y su 
población. Se busca estimular, por tanto,  los poderes generadores de 
las mayorías y convencerlas de inventar, de usar el ingenio, de ensayar 
nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, en este contexto, ¿tiene 
sentido el “inventamos o erramos” del maestro Rodríguez?

Pero hacerlo no es sencillo. Si se quiere inventar e innovar se exige 
rigurosidad, recursos y tiempo. Quienes emprenden el intento de ge-
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nerar un nuevo concepto o enriquecer uno ya existente, necesitan de 
abundante investigación científica para proponer una interpretación 
distinta a la de los conceptos, ideas, teorías y doctrinas dominantes. La 
acumulación y descripción de solo experiencias no es suficiente para 
alcanzar ese objetivo. El énfasis en la innovación como factor clave para 
el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de las naciones, 
es difícil erradicar como idea en el pensamiento político actual. Máxi-
me cuando la permanente dialéctica entre imperios, naciones y clases 
muestra cuán importante resulta la tecnología en estas confrontacio-
nes. 

Pero la idea dominante de innovación ha sido apropiada por la 
ideología neoliberal. Su trituración no es tarea fácil de lograr. El deter-
minismo tecnológico, como motor de la historia y el fundamentalismo 
tecnológico, al considerar que todo es tecnología, se convierten en 
obstáculos difíciles de superar. 

Queda otro camino, tal vez el más fácil, inventar un mito. Es decir, 
hacer creer que la innovación puede surgir de manera casual y no de-
trás de una búsqueda sistemática y continuada de ingente cantidad de 
personas con disposición a buscar distintos caminos de hacer las cosas. 
De hacerlas de la mejor manera y con disposición a enfrentar los pro-
blemas por encima de las dificultades. No obstante, no es asunto solo 
de voluntad, se necesita capacidad y mucha investigación en las múlti-
ples categorías de las ciencias.

El ingenio puede llegar a ser una constante en quienes quieren y 
pueden salir de lo trillado para buscar y encontrar la novedad. Solo el 
debate permanente, pensar contra las ideas dominantes y recordar que 
las ideas no nacen en la cabeza de la gente sino de las operaciones 
de los humanos resolviendo problemas, es la guía segura. Es necesario 
tener los pies sobre la tierra y trabajar con proyectos acordes con las 
capacidades existentes, lo demás conduce a la frustración y al seguro 
fracaso. Ni la ciencia ni la tecnología de los venezolanos se construye 
para fracasar. A doscientos años de la emancipación la nación venezo-
lana no se puede dar ese lujo. 
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promovida en Venezuela, durante el año 2019, por 
el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tec-
nología (MINCYT), hemos validado los elementos 
esenciales que caracterizan lo que desde el ONCTI 
consideramos representa genuinamente una inno-
vación social, los cuales  logramos identificar estar 
presentes en más del 70 % de las innovaciones estu-
diadas. De allí que, este trabajo ha profundizado la 
convicción de la importancia de, no sólo conceptua-
lizar desde nuestras propias especificidades lo que 
es una Innovación Social, sino que, caracterizarla y 
contar con un protocolo técnico para su  medición, 
es fundamental, para promoverlas en un momento 
en que el país es sometido a una guerra multidimen-
sional, multiforme de carácter no convencional, en 
el que se necesita producir conceptualizaciones dis-
ruptivas, que tributen a revitalizar el debate sobre el 
tema de  la innovación, que se ha considerado como 
supra histórico, y cuya racionalidad y objetivos son 
acuñadas por organizaciones internacionales de CTI, 
para medir la producción de innovaciones en cual-
quier época y realidad social.
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La metáfora “contextualizar lo descontextualiza-
do” debe entenderse en este artículo como una lec-
tura acerca del debate de la Innovación en Venezue-
la, en este tiempo de la historia que nos toca vivir, 
de sus particularidades, de las diferencias que nos 
desmarcan el debate planetario, así como de nues-
tra especificidad. Una lectura analítica que conduzca 
a la formulación de un concepto diferente sobre la 
innovación social, lo cual va a permitir a través de la 
identificación de atributos, dimensiones y prácticas 
innovativas, lo que acontece en materia de innova-
ción en la realidad venezolana, a partir de lo cual 
emergen posibilidades emancipativas para el pen-
samiento innovador y el comportamiento institucio-
nal. En esta dirección, hace 18 se inició en el Obser-
vatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ONCTI), una investigación que intentaba develar la 
existencia de un conjunto de “elementos esenciales” 
presentes en lo que hemos considerado es la “inno-
vación social”. Nos referimos a una colección de atri-
butos, dimensiones y prácticas que sugieren respal-
dar una mirad diferente del proceso de innovación. 
Desde entonces, y con base  en evidencias empíricas, 
seleccionadas apriorísticamente, del universo de 47 
innovaciones registradas en el Estado Bolivariano 
de Miranda, seleccionadas del registro del Plan Na-
cional de Innovación Tecnológica (PNIT), iniciativa 
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Contextualizing the decontextualized
innovation discourse

The metaphor “contextualize the decontextuali-
zed” should be understood in this article as a reading 
about the innovation’s debate taking place in Vene-
zuela, its particularities, the differences from the pla-
netary debate, and our specificity. The article aims to 
provide an analytical reading that allows the formu-
lation of a different concept on social innovation, de-
monstrating by identifying attributes, dimensions, 
and innovative practices, the development of inno-
vation in the Venezuelan reality, from which eman-
cipative possibilities emerge for innovative thin-
king and institutional behavior. Therefore, eighteen 
months ago, the National Observatory of Science, Te-
chnology, and Innovation (ONCTI) began a research 
that tried to reveal the existence of a set of “essential 
elements” present in what we have considered as 
“Social Innovation”. Thus, we refer to a collection of 
attributes, dimensions, and practices that support a 
different view of the innovation process”. Since then,  

Keywords:
Social innovation; measurement,
attributes, dimensions indicators

based on empirical evidence from 47 innovations re-
gistered in the Bolivarian State of Miranda, selected 
from the National Plan for Technological Innovation 
(PNIT), we have validated the essential elements that 
characterize what ONCTI considers as a representa-
tion of social innovation. These elements were pre-
sent in more than 70 % of the innovations studied.  
Hence, this work has deepened our conviction about 
the importance of conceptualizing our specificities 
of Social Innovation, characterizing it, and having a 
technical protocol for its measurement. Likewise, it 
is fundamental to promote this conception in a mo-
ment in which the country is subjected to aggression 
of unconventional nature. Thus, it is necessary to 
produce disruptive conceptualizations that contri-
bute to revitalizing the debate on innovation, which 
has been considered supra-historical and managed 
by international organizations to measure the pro-
duction of global innovations.
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Introducción

Para revitalizar el pensamiento 
estratégico dentro del Observato-
rio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ONCTI), en total sin-
tonía con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2014), que establece la 
necesidad de aplicar conocimien-
tos populares y académicos, diri-
gidos a la solución de problemas 
concretos de la sociedad, por me-
dio de la articulación e integración 
de los sujetos que realizan activida-
des de ciencia, tecnología e inno-
vación (CTI), es por lo que  durante 
el año 2020 y el primer trimestre 
del año 2021, las autoridades del 
ONCTI, promovieron un conjun-
to de actividades (conversatorios, 
foros, y grupos focales) con miras 
a la formulación de un concepto 
de “Innovación Social”, como una 
construcción, derivada de un pro-
ceso investigativo que nos permi-
tió  observar un conjunto de inno-
vaciones, inferir las características 
comunes y construir sobre la base 
de los atributos y dimensiones que 
en ellas subyacen, una conceptua-
lización dirigida a  la comunidad 
científica venezolana, que estable-
ciera en forma lógica y contextua-
lizada de lo que ha de considerarse 
como una “Innovación Social”, para 
atender de manera coherente a la 

política pública de CTI, en función 
de la visión estratégica del Estado 
venezolano, establecida en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación (Ley del Plan de la Pa-
tria, 2019-2025).

De esta manera, innovadores, 
académicos y profesionales ads-
critos a diferentes organizaciones 
públicas, privadas y del poder po-
pular, atendieron al llamado del 
ONCTI y participaron activamente 
en diferentes espacios, donde se 
desplegó un intenso trabajo co-
laborativo para reflexionar sobre 
el tema de la innovación social, 
lo que permitió detectar vacíos y 
contradicciones presentes en la 
concepción predominante, que los 
indujo a proponer su reformula-
ción, vale decir a contextualizar lo 
descontextualizado en el debate 
de la innovación.

Avanzar en esta dirección re-
quirió una comprensión no solo de 
lo que se considera innovación so-
cial, sino de quiénes la hacen y que 
se aspira de ella, lo que inexorable-
mente también implicó reflexionar 
en torno a las limitaciones para 
generar posibilidades de acompa-
ñamiento ante las presiones que 
se derivan de las restricciones y 

bloqueos a la que estamos siendo 
sometidos por parte de actores de 
la geopolítica mundial, que nos 
obligan a tener una mejor com-
prensión de la realidad nacional.

La dificultad inherente a un 
ejercicio de conceptualización de 
esta naturaleza, que suponía con-
vertirnos en lo que hoy se conoce 
como “tanques pensantes” o think 
tank,  no negaba la necesidad de 
comprender las tendencias que se 
están dando en este debate y la 
forma de influir en ellas, lo cual es 
particularmente importante para 
una institución como el ONCTI que  
por su naturaleza, depende de 
fuertes vínculos con organizacio-
nes  que conforman los Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnologías 
e Innovación a nivel regional, para 
garantizar con estándares interna-
cionales de calidad, las construc-
ciones  que de allí  se desprenden, 
y promover así su inserción en la 
política pública de CTI del Estado 
venezolano.

En tal sentido, este artículo, 
contiene definiciones de carácter 
estratégico en materia de CTI, y 
refleja el producto de un trabajo 
colaborativo, para definir, carac-
terizar, direccionar y armonizar 



18Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Carlos Zavarce 
Castillo.

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

en concordancia con lo estableci-
do en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2014), 
el Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2019-2025, y de 
conformidad con la Constitución 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1999), los propósitos de 
la Innovación Social, definiendo lo 
que queremos, con perspectiva de 
futuro.

En consecuencia, los conteni-
dos que aquí se presentan, son el 
resultado de una amplia consulta 
con actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SNCTI), quienes con base 
en su jerarquía, conocimientos y 
experiencia, externalizaron sus 
opiniones y propuestas sobre la 
conceptualización y direccionali-
dad estratégica que hay que impri-
mirle a los procesos de innovación 
en la Venezuela de hoy, tomando 
en cuenta no solo las capacidades 
presentes, sino las necesidades de 
acompañamiento científico, para 
alcanzar un mejor desarrollo y des-
empeño individual o colectivo, a 
fin de atender los problemas prio-
ritarios de la Nación, aportando 
elementos para su resolución.

marco teórico
y método

El concepto de innovación pro-
viene de las ciencias económicas, y 
originalmente estuvo vinculado  al 
ámbito industrial, de allí que gran 
parte del debate sobre la innova-
ción se asocia a la importancia que 
ésta tiene para la competitividad 
de las empresas y su impacto en el 
desarrollo económico de las nacio-
nes (Porter, 1980). No obstante, se 
reconoce que la innovación puede 
gestarse en la estructura social o 
en la gestión pública de una na-
ción, al igual que ocurre en las em-
presas privadas.

El debate sobre los concep-
tos de invención e innovación, 
fue acuñado por el economista 
Schumpeter (1934) quien definió 
la invención como el producto o 
proceso que ocurre en el ámbito 
científico-técnico y que perdura 
en el mismo (ciencia pura o bási-
ca). Mientras que la innovación la 
definió como el desarrollo de un 
nuevo producto o servicio, con la 
intención de buscar nuevos mer-
cados o de implantar modifica-
ciones a la estructura del mercado 
existente.

Por otro lado, para Freeman 
(1982), una invención es una idea, 
un esquema o modelo de un arte-
facto, producto, proceso o sistema 

mejorado. Una innovación en el 
sentido económico está acompa-
ñada de la primera transacción 
comercial que envuelve el nuevo 
producto, proceso, sistema o arte-
facto.

Por su parte, Tether (2003), en 
un artículo intitulado “What is In-
novation. Approaches to distin-
guishing new products and pro-
cesses from existing product and 
processes”, plantea que:

Técnicamente una invención 
se convierte en innovación 
cuando es introducida comer-
cialmente, usualmente como 
un nuevo producto (bien o ser-
vicio) vendido a otros negocios 
o consumidores, o utilizado 
como un nuevo proceso en las 
actividades de la firma misma. 
(p.5). 

 
 Con lo cual, y pensando en 

términos sociales, una invención 
se convierte en innovación social 
cuando el destinatario, usuario o 
cliente tiene acceso y se benefi-
cia del nuevo producto, servicio o 
proceso.

  De esta manera, al revisar el 
estado del arte del debate sobre 
innovación, no es difícil evidenciar 
que no existe una definición úni-
ca de innovación. Parafraseando a 
García (2013), la innovación puede 

et, al.
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ser observada como nueva por el 
interesado potencial, aunque no 
necesariamente sea nueva para el 
resto del mundo. La condición de 
“novedad” se acepta tanto para 
algo nuevo en términos absolutos 
(nuevo para el mundo) como rela-
tivo (nuevo para el país, la región 
o la organización), aunque sea una 
adaptación de innovaciones crea-
das y previamente adoptadas en 
otros contextos.

De este modo, una innovación 
se puede definir como una idea, 
una práctica o un objeto, que es 
percibido como nuevo por un in-
dividuo o por otros posibles adop-
tantes (instituciones, comunida-
des) (Rogers, 1995), o también, 
como un conjunto de conocimien-
tos que ingresan dentro de un sis-
tema social (Engel, 1995). 

En consecuencia, se puede 
considerar innovador un produc-
to o servicio no necesariamente 
nuevo, pero que cause un impacto 
innovador en un contexto deter-
minado.

Sin embargo, a pesar de la mul-
tiplicidad de definiciones e inter-
pretaciones, existen desarrollos 
estadísticos que han homologado 
formas de medición sobre la base 
de la identificación de patentes 
como indicador de desarrollo tec-
nológico entre países, como es el 

caso de la Red Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología (Ricyt) y la 
Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) quienes 
han definido indicadores e índices 
para comparar internacionalmen-
te los avances tecnológicos e in-
dustriales a partir de la innovación.

Partiendo de que existen diver-
sos conceptos  acerca de lo que es 
una innovación, nos interesa en 
este artículo incorporar al debate 
la noción de Innovación Social, y 
en tal sentido, valdría la pena en-
trar directamente a preguntarse: 
¿Qué entendemos por Innovación 
Social, ¿cómo se caracterizan las 
innovaciones sociales y cuál direc-
cionalidad estratégica hay que im-
primirles a los procesos de innova-
ción en la Venezuela de hoy?

Las respuestas a estas inte-
rrogantes, constituyen todo un 
desiderátum para las actuales au-
toridades del ONCTI, al intentar 
producir con base en la empírea 
un conocimiento “nuevo” y original 
para el mundo, con la pretensión 
de que, partiendo de un contexto 
determinado, no haya relatividad 
en ello, para que su aplicabilidad 
tenga carácter universal.

En términos metodológicos, el 
abordaje de esta investigación se 
asemeja  con lo establecido para 
los proyectos factibles, definidos 

como la “investigación, elabora-
ción y desarrollo de una propues-
ta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, re-
querimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales” 
(Barrios, 1998, p.7 citado por Her-
nández, 2003). 

  De manera que, tal como lo 
expresa González (1996), “Los pro-
yectos factibles adquieren sentido 
y significado sólo en el contexto 
de las necesidades institucionales 
o sociales, hacia cuya satisfacción 
están dirigidos” (p.134).

  Por consiguiente, nos acerca-
mos a la idea de Proyecto Especial, 
planteada por González (1996); y 
en tal sentido, el tratamiento me-
todológico consistió en: a) plan-
teamiento de la idea de contex-
tualizar lo descontextualizado del 
debate de la innovación; b) el dise-
ño en papel del concepto de inno-
vación social; c) la construcción del 
prototipo del concepto de innova-
ción social; d) la validación del con-
cepto; e) la validación de campo a 
través de los grupos focales y f ) el 
estudio de viabilidad a través de la 
construcción de métricas para su 
medición.

Cabe destacar que, el uso de 
técnicas colaborativas y participa-
tivas durante el proceso investiga-
tivo, no sólo aportó ideas creativas 
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a nuestro contexto de investiga-
ción, sino que también ayudó a 
mejorar la construcción final del 
concepto de Innovación Social. 

Resultados

Una aproximación hermenéu-
tica al debate de la Innovación 
Social arroja que, para la Stanford 
graduate School of business (2019), 
la Innovación Social es una solu-
ción nueva a un problema social 
la cual es más efectiva, eficiente, 
sustentable o justa, que la solución 
actual, cuyo valor agregado aporta 
principalmente a la sociedad como 
un todo en lugar de únicamente a 
los individuos.

Por otro lado, la Cepal (2008) 
plantea que:

La Innovación Social es una 
chispa creativa y original de 
una persona, grupo o enti-
dad promotora que se mani-
fiesta en un hecho novedoso 
y transformador que desata 
progreso y permite utilizar 
mejor los recursos existentes; 
es un cambio en la práctica 
social que realiza una comuni-
dad organizada, un proyecto 
del gobierno local o una or-
ganización no gubernamental 
con el fin de mejorar el im-
pacto en la atención social o 
en la dinámica productiva del 
proyecto o práctica social. (As-
torga en Rodríguez y Alvarado 
2008; 39).

Al revisar los documentos país, 
encontramos que el País Vasco en 
el 2013, es el primero en la adop-
ción del término de Innovación So-
cial (RESINDEX EUSKADI), la cual se 
define como:

Aplicación práctica de ideas 
para desarrollar nuevos o me-
jorados productos, procesos, 
métodos y/o servicios que 
ofrecen mayores alternativas 
a las existentes para resolver 
problemas sociales estructu-
rados como demandas socia-
les insatisfechas en los ám-
bitos de Educación, Empleo, 
Cultura, Medioambiente y/o 
Servicios Sociales.

Por otro lado, en el contexto na-
cional, el presidente Nicolás Madu-
ro (2019), le asigna importancia al 
proceso de innovación social que 
se impulsa en la República Boliva-
riana de Venezuela al afirmar que:

Cuando uno ve que el ser hu-
mano con su conocimiento 
puede crear ciencia y cosas 
nuevas y que ésta tiene una 
aplicación práctica para la fe-
licidad social, uno dice: este es 
el camino; la ciencia, la tecno-
logía y la innovación al servi-
cio del desarrollo de un país 
entero, sobre todo uno some-
tido a un bloqueo económico.

Estas iniciativas tributan en 
soluciones “que sustituyan 
viejas dependencias” para 
avanzar en la liberación eco-

nómica. Con el conocimiento 
y la ciencia vamos liberando 
la economía, la vida social y 
vamos consolidando, con es-
fuerzos propios, el modelo so-
cial, económico y humano del 
socialismo bolivariano para la 
felicidad colectiva.

Y en esta misma dirección, la 
ministra del Poder Popular para la 
Ciencia y Tecnología,  Gabriela Ji-
ménez (2019), expresa:

La Ley Orgánica de Ciencia 
y Tecnología e Innovación, 
de Venezuela, reconoce a los 
cultores y a las cultoras de la 
ciencia, a los innovadores po-
pulares. El Estado no solo ve 
el academicismo, no solo ve 
la bata de laboratorios; ahora 
reconoce a las instancias del 
poder popular para la crea-
ción de conocimientos. Los 
reconoce como actores fun-
damentales para desarrollar 
la industria, para apropiarnos 
del saber. “

El Estado venezolano trabaja 
para promover la participación de 
las comunas en múltiples procesos 
innovadores que tienen como ob-
jetivo principal dinamizar la eco-
nomía nacional.”

Así mismo el viceministro de 
Investigación Científica, Dúran 
(2020), afirma que:

La Innovación Social, en Vene-
zuela, involucra redes, alian-

et, al.
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zas, organizaciones comu-
nitarias y métodos diversos 
que pueden expresarse en el 
territorio a través de variables 
de visión crítica, como cono-
cimiento para innovar, apren-
dizaje mutuo, socialización 
de saberes, vinculación social, 
construcción popular.

Tiene un carácter comunal, 
con una visión decolonial y 
soberana. “…los pueblos ibe-

roamericanos deben compro-
meterse con la innovación so-
cial como pilar para poner en 
marcha las transformaciones 
necesarias dirigidas al forta-
lecimiento de condiciones de 
vida digna.

Estas definiciones fueron pues-
tas en tensión en el marco de los 
conversatorios, grupos focales y 
foros, habilitados por el ONCTI por 

diversos actores quienes en su rol 
de participantes, aportaron nue-
vos elementos para el análisis del 
concepto de Innovación Social, las 
cuales luego del análisis categorial 
efectuado por los autores, arroja 
la propuesta que consta de cinco 
(5) atributos esenciales, dieciocho 
(18) dimensiones y un conjunto de 
praxis innovativas que se presen-
tan en la figura N.º 1 a continua-
ción:

figura N.º  1.  Esquema del índice de  Innovación Social en la
República Bolivariana de Venezuela. Año 2021

fuente: Fotografía Científica IVIC, (1960).
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De esta manera, para obtener 
el Índice de Innovación Social, te-
nemos que calcular el Indicador 
de Innovación Social, el cual está 
compuesto por cinco (5) atributos 
esenciales, como lo son: Novedad, 
Saldo Organizacional, Soluciones, 

Cuadro N.º 1. Atributos esenciales

Cuadro N.º 2. Dimensiones

fuente: Elaboración propia, (2021).

fuente: Elaboración propia, (2021).

Acompañamiento Científico y Prio-
ridad Nacional y cada una de ellos 
tiene dimensiones, a las cuales se 
le asigna un peso o importancia 
para la construcción del protocolo 
de medición.

Las definiciones de “Atributos 
Esenciales” y “Dimensiones” así 
como el “Peso” asignado, se pre-
sentan en los cuadros N.º 1 y  N.º 2 
respectivamente: 

et, al.
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Cálculo del Indicador de innovación Social

Iniciamos  la explicación ilustrando la fórmula de cálculo propuesta, la cual es:

Con miras a ejemplificar esta 
manera de estimación, en el cua-
dro Nro. 3 ejemplificaremos la ma-
nera de medir una innovación so-
cial, para lo cual, en primer lugar, 
calcularemos el Indicador del Atri-
buto Esencial: “Novedad”. Para ello, 
hay que identificar si la innovación 

Donde:
Xi,j = es el valor o cantidad de la Innovación i-ésima del Atributo o Dimensión j-ésima
Wij = Peso o Ponderación de la i-ésima Innovación en el j-ésimo Atributo  o Dimensión

social está ubicada en la Dimen-
sión “Nueva” o “Mejorada”, luego 
se multiplica su importancia por el 
peso o ponderación del Atributo 
Esencial “Novedad”. 

En consecuencia, para el Atri-
buto Esencial “Novedad”, la esti-

mación se realiza de la siguiente 
manera:

Para obtener el Indicador de la 
innovación 1, al tratarse de una in-
novación catalogada como nueva, 
entonces, realizamos las siguien-
tes operaciones:

et, al.
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Visualicemos, la innovación 1, 
el peso de la Dimensión Nuevo es 
70 %, y el peso o importancia del 
Atributo Esencial “Novedad” es de 
10 %, en este caso, el cálculo nos 
da un valor de 7,0 %, lo que indi-
ca que esta es la contribución de 
la innovación social “Nueva” y del 
Atributo Esencial de “Novedad”, en 
el Indicador de Innovación Social.

Cuadro N.º 3.  mes “marzo 2021”
 Indicador del Atributo Esencial de Novedad. Ponderación 10 %

Cuadro N.º 4.  mes “marzo 2021”
 Indicador del Atributo Esencial de Novedad. Ponderación 30 %

Cuadro N.º 5.  mes “marzo 2021”
 Indicador del Atributo Esencial de Novedad. Ponderación 15 %

Cuadro N.º 6.  mes “marzo 2021”
 Indicador del Atributo Esencial de Novedad. Ponderación 15 %

fuente: Elaboración propia, (2021).

fuente: Elaboración propia, (2021).

fuente: Elaboración propia, (2021).

fuente: Elaboración propia, (2021).

Seguidamente a la Innovación 
Social 1 le realizamos el cálculo 
del Indicador del Atributo Esencial 
“Saldo Organizacional”, el cual se 
detalla en el siguiente cuadro:

En este caso, la Innovación So-
cial 1, es Colectiva, y ella se ubica 
en  el 12,0% para el Indicador de 
Atributo Esencial del “Saldo Orga-
nizacional”.

Seguidamente, evaluamos el 
Atributo Esencial, “Solución”: Allí el 
lector podrá apreciar que el cálcu-
lo nos refleja un 9,0%, el cual apor-
ta una proporción por encima de 
la mediana del peso del atributo 
Total.

En el Indicador del Atributo 
Esencial de “Acompañamiento 
Científico”, observamos que la in-
novación social tiene un acompa-
ñamiento científico institucional y 
financiero nacional, además de te-
ner recursos técnicos, al realizar su 
respectivo cálculo se aprecia que 
se ubica en 19, 3%, por encima de 
la mediana del Indicad
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Por último, tenemos el Indica-
dor del Atributo Esencial de “Prio-
ridad Nacional”, con una participa-
ción de 1,9 %, el cual fue aportado 
por la innovación social, con priori-
dad nacional alimentación.

De esta manera, se ha ejem-
plificado como realizar el cálcu-
lo correspondiente al Indicador 
de Innovación Social, el cual está 
compuesto por estos cinco gran-
des Atributos Esenciales:

De donde se desprende que 
el Indicador de Innovación Social, 
para la experiencia reseñada se 
ubicó en 49,2 %, haciéndose notar 
que el Indicador del Atributo Esen-
cial de Acompañamiento Cientí-
fico es el que aporta mayor valor 
en el total con un 19,3 %, seguido 
por el Atributo Esencial de “Saldo 
Organizacional” con 12,0 %, y de 
Atributo Esencial “Solución” (9 %), 
Novedad (7,0 %) y Prioridad Nacio-
nal (1,9 %).

Cuadro N.º 7.  mes “marzo 2021”
 Indicador del Atributo Esencial de Novedad. Ponderación 15 %

fuente: Elaboración propia, (2021).

Cuadro N.º 8.   Atributos Esenciales

figura  N° 2

fuente: Elaboración propia, (2021).

fuente: Elaboración propia, (2021).

et, al.
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Cálculo del Índice de
Innovación Social

Seguidamente, con el propósi-
to de ilustrar como hallar el Índice 
de Innovación Social, vamos a defi-
nir que es un número índice, según 
Bryant (1966) : “Es un valor relativo 
con una base igual a 100 % o un 
múltiplo de 100 %, tales como 10 0 
100. Se usa como indicador para el 
cambio relativo de una cosa o gru-
po de cosas.”

En este sentido, un índice es un 
indicador estadístico que mide la 

evolución de una variable a través 
del tiempo. Los índices más im-
portantes en las actividades cien-
tíficas, tecnológicas e Innovación, 
pueden clasificarse en tres tipos: 
1) índices de precios, 2) índice de 
cantidades y 3) índices de valores.

Los números índices pueden 
ser construidos para un solo artí-
culo, llamados números índices 
simples, o para un grupo, llamados 
números índices compuestos. Para 
el caso de estudio sobre el Índice 
de Innovación Social, se propone 
el Índice de Cantidades de Paas-

che, donde las ponderaciones van 
en función de la variable de estu-
dio en un período de tiempo (Año, 
Mes, Semana), seleccionado y de 
ahí en adelante se mueve el índice 
por los cambios relativos de la va-
riable a estudiar.

 Según Chao (1960): “….Paas-
che es uno de los estadísticos que 
sugirieron primero usar el número 
del año base y el número del año 
dado como ponderación respecti-
vamente”. 

Su fórmula de cálculo es:

Dónde:
Qn = Cantidades en el Periodo “n”
Qo = Cantidades en el periodo “base”
W = Peso o ponderación

En este caso, debemos selec-
cionar un período base que debe 
ser igual a 100, luego a partir de 
ese período se inicia la medición 
de la variable y con la variación re-
lativa se va construyendo la serie 
de Índices, en el siguiente cuadro 
se ilustra en la primera columna el 

Periodo, ahí se colocó una “T”, para 
simbolizar un período de tiem-
po, puede ser, año o día, en este 
caso se propone que sea un mes, 
y en tal caso un año, los siguien-
tes términos como “T+1” significa 
el período siguiente al del perío-
do base, y así sucesivamente. En 

la segunda columna incluyen las 
cifras del Indicador de innovación 
Social, como puede visualizar en 
el período “T”, su valor es 49,2 % y 
para el período “T+1” es de 64,2 %, 
en la columna tres (3), obsérvese el 
Índice de Innovación Social, con el 
primer valor de 100 en el período 
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Cuadro N.º 9.   Variación Porcentual (%) del Índice de Innovación Social

fuente: Elaboración propia, (2021).

figura  N° 3. Índice de Innovación Social 

fuente: Elaboración propia, (2021).

“T”, significa que es la base, es don-
de se inicia o comienza el estudio 
de investigación, la cuarta colum-
na es la Variación Porcentual (%) 
del Índice de Innovación Social y 
en la última columna la Variación 
Porcentual Acumulada (%), del Ín-
dice de Innovación Social, como 
se podrá observar en el siguiente 
cuadro No. 9.

Para hallar el Índice de Inno-
vación Social, que comienza en el 
período “T”, su base es 100, es el 
valor de origen del Índice, luego 
para hallar el Índice del segundo 
período  “T+1”, lo que hay que ha-
cer es dividir el valor obtenido del 
Indicador de Innovación Social en 
el período “T+1” y dividirlo entre el 
valor del Indicador de Innovación 

Social en el período “T”, ese cálculo 
arroja un resultado de 1,304878 , 
esto es lo que se denomina cambio 
relativo, que al multiplicarlo por el 
Índice del período base genera el 
Índice de Innovación Social para 
el período “T+1”, esto es 1,304878 
por 100 es igual a 130,5.  Y así suce-
sivamente se debe calcular el Índi-
ce de Innovación Social.

Por otro lado, es posible calcu-
lar la variación porcentual de un 
período contra el inmediatamente 
anterior o la variación porcentual 
acumulada, la cual se obtiene al di-
vidir el valor del Índice del periodo 
actual entre el período base y mul-
tiplicar por cien y restarle cien.

et, al.
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Como colorario de lo antes ex-
puesto, los autores plantean como 
una primera aproximación al con-
cepto de Innovación Social como;

Proceso mediante el cual se 
diseña un producto o pro-
yecto novedoso, que con 
acompañamiento científico 
en términos institucionales, 
financieros o técnicos, ofrece 
soluciones en áreas de priori-
dad nacional, generando un 
saldo organizacional entre 
quienes participan de dicho 
proceso.

De igual forma, se propone 
el índice “Paasche” como métrica 
para obtener una versión del Índi-
ce de Innovación Social en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, con 
lo cual se concreta la aspiración de 
conceptualizar lo que ha de enten-
derse como Innovación Social en 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, con su respectivo protocolo 
técnico para la medición.

Discusión

Los hallazgos antes reseñados, 
confirman la necesidad de contex-
tualizar un debate que había esta-
do descontextualizado por mucho 
tiempo, en el caso de la República 
Bolivariana de Venezuela, y que, 
en consecuencia, hacía imposible 
visibilizar el conjunto de innova-
ciones sociales que se producen 

en una nación que desde hace una 
década está siendo sometida a una 
guerra multidimensional, multifor-
me de carácter no convencional, 
por parte de los Estados Unidos y 
sus aliados en el planeta.

La concepción hasta ahora 
prevaleciente, tiene como asidero 
que esta problemática propia de 
quienes realizan gestión de cien-
cia, tecnología e innovación, nace 
de causas de orden técnico o por 
incapacidades propias de quienes 
desempeñan estas funciones, para 
construir métricas que den cuenta 
de lo que acontece en sus propias 
realidades. De esta manera, la ho-
mologación de conceptos ha esta-
do justificada por el desarrollo pla-
netario de la actividad de CTI.

Esta visión sesgada ha estado 
fundamentada en una lógica ins-
titucional que reduce el contenido 
de las innovaciones a un asunto 
meramente técnico, cuya concep-
tualización persigue una funcio-
nalidad basada en prescripciones 
instrumentales que apuntalan la 
visión economicista del hecho in-
novador como objetivo universali-
zable: eficacia, eficiencia, rentabili-
dad y competitividad. Soslayando 
el verdadero contenido de todo 
proceso innovativo que no es otro 
que la resolución de problemas so-
ciales.

 Estas reflexiones finales, no 
persiguen desafiar el modelo téc-

nico-práctico vigente dentro del 
campo de la gestión de CTI; pero 
sí es de interés llamar la atención 
sobre la necesidad de reencontrar-
nos con el sentido común y reco-
nocer dentro del debate actual en 
materia de innovación, nuestras 
particularidades, de forma tal que 
nos acerquemos un poco más al 
reconocimiento de nuestras posi-
bilidades emancipadoras tanto de 
pensamiento como de comporta-
miento, para hacerle frente a las 
nuevas realidades que demandan 
contextualizar discursos que even-
tualmente podrían estar descon-
textualizados. 

Con ello ratificamos nuestro 
interés de presentar ante organis-
mos nacionales e internacionales 
una mirada disruptiva del concep-
to de Innovación, con la propuesta 
del Índice de Innovación Social y 
su forma de medición, el cual ha 
constituido todo un desiderátum 
para una institución como lo es, el 
Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ONCTI), 
en la aspiración de contribuir al 
análisis y evaluación de las relacio-
nes productivas de los actores del 
SNCTI.

Finalmente, de la capacidad 
de desarrollar, entregar y escalar 
Innovaciones Sociales en los tér-
minos aquí expuestos, vale decir 
de generar de manera individual o 
colectiva nuevos productos, servi-
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cios y procesos que con acompa-
ñamiento científico resuelvan rá-
pidamente problemas prioritarios 
que se presentan en tiempo real 
en la sociedad venezolana, el SNC-
TI contará con un músculo que se 
dedica a identificar, medir y com-
parar, el conjunto de innovaciones 
sociales que se vienen desarrollan-
do en el país, para la permanente 
transformación de las dinámicas 
sociales que se dan en cada uno 
de los espacios territoriales vene-
zolanos.
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El propósito del estudio es generar un “modelo 
de madurez para la Gestión de Proyectos Guber-
namentales” (MMGPG), como concepto innovador 
en la gestión social de la administración pública en 
Venezuela.  En la práctica, no existe ninguna organi-
zación o institución totalmente madura; por tanto, se 
trata de alcanzar un cierto grado de madurez y hacer 
un esfuerzo por medir o caracterizar esta en las insti-
tuciones y señalar los puntos críticos para mantener 
un proceso continuo de mejoramiento. El método 
responde a la perspectiva interpretativa, los infor-
mantes claves fueron seleccionados en atención a 
su rol, a su condición de especialista y por el acce-
so privilegiado de la información sobre las misiones    
sociales, se empleó la entrevista en profundidad. Los 
hallazgos permiten mostrar 09 categorías y 58 signi-
ficados emergentes; la interpretación es realizada a 

través de la triangulación, confrontándolos con los 
referentes teóricos, develándose vacíos en el conoci-
miento de las capacidades y competencias en la ges-
tión, así como en la sustentabilidad de los proyectos 
gubernamentales. El “modelo de madurez para la 
Gestión de Proyectos Gubernamental” (MMGPG) 
incorpora la participación ciudadana, lo cual  impli-
ca en sí mismo una acción transformadora,  ya que 
pone de relieve al actor social como promotor en la 
concreción de la acción gubernamental, así como la 
evaluación de las mejores prácticas que se adapten 
para la medición de los aspectos relacionados con 
la planificación, organización, dirección y control, 
como procesos orientados al desarrollo de la direc-
ción organizacional del proyecto y la sustentabilidad 
de la gestión en el tiempo.

Resumen

Palabras clave:
Modelo de Madurez; gestión social; gestión de proyectos;

participación  ciudadana

55-



33 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Modelo de madurez como concepto innovador
en la gestión social en Venezuela

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

maturity model as an innovative concept for
social management in Venezuela

The purpose of the study is to generate a Ma-
turity Model for Government Project Management 
(MMGPG), as an innovative concept in the Social Ma-
nagement of public administration in Venezuela.  In 
practice, there is no fully mature organization or ins-
titution; none could reach a state of maximum deve-
lopment. Therefore, it is a matter of reaching a certain 
degree of maturity and making an effort to measure 
or characterize this in the institutions and point out 
the critical points in order to maintain a continuous 
process of improvement. The method responds to 
the interpretative perspective, the key informants 
were selected according to their role, their specialist 
status and the privileged access to information on 
the Social Missions, the in-depth interview was used. 
The findings show 09 categories and 58 emerging 

meanings; the interpretation is carried out through 
triangulation, confronting them with the theoretical 
references, revealing gaps in the knowledge of ma-
nagement capacities and competencies, as well as in 
the sustainability of governmental projects. It is con-
cluded with the maturity model for the Management 
of Governmental Projects (MMGPG) that incorpora-
tes the citizen participation which implies in itself a 
transforming action, which highlights the Social Ac-
tor as promoter in the concretion of the governmen-
tal action, as well as the evaluation of the best prac-
tices that are adapted for the measurement of the 
aspects related to the planning, organization, direc-
tion and control, as processes for the development 
of the organizational direction of the project and the 
sustainability of the management in the time.

Abstract

Keywords:
Maturity Model; social management; project management; 

citizen participation



Cuando se hace referencia a 
los procesos de gestión guberna-
mental, se ubica en el contexto de 
aquellas acciones mediante las cua-
les, las entidades tienden al logro 
de sus fines, objetivos y metas en-
marcados en las políticas guberna-
mentales establecidas por el Poder 
Ejecutivo. La gestión pública repre-
senta la articulación estratégica de 
las acciones de una entidad, de su 
misión y objetivos, de acuerdo con 
las prioridades fijadas en los planes 
de desarrollo, con el propósito de 
garantizar la mayor coincidencia 
entre las decisiones derivadas de la 
planeación y las acciones reflejadas 
en el presupuesto. Estamos así ante 
un cambio que ha pasado por la 
transformación del propio Estado, el 
cual ha definido a través de un nue-
vo marco constitucional, leyes, pro-
gramas, proyectos y otras formas de 
prescripción de las orientaciones re-
queridas, tanto en lo que respecta a 
fines como a estrategias o procesos 
para formular e implementar estas 
disposiciones o políticas públicas. 
Es en las estrategias o procesos para 
formular e implementar las políticas 
transformadoras, lo que denomina-
mos gestión pública, es ahí donde 
queremos detenernos, particular-
mente en la caracterización de pro-
cesos que consideramos innovado-
res, algunos para la formulación de 
políticas y otros para su implemen-
tación.
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Introducción

En este orden de ideas, las 
misiones sociales son asumidas 
como programas para atender 
los derechos sociales universales 
establecidos en el nuevo marco 
constitucional venezolano. Se 
han organizado paralelamente al 
aparato público tradicional, cuyo 
rasgo más particular es su carác-
ter de estrategia extra-institucio-
nal, así se desarrollaron a través 
de instancias de coordinación ad 
hoc designadas por el presidente 
de la República, que permiten or-
ganizar la estructura institucional 
alrededor de la agenda de cada 
misión y asignar recursos.

A los efectos del desarrollo de 
este estudio se asume, un nuevo 
modo de producir conocimientos 
transdisciplinarios, habida cuen-
ta que el abordaje de las misio-
nes  sociales exige una heterópi-
ca en la construcción del saber, 
adoptando una posición abierta, 
flexible e inacabada, integral y 
multivariada, donde lo cualitati-
vo, cuantitativo y lo dialéctico se 
complementan en una relación 
sinérgica. La implementación de 
estas políticas no ha escapado de 
la complejidad, a la cual se agre-
gan obstáculos del viejo aparato 
público, sus procesos y actores, 
vinculados consciente o incons-
cientemente al modelo de so-

ciedad y de Estado que se quiere 
superar a través de la transforma-
ción. Pero, al igual que cualquier 
política, programa o proyecto gu-
bernamental, esta manera innova-
dora de gerencia para abarcar los 
ámbitos político-social-territorial, 
maneja recursos humanos y fi-
nancieros, que hay que supervisar, 
controlar y rendir, ya que el resul-
tado es la garantía de sustentabili-
dad de la gestión realizada, es por 
esto que se considera que  el apor-
te a la gestión pública, debemos 
orientarla al estudio de viabilidad 
de aplicación del modelo de ma-
durez como un modelo inteligible 
a través de estructuras simbólicas 
que permita generar una propues-
ta central de un modelo gestio-
nario y sustentable. En esta línea 
argumentativa, la investigación se 
organiza de la siguiente manera: 
primero, la introducción donde se 
plantea la problemática objeto del 
estudio, la segunda discute la ges-
tión de proyectos en la administra-
ción pública y se analiza la madu-
rez gerencial como método que 
transversa el estudio; el segundo, 
la metodología que incluye el pro-
cedimiento de recolección de in-
formación, análisis de los datos; el 
tercero presenta la propuesta del 
Modelo de Madurez para la Ges-
tión de Proyectos Gubernamental 
(MMGPG) de las misiones  sociales; 
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el cuarto, evidencia las conclusio-
nes, por último,  se presentan las 
referencias bibliográficas que sus-
tentan esta investigación.

La gestión de proyectos en 
la administración pública 
como objeto de estudio

La administración de proyectos 
se centra en la aplicación de cono-
cimientos, habilidades, herramien-
tas y técnicas a las actividades de un 
plan para satisfacer los requisitos 
del mismo, así lo plantea The guide 
to the Project Management body of 
Knowledge PMBOK (2017). Admi-
nistrar dichos planes se logra me-
diante la utilización e integración 
de los procesos de dirección, como 
lo son: la planificación, instrucción, 
ejecución y evaluación, teniendo 
cada etapa del ciclo, funciones 
específicas, así la planificación se 
orienta a los objetivos y planes de 
acción para alcanzarlos, mientras 
que la instrucción se vincula con el 
establecimiento de responsables y 
actividades a desarrollar por cada 
uno de ellos; por su parte, la eje-
cución busca la organización de 
los recursos humanos y materiales 
para el desarrollo del plan, y final-
mente, en la fase de evaluación se 
implementan las acciones correcti-
vas para asegurar el cumplimiento 
de las metas. Desde esta perspec-
tiva, como parte de las actividades 

de administración de proyectos, 
se encuentra la medición del ren-
dimiento, y se cuantifica mediante 
indicadores, según Flapper citado 
en Díez, Pérez, Gimena y Montes 
(2012), “son importantes dentro de 
las instituciones, porque señalan 
lo que debe medirse y cuáles son 
los límites de control dentro de los 
que debe estar dicho rendimiento” 
(p.43). En este sentido, la capaci-
dad de gestión en una institución 
tiene relación con aquellas accio-
nes que ha planificado efectuar 
para cumplir con sus objetivos, y 
las que determine una vez evalúe 
el desempeño de la eficiencia y 
eficacia, según la utilización de las 
métricas de rendimiento.

La Organización Internacio-
nal de Normalización (ISO), en su 
norma ISO-10006 (2017), estable-
ce directrices para la calidad en 
la gestión de proyectos, la infor-
mación relativa al rendimiento o 
desempeño del proyecto debe 
registrarse como parte de un enfo-
que basado en hechos para toma 
de decisiones. De igual manera, 
la norma indica que para valorar 
el estado del mismo debe llevar-
se a cabo evaluaciones del ren-
dimiento, analizando la situación 
del avance con respecto al plan de 
gestión y definiendo en este últi-
mo los indicadores de desempeño 
y la forma para medirles (pp.4-31). 
Así mismo, la Association for Pro-

ject Management (APM) (2017), 
señala que los indicadores clave 
de rendimiento son medidas de 
evaluación del éxito del proyecto 
que son establecidas en su inicio, y 
proporcionan la base para la toma 
de decisiones durante el transcur-
so del proyecto; además de ser de 
importancia la comunicación del 
rendimiento del proyecto como 
una actividad a efectuar durante la 
culminación de cada fase y al fina-
lizar la totalidad del mismo.

La gestión de proyectos, en la 
mayoría de las oportunidades ha 
sido considerada desde la estruc-
tura de las organizaciones priva-
das, sin que sea lo más habitual, la 
utilización en concreto, de alguna 
teoría de las ciencias gerenciales, 
directamente para la administra-
ción de los proyectos de carácter 
social, es decir, para gestionar la 
administración pública, porque el 
centro del estudio de los planes 
sociales, se ubica en principio en 
el manejo numérico o porcentual 
de la cantidad de beneficiarios de 
un servicio o termina por exclusi-
vamente medirse el impacto que 
ha tenido para la sociedad las ac-
tividades que se han ejecutado, sin 
que se observe el cumplimiento 
de lo planificado. En nuestro país, 
la participación ciudadana es el 
eje central, de lo cual se desprende 
que es indispensable una eficiente 
gestión gubernamental, ya que los 
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aspectos del seguimiento, control 
del desarrollo y aplicación de to-
dos aquellos planes, programas y 
proyectos, que son para el benefi-
cio de nuestra sociedad, deben ser 
sustentados por una gestión públi-
ca que se precie de ser excelente.

Esta innovación con base en un 
modelo de gestión que incorpora 
la participación ciudadana, impli-
ca en sí mismo una acción trans-
formadora, lo cual pone de relieve 
el actor social como promotor en 
la concreción de la acción guber-
namental. En este sentido, como 
señalan algunos autores, entre los 
que destacan Torres-Melo, Santan-
der (2013), no es tarea fácil innovar 
para la transformación, junto a esta 
invención se encuentran los viejos 
procesos que no sólo se niegan a 
desaparecer, sino que interfieren 
en dichos procesos, al punto que 
dentro de la gestión bolivariana 
el enfoque económico se encua-
dra en proyectos de índole social, 
vistos como procesos sociales y 
para los que la jerarquización de 
la problemática de los actores, es 
fundamental y posee de suyo un 
carácter estratégico en su progra-
mación.

En atención a lo planteado en 
los párrafos supra, puede aseve-
rarse que la gestión eficaz de estos 
proyectos tiene precondiciones 
políticas. Sin embargo, es posible 

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Lucía J. Rodríguez

que la ejecución de estos tenga 
dificultades para encarar y resol-
ver los problemas que justifican 
tal política. Entre las precondicio-
nes se pueden mencionar, la arti-
culación en el diseño de políticas, 
programas y proyectos. Para ello, 
es preciso contar con ámbitos de 
nivel político que aseguren la co-
herencia entre estos planes de ac-
ción. Esta exigencia no es trivial ni 
reproduce el modelo tradicional, 
por el contrario, constituye una 
condición para asegurar que los 
esfuerzos del proyecto no se vean 
anulados por las consecuencias de 
otras decisiones públicas. Es una 
prueba también que deben atra-
vesar para evaluar su realismo y las 
condiciones de viabilidad enfren-
tadas. La implementación de los 
proyectos debe ser coherente con 
las acciones de otras instituciones. 
Esa conexión se alcanza a través 
de la disposición de capacidades 
efectivas para la orientación de las 
políticas públicas y para la concer-
tación. Estas capacidades son las 
que aseguran la gobernabilidad 
del conjunto de instituciones pú-
blicas participantes en la ejecución 
de programas y políticas, tanto 
desde los niveles de conducción 
como los de planeamiento estra-
tégico, programación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. Esta go-
bernabilidad, además, debe alcan-
zarse a través de procesos donde la 
programación, el financiamiento y 

la evaluación sirvan como elemen-
tos determinantes de la gestión, 
constituyendo los proyectos de la 
unidad básica para la asignación 
de recursos, con productos, resul-
tados e impactos claramente espe-
cificados y verificables.

Una manera donde el actor so-
cial tiene un protagonismo funda-
mental es en el análisis de los as-
pectos de valoración de la gestión 
(Estay, 2007) contra un modelo de 
madurez en proyectos asumido 
como una herramienta que or-
ganiza en niveles de madurez de 
criterios de gerencia con el fin de 
orientar a los gerentes del proyec-
to. En atención a lo expresado an-
teriormente, se cree menester dis-
cernir si el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela considera para la con-
secución exitosa de sus políticas, 
la viabilidad y sustentabilidad de 
los proyectos desde una concep-
ción socio-política y técnica e ins-
titucional-gubernamental, más no 
meramente económica, vale decir 
que la viabilidad y sustentabilidad 
política está referida a la capacidad 
de conducción no sometida a res-
tricciones de parte de otros acto-
res involucrados en el sistema de 
acción.

Otro de los paradigmas de la 
viabilidad y sustentabilidad la fun-
damenta como técnica haciendo 
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alusión a la disponibilidad y utili-
zación de conocimiento adecuado 
para la definición de la situación 
y en la formulación de previsio-
nes, sobre las relaciones de causa-
efecto operantes y de tecnologías 
apropiadas. Mientras que la viabili-
dad y sustentabilidad institucional 
y organizacional hace referencia a 
la capacidad de gestión determi-
nada por el marco organizacional 
de la acción, por los recursos movi-
lizados y por su administración en 
función de los objetivos definidos, 
y finalmente, la sustentabilidad so-
cial sobre la aceptabilidad del pro-
yecto de parte de los supuestos 
beneficiarios o destinatarios. Des-
de esta perspectiva la sustentabi-
lidad y viabilidad de los proyectos 
trasciende en el modelo, la con-
cepción normativa de los procesos 
decisorios por lo que planes, pro-
gramas o proyectos son integran-
tes de un sistema de fines y medios 
que remite a la misión del Estado y 
a la orientación del gobierno fren-
te a la problemática social, donde 
los actores sociales participan de 
manera reflexiva y sistemática en 
el diseño, consecución y evalua-
ción de las acciones desarrolladas 
para el logro del plan, programa o 
proyecto.

La gestión gubernamental del 
Estado está obligada continua-
mente a aumentar su participa-
ción en las demandas ciudadanas, 
en específico en la atención a las 

políticas sociales. Es parte de la 
premisa que un Estado máximo es 
un imperativo en nuestros tiem-
pos (entendiéndose a este como 
el mayor impulsor en las políticas 
sociales), por lo que debe ser lo 
suficientemente funcional y legíti-
mo en las actividades que realiza. 
Los Estados históricamente han 
asumido el papel de responsables 
del desarrollo, las nuevas tenden-
cias apuntalan a una rectoría o 
direccionalidad del mismo, más 
que a una responsabilidad que le 
es propia, ya que éste es generado 
a través de los diferentes actores 
que intervienen en el sector pro-
ductivo. Precisamente, la funcio-
nalidad del Estado es lo que está 
en debate en este primer pun-
to. En otras palabras, el carácter 
estructural-funcionalista permite 
determinar el llamado perfil de 
Estado en su actividad administra-
tiva. El segundo nivel de análisis, 
se refiere al carácter adjetivo de la 
administración pública: eficiencia, 
eficacia, responsabilidad, discipli-
na y realismo. Estos valores son 
compartidos ampliamente por la 
cultura occidental, permitiendo 
darle validez y sustento ideológico 
al liberalismo económico. Muchas 
de estas categorías fueron terre-
no de la administración privada, 
sin embargo, pasaron a ser parte 
integral de las gestiones públicas. 
El estudio de las políticas públicas 
tiene mucho que contribuir en la 
solución de esta encrucijada, ya 

que éstas son por definición diná-
micas. Partiendo de este hecho y si 
mencionamos que muchas de las 
teorías para la innovación de la ge-
rencia pública parten de los apren-
dizajes de la gestión de la empresa 
privada, podríamos hablar de la 
madurez de proyectos aplicada a 
la gestión pública como una técni-
ca no tradicional en esta área, que 
rompe con la rigidez en los proce-
sos administrativos.

Es oportuno señalar, que en la 
práctica no existe ninguna orga-
nización o institución totalmente 
madura; ninguna podría alcanzar 
un estado de máximo desarro-
llo. Por tanto, gana sentido hablar 
acerca de un cierto grado de ma-
durez y hacer un esfuerzo por me-
dir o caracterizar la madurez de las 
instituciones y señalar los puntos 
críticos para mantener un proce-
so continuo de mejoramiento. La 
madurez suele comprenderse me-
diante modelos y esencialmente, 
estos modelos de madurez descri-
ben el desarrollo de una entidad 
sobre el tiempo. Esta entidad pue-
de ser algo en particular tal como 
un ser humano o una organización 
cualquiera. El uso de la palabra 
madurez implica que las capacida-
des deben crecer en el tiempo en 
orden a producir éxitos repetibles. 
Para el caso del presente estudio 
se conviene en emplear como fun-
damento principal, el modelo de 
madurez elaborado por Kerzner 
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(2000) dado que sus bondades 
permiten la adaptabilidad a dife-
rentes contextos y ámbitos de apli-
cación. En esta dirección, el citado 
autor presenta una adaptación al 
modelo de madurez; en la meto-
dología asiste a las organizaciones 
con el fin de mejorar en gerencia 
de proyectos, y alcanzar la exce-
lencia en la entrega de los pro-
ductos o servicios resultantes de 
los mismos, dentro de un período 
razonable para los involucrados de 
acuerdo con la programación del 
plan. Bajo la visión de dicho autor, 
el modelo permite ubicar debilida-
des, fortalezas y capacidades a de-
sarrollar de modo que el proyecto 
obtenga éxito, identificando los 
resultados esperados.

Con tal propósito, Kerzner 
(2000), a través del mencionado 
modelo proporciona cinco nive-
les para alcanzar la madurez de 
los proyectos, acompañado de 
instrumentos de evaluación, los 
cuales pueden ser usados para 
validar como la curva de madu-
rez ha progresado, así el mismo se 
maneja a través de cinco niveles, 
a saber: lenguaje común, proce-
sos comunes, metodología única, 
benchmarking y mejora conti-
nua. De esta manera, se aborda 
la gestión del proyecto, tratando 
a cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo con el mismo 
conocimiento, además de definir-

se las actividades que han de ser 
empleadas tanto en el proyecto 
base como aquellos generados a 
posteriori, luego se establece una 
metodología especial y se verifica 
la posición frente al competidor. 
Puede afirmarse entonces que si 
se desean conocer los resultados 
de una gestión en tres o cinco años 
tomando como base su estado ac-
tual deberá en principio mirarse 
cuáles son las estrategias que se 
ha fijado para lograr desarrollar su 
visión. Sin embargo, si realizamos 
la analogía del ente público como 
si fuera una organización, real-
mente hay que mirar su portafolio 
de proyectos. Es este quien refleja, 
dónde y en qué se están haciendo 
las inversiones, son estas últimas 
las que realmente determinan la 
dirección hacia donde se moverá 
la organización.

Ahora bien, en el ámbito guber-
namental, para el conocimiento 
del índice de madurez alcanzado 
por un proyecto, no es regular-
mente aplicada una metodología, 
sino que se determina exclusiva-
mente mediante el impacto social 
que ha tenido tal programa sobre 
los beneficiarios de éste. Quedan-
do en evidencia la carencia de un 
modelo que permita ir conocien-
do la forma como tal proyecto ha 
ido desarrollándose y creciendo 
hasta lograr los objetivos y visión 
establecida, por ende, el ciclo del 

mismo no concreta su fase de eva-
luación, por lo tanto, no se desa-
rrollan las adaptaciones que per-
mitan su mejora continua. Así las 
políticas públicas en nuestro país, 
se han centrado en un alto porcen-
taje en el desarrollo de las denomi-
nadas misiones sociales, las cuales 
se han convertido en referencia 
nacional, sobre las políticas apli-
cadas; el objetivo de las misiones 
es la búsqueda de mayores niveles 
de inclusión, igualdad y justicia so-
cial que permitan resolver la situa-
ción de aislamiento y segregación 
en la que se han encontrado nu-
merosos sectores de la población. 
Con tales propósitos, en el Gobier-
no Bolivariano se han desarrollado 
programas y planes sociales a tra-
vés de este mecanismo, teniendo 
como fundamento la gestión de 
proyectos en el ámbito educativo, 
de seguridad, salud, vivienda, en-
tre otros.

Enmarcando las misiones so-
ciales como un sistema, desde la 
perspectiva que considera el todo 
como algo unitario, que se pue-
de descomponer en partes sólo 
analítica y conceptualmente, pero 
no concretamente; únicamente 
teniendo en cuenta esa comple-
ja composición puede ser com-
prendida en sus características 
reales, puede indicar entonces el 
funcionamiento correcto o no del 
mismo. Partiendo de este hecho, 
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en la presente investigación, no 
se van a evaluar todos los compo-
nentes de las misiones, si no en lo 
referido a la gestión de los proyec-
tos en las mismas. Es entonces, la 
realización de una verificación al 
ciclo de este proyecto, lo que ser-
virá de base para la determinación 
del nivel de madurez en la gestión 
de las misiones, acción que debe 
ser realizada desde lo interno del 
ente encargado de la administra-
ción, supervisión y desarrollo de 
los proyectos vinculados con las 
comunidades; es oportuno señalar 
que, la posible inexistencia de un 
modelo destinado a la determina-
ción del índice de madurez propio 
de la implementación de las mi-
siones como proyecto social, ha 
ocasionado que el mismo se aleje 
de su objetivo y misión planteada. 
Podría inferirse que la ejecución 
exitosa de proyectos planteados 
en el marco social, deben afianzar, 
la realización igualmente exitosa 
de las estrategias de la gestión, y si 
esto es así, ¿cuáles elementos cate-
goriales coadyuvan a la compren-
sión de la madurez en la gestión 
gubernamental para la generación 
del modelo de madurez?

Con estas bases como prece-
dentes, se afianza la importancia 
deseada en esta investigación que 
en cuanto se logre la corresponsa-
bilidad del modelo teórico con el 
modelo gubernamental (Actores 

Sociales organizados-Estado como 
uno solo), sobre las premisas de la 
Gerencia de Proyectos, aunado al 
planteamiento de la madurez, es 
casi una aseveración riesgosa por 
parte de la autora que la sustenta-
bilidad de la gestión gubernamen-
tal es susceptible de ser alcanzada 
de manera óptima.

metodología

La investigación se desarrolla 
en atención al paradigma inter-
pretativo, esto con el propósito de 
dar respuesta a la investigación en 
el ámbito de las ciencias gerencia-
les  en cuanto a los procedimien-
tos, metodologías utilizadas para 
la gestión de proyectos guberna-
mentales,  interrelacionados desde 
el punto de vista humano, utilizán-
dose la  contextualización de los 
fenómenos ocurrentes. La investi-
gación se orienta hacia la interpre-
tación de objetos físicos y sus atri-
butos, los cuales son observables 
a través de la rigurosidad del mé-
todo científico, de allí que Massè 
(2003), argumente la necesidad de 
pasar a una lógica del objeto, que 
supere la falsa popperiana, de con-
cebir al mundo desde un positivis-
mo que exige pensar, sentir y, ante 
todo, conducirse realistamente, 
aprender de las cosas como son, 
guardarse de los estados subjeti-
vos, las apreciaciones valorativas 

y las que se apoyan en la fe, todas 
ellas falseada. Sin embargo, la in-
vestigación plantea la compren-
sión e interpretación; la interpreta-
ción puede ser acompañada de la 
explicación. Monasterio (2013), ex-
pone siguiendo a Ricoeur (2009), 
que la comprensión es la capaci-
dad de re-emprender en sí mismo 
el trabajo de estructuración del 
texto, y por explicación la opera-
ción de segundo grado inscrita en 
esta comprensión y consistente 
en la actualización de los códigos 
subyacentes a este trabajo de es-
tructuración que el lector acompa-
ña. De esta manera, la presente in-
vestigación de naturaleza empírica 
descansa sobre los supuestos que 
orientan el camino epistemológi-
co y ontológico del estudio, y per-
miten indicar la construcción teóri-
ca. En este sentido, se organizan y 
representan los datos convertidos 
en significados y agrupados con-
ceptualmente por medio de una 
red de relaciones entre sus partes 
constituyentes que se denomina-
ron categorías.

En virtud de ser la presente 
investigación cualitativa y el pa-
radigma interpretativo, su diseño 
es emergente, concordando con 
Patton (2009), quien afirma, que 
los diseños cualitativos siguen 
siendo emergentes aún después 
del acopio de la información, esto 
es permitido gracias a la apertura, 
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flexibilidad, sensibilidad estratégi-
ca y referencialidad o no prescrip-
tividad en el diseño de este tipo 
de investigación; cuando habla-
mos de apertura nos referimos a 
la posibilidad de incorporar nue-
vos elementos en el diseño inicial 
a medida que se va recolectando 
la información. Siguiendo con la 
flexibilidad, significa la posibilidad 
de modificar el diseño existente 
o previsto en el diseño inicial en 
relación al volumen, calidad y téc-
nicas de información. Continuan-
do con la sensibilidad estratégica 
también permite la modificación 
en el diseño inicial con respecto 
a las características de los actores 
sociales y/o la dinámica de la reali-
dad. Finalmente, la referencialidad 
o no prescriptividad que posibilita 
la modificación del diseño inicial 
en su globalidad, contempla todas 
las anteriores. En efecto, el diseño 
emergente alude a la incorpora-
ción o desincorporación de cam-
bios a medida que se desarrolla la 
investigación; por tanto, el investi-
gador tiene la capacidad de ir mo-
dificando y reajustando durante su 
devenir; reflexionar en y en sí mis-
mo, tomar decisiones en función 
de lo que  va descubriendo, refle-
jando que ésta tuvo como base la 
realidad y los puntos de vista de los 
participantes; lo que se desconoce 
ni comprenden al iniciar el estudio, 
de allí que nada es preconcebido 
sino construido.

Sin duda este paradigma, per-
mitió desarrollar un procedimien-
to inicial de forma inductiva, crea-
tiva, reflexiva y auto reflexiva, para 
crear sobre la marcha el diseño de 
la investigación, desde la cons-
trucción y reconstrucción inter-
subjetiva de los significados de la 
madurez enfocada hacia la gestión 
de los proyectos gubernamenta-
les, lo que condujo al surgimiento 
de categorías y subcategorías que 
conformaron la base para la gene-
ración del constructo teórico. Los 
propósitos de interpretar y com-
prender el proceso de correspon-
sabilidad Sociedad - Estado en el 
desarrollo de la gestión guberna-
mental ubican a esta investigación 
en la modalidad de investigación 
de campo, ya que el investigador 
se involucra como actor social en 
el lugar de la reflexión de las diná-
micas sociales para la interpreta-
ción de las respuestas dadas por 
los actores sociales en calidad de 
informantes claves.

En razón de los fundamentos 
expuestos, uno de los aspectos 
que se tiene presente en el diseño 
de esta investigación es la validez 
y la consistencia interna de los pro-
cedimientos metodológicos, como 
parte de la credibilidad del estudio 
emprendido. Así las inferencias 
extraídas del proceso de contras-
tación en las construcciones de 

los actores sociales que están in-
mersos se convierten en informa-
ciones que le otorgan validez a la 
investigación, es decir, la confianza 
en lo que se está investigando y en 
sus resultados, señalarían los mo-
dos de proceder del  investigador; 
su permanencia en el campo en el 
que se está desarrollando el estu-
dio, la insistencia del investigador 
en contrastar, comparar percep-
ciones  y hallazgos de modo de lle-
gar a discriminar los hechos que se 
repiten de las situaciones circuns-
tanciales, especificarían durante el 
transcurso de la investigación, los 
elementos para realizar generali-
zaciones que conduzcan a una va-
lidez y confiabilidad externa.

La confianza de la investiga-
ción cualitativa tiene que ver con 
la información sobre el desarrollo 
de los instrumentos, la amplitud 
en la recogida y reducción de la 
información en categorías, las re-
construcciones de éstas y de los 
resultados relacionados con cate-
gorías, los temas y definiciones, la 
retroalimentación de los informan-
tes y la forma como se construye el 
texto cualitativo, en el que debe 
estar presente la voz de los actores 
sociales. En esta fase, en la cons-
trucción del método a utilizar, se 
recurrió a la propuesta Schutziana 
como fundamento para orientar la 
investigación mediante estudios 
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interpretativos que permitieron 
aproximaciones al espacio de los 
eventos, tomando lo expuesto por 
Maxwell (1996) citado por Schet-
tini (2015) quien expone “en un 
estudio cualitativo, usted no sólo 
está interesado en los eventos y el 
comportamiento que estos toman, 
también en como los participantes 
en su estudio tienen sentido de 
esto y como su comprensión influ-
ye en su comportamiento” (p.72). 
Para enriquecer esta metódica, se 
plegó a la realidad presente en el 
mundo de la vida de Schütz, Luck-
mann (1973), en el cual, mediante 
las estratificaciones de este mun-
do, se abordaron las significativi-
dades temáticas, interpretativas y 
motivadas como base fundamen-
tal en la adquisición de conoci-
miento.

Tenemos así, el Estrato Espa-
cial, este estrato permitió percibir 
el lugar ocupado por el funciona-
rio público en el espacio geográfi-
co, el contexto donde se mueve el 
servidor público en funciones de 
gestión de proyectos, el espacio 
que está ocupando, el cual es un 
espacio no necesariamente geo-
gráfico, sino de su entorno en la 
administración pública, en el Es-
tado o en la sociedad; el espacio 
que él siente que está ocupando, 
como se siente allí, y el significado 
que da a su gestión en ese espacio 

donde está interactuando. Conti-
nuamos con el Estrato Temporal, 
considerando al aspecto temporal 
del mundo de la vida cotidiana, 
donde el tiempo fue la cualidad re-
ferida al cómo y cuándo se aumen-
tó observa el servidor público en 
funciones de gestión, frente a las 
realidades que en este momento 
rodean al país, pensamos que a lo 
mejor no es lo mismo ser ministro 
o gerente en estos momentos que 
hace dieciocho o cinco años atrás.

En consecuencia, el mundo del 
sentido común también mundo de 
la vida o mundo cotidiano es más 
dinámico (espacio-tiempo) y final-
mente el Estrato Social, es el referi-
do a lo social del mundo de la vida, 
según Schütz y Luckmann (1973), 
se manifiesta en la existencia ad-
mitida de otros hombres, es decir, 
los congéneres que encuentro en 
mi mundo de vida cotidiana, quie-
nes están dotados de conciencia 
de un mundo similar al mío, que 
las cosas de ese mundo son fun-
damentalmente las mismas cosas 
para otros que para mí, lo que me 
permite entrar en relación, comu-
nicarme con mis semejantes en un 
mundo social y cultural. Esto me 
sirve para percibir el carácter pre-
dador del otro, la significatividad, 
la intersubjetividad, la experiencia 
inédita del otro, la obtención del 
tú y del nosotros en el encuentro 

social.

Es evidente, que el conoci-
miento del mundo de vida del ser-
vidor público en función gerencial 
requiere de ser abordado desde 
los tres ordenamientos expuestos 
anteriormente, en los cuales está 
organizado todo un sistema de 
significatividades que lo estructu-
ran y condicionan la praxis y toma 
de decisión en materia de gestión 
gubernamental. A través de estos 
tres estratos, formas, u ordena-
mientos, se logra descubrir: una 
significatividad temática impues-
ta, una significatividad interpreta-
tiva y una significatividad emotiva 
que permiten develar dos grandes 
dimensiones, la praxis de la ges-
tión gubernamental, y la madurez 
en proyectos, así como las catego-
rías emergentes en cada una ellas. 
Para una mejor clasificación y es-
tructuración de los significados 
emergentes, se opta por asignar 
una taxonomía que respetará los 
planteamientos de Schütz, a cada 
significado para su posterior ubi-
cación y clasificación se le asigna 
un código referencial, el cual lo 
refiere al concepto básico del cual 
emerge, por ejemplo, LCC01, Len-
guaje común primer significado 
conexo con el concepto Conoci-
miento, LCE02, segundo significa-
do que surge del concepto Len-
guaje común estandarización, y 
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así, en cada uno de las categorías 
emergentes.

Informantes claves

En este estudio de carácter in-
terpretativo, las muestras no son 
representativas, sino significativas, 
la importancia de la significativi-
dad, por encima de la represen-
tatividad es una condición de la 
muestra; la misma está centrada 
en contextos reducidos, el énfasis 
es en el valor de las palabras, más 
que los datos estadísticos; la mues-
tra estuvo configurada por tres (3) 
informantes claves, todos del sexo 
masculino, de edades comprendi-
das entre 50 y 55 años de edad. En 
este estudio en particular, la edad 
no está relacionada con los años 
de servicio dentro de la institución 
que representan. En este estudio, 
los informantes claves para la in-
vestigación fueron seleccionados 
en atención a su rol, a su condición 
de especialista y por el acceso pri-
vilegiado de la información sobre 
las misiones     sociales en Vene-
zuela. Los actores fueron evalua-
dos en sus áreas de trabajo, área 
de uso común y cotidiano para el 
desarrollo de su praxis laboral, pu-
diendo interrumpirse en cualquier 
momento de manera desenvuelta 
con la finalidad de aclarar o enri-
quecer el contenido del discurso. 
Todos ellos fueron seleccionados 

al considerarlos que poseían ex-
periencia, conocimiento, interés 
y disposición para apoyar esta in-
vestigación.

 Desde este esquema de 
análisis fue posible admitir la dis-
tinción entre la categoría acción 
y la categoría comportamiento, 
además, observar la responsabili-
dad como categoría emergente y, 
según Moro (2006): “integrar la ra-
cionalidad como criterio de perte-
nencia de la Teoría de la Decisión” 
(p.110). Asumimos que hay una 
significatividad temática, una in-
terpretativa y una motivada, como 
parte fundamental en la estructu-
ra de significatividades para la ad-
quisición del conocimiento, como 
conciencia rutinaria del tema y 
sus elementos constitutivos, para 
ver cómo se forman y cómo nos 
podemos acercar a ella (Schütz, 
1962), y realizar el conocimiento o 
la observación de segundo orden 
que se asemeja a la referida por 
(Luhmann,1991), para establecer 
la interrelación entre ambos, esta 
observación de segundo orden es 
ya como él se autointerpreta.

Técnicas e instrumentos 
para la recopilación de
los datos

Se utilizó la técnica de la en-
trevista, según la definición de 

Merlino (2009), es una “conversa-
ción basada en un diálogo entre 
el entrevistado y el investigador, 
con determinados objetivos, enca-
denados a la producción de infor-
mación que se suponga apreciable 
para la investigación que se lleva a 
cabo” (pp.113-116). En la presente 
investigación, el resultado de la 
aplicación de la técnica expuso las 
diferentes significatividades que 
asignan a la gestión gubernamen-
tal los actores públicos en funcio-
nes gerenciales, todas ellas, previa 
notificación, conocimiento y apro-
bación de cada entrevistado, espe-
cíficamente, la llamada entrevista 
en profundidad.

En el caso particular del pre-
sente estudio, el guion estable-
cido es una adaptación realizada 
al cuestionario SAM de mejores 
prácticas de la Organizacional Pro-
ject Management Maturity Model 
(OPM3) (2017), metodología por 
excelencia de valoración de madu-
rez y de cultura en administración 
de proyectos, que permitió cate-
gorizar y conceptualizar las ideas 
y opiniones surgidas a lo largo del 
discurso de los entrevistados, por 
lo que los cuestionarios estableci-
dos en el guion incluían preguntas 
únicamente cerradas para facili-
dad de su  procesamiento, ya que 
y siguiendo a Schütz (1932), en 
su expresión “Todo nuestro cono-
cimiento del mundo, tanto en el 
sentido común como en el pen-
samiento científico, supone cons-
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plicación y especificación de un 
problema, a partir de allí, comen-
zamos a hablar cómo se construye 
la significatividad que pudiera te-
ner el actor con relación a la ma-
durez. Por consiguiente, el estudio 
se abordó desde una perspectiva 
interpretativa, dinámica, que invo-
lucra un proceso de construcción 
creativa para comprender este 
entorno vital. El proceso de trian-
gulación integró las categorías y 
subcategorías emergidas durante 
el trabajo de campo con lo dis-
puesto en los fundamentos teó-
ricos. Se integró la triangulación 
inter-estamental por cada instru-
mento utilizado, desde una pers-
pectiva inter-instrumental y desde 
allí se generaron nuevos procesos 
interpretativos. Esta integración 
de toda la información triangulada 
posibilitó en términos de Cisterna 
(2005), un corpus coherente, que 
conllevaron a los hallazgos de la 
investigación. Ver figura 1.

43 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Modelo de madurez como concepto innovador
en la gestión social en Venezuela

trucciones, es decir, conjuntos de 
abstracciones, generalizaciones, 
formalizaciones e idealizaciones 
propias del nivel respectivo de 
organización del pensamiento” 
(p.36).

Procesamiento de
la información

El procesamiento de la informa-
ción se realizó a través del proceso 
de triangulación hermenéutica, en 
términos de Cisterna (2005), cons-
tituye la acción de reunir y cruzar 
de forma dialéctica  toda la infor-
mación pertinente al objeto de es-
tudio surgida en una investigación 
por medio de los instrumentos co-
rrespondientes, y que en esencia 
es el corpus de los resultados de 
la  investigación. La triangulación 
de la información se realiza una 
vez que ha concluido el trabajo de 
recopilación de la información y el 
procedimiento práctico para efec-
tuarla, es triangular la información 

con la obtenida mediante los ins-
trumentos aplicados contrastán-
dola con los fundamentos teóricos. 
El proceso de construcción de las 
categorías de la presente investi-
gación, como primer momento, se 
realizó considerando lo pautado 
por Cisterna (2005), quien alega:

 
que en las ciencias sociales el 
objeto de estudio son los su-
jetos. La especifidad del foco 
de la investigación está dada 
por el problema concreto que 
se quiere investigar… la inves-
tigación cualitativa siempre 
tiene un carácter fenomeno-
lógico que expresa la relación 
dialéctica que surge en la re-
lación intersubjetiva entre las 
personas y la unidad en estu-
dio (p.65).

En un segundo momento del 
procesamiento de la información 
se realizó un proceso de triangula-
ción entre estas significatividades, 
las interdependencias existentes 
con elementos del conocimiento, 
sus tipicidades, el manejo, la ex-

figura N° 1. 
Proceso de 

categorización 
apriorística.

fuente: 
Elaboración 
propia de 
lal autora, 
(2021).
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En suma, la realidad de la pre-
sente investigación se construyó 
en una relación sujeto-objeto de 
forma dialógica, con la finalidad 
de indagar, percibir, aprehender, 
comprender e interpretar una rea-
lidad que era compleja y heterogé-
nea, dentro de un contexto que no 
está dado y no es estático.

Resultados

Se presentan los hallazgos que 
emergieron del proceso de la in-
formación expresada por los suje-
tos en la dinámica de la entrevista, 
en cuanto al procesamiento de los 
resultados, se hizo énfasis en inter-
pretar los términos y expresiones 
propias utilizadas por los sujetos 
de estudio; en consecuencia, se 
generaron conceptos, significados, 
y categorías. Generándose diferen-
tes elementos que buscan dar res-
puesta a la interrogante planteada: 
¿Cuáles elementos categoriales 
coadyuvarían a la comprensión de 
la madurez en la gestión guberna-
mental para la generación del mo-
delo de madurez? La construcción 
del modelo se asume como una re-
presentación parcial de la estructu-
ra de la realidad estudiada, es una 
representación análoga al sistema 
real. Por consiguiente, el modelo 
que se presenta, se fundamenta 
en los resultados cualitativos ob-
tenidos desde la comprensión e 

interpretación de los significados 
que otorgan los sujetos, así como 
la posible relación o dependencia 
para formular las categorías emer-
gentes de Planificación, Organiza-
ción, Dirección y Control.

Ahora bien, como primera ca-
tegoría emergente surge la planifi-
cación como una actividad natural 
y peculiar del hombre como ser 
racional, que considera necesario 
prever el futuro y organizar su ac-
ción de acuerdo con sus previsio-
nes, por lo que la planificación es 
tan antigua como el hombre mis-
mo. Algunos, sin embargo, han lle-
gado a pensar que la planificación 
constituye un patrimonio propio 
o exclusivo del hombre moderno, 
del hombre del pasado siglo XX y 
que, aseveraban que terminaría 
con él. Se referían seguramente 
a los planes quinquenales de los 
países socialistas, caracterizados 
por un estilo de planificación alta-
mente centralizado y burocrático, 
pero, en realidad, de acuerdo con 
la experiencia histórica de la hu-
manidad, la planificación ha sido 
tan necesaria en los sistemas so-
cialistas como en los capitalistas, 
sólo que la participación de todos 
los sectores interesados o afecta-
dos por este proceso resulta una 
condición fundamental en ambos 
sistemas para que la formulación 
de planes, programas o proyectos, 
no quede únicamente en el discur-

so político o derive, más temprano 
que tarde, en un rotundo fracaso.

Para el modelo de madurez 
aquí presentado, la planificación es 
como principio propuesto por Ber-
talanfy (1976) y Kenneth Boulding 
(1956), en la teoría general de sis-
temas, un proceso que le permite a 
la gestión gubernamental plantear 
y resolver problemas complejos 
mediante la instrumentación de 
estrategias apropiadas dentro del 
ámbito de la madurez en proyec-
tos y sus relaciones con su propio 
contexto. Este contexto, lo define 
Fayol como un sistema de activida-
des conscientemente coordinadas 
formado por dos o más personas, 
donde la cooperación entre ellas 
es esencial en la existencia de la 
organización, lo que para el mo-
delo son las estructuras sociales 
diseñadas a fin de lograr metas o 
leyes por medio de los organis-
mos de la gestión, compuestas por 
subsistemas interrelacionados que 
cumplen funciones especializadas 
y que funcionan mediante normas 
y bases de datos que han sido dis-
puestas para estos propósitos.

Es así, que la dirección como 
elemento categorial de la gestión 
gubernamental comprende la in-
fluencia del gerente en la realiza-
ción de los proyectos, logrando la 
sinergia con la organización me-
diante la comunicación, la supervi-

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Lucía J. Rodríguez



45 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

sión y el control que garantiza que 
el desempeño se ajuste a los obje-
tivos de la misma. De este modo, el 
control asegura que las decisiones 
sean óptimas para cumplir la meta 
central, con las acciones y resul-
tados deseados, al mismo tiempo 
que mantiene conductas y resulta-
dos reales. Para ello, es necesario 
contar con información precisa y 
oportuna; entregando planes que 
son el resultado de estrategias y 
un buen sistema de control que 
ayuda a cumplir lo programado.

Así mismo, Monasterio (2013), 
señala que estos modelos son 
considerados como “una repre-
sentación estructural de aquella 
representación estructural posi-
ble sometida a revisión periódi-
ca”, la teoría supone un nivel de 
formalización de mayor sistemati-
cidad, mientras a los modelos co-
rrespondería un status de mayor 
provisionalidad. Además, expresa 
la investigadora que son instru-
mentos utilizados generalmente 
para la construcción teórica for-
mal simplificada de una realidad 
o fenómeno, con la finalidad de 
delimitar algunas de las variables 
o categorías que permiten una vi-
sión aproximativa y en oportuni-
dades intuitiva, así como, orientar 
estrategias de investigación para 
la verificación de relaciones entre 
constantes, aportando datos a la 
progresiva elaboración de teorías. 

Agrega, en base a los planteamien-
tos de Yuren (2000) “que el modelo 
teórico supone la utilización del 
conocimiento previamente esta-
blecido en un área determinada 
para la formalización de un nuevo 
campo” (p.420).

 Consiste en introducir un nue-
vo lenguaje, sugerido por una teo-
ría conocida, pero aplicado a un 
nuevo dominio, entre el campo 
original y el de nueva aplicación 
que supone una cierta identidad 
de estructura que permite la tra-
ducción de uno u otro. Supone la 
utilización del conocimiento pre-
viamente establecido en un área 
determinada para la formalización 
de un nuevo campo. Manifiesta 
Yuren (2000), que una de las ca-
racterísticas del modelo es que, a 
la vez que facilita la comprensión 
de la teoría (porque la represen-
ta de manera simplificada), nos 
muestra sus aspectos importantes. 
Es partiendo de lo anterior, donde 
se refleja la importancia del mode-
lo de madurez y las características 
propias para la gestión guberna-
mental en las misiones sociales, 
las cuales se enmarcan dentro del 
siguiente contexto:

1. El modelo se establece con 
las premisas esenciales que esta-
blece el estándar de gestión de 
proyectos del Project Management 
Institute (PMI), en su guía de los 

fundamentos para la dirección de 
proyectos PMBOK (2017).

2. El modelo contempla, la 
evaluación en su primer nivel de la 
planificación estratégica de la or-
ganización con base al estándar de 
gestión de proyectos. El estándar 
considera que la estrategia es la 
entrada principal para una gestión 
exitosa de proyecto, permitiendo 
asegurar que sus componentes 
estén alineados para lograr los ob-
jetivos organizacionales. En sus ni-
veles medios, la evaluación y medi-
ción de la madurez organizacional 
en las diez áreas del conocimiento 
de la gestión de proyectos como 
son la gestión de integración, del 
alcance, del tiempo, de los costos, 
de la calidad, de los recursos, de 
las comunicaciones, del riesgo, de 
las adquisiciones y de los intere-
sados. En su nivel final, la evalua-
ción de las mejores prácticas que 
se adapten para la medición de los 
aspectos relacionados con la pla-
nificación, organización, dirección 
y control, como procesos para el 
desarrollo de la dirección organi-
zacional del proyecto y que estos 
sean sostenibles en el tiempo a lo 
interno de la organización. El ciclo 
de vida de la madurez, tomando 
como referencia los elementos ca-
tegoriales producto de los hallaz-
gos y el modelo de Kerzner (2000), 
donde se definen cinco niveles de 
madurez organizacional en torno a 
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la gestión de proyectos. Estos nive-
les son secuenciales, pero pueden 
llegar a traslaparse desde el nivel 
medio hasta el superior, esto de-
pende de los procesos generados 
en la organización.

Van Gigch (1987) expresa:

que un modelo se construye 
para que exprese las carac-
terísticas fundamentales de 
la teoría, y se procede a con-
firmar ésta…, si el modelo 
es disconfirmado, se buscan 
errores en la teoría y en los 
procedimientos empíricos; si 
por el contrario es confirmado 
se examinan las posibles con-
secuencias que la teoría pu-
diera tener en otros campos 
de estudio (pp.120-133).
 
En consecuencia, la experien-

cia de sinergia de modelos de ma-
durez en la administración pública 
en Venezuela es casi nula, siendo 
que, en otros países latinoamerica-
nos, la experiencia ha sido impor-
tante. Ahora bien, Kerzner (2000) 
sostiene que un modelo de madu-
rez debe  caracterizarse por la re-
lación directa entre la planificación 
estratégica de la organización y los 
procesos de la gestión de proyec-
tos, debe ser una guía para hacer 
de la gestión de proyectos un ins-
trumento estratégico, así como 
proporcionar un marco para que 
las empresas evalúen su progreso 

mediante la evolución por niveles, 
debe estar basado en el modelo 
de madurez Capability Maturity 
Model, en el PMBOK (2017), y con 
la posibilidad de optar a las bases 
de datos de organizaciones que lo 
han utilizado y cuyos resultados 
pueden ser de consulta anónima 
para su comparación.

Por otra parte, el modelo eva-
lúa el grado de capacidad de una 
organización para alcanzar sus ob-
jetivos estratégicos con éxito, me-
diante el uso de las mejores prácti-
cas reconocidas para la gestión de 
proyectos. Es así como Bellomusto 
(2017) expone “que las mejores 
prácticas en gestión de proyectos 
a nivel organizacional, surgen de 
los estándares de proyectos, con lo 
que el análisis de cada una, arrojará 
uno o más resultados observables, 
demostrando la existencia o logro 
de cada capacidad” (p.16). Cabe 
señalar que el modelo no preten-
de ser prescriptivo, sino que, por 
el contrario, su finalidad es ofrecer 
un nivel de base para el estudio y 
el auto-diagnóstico a fin de que 
la organización pueda tomar sus 
propias decisiones con respecto a 
posibles iniciativas para el cambio.

El modelo

El Modelo de Madurez para la 
Gestión de Proyectos Guberna-

mental (MMGPG) de las misiones 
sociales, se fundamenta en tres pi-
lares o componentes que evalúan 
el grado de madurez guberna-
mental en Gestión de Proyectos: la 
planificación estratégica, las áreas 
de conocimiento de la Gestión de 
Proyecto y las mejores prácticas en 
los procesos específicos de direc-
ción organizacional de proyectos 
gubernamentales. El modelo pro-
puesto es para la mejora de la ma-
durez en proyectos de la gestión 
gubernamental en el área social 
representado por las misiones, con 
el fin que ejecute sus estrategias 
con éxito mediante la adopción 
de proyectos con un enfoque de 
gestión adecuada al tamaño de su 
organización, su tipo y su cultura. 
El modelo contempla cinco niveles 
que se evalúan de forma indepen-
diente, donde el nivel 1 representa 
el menor grado de madurez y el 
nivel 5, el mayor grado de madu-
rez en los procesos de gestión de 
proyectos. Cada nivel de esa escala 
refleja un estado de madurez que 
se manifiesta mediante un con-
junto de características.  Al nivel 1, 
lo hemos denominado Lenguaje 
común, luego al nivel 2 Procesos 
comunes, al nivel 3 Metodología 
común, al nivel 4 Benchmarking y 
al nivel 5 Mejora continua. A con-
tinuación, se procede a describir 
cada uno de los niveles del Modelo 
de Madurez propuesto:
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Nivel 1. Lenguaje común

1.1- Descripción

En este nivel, el modelo plan-
tea el reconocimiento por vez pri-
mera por parte de la organización 
de la importancia de la gestión de 
proyectos, aunque exista resisten-
cia al cambio y no sea totalmente 
compatible. En este nivel se cuen-
ta con conocimientos básicos en 
proyectos, se describen los obje-
tivos del proyecto con claridad, y 
se incluyen las razones por las que 
un proyecto específico resulta la 
mejor alternativa para cumplir los 
requisitos. Se conoce la documen-
tación que respalda la decisión del 
Acta de Inicio de los Proyectos So-
ciales planteados en las misiones, 
se maneja la declaración inicial del 
alcance del proyecto, los entrega-
bles, la duración del proyecto y 
una estimación de los recursos, de 
cara al análisis de la inversión por 
el organismo. Como parte de los 
procesos de inicio de   este nivel, 
se otorga autoridad al director del 
proyecto para que utilice recursos 
del organismo en las actividades 
posteriores del proyecto. En las 
misiones se reconocen los proyec-
tos sociales, pero no existe ningún 
enfoque estructurado para hacer 
frente a la gestión de los mismos, 
por lo que se reconoce la práctica 
de realización de proyectos con el 
estándar establecido por el ente 
público para ejecutarlos y aunque 

existen algunos funcionarios en el  
proyecto que utilizan sus propias 
metodologías, sus estándares y su 
forma de documentar el proyecto, 
en su gran mayoría no son exper-
tos en dicha práctica, por lo que 
el manejo de la documentación 
es imprecisa y ad hoc. Bascarán 
(2010), define como “experto”, a 
una persona reconocida como una 
fuente confiable de información, 
cuya capacidad para juzgar o de-
cidir le confiere autoridad y esta-
tus en el dominio específico de un 
área particular del conocimiento, 
ya que excede el nivel de conoci-
miento de una persona común de 
manera tal que otros puedan con-
fiar en su opinión en forma oficial y 
legal indica que  “el gran dilema es 
como adquiere el conocimiento el 
experto, a través de la experiencia 
y la adquisición de conocimiento 
autodidacta o mediante la capa-
citación en talleres, cursos y ense-
ñanza universitaria”.

1.2- Elementos para avanzar
al siguiente nivel

Si la gestión de proyectos en 
las misiones desea superar exito-
samente el nivel 1 debe centrar sus 
esfuerzos en conocer, entender e 
implementar los conocimientos 
básicos de la gestión de proyec-
tos. Según lo expuesto por Harold 
Kerzner en su modelo de madurez, 
se deben establecer cinco accio-
nes necesarias que el ente encar-

gado de gestionar los proyectos 
en las misiones debe realizar antes 
de que pueda avanzar de nivel : 
Realizar una capacitación inicial 
en gestión de proyectos, fomen-
tar la contratación o capacitación 
de profesionales dentro de la 
organización de certificados en 
gerencia de proyectos (PMPs), 
fomentar dentro del equipo de 
trabajo de la organización el uso 
del lenguaje común de proyec-
tos, reconocer las herramientas de 
gestión de proyectos disponibles 
y desarrollar una comprensión de 
los principios de gestión de pro-
yectos establecidos por la Guía de 
Fundamentos en Gestión de Pro-
yectos PMBOK (2017).

1.3-Riesgos

El mayor riesgo que enfrenta 
la gestión de proyectos en las mi-
siones para superar este nivel sería 
el bajo interés por parte de la alta 
dirección en desarrollar la gestión 
de proyectos, porque no se reco-
noce como una herramienta útil 
para apalancar el desarrollo y la 
sostenibilidad de la organización.

Nivel 2. Procesos comunes

2.1- Descripción

Este nivel corresponde a la eta-
pa en la que las misiones  hacen un 
esfuerzo para aplicar todos los pro-
cesos y metodologías de la gestión 
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de proyectos. El modelo de Kerz-
ner (2000) describe algunas de las 
principales características de las 
organizaciones que se encuentran 
en este nivel, donde los benefi-
cios de la utilización de la gestión 
de proyectos son tangibles y evi-
dentes dentro de la organización. 
Entre estos se encuentra un me-
nor costo, tiempos de ejecución 
más cortos y un mayor grado de 

satisfacción del cliente, todos los 
niveles de la organización, espe-
cialmente la alta dirección, apoyan 
la gestión de proyectos, existe re-
conocimiento y compromiso para 
establecer metodologías y proce-
sos estandarizados dentro de la 
organización que permitan el de-
sarrollo de proyectos de forma exi-
tosa, se establecen cambios en el 
sistema de contabilidad de costos.

2.2-fases de madurez

El modelo de madurez MMGPG 
plantea a diferencia del estable-
cido por el modelo de Kerzner 
(2000), que los procesos comunes 
requeridos por las misiones    para 
cumplir con este nivel, se pueden 
dividir según el ciclo de vida, en 
cinco fases como son: Reconoci-
miento, Aceptación, Formación, 
Desarrollo e Integración. Ver Figu-
ra 2:

figura N° 2. Fases del ciclo de vida nivel 2 Modelo de Madurez MMGPG

fuente: Elaboración propia de la autora, (2021).

fase 1: Es conocida, según la in-
vestigadora como fase de Recono-
cimiento, ya que en esta etapa las 
misiones reconocen que la gestión 
de proyectos puede beneficiar am-
pliamente sus resultados. Reconoce 
la necesidad de gestión de proyectos 
y sus beneficios potenciales.

fase 2:  Para la investigadora esta 
es la fase de Aceptación, en esta fase 
el ministro y los altos directivos, acep-
tan la gestión, por lo tanto, se cuenta 
con el Compromiso de la gerencia 
con la gestión de proyectos, así se fo-
menta el patrocinio de los proyectos 
y se acepta el cambio.

fase 3: Esta fase se define como 
la de Formación. Ya se tiene la acep-
tación y compromiso de los mandos 
directivos en la gestión de proyec-
tos, por lo que se procede a la ca-
pacitación y formación en gestión 
de proyectos del personal, pero 
según el criterio de la investigado-
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ra, aquí se deben involucrar a los 
interesados del proyecto. Según 
el PMBOK (2017), en el proceso de 
inicio del proyecto, en el acta de 
constitución del mismo, se definen 
“todas aquellas personas u organi-
zaciones, cuyos intereses puedan 
ser afectados de manera positiva o 
negativa por el proyecto” (p.76), en 
el caso específico del modelo de 
madurez MMGPG, integra según 
su rol en el proyecto a los directi-
vos, funcionarios, organismos de 
apoyo y a la comunidad.

fase 4: Esta es la fase del Desa-
rrollo, considerada la parte crítica 
del ciclo. Aquí es donde se desa-
rrolla el ciclo de vida de gestión de 
los proyectos para las misiones, se 
define la metodología y se realiza 
la planificación de la gestión de 
proyectos. Además, se revisa cada 
uno de los alcances de los proyec-
tos, para minimizar los cambios y 
se selecciona el software adecua-
do para la gestión.

fase 5: Esta es la fase de la In-
tegración, se denomina así porque 
desarrolla la integración de las pro-
gramaciones de los cronogramas 
de los proyectos, con los sistemas 
de control de costos y el plan de 
estudios y capacitación del equipo 
de trabajo que apoyan la gestión 
de proyectos definidos en la fase 3.

2.3- Elementos para avanzar al 
siguiente nivel

Referenciando a Kerzner (2000) 
en cuanto a que establece cuatro 
acciones claves necesarias para 
completar el nivel 2 y avanzar al ni-
vel 3, estas son: desarrollar una cul-
tura organizacional en el ente pú-
blico encargado de la gestión de 
las misiones  que soporte y apoye 
la gestión de proyectos, establecer 
los mecanismos de victorias tem-
pranas y beneficios que propor-
ciona la gestión de proyectos en 
el corto y largo plazo, desarrollar 
procesos y una metodología en 
gestión de proyectos, de tal ma-
nera que los beneficios planteados 
por las misiones, en los proyectos 
sociales se puedan conseguir de 
forma repetitiva; además, de desa-
rrollar un plan de estudios donde 
todos los del equipo de trabajo de 
las misiones     entiendan los bene-
ficios a largo plazo de la gestión de 
proyectos y cómo pueden ser sos-
tenidos y mejorados.

2.4- Riesgos

Dentro de los riesgos que se 
pueden presentar para cumplir 
con cada una de las fases anterio-
res y seguir avanzando al próximo 
nivel, pueden referirse a presentar 
resistencia a la incorporación de 
una nueva metodología de ges-

tión de proyectos y a una contabi-
lidad horizontal, así como asumir 
que lo que ya existe funciona bien.

Nivel 3. metodología común

3.1- Descripción

En este nivel la organización 
reconoce que puede mejorar en 
la gestión de proyectos a través de 
la sinergia y el desarrollo de una 
metodología común. Algunas de 
las características de una organi-
zación madura en nivel 3, son las 
siguientes: procesos integrados 
donde la organización reconoce 
que los procesos deben ser uno, 
apoyo cultural, apoyo Gerencial/ 
Ejecutivo, ya que la Gerencia de 
Proyectos ha permeado en todos 
los niveles. El soporte es visible y 
cada miembro de cada nivel ge-
rencial entiende su rol dentro de 
la Gerencia de Proyectos, geren-
cia de proyectos informal, que se 
apoya con procedimientos y lista 
de chequeos de la metodología 
dentro de la cultura cooperativa, 
adiestramiento y educación están 
presentes, excelencia conductual, 
en la que la organización recono-
ce la diferencia conductual entre 
la gerencia de proyectos y la ge-
rencia funcional y se realizan pro-
gramas de entrenamiento de com-
portamiento organizacional para 
desarrollar las capacidades reque-
ridas. Este nivel, dentro del Modelo 
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de Madurez MMGPG es el que más 
cuesta obtener por las misiones. 
Es un nivel donde la gerencia en-
cargada de las mismas, reconoce 
claramente que la inversión en 
capacitación y educación es fun-
damental para la organización, 
pues el retorno de la inversión re-
presentado en beneficios que se 
pueden medir cuantitativa y cuali-
tativamente, es rápido. Los benefi-
cios cuantitativos como menciona 
Kerzner (2000) pueden ser: menor 
tiempo de desarrollo de produc-
tos como documentos, especifi-
caciones, avances, informes, entre 
otros, decisiones más rápidas, se 
evitan costos por retrabajo, mayo-
res márgenes de beneficio, ya que 
hay reducción de trámites, mejora 
de la calidad y la fiabilidad, menor 
rotación de personal y mejores 
prácticas.

De la misma forma dentro 
de los beneficios cualitativos se 
identifican: mejor visibilidad y 
atención a los resultados, mejor 
coordinación, mejor control, me-
jor relación con los beneficiarios 
del proyecto, mejor soporte de las 
áreas funcionales y menos conflic-
tos que requieren la participación 
de la alta dirección. Aunque todo 
esto no quiere decir que la gestión 
de proyectos dentro de una orga-
nización no elimina por completo 
el papeleo y el alto costo de la ges-
tión informal, pero sí los reduce 
a niveles mínimos. Para que esto 
funcione de manera eficaz, las mi-

siones deben experimentar una 
comunicación efectiva, generar un 
espíritu de cooperación, confian-
za y trabajo en equipo (Kerzner, 
2000). Reforzando lo anterior, el 
PMBOK (2017) señala:

que a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, se recopila, ana-
liza, transforma y distribuye a 
los miembros del equipo del 
proyecto y a otros interesados 
una cantidad significativa de 
datos e información en diver-
sos formatos. Los datos del 
proyecto se recopilan como 
resultado de varios procesos 
de ejecución y se comparten 
en el ámbito del equipo del 
proyecto. Los datos recopila-
dos se analizan en contexto, 
se agregan y se transforman 
para convertirse en informa-
ción del proyecto en el curso 
de varios procesos de control. 
La información puede enton-
ces comunicarse verbalmente 
o almacenarse y distribuirse 
como informes en diversos 
formatos.  (p.81).

Los datos del proyecto se reco-
pilan y analizan de forma continua 
durante el contexto dinámico de 
la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, los términos “datos” e 
“información” a menudo se utilizan 
indistintamente en la práctica. El 
uso indiscriminado de estos tér-
minos puede llevar a confusión y 
mala interpretación por parte de 
los diferentes interesados en el 

proyecto, es por esto de suma im-
portancia, manejar correctamente 
la terminología de la gestión de 
proyectos y una comunicación 
efectiva.

3.2- Elementos para avanzar
al siguiente nivel

Las acciones requeridas para 
que la organización pueda superar 
exitosamente el nivel 3 y avanzar al 
nivel 4 son las siguientes: integrar 
todos los procesos relacionados 
en una única metodología, aquí el 
reto de la gestión de proyectos en 
las Misiones     es masificar la me-
todología singular para realizar la 
gestión de los proyectos, a todos 
los 117 proyectos que la compo-
nen, comenzando por aquellos 
proyectos más significativos para 
la actualidad. Así como fomentar la 
aceptación a nivel corporativo de 
una cultura que apoya la gestión 
de proyectos de manera formal, es 
un reto para la gerencia de las mi-
siones, por sus principios de Intera-
gencialidad y Articulación, expre-
sado por D´Elia y Cabezas (2008), 
el cual parte de “la articulación de 
manera colaborativa con las ins-
tituciones del sistema de justicia 
penal, con instituciones públicas 
responsables de derechos sociales 
y atención a grupos vulnerables”, y 
el de Corresponsabilidad, Partici-
pación y Movilización, que expresa 
“Las Misiones generarán alianzas 
con sectores sociales y organiza-
ciones populares, tanto para la 
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validación de su diseño (diagnós-
ticos, objetivos y medios)…Como 
para la ejecución y evaluación de 
la propia misión” (p.7), el respaldo 
por parte de la gerencia de las mi-
siones, en desarrollo de la respon-
sabilidad compartida.

Con respecto a este punto refe-
rido a los roles y responsabilidades 
en el proyecto, el PMBOK (2017) 
plantea lo siguiente:

La Gestión de los Recursos Hu-
manos del Proyecto incluye 
los procesos que organizan, 
gestionan y conducen al equi-
po del proyecto. El equipo del 
proyecto está compuesto por 
las personas a las que se han 
asignado roles y responsa-
bilidades para completar el 
proyecto. Los miembros del 
equipo del proyecto pueden 
tener diferentes conjuntos 
de habilidades, pueden estar 
asignados a tiempo completo 
o a tiempo parcial y se pueden 
incorporar o retirar del equipo 
conforme avanza el proyec-
to…Si bien se asignan roles y 
responsabilidades específicos 
a cada miembro del equipo 
del proyecto, la participación 
de todos los miembros en la 
toma de decisiones y en la 
planificación del proyecto es 
beneficiosa. La participación 
de los miembros del equipo 
en la planificación aporta su 
experiencia al proceso y for-
talece su compromiso con el 
proyecto.

3.3- Riesgos

Los riesgos a los que se pueden 
enfrentar la gestión de proyectos 
en las Misiones     para superar este 
nivel y avanzar al próximo, serían 
la resistencia al uso de una meto-
dología común integrada, al igual 
que a la responsabilidad compar-
tida, el hecho de tener una cultura 
corporativa fragmentada y un én-
fasis excesivo de solicitud de do-
cumentación. En la gestión de pro-
yectos se señala en cada uno de 
los procesos del proyecto, cuáles 
y qué tipo deben ser los entrega-
bles, pero es muy común en la ges-
tión pública, solicitar documentos 
innecesarios.

Nivel 4. Benchmarking

4.1- Descripción

El nivel 4 tiene como propósito 
identificar si la organización esta-
blece procesos de mejora continua 
a su gestión de proyectos a través 
de la comparación competitiva 
o Benchmarking, desde el inter-
cambio de información con otras 
instituciones públicas o privadas, 
la adopción e implementación de 
buenas prácticas y la continua re-
visión para la medición de los re-
sultados. En este nivel una organi-
zación que se considere madura es 
flexible en adoptar cambios que le 
ayuden a mejorar su gestión y así 
establecer ventajas competitivas. 
Con lo anterior, las organizaciones 

facilitaran su vigencia en el merca-
do y aseguraran la entrega de be-
neficios de su esfuerzo diario. Al-
gunas de las características de una 
organización madura en el nivel 4 
son las siguientes: la organización 
realiza benchmarking interno, el 
cual suele darse en organizacio-
nes de gran tamaño, en donde 
identifican e intercambian buenas 
prácticas entre los departamentos 
o divisiones de la misma organi-
zación, la organización evalúa su 
entorno (benchmarking externo) 
para identificar buenas prácticas 
en gestión de proyecto en dos di-
mensiones.

 
En primer lugar, en organiza-

ciones que pertenecen a su mis-
ma industria, y en segundo lugar 
comparando instituciones exito-
sas sin importar su industria o al 
mercado al que pertenecen. La 
organización debe conformar una 
oficina de Proyectos o un centro 
de competencias para Gerencia de 
Proyectos, tanto uno como la otra 
deben dedicarse a mejorar los pro-
cesos de Gerencia de Proyectos de 
la organización y por lo general, 
deben tener personal dedicado 
exclusivamente a estas tareas, se 
lleva adelante un benchmarking 
contra organizaciones privadas o 
públicas similares. El benchmar-
king debe ser tanto cualitativo 
orientado a cultura como cuantita-
tivo, dirigido a analizar procesos y 
metodologías Kerzner (2000).
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4.2- Oportunidades de mejora

En el caso de la gestión de pro-
yectos de las misiones, el modelo 
de madurez MMGPG, le ofrece la 
oportunidad de evaluar y revisar 
sus procedimientos de operación 
de los proyectos sociales, para me-
jorar la calidad en el servicio des-
plegado en los mismos y satisfacer 
a la comunidad. El benchmarking 
se realiza mediante los enfoques 
de oportunidades de mejora de 
procesos cuantitativos y oportuni-
dades de mejora de procesos cua-
litativos, y es aquí lo interesante de 
este nivel, los proyectos sociales 
mejoran sus índices numéricos en 
tiempo de respuesta para comba-
tir las necesidades y a su vez algo 
que no es medible, la percepción 
de la sensación de respaldo y se-
guridad, mejoras en la comunidad. 
Las oportunidades de mejora del 
enfoque cuantitativo son aque-
llas que centran su esfuerzo en 
mejorar las oportunidades de in-
tegración en cuanto a la gestión 
del proyecto, la misma mejora en 
ingeniería secuencial, gestión de 
calidad total, gestión del cambio 
en el alcance y gestión del riesgo 
(descritas en detalle en el nivel 3 
del Project Management Maturity 
Model).

Las oportunidades de mejora 
del enfoque cualitativo son aque-
llas que centran su esfuerzo en 
mejorar los aspectos culturales de 

la organización: aceptación social, 
procesos integrados, mejoras en 
benchmarking y en software.

4.3- Riesgos

Dentro de los riesgos más co-
munes a los que se enfrentan la 
gestión de proyectos de las misio-
nes   en el nivel 4 se encuentran: 
compartir información con otras 
instituciones puede llevar a que 
se dé un mal manejo de la misma. 
Algunas organizaciones difunden 
información confidencial con fines 
destructivos, el abuso de compa-
rarse continuamente con otras ins-
tituciones para poder mejorar los 
procesos en gestión de proyectos 
conduce a que las organizaciones 
no se diferencien en el mercado 
y terminen asemejándose unas 
a otras, caer en el conformismo o 
la creencia de que ya cuentan con 
procesos de gestión de proyectos 
lo suficientemente buenos y consi-
derar que no son necesarias mejo-
ras, poder no estar interesados en 
invertir recursos en el mejoramien-
to de sus procesos con base en re-
ferentes del entorno.

Nivel 5. mejora continua

5.1- Descripción

Después de que la organización 
reconoce la necesidad de buscar y 
evaluar los procesos que aplican 
otras empresas, implementa en 

el nivel 5 los cambios necesarios 
para mejorar la gestión de proyec-
tos con las lecciones obtenidas en 
el nivel 4. De acuerdo con Kerzner 
(2000), las características del nivel 
cinco son: archivos de lecciones 
aprendidas, transferencia de cono-
cimiento, programa de mentores 
centros de excelencia/oficina de 
proyectos y planificación estraté-
gica para gestión de proyectos.

5.2- áreas de mejora continua

Todas las metodológicas en 
gestión de proyectos deben so-
meterse a un análisis de mejora 
continua dado que su éxito o fra-
caso depende directamente de 
factores legales, sociales, tecnoló-
gicos, políticos y la relación clien-
tes-proveedores (Kerzner, 2000). 
De acuerdo con lo anterior se han 
catalogado cinco áreas para esta-
blecer el proceso de mejora conti-
nua en las organizaciones: mejora 
de procesos existentes, mejoras de 
programas integrados, problemas 
de comportamiento, benchmar-
king y asuntos gerenciales. El me-
joramiento continuo en gestión de 
proyectos no debe tener fronteras, 
sino que se debe entender como 
un proceso dinámico. Para lograr 
la madurez en gestión de proyec-
tos en las Misiones     se debe en-
marcar en un ciclo infinito entre el 
benchmarking y la metodología 
única, y no conformarse con lograr 
el nivel 5.
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La finalidad del modelo es re-
lacionar el concepto de equilibrio 
requerido para lograr los objetivos 
con el modelo matemático que 
indica que existe un centro de gra-
vedad sobre el que aplicando una 
fuerza vertical se puede equilibrar 
todas las fuerzas que actúen sobre 
el cuerpo, dado que las once áreas 
del conocimiento de procesos en 
la gestión de proyectos son las va-
riables de estudio y que las mismas 
no son independientes, entonces 

Representación operativa para garantizar el
modelo de madurez  para consolidar la gestión
social en la administración pública venezolana

la solución a la gestión del proyec-
to no será única sino el resultado 
de la inecuación correspondiente 
a la composición de las variables 
mismas y del manejo que el ge-
rente de proyectos realice para el 
logro del equilibrio planteado.

Como queda expresado en la fi-
gura 3, el desarrollo del Modelo de 
Madurez de gestión social venezo-
lano, que consolida el objeto de la 
presente investigación, es lograr 

la corresponsabilidad del modelo 
teórico con el modelo guberna-
mental (Actores Sociales organiza-
dos-Estado como uno solo), sobre 
las premisas de la Gerencia de Pro-
yectos, aunado al planteamiento 
de la madurez, y aseverar riesgosa-
mente por parte de la autora, que 
la sustentabilidad de la gestión gu-
bernamental es susceptible de ser 
alcanzada de manera óptima.

figura N° 3. Modelo de Madurez como concepto innovador
en la gestión social en Venezuela

fuente: Elaboración propia de la autora, (2021).
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Conclusiones

Sobre estas consideraciones, 
se logra concluir que aplicar un 
modelo de madurez permite au-
toevaluar las capacidades y el des-
empeño de las organizaciones en 
la gestión de proyectos y sirve de 
insumo para la elaboración de pla-
nes de mejoramiento continuos, 
lo que en nuestra investigación 
no afianza la importancia deseada 
por la investigadora en cuanto al 
logro de la corresponsabilidad del 
modelo teórico con el modelo gu-
bernamental (Actores Sociales or-
ganizados-Estado como uno solo), 
sobre las premisas de la Gerencia 
de Proyectos, aunado al plantea-

miento de la madurez, por lo que 
la sustentabilidad de la Gestión 
Gubernamental es susceptible a 
no ser alcanzada de manera óp-
tima. Es así, que reflexionar sobre 
la importancia de una gestión gu-
bernamental consolidada, invita a 
transitar hacia otras perspectivas 
del pensamiento, donde se inte-
gren los elementos aportados por 
el modelo teórico, para la gene-
ración de un Modelo de Madurez 
que consolide la administración 
pública venezolana.

El reto innovador que se le pre-
senta a la gestión gubernamen-
tal, es romper el paradigma de la 
deficiencia de los resultados en la 

gestión pública, y darse la oportu-
nidad de innovar e incorporar las 
mejores prácticas de la gestión de 
proyectos, para la consolidación 
de la gestión. La gestión de proyec-
tos, no es tarea fácil y no puede to-
marse a modo de improvisación ya 
que la gerencia de proyectos está 
bajo el enfoque del pensamien-
to sistémico y hace énfasis en la 
adopción del concepto de apren-
der las lecciones para proyectos 
similares. Es por esto, que se hace 
importante el registro de las lec-
ciones aprendidas en la gestión de 
los proyectos gubernamentales, 
para que de esta manera se gene-
ren las mejores prácticas propias 
de la administración pública.
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La caída en los ingresos petroleros a partir del 
2014 ha impactado severamente todas las activida-
des del país, situación de la cual no escapa el sector 
cultural. El presente estudio analiza el destino y la 
evolución de los recursos presupuestarios asigna-
dos por el Poder Público al sector cultura y comu-
nicación social en el período 2003-2018 de acuerdo 
con la información oficial disponible. En tal sentido, 
propone un enfoque de innovación a los métodos 
tradicionales de gestión pública de los recursos na-
cionales asignados al sector cultura y comunicación 
social, partiendo desde los efectos del fenómeno 
hiperinflacionario considerando la pragmática pre-
supuestaria en Venezuela, hasta el rediseño del mo-

delo institucional de asignación de recursos a la cul-
tura. Mediante la aplicación de un nuevo método de 
reexpresión presupuestaria y utilizando técnicas de 
aprendizaje automático, se devela una caída signi-
ficativa en los recursos asignados al sector cultura, 
estimada en unas 130 veces entre el año 2008 y el 
año 2018. Ante este hecho y la creciente necesidad 
de impulsar las actividades culturales, se muestra un 
conjunto de innovaciones catalíticas en la política 
pública cultural, que aprovecharían de manera sus-
tantiva el hecho que el país cumple las recomenda-
ciones internacionales al mantenerse la alícuota de 
un 1% del presupuesto público al sector cultural.

Resumen

Palabras clave:
Innovación catalítica; cultura; presupuesto público;

hiperinflación; aprendizaje automático
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Innovation in public budget management in the 
Venezuelan cultural sector

The drop in oil revenues since 2014 has severely 
impacted all activities in the country, a situation 
from which the cultural sector does not escape. This 
study analyzes the destination and evolution of the 
budgetary resources allocated by the Public Power 
to the culture and social communication sector in 
the period 2003-2018 according to available official 
information. In this sense, it proposes an innovation 
approach to the traditional methods of public mana-
gement of national resources allocated to the culture 
and social communication sector, starting from how 
to consider the effects of the hyperinflationary phe-
nomenon considering the budgetary pragmatics in 

Venezuela, to the redesign of the institutional model 
of resource allocation to culture. Through the appli-
cation of a new method of budget re-expression 
and using machine learning techniques, a significant 
drop in the resources allocated to the culture sector 
is revealed, estimated at about 130 times between 
2008 and 2018. Given this fact and the growing need 
to boost cultural activities, a set of catalytic innova-
tions in cultural public policy is shown, which would 
take substantial advantage of the fact that the coun-
try complies with international recommendations by 
maintaining the aliquot of 1% of the public budget 
to the cultural sector.

Resumen

Palabras clave:
Catalytic innovation; culture; public budget;

hyperinflation; machine learning
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El presente estudio es un re-
sultado preliminar de una investi-
gación dirigida a la obtención de 
la maestría en Modelos Aleatorios 
de la Universidad Central de Vene-
zuela. Dicha investigación se pro-
pone el desarrollo de un modelo 
de regresión multinivel para la 
participación presencial en even-
tos culturales organizados desde 
el Sistema Nacional de Cultura 
(SNC). El propósito del trabajo es 
formular una innovación catalí-
tica al actual modelo de gestión 
del presupuesto cultural venezo-
lano, considerando una solución 
que comprende una integración 
de las fuentes, un método para la 
reexpresión y evaluación del pre-
supuesto nacional asignado al sec-
tor cultura y comunicación social, 
junto al rediseño del modelo insti-
tucional de asignación de recursos 
a la cultura que dé respuesta a los 
resultados obtenidos de la evalua-
ción realizada. Por innovación ca-
talítica se comprende una variante 
de la innovación disruptiva aplica-
da al cambio social.

Innovación catalítica

Christensen et al. (2006), apli-
caron los conceptos de innovación 
disruptiva al estudio del cambio 
social, analizando el por qué en 

Introducción

naciones como los EE.UU. se reali-
zan cada vez mayores inversiones 
sociales, como la salud y la edu-
cación, pero con resultados des-
alentadores. Su respuesta fue que 
las inversiones están mal dirigidas, 
dirigiéndose gran parte de los re-
cursos a “organizaciones que están 
casadas con sus soluciones, mo-
delos de entrega y beneficiarios 
actuales” (Christensen, Baumann, 
Ruggles, & Sadtler, 2006, pág. 3). 
Como solución plantean, lo que 
denominan innovación catalítica, 
es decir apoyar a las organizacio-
nes que están abordando los pro-
blemas del sector social, en el caso 
bajo estudio el sector cultural, de 
una forma innovadora a través de 
soluciones escalables, sustenta-
bles y transformadoras de siste-
mas. 

La similitud del concepto de 
innovaciones catalíticas con el de 
innovaciones disruptivas (detalles 
en la siguiente sección), se fun-
damenta en que las innovaciones 
catalíticas pueden trascender el 
statu quo entregando soluciones 
suficientes a problemas sociales 
inadecuadamente abordados. En 
palabras de los autores, “las inno-
vaciones catalíticas son un sub-
conjunto de las innovaciones dis-
ruptivas, distinguidas por su foco 
primario en el cambio social, a me-

nudo a escala nacional” (Christen-
sen, Baumann, Ruggles, & Sadtler, 
2006, pág. 4).

Es de notar que las restriccio-
nes económicas impiden acudir, al 
menos al corto y mediano plazo, al 
expediente de utilizar recursos adi-
cionales, como lo recogen Chris-
tensen et al.  (2006, pág. 7), para 
desarrollar, refinar y revitalizar sus 
productos y servicios actuales más 
valiosos e invertir en innovacio-
nes sustentadoras que ciertamen-
te pueden contribuir a las metas 
sociales. Sin embargo, cuando el 
objetivo es lograr que un sistema 
despegue y crear nuevos modelos 
de cambio, y además sin recursos 
adicionales, es hora de buscar in-
novaciones catalíticas. Como in-
dica Kelsey (2014, pág. 2), para el 
caso de los servicios públicos, se 
trata de afrontar el reto de gestio-
nar un gasto público restringido 
en un contexto de aumento de la 
demanda de servicios públicos y 
el aumento de las expectativas de 
los ciudadanos. Para hacer frente a 
este reto, los servicios tienen que 
adaptarse rápidamente utilizando 
soluciones modernas de servicios, 
como la tecnología, para ofrecer 
más por menos.



59 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Innovación en la gestión del presupuesto
público del sector cultural venezolano

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Innovación disruptiva

Es oportuno analizar el concep-
to de innovación disruptiva en dos 
partes. La primera referida a qué se 
debe comprender por innovación, 
dado que es un término comple-
jo que puede interpretarse desde 
diferentes perspectivas. En la ges-
tión pública se puede entender 
como el proceso de explorar, asi-
milar y explotar con éxito una no-
vedad, en las esferas institucional, 
organizativa y social, de forma que 
aporte soluciones inéditas a los 
problemas y permita así responder 
a las nuevas y tradicionales nece-
sidades de los ciudadanos y de la 
sociedad, como lo establece el ar-
tículo 2 de la Carta Iberoamericana 
de innovación en la gestión públi-
ca (CLAD, 2020). 

Aportar soluciones nuevas 
ofrece un espectro muy variado de 
posibilidades, y tal como lo expre-
sa Rey (2017, pág. 2), la innovación 
pública puede subdividirse en dos 
grandes ámbitos: “1) Servicios a 
la ciudadanía: Creación y mejora 
de políticas, productos y servicios 
de impacto directo en la ciudada-
nía, 2) Procesos internos: Mejora 
de procesos y políticas de gestión 
internas dentro de la administra-
ción”. En el presente estudio se 
abarcan ambos ámbitos, el prime-
ro amplía la cobertura del servicio 
e impacta con acciones culturales 

a todos los niveles territoriales en 
medio de severas restricciones 
económicas, y en el segundo, en-
cuentra formas de evaluar la ges-
tión presupuestaria en economías 
hiperinflacionarias.

La segunda parte del concepto 
de innovación disruptiva, es la re-
ferida al concepto de disrupción. 
Para Aguilar y Sánchez-Gutiérrez 
(2018) el término proviene de in-
glés disruption, y este a su vez del 
latín disruptio que significa “rotura 
o interrupción brusca”, mientras 
que para otros autores (Vidal Ledo, 
Carnota Lauzán, & & Rodríguez 
Díaz, 2019) el término disruptiva 
es de origen francés disruptif y del 
inglés disruptive, y se utiliza para 
definir un cambio determinante o 
brusco. En cualquier caso, se com-
prende que tecnología disruptiva 
es aquella que propicia cambios 
profundos en los procesos, pro-
ductos o servicios y conlleva una 
estrategia de introducción, pene-
tración y uso que la consolida y 
desplaza la tecnología anterior. 

En esta investigación se sigue 
el concepto de innovación disrup-
tiva de Bower y Christensen (1995), 
inicialmente para el desarrollo de 
nuevas tecnologías, que desafían 
a los actores establecidos de una 
industria ofreciendo alternativas 
simples y suficientes a un grupo 
de clientes subatendidos. Chris-

tensen y Raynor (2003) sustitu-
yeron el concepto de “tecnología 
disruptiva” por el de “innovación 
disruptiva”, dado que solo algunas 
tecnologías son intrínsecamente 
disruptivas; y es más bien, el mo-
delo de negocio que la tecnología 
hace posible lo que crea el impac-
to disruptivo. Esto último es lo que 
debe retenerse porque suele con-
fundirse el concepto con lo estric-
tamente tecnológico, por ejem-
plo, con avances como la robótica 
avanzada, internet de las cosas, in-
teligencia artificial, realidad virtual 
y realidad aumentada, genómica 
de nueva generación, materiales 
avanzados, impresión en 3D, vehí-
culos autónomos, energías reno-
vables, entre otras. 

En este sentido, se compar-
te el señalamiento de Ramió (s.f., 
pág. 18) para quien las tecnologías 
mencionadas solo son “una caja de 
herramientas para lograr una Ad-
ministración pública inteligente”, 
por lo que debe evitarse lo que lla-
ma fetichismo de carácter tecnoló-
gico. Continuando con Ramió, es 
imposible evitar la intervención di-
recta de la política y de la gestión a 
través de nuevos sistemas de ges-
tión del conocimiento. La tecnolo-
gía para que sea de utilidad a nivel 
público requiere la transformación 
tanto de los modelos políticos de 
toma de decisiones como de los 
modelos de gestión públicos. Las 
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decisiones públicas, las políticas y 
los servicios públicos serán inefica-
ces si deja de lado el conocimiento. 
El reconocimiento a dicha realidad 
se recoge en la Carta de Innovación 
del CLAD (2020), la cual incorpora, 
extiende y actualiza los conceptos 
y requerimientos de la gestión del 
conocimiento descritos en el artí-
culo 58 de la Carta Iberoamericana 
de Calidad en la Gestión Pública de 
2008 (CLAD, 2008).

Suele descuidarse que un 
avance tecnológico no necesaria-
mente conduce a la aparición de 
nuevos modelos de negocios o de 
gestión institucional (este término 
resulta más adecuado en el sector 
público), pues podría simplemen-
te usársele para hacer todo de la 
misma manera, tal vez para mejo-
rar algo, pero sin cambios verda-
deramente radicales. En este últi-
mo caso se está en presencia de la 
denominada innovación evolutiva 
o incremental, consistente en una 
mejora del producto o servicio 
actual. Este tipo de innovación si 
bien le otorga a su creador una op-
ción competitiva, es fácil de imitar 
por sus competidores. En cambio, 
la innovación disruptiva genera 
una ventaja competitiva con ma-
yor dificultad de ser reproducida, 
procurando a sus creadores una 
posición dominante en el merca-
do al crear negocios que cambian 
para siempre la forma de compe-

tir. En el caso del sector público, y 
en especial en servicios sociales, 
no existen estrictamente compe-
tidores, la disrupción se traduce 
en un incremento sustancial de la 
población atendida y/o un cambio 
radical en la percepción de mejora 
por parte de la población ya bene-
ficiada.

Otro aspecto a ser considerado 
en el análisis de la innovación, es la 
existencia de un ambiente que las 
demanda y que no siempre está 
en el radar de los líderes empresa-
riales o institucionales. Así puede 
existir una situación muy diferente 
que demanda un cambio radical al 
que se necesita hacer frente, pero 
quienes dirigen las organizaciones 
líderes, simplemente por inercia o 
la ceguera de los viejos triunfos, 
no la perciben y siguen actuando 
como si nada hubiese cambiado. 
Con respecto a la cultura venezo-
lana, se observa que las institucio-
nes se rezagan a la hora de abor-
dar los cambios generados por la 
situación económica y la presencia 
de la pandemia del coronavirus, y 
continúan gestionando de la mis-
ma manera que lo hacían en tiem-
pos con mayor disponibilidad de 
recursos. 

La sociedad venezolana y en 
particular su sector cultural, sufren 
cambios disruptivos, pero viven 
ajenos a ellos. Ante los nuevos re-

tos económicos, epidemiológicos 
y tecnológicos, las instituciones 
del sector cultura necesitan cada 
vez más, ser innovadoras, creati-
vas, flexibles, desarrollar y aprove-
char la creatividad presente en sus 
organizaciones y en la vida cultu-
ral del país. De ahí, la urgencia de 
romper esquemas, de introducir 
e integrar las tecnologías al pro-
ceso de gestión del presupuesto 
para alcanzar competencias que 
establezcan paradigmas origina-
les en la cultura y contribuyan a 
cumplir el encargo social asignado 
con nuevos modelos de bienes-
tar social y desarrollo sustentable 
contemplados en los artículos 128, 
310 y 326 de la CRBV (Asamblea 
Nacional, 2009) y en la Ley Orgáni-
ca del Ambiente (Asamblea Nacio-
nal, 2006).

Hoy día, los conceptos de inno-
vación disruptiva y la variante de 
innovación catalítica para el cam-
bio social se extienden al mundo 
de la administración pública. En el 
caso específico de Latinoamérica, 
autoras como Pulido e Iacoviello 
(2020), coinciden en que la inno-
vación disruptiva se manifiesta 
en la creación o aplicación de co-
nocimiento para la producción de 
nuevos servicios, productos, es-
tructuras, métodos, tecnologías, 
soportes o procesos. Esta defini-
ción a su vez, responde a las acu-
ñadas por organizaciones como la 
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Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la cual se encarga de  la puesta en 
marcha de un enfoque nuevo, di-
señado para mejorar resultados 
públicos o como el Premio de las 
Naciones Unidas al Servicio Públi-
co (UNPSA),  que lo resume como 
la introducción de un concepto 
nuevo a favor de la transparencia, 
la rendición de cuentas y la capa-
cidad de respuesta de la Adminis-
tración Pública (Pulido & Iacoviello, 
2020).

Cultura y presupuesto
en Venezuela

La cultura es uno de los de-
rechos esenciales al ser humano 
tanto desde el punto de vista in-
dividual como social. Esta valo-
ración se refleja en su considera-
ción como uno de los principios 
fundamentales de la nación, tal 
como se expresa en el Preámbulo 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) y 
suficientemente desarrollado en el 
Título III de los Derechos Humanos 
y Garantías, y de los Deberes, Capí-
tulo VI de los Derechos Culturales 
y Educativos y de manera especí-
fica en su artículo 99, el cual es-
tablece: “Los valores de la cultura 
constituyen un bien irrenunciable 
del pueblo venezolano y un dere-
cho fundamental, que el Estado 

fomentará y garantizará procuran-
do las condiciones, instrumentos 
legales, medios y presupuestos 
necesarios…”  (Asamblea Nacional, 
2009, págs. 22, subrayado del au-
tor).

La mención respecto a que el 
Estado procurará los presupuestos 
necesarios para la actividad cultu-
ral es retomada en la Exposición 
de Motivos de la Ley Orgánica de 
la Cultura en la sección titulada 
“Carácter Orgánico del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Cultura”, la cual expre-
sa lo siguiente:

Del financiamiento de la cul-
tura, en tanto derecho huma-
no, requiere de políticas de 
gestión pública traducidas en 
trabajo dinámico y constante, 
en cada uno de los estados, 
distritos, dependencias fede-
rales, territorios federales, mu-
nicipios, parroquias y demás 
entidades locales. Para ello, se 
debe asignar un presupuesto 
anual acorde con las exigen-
cias culturales, una inversión 
progresiva del producto inter-
no bruto, orientado a conso-
lidar los recursos financieros 
necesarios para el desarrollo 
cultural de la Nación, destina-
dos a infraestruct ura, equipa-
miento, planificación, inves-
tigación, formación, difusión, 
promoción y conservación, 
garantizando la sostenibilidad 
de los planes, proyectos y pro-

gramas culturales en el marco 
de lo establecido en este De-
creto con Rango, Valor y Fuer-
za de Ley Orgánica. (Decreto 
Nº 1.411 Ley Orgánica de la 
Cultura, 2014, págs. 1, subra-
yado del autor).

En línea con estos preceptos, 
el país suscribe los acuerdos inter-
nacionales de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, en 
inglés united nations educational, 
Scientific and Cultural organiza-
tion, UNESCO, y acoge las reco-
mendaciones de la Convención 
sobre la protección y la promoción 
de la diversidad de las expresiones 
culturales del año 2005 (UNESCO, 
2005). En materia de financiamien-
to público, estas normativas se 
expresaron en la Declaración de 
Montevideo de la IX Conferencia 
iberoamericana de Cultura del 13 
y 14 de julio de 2006 (2006), en la 
cual los países iberoamericanos se 
comprometieron a alcanzar un mí-
nimo del 1% del presupuesto pú-
blico destinado a la cultura. 

Obsérvese que el artículo ante-
rior señala que el financiamiento 
de la cultura debe traducirse en 
trabajo dinámico al nivel de cada 
una de las circunscripciones te-
rritoriales del país, desde estados 
hasta parroquias y otras entidades 
locales.
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Un nuevo método
para estimar efectos
hiperinflacionarios

El presente trabajo desarrolla 
un método que permite evaluar 
en tiempos de hiperinflación, la 
magnitud de los recursos asigna-
dos por el Poder Público Nacional 
al sector cultural. Los métodos 
existentes son válidos cuando no 
hay inflación o se presenta en ni-
veles moderados, por los cuales 
es posible deflactar los valores del 
presupuesto utilizando los Índices 
Nacionales de Precios al Consumi-
dor (INPC) anuales, calculados a 
partir de los datos aportados por 
el Banco Central de Venezuela, en 
adelante BCV. Pero, estos métodos 
se desnaturalizan en momentos 
de hiperinflación durante el cual 
los índices mencionados cambian 
bruscamente incluso en plazos de 
días y horas. Bajo estas circuns-
tancias deflactar los presupuestos 
usando índices anuales no tiene 
ningún sentido. Es necesario desa-
rrollar nuevos enfoques ajustados 
a esta realidad y que tomen en 
cuenta las prácticas presupuesta-
rias del país. Solo así, con una meto-
dología adaptada al caso concreto, 
como recomienda la perspectiva 
de innovación disruptiva, se podrá 
hacer una evaluación adecuada 
de los recursos asignados al sector 
cultural.

Expresar el presupuesto en tér-
minos nominales trae como difi-
cultad que oculta el efecto que la 
inflación tiene al reducir el poder 
adquisitivo de la moneda y gene-
ra dudas al tratar de determinar si 
hay o no un incremento real en los 
recursos asignados al sector cultu-
ra. Una realidad que Cárdenas se-
ñalaba hace varios años atrás:

…los reparos acerca del in-
cremento nominal de las asig-
naciones presupuestarias en 
materia cultural que el Estado 
venezolano ha dedicado en los 
últimos veintitrés años (1986-
2009) se han visto mediatiza-
dos en términos reales por el 
fenómeno inflacionario...El 
crecimiento institucional de la 
inversión pública cultural con-
solidada desde 1965…hasta 
la formulación del presupues-
to para el ejercicio fiscal 2010 
(con el 0,50% del gasto cultu-
ral acordado, Sector 09.01) co-
rrespondiente al actual Minis-
terio del Poder Popular para 
la Cultura, ha estado signado 
por una progresión nominal 
tendencial cercana al 0,53% 
del total del presupuesto na-
cional. (Cárdenas, 2009).

Disponer de una mejor estima-
ción del presupuesto asignado a 
la cultura en momentos de hipe-
rinflación, permite evaluar el des-
empeño del financiamiento a las 
actividades culturales en momen-
tos cuando estas podrían ser más 

necesarias, como alivio y refugio 
anímico frente a la situación de an-
siedad y estrés bajo la cual vive la 
población de un país en estas con-
diciones. La cultura vendría a ser 
una fuente de alegría y paz mental 
cuando más la necesitan las per-
sonas. Es esencial conocer si este 
sector prioritario está siendo debi-
damente atendido para beneficio 
de toda la sociedad. 

Dispersión de
recursos culturales

En la cita de Cárdenas (2009), 
se registra un porcentaje de asig-
nación en 2010 de 0,50%, corres-
pondiente al presupuesto del Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Cultura. Sin embargo, en las Expo-
siciones de Motivos de las leyes 
anuales de presupuestos, las con-
tribuciones al sector cultura y co-
municación provienen también de 
otros entes del Poder Público Na-
cional y de los Poderes Públicos Es-
tadal (gobernaciones) y Municipal 
(alcaldías). Así que, para una eva-
luación más acorde con la prag-
mática presupuestaria venezola-
na, es necesario incluir esas otras 
contribuciones, incluso aquellas 
que aparecen como actividades 
culturales dentro de programas y 
proyectos de entes nacionales no 
recogidos en las Exposiciones de 
Motivos. Adicionalmente, se de-
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ben incorporar las asignaciones 
presupuestarias de Estados y Mu-
nicipios, lo cual solo se abordará 
muy someramente en este estu-
dio, ya que un análisis detallado de 
sus contribuciones correspondería 
a una siguiente fase de la investi-
gación.

modelo actual de gestión 
presupuestaria cultural

El presupuesto nacional del 
sector cultura y comunicación so-
cial, se aplica de acuerdo con un 
modelo de gestión débilmente 
centralizado, dado que el SNC pro-
grama sus actividades nacionales 
a través de las instituciones que lo 
conforman, utilizando el personal 
e infraestructura disponible. Sin 
embargo, su distribución es muy 
desigual y fragmentaria, con 497 
parroquias de las 1.144 existentes 
en el país, 43 %    sin ninguna sede 
institucional cultural y en 322 (28 
%) solo existe una sola sede, en 
total 71% de las parroquias solo 
cuentan con una o ninguna sede 
institucional cultural. Así, el pre-
supuesto nacional del SNC termi-
na ejecutándose en una reducida 
porción del país. Por su parte, la 
coordinación con el sector priva-
do es prácticamente inexistente, 
aun cuando entes como el Sistema 
Nacional de Museos comprenden 

la participación del sector privado 
e incluso comunitario, y también 
han existido iniciativas como las 
bodegas culturales para la comer-
cialización de libros, artesanías y 
otros productos culturales.

Con respecto a otros entes del 
Poder Público Nacional, es de no-
tar que los MPP de Cultura, Comu-
nicación e Información y Turismo, 
están adscritos a la misma Vicepre-
sidencia Ejecutiva. No existen otras 
instancias de coordinación con 
otros organismos del Poder Públi-
co Nacional y algunos de estos en-
tes realizan actividades culturales 
movilizando recursos a los cuales 
el SNC normalmente no tiene ac-
ceso. En cambio, a nivel regional 
sí existe integración con los Esta-
dos ya que desde 2004 existen los 
Gabinetes Regionales, iniciados 
como Coordinaciones estadales, 
con variaciones importantes en 
los grados de integración con las 
gobernaciones. Pero los recursos 
estadales son relativamente esca-
sos y sensibles a las variaciones en 
los ingresos petroleros, debido a 
su reducida capacidad para gene-
rar ingresos propios. Finalmente, 
no existen instancias de coordina-
ción con el Poder Público Munici-
pal, con lo cual se desaprovechan 
eventuales sinergias entre los re-
cursos disponibles para la cultura 
por la nación y las alcaldías. 

metodología

La metodología corresponde 
a un diseño bibliográfico o docu-
mental, Arias (2012), este diseño 
se define como el proceso basa-
do en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de 
documentos secundarios, obteni-
dos y registrados por otros investi-
gadores en fuentes documentales, 
siendo los datos a ser analizados, 
recolectados previamente en otras 
investigaciones y son de cono-
cimiento mediante documentos 
escritos. El estudio comprende los 
presupuestos públicos ejecutados 
del Poder Público Nacional entre 
2003-2018 como aparecen en las 
Exposiciones de Motivos de las Le-
yes anuales de presupuesto, con la 
excepción de los presupuestos de 
2017 y 2018, los cuales se tomaron 
del presupuesto aprobado por las 
leyes de esos años. 

fase 1: Integración de
fuentes de datos

El estudio se centra en los re-
cursos asignados al denominado 
Sector 09, Cultura y Comunicación 
Social, tal como aparece en las le-
yes presupuestarias venezolanas. 
El incluir Comunicación Social no 
es un obstáculo dado que las de-
finiciones de lo que son activida-
des o dominios culturales por la 
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UNESCO (1980), comprenden pu-
blicaciones periódicas, cine, radio 
y televisión y otras relacionadas 
con la comunicación social.  

 
En la sección correspondiente 

a la Exposición de Motivos de las 
leyes anuales de presupuesto se 
presenta un apéndice con las esta-
dísticas de los recursos (ingresos) y 
egresos de los cinco años anterio-
res. En el caso de los egresos, son 
desglosados así:

Institución 
• Fuentes de financiamiento 
• Partidas 
• Conceptos principales de los 
egresos 
• Clasificación económica 

Clasificación sectorial
ámbito regional:
entidades federales
y municipios

El manejo de los datos presu-
puestarios en la presente investi-
gación se realiza con base en los 
siguientes criterios:

a. La información de las Expo-
siciones de Motivos se utiliza con 
prioridad en la investigación al 
resto del contenido de las leyes 
anuales de presupuestos. La ra-
zón estriba en que los resultados 
que se presentan de los cinco (5) 
años anteriores, contienen los pre-

supuestos realmente ejecutados, 
con las modificaciones realizadas 
en el transcurso de cada año de-
bido a la aprobación de créditos 
adicionales.

b. Como las modificaciones a 
las cifras presupuestarias conti-
núan, incluso en los años siguien-
tes al cierre del ejercicio, se pre-
fiere utilizar las Exposiciones de 
Motivos que contengan el año de 
interés como el primero de la serie 
de cinco años. Al operar de esta 
forma se cuenta con cifras más es-
tables, de modo que, si se quiere 
presentar por ejemplo los datos 
del año 1998, se opta por elegir 
la Exposición de Motivos del año 
2003, porque contiene la informa-
ción de los presupuestos de los 
cinco años anteriores, de 1998 a 
2002. Es más probable que para la 
elaboración del proyecto de ley de 
presupuesto del año 2003, los da-
tos de 1998 permanezcan sin mo-
dificaciones. Este criterio se aplica 
para los años de 1998 hasta 2011, 
luego simplemente se utiliza la úl-
tima Exposición de Motivos publi-
cada, es decir la del año 2016.

c. En ausencia de las Exposicio-
nes de Motivos, como ha venido 
ocurriendo en los años, 2017, 2018 
y 2019, los datos se estiman direc-
tamente del contenido de cada ley 
y mediante supuestos razonables. 
Si bien esto limita la obtención de 

algunas de las clasificaciones del 
gasto, en especial la sectorial, al 
menos para el Sector 09 relativo a 
Cultura y Comunicación Social, fue 
posible obtener los datos directa-
mente de la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) para las En-
tidades Federales y Municipios en 
el período de 2008 a 2018 (ONA-
PRE, 2018) y compensar la ausen-
cia de las Exposiciones de Motivos 
de 2017 y 2018.

d. Las unidades monetarias se 
estandarizan todas a miles de bo-
lívares fuertes, moneda vigente de 
2007 hasta 2018. Para ello se divi-
de entre mil (1.000) los valores de 
la moneda utilizada desde el año 
1879 hasta el 2007. Es innecesaria 
la conversión a bolívar soberano, 
vigente desde el 20 de agosto de 
2018, porque los datos presupues-
tarios hasta ese año están expresa-
dos en bolívares fuertes. En todo 
caso, para convertir de bolívares 
fuertes a soberanos, basta con di-
vidir a los primeros entre cien mil 
(100.000).

Tomando los criterios ante-
riores, se determina el aporte del 
presupuesto público a la cultura, 
siguiendo los pasos siguientes:

a. Identificar para cada año, las 
contribuciones del nivel nacional, 
estadal y municipal, las cuales apa-
recen contempladas como Sector 
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09, Cultura y Comunicación Social, 
en los cuadros correspondientes a 
la clasificación sectorial del gasto 
para cada uno de estos niveles.

b. Reexpresar en términos rea-
les el valor de los presupuestos no-
minales que aparecen en las Expo-
siciones de Motivos. 

c. Sumar las contribuciones de 
cada nivel para obtener el aporte 
total. La evolución de la magnitud 
del aporte puede observarse com-
parando el presupuesto global y 
de cada nivel, contra el presupues-
to del Sector 09.

Los datos relativos a los valo-
res nominales del presupuesto al 
Sector 09, se extraen de las Exposi-
ciones de Motivos del proyecto de 
Ley de Presupuesto para los Ejerci-
cios Fiscales siguientes:

2009
• Cuadro 6.20, Clasificación 
Sectorial del Gasto 2004-2008 
(Miles de Bolívares) (Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
2009).
• Cuadro 6.22, pág. 308. Clasi-
ficación Sectorial del Gasto por 
Fuentes de Financiamiento.
• Proyecto de Ley de Presu-
puesto 2009 (En Bolívares) (Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, 2009).

2014
• Cuadro 6.19, Clasificación 
Sectorial del Gasto 2009-2013 
(Miles de Bolívares) (Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
2014).
2016
• Cuadro 6.16, Clasificación 
Sectorial de los Egresos (Miles 
de Bolívares) 2011- 2015 (Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, 2016, pág. 247). 
• Cuadro 6.17, Clasificación 
Sectorial de los Egresos Proyec-
to de Ley de Presupuesto 2016 
(Bolívares) (República Boliva-
riana de Venezuela, 2016, pág. 
248). 
• Cuadro 6.19.6, Clasificación 
Sectorial - Institucional de los 
Egresos, Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2016 en Bolívares 
(República Bolivariana de Ve-
nezuela, 2016, pág. 255).

2017
• Los datos de 2017 son toma-

dos del Presupuesto para el ejer-
cicio económico financiero 2017 
(República Bolivariana de Vene-
zuela, 2017a).

2018
• Los datos de 2018 provienen 
del Presupuesto para el ejerci-
cio económico financiero 2018 
(República Bolivariana de Ve-
nezuela, 2017b).

Los datos más estables corres-
ponden a la serie de años de 2003 
hasta 2015, porque se carece de 
las Exposiciones de Motivos de los 
años subsiguientes, 2016 a 2019. 
Para 2017 y 2018 se cuenta única-
mente con la intencionalidad del 
legislador, es decir con presupues-
tos aprobados, pero faltan los real-
mente ejecutados.

fase 2: Tratamiento de
valores faltantes

Los datos del año 2017 no des-
glosan el presupuesto por sectores 
y ante la ausencia de estos datos, 
es necesario realizar una imputa-
ción para el Sector 09. Siguiendo a 
Prabhakaran (2016-2017), aunque 
sustituir valores perdidos por la 
media/mediana/modo es una for-
ma tosca de tratar dichos valores, 
dependiendo del contexto, si la va-
riación es baja o si la variable tiene 
poca influencia sobre la respuesta, 
una aproximación de esta manera 
es aceptable y daría resultados sa-
tisfactorios. Se seguirá esta orien-
tación para la imputación de los 
valores faltantes.

fase 3: Estimación del
gasto corriente

Sumatoria de las partidas 4.01, 
4.02 y 4.03 del clasificador presu-
puestario venezolano y cálculo 
de la proporción relativa al presu-
puesto total.
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fase 4: método para la reexpresión del
presupuesto público nominal

Convencionalmente la reexpresión a términos reales del presupues-
to público en situaciones de inflación se realiza (Red-Desc, 2019) usando 
la siguiente fórmula:

Cuando la inflación es modera-
da la fórmula es útil, pero en situa-
ciones de hiperinflación el índice 
anual, acumulado a diciembre de 
cada año, no refleja apropiada-
mente la corrección, en vista de la 
gran variabilidad de precios de mes 
a mes, de un día al otro y hasta de 
una hora a la siguiente. La fórmula 
anterior seguiría siendo útil si todo 
el presupuesto público se ejecuta-
se a fines del mes de diciembre de 

cada año. La pragmática venezola-
na señala en cambio, que la mayor 
parte del presupuesto se ejecuta 
mensualmente, a través de la eje-
cución de los llamados dozavos, 
para el pago fundamentalmente 
de gasto corriente, integrado por 
gastos de personal, suministros y 
servicios, es decir las partidas 4.01, 
4.02 y 4.03 del clasificador presu-
puestario venezolano.

Como el gasto es mensual, se 
puede dividir el presupuesto no-
minal ejecutado de cada año en 
doce (12) porciones correspon-
dientes al monto ejecutado men-
sualmente. Luego, estas porciones 
se reexpresan en términos reales 
usando la misma fórmula anterior, 
pero utilizando el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
mensual en vez del anual:

O también

Con

Mes base                 Mes 1                   Mes 2                    Mes 3

El presupuesto total del año 
reexpresado será la suma de cada 
una de estas porciones debida-
mente reexpresadas. La figura 
1 muestra esquemáticamente la 
operación:

figura N° 1. Esquema de reexpresión mensual del presupuesto

fuente:
Elaboración
propia, (2021).
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Para obtener el presupuesto del año se aplicar la fórmula:

El BCV publica el INPC (Banco 
Central de Venezuela, 2018), para 
el cual toma  el año 2008 como 
año base, fijando como base 100 
el índice de precios para diciem-
bre de 2007. En esta investigación 
se tomará este año como base. En 
la tabla 1 se presentan los cinco 
primeros índices, el de mitad del 
período y los últimos cinco.

fase 5: Valoración de la
propuesta como innovación 
catalítica 

Del análisis estratégico de las 
Fortalezas, Oportunidades, Ame-
nazas y Debilidades (FODA) de los 
resultados obtenidos en las fases 
anteriores se deriva la propuesta 
para la innovación en la gestión 
presupuestaria cultural. En un sec-
tor social como el de la cultura, el 

modelo de la innovación catalíti-
ca según Christensen  et al. (2006, 
pág. 4), comparte cinco cualida-
des:

1. Generan cambios sociales 
sistémicos mediante el escala-
miento y la replicación.
2. Satisfacen una necesidad 
que está siendo atendida en 
exceso (porque la solución 
existente es más compleja de 
lo que mucha gente requiere) 
o no atendida en absoluto.
3. Ofrecen productos y servi-
cios que son más simples y me-
nos costosos que las alternati-
vas existentes, y que podrían 
ser percibidos como de menor 
desempeño, pero que los usua-
rios consideran suficientemen-
te buenos.

4. Generan recursos, tales 
como donaciones, becas, vo-
luntarios o capital intelectual, 
de manera que inicialmente 
son poco atractivas para los 
competidores establecidos.
5. Son a menudo ignorados, 
menospreciados o incluso 
alentados por actores estable-
cidos para quienes el modelo 
de negocios no es rentable ni 
atractivo, y que por tanto evi-
tan o se retiran del segmento 
de mercado. 
 
En el estudio se revisan las cin-

co cualidades para determinar si 
las soluciones planteadas en ma-
teria de gestión del presupuesto 
público destinado a la cultura, 
pueden considerarse como partes 
de una innovación catalítica.

Tabla 1.
Índices de Precios al Consumidor 

del BCV, primeros cinco, el de 
mitad del período, y últimos

cinco de enero 2003-abril 2019

fuente: Elaboración
propia, (2021). Datos 
tomados de los INPC
del BCV (Banco Central
de Venezuela, 2018).
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Aplicaciones utilizadas

Los datos presupuestarios 
provienen de documentos en for-
mato Portable Document Format 
(pdf ), y los del año 2018 de hojas 
de cálculos. Para preparar las ta-
blas de datos se usa el Microsoft 
excel (2013) con el complemen-
to Power Query para el manejo. 
Los datos se exportan al formato 
de archivo de texto separado por 

coma, en inglés comma-separated 
values (csv) para su lectura y pro-
cesamiento con el software R (R 
Core Team, 2013) con las librerías 
para la manipulación de datos, 
dplyr (Wickham, François, & Henry, 
2021), generación de tablas, ka-
bleExtra (Hao, y otros, 2021), grá-
ficos, ggplot2 (Wickham, 2016)  y 
aplicación de técnicas de aprendi-
zaje automático (machine learning) 
para las pruebas estadísticas y el 

Resultados

Las fases del método plantea-
do permiten la aplicación de la 
innovación a la gestión del presu-
puesto cultural venezolano. 

Resultados fase 1

Estimación de recursos
nacionales destinados al
sector cultura

El SNC para el año 2018, com-
prendía al MPPC y 27 entes nacio-
nales con sus respectivos presu-
puestos, más otras tres entidades 
sin personalidad jurídica propia, 
agrupados en sus respectivas pla-
taformas, tal como se ilustra en la 
Tabla 2: 

ajuste de las curvas. Para ello, se 
utiliza la interfaz gráfica de Rstudio 
(RStudio Team, 2016) y la aplicacio-
nes Rmarkdown v para escribir el 
texto y los bloques de códigos de 
R y knitr (Xie, 2014), para integrar 
y generar informes dinámicos. To-
das las tablas y figuras del estudio 
son elaboradas por el autor con las 
aplicaciones señaladas.

Tabla 2. Plataformas del MPPC y entes adscritos en 2018.

fuente: Elaboración propia  del autor, (2021).
Datos tomados de la Ley de Presupuesto de 2018

(República Bolivariana de Venezuela, 2017b).
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Además, de estos recursos 
existe una diversidad de fuentes 
nacionales distintas al SNC. La Ley 
de Presupuesto del año 2018 (Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
2017b), incluye más entes que los 
considerados por la clasificación 
del sector 09 utilizado por la ONA-
PRE. En 2016, último año en el cual 
se publicó la Exposición de Moti-
vos, la ONAPRE consideró solo 7 

entes. De esos, 5 fueron Ministe-
rios del Poder Popular (MPP): De-
fensa; Educación; Comunicación e 
Información; Educación Universi-
taria, Ciencia y Tecnología y Des-
pacho Presidencial; el Poder Judi-
cial a través del Tribunal Supremo 
de Justicia y el Poder Legislativo 
vía Asamblea Nacional. Al tomar 
en cuenta los dominios cultura-
les y relacionados considerados 

por la UNESCO (2009, pág. 23), se 
encuentra que en 2018, unos 13 
entes nacionales aportaron recur-
sos. De esos, 11 fueron del Poder 
Ejecutivo Nacional: 10 ministerios 
y el Gobierno de Distrito Capital; 
el Tribunal Supremo de Justicia y 
la Asamblea Nacional, tal como se 
muestra en la Tabla 3:

Tabla 3. Distribución de aportes a la cultura de otros entes nacionales en 2018.

fuente: Elaboración propia  del autor, (2021).
Datos tomados de la Ley de Presupuesto de 2018

(República Bolivariana de Venezuela, 2017b).

Los dos primeros ministerios 
incluyen cadenas y canales de ra-
dio y televisión, empresas edito-
riales, de publicidad, producción y 
distribución de cine, centros de es-
pectáculos públicos como el Polie-
dro, imprentas, servicios de apoyo 

y equipamiento, entes a cargo de 
la geografía e historia, teatro, libro, 
música, idiomas, pensamiento, 
orquestas, entre otros. Por su par-
te, instituciones muy reconocidas 
como la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar (el llamado “Sistema”) y la 

Fundación Movimiento Nacional 
de Teatro para Niñas, Niños y Jóve-
nes César Rengifo, con centenares 
de miles de participantes son en-
tes adscritos al MPP Despacho de 
la Presidencia y Seguimiento de 
la Gestión del Gobierno, mientras 

Innovación en la gestión del presupuesto
público del sector cultural venezolano
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que la recreación de los trabajadores se realiza 
a través del Instituto Nacional de Capacitación 
y Recreación de los Trabajadores (INCRET), 
ente adscrito al MPP Proceso Social del Trabajo.

Para 2018, la alícuota presupuestaria cul-
tural fue de 1,18 % (Bs. 413.270.256.364), del 
total del presupuesto nacional, del cual 0,24 
% (Bs. 86.472.182.310) correspondió al SNC de 
la tabla 2, mientras que el restante 0,91 % (Bs. 
326.798.074.054) fueron aportes de los entes 
de la tabla 3.

Resultados fase 2

Imputación de datos faltantes

Para aplicar las orientaciones de Prabhaka-
ran (2016-2017), se toma la observación, mos-
trada en la tabla 4, respecto a que la propor-
ción del presupuesto total dedicado al Sector 
09 es relativamente constante para el período 
2003-2018 (sin datos para 2017), como se ob-
serva:

Tabla 4. Proporción del presupuesto total dedicada 
al Sector 09, años 2003-2018.

fuente: Elaboración propia  del autor, (2021), con datos tomados de las 
distribuciones del presupuesto de gastos a nivel de sectores de las entida-
des federales y municipales de las Exposiciones de Motivos de las leyes de 

presupuesto de 2009 (2009), 2014 (2014), 2016 (2014) y 2018 (2014).



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

71 Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Para visualizar mejor el comportamiento se construye el histograma de la figura 2 
utilizando la fórmula de Sturges para determinar el número de clases:

Se verifica la normalidad de los datos vía el gráfico cuantil-cuantil o QQ test de la 
figura 3 y la prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas (<30) con α = 0.05:

figura 2. Distribución de la proporción del presupuesto
 total dedicada al Sector 09, 2003-2018.

fuente: Elaboración propia  del autor, (2021). 
Datos tomados de la tabla 4. 

figura 3. Gráfico cuantil-cuantil con la proporción 
presupuestaria nacional al Sector 09.

fuente: Elaboración propia del autor, a partir 
de datos tomados de la tabla 4, (2021).

Innovación en la gestión del presupuesto
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Tabla 5. Presupuesto Cultural Nacional en términos nominales, 2003-201.

fuente: Elaboración propia del autor, (2021). Datos tomados de Tabla 4, 
y las distribuciones del presupuesto de gastos a nivel de sectores de las 
Exposiciones de Motivos de las leyes de presupuesto de 2009 (2009), 2014 
(2014), 2016 (2016) y 2018 (ONAPRE, 2018).

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk

W = 0.8942, p-valor = 0.07764

Aunque los resultados se alejan un tanto 
de la normalidad, p-valor= 0.077>0.050, es po-
sible imputar para el año 2017 el valor del pro-

medio (también podría ser la mediana dada la 
similitud de los dos valores) del porcentaje del 
presupuesto total dedicado a la cultura.

Con el ajuste anterior se tienen los datos de 
los presupuestos ejecutados a nivel del Poder 
Público Nacional de la Tabla 5.
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Tabla 6. Ingresos propios vs totales de Estados y Municipios, 2004-2015.

fuente: Elaboración propia del autor (2021). Datos tomados de los cuadros 
5.1.3, de la Exposición de Motivos del año 2009 (2009) y los cuadros 5.1.2, 
7.1 y 7.6 de la de 2016 (2016).

magnitud relativa del presupuesto
nacional dedicado a la Cultura

El presupuesto público destinado a la cul-
tura proviene de los aportes del nivel nacional, 
estadal y municipal. El primero corresponde a 
los aportes que los órganos del Poder Público 
Nacional y sus entes adscritos destinan al Sec-
tor 09. El segundo lo constituyen los aportes 
de las gobernaciones y el tercero los de las al-
caldías municipales. Del primer nivel se trans-
fieren recursos a los Estados y Municipios los 

cuales, junto a sus ingresos propios, confor-
man sus presupuestos de egresos. 

Parte de los recursos son destinados al 
Sector 09 de gobernaciones y alcaldías. De los 
cuadros 5.1.3, de la Exposición de Motivos del 
año 2009 (2009) y los cuadros 5.1.2, 7.1 y 7.6 de 
la de 2016 (2016), se construye la Tabla 6. Esta 
tabla muestra que la proporción de ingresos 
propios y recursos transferidos del Poder Na-
cional a los Estados y Municipios se ha mante-
nido relativamente constante a lo largo de los 
últimos años:
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La relativa estabilidad en la conformación 
de los presupuestos (promedios y medianas 
de los Estados: 2,94% y 2,94 %; y para los Muni-
cipios: 56,17 % y 56,47 %) permiten seleccionar 
un año típico, como 2011, para mostrar con el 

diagrama aluvial o de Sankey de la figura 4, la 
magnitud relativa del presupuesto asignado a 
la cultura, del Poder Público Nacional, estadal 
y municipal, incluyendo las transferencias a es-
tos dos últimos niveles.

figura 4. Distribución sectorial presupuestaria en 2011.

fuente:  Elaboración propia del autor, (2021).  Datos tomados de la dis-
tribución sectorial de 2011 (República Bolivariana de Venezuela, 2016).
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El valor porcentual del presupuesto para 
al Sector 09 en 2011, es de 1,18 %. Obsérvese 
que el presupuesto de ingresos municipales es 
seis veces mayor que el de los Estados, debi-
do a que sus atribuciones constitucionales les 
permiten disponer de mayores opciones fisca-

les y tributarias derivadas del artículo 179 de la 
CRBV (Asamblea Nacional, 2009). Se evidencia 
de la figura 5 que la proporción del presu-
puesto público destinada a la cultura se man-
tiene estable pese a las variaciones del presu-
puesto público a lo largo de los años.

figura 5. Evolución del gasto sectorial, 1998-2015.

fuente:  Elaboración propia del autor (2021), a partir de las distribucio-
nes del presupuesto de gastos a nivel de sectores de las Exposiciones de 
Motivos de las leyes de presupuesto de 2009 (2009), 2014 (2014), 2016 
(2016).
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figura 6. Proporción del presupuesto público nacional 
para Cultura y Comunicación Social, 1998-2015.

fuente:  Elaboración propia del autor (2021), a partir de las distribucio-
nes del presupuesto de gastos a nivel de sectores de las exposiciones de 
motivos de las leyes de presupuesto de 2009 (2009), 2014 (2014), 2016 
(2016).

El histograma de la figura 6 se obtiene ais-
lando la evolución de la proporción destinada 
solo al Sector 09, Cultura y Comunicación So-
cial.

Los valores oscilan entre un mínimo de 
0,32% en 2002 y un máximo de 1,36% en 2013, 
aunque desde 2003 se ha mantenido en tor-
no al 1% anual. Si se considera que además 
se destinan recursos a la cultura y la comuni-

cación social por parte del Poder Público es-
tadal y municipal, sin duda puede afirmarse 
que el país ha venido cumpliendo con las re-
comendaciones de UNESCO al mantener un 
porcentaje superior al 1% de su presupuesto 
destinado al sector. Faltaría tan solo estimar la 
evolución de los recursos nacionales a la cultu-
ra en términos reales. Este tema se aborda en 
las próximas secciones.
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Resultado fase 3 

Estimación del gasto corriente

De los cuadros de clasificación económica 
del gasto de 2009 (2009), 2014 (2014) y 2016 
(2016), se estima la proporción que el gasto 
corriente representa de 2008 al 2016. El resul-
tado aparece en la Tabla 7.

Obsérvese en la última fila de la tabla 7 
que la proporción en años recientes ronda o 
supera el 80 % del gasto total. Esta tendencia 
en el caso del presupuesto público venezola-
no, ya fue identificada anteriormente (Puente, 
2004) para el último tercio del siglo pasado. De 
modo que es válido asumir que el presupuesto 
se ejecuta mensualmente a través de dozavos 
y se justifica que la reexpresión se realice sobre 
esta base temporal.

Tabla 7. Egresos por clasificación económica 2008-2016 en bolívares fuertes.

fuente: Elaboración propia con datos tomados de los cuadros de clasificación económica del gasto 
de las Exposiciones de motivos de las leyes de presupuesto de 2009 (2009), 2014 (2014) y 2016 (2016).
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Resultados fase 4

Selección de índices de precios

Para la reexpresión es posible utilizar los 
INPC o la tasa de cambio en una divisa como el 
dólar de EE.UU. En este último caso es necesa-
rio tomar en cuenta la inflación de dicho país 
en dos pasos: 1º convertir los bolívares nomi-
nales a la tasa de cambio vigente para ese mo-
mento, y 2º elegir un año base del INPC de los 
EE.UU. y reexpresar los dólares a ese año base. 
Para simplificar los cálculos se elige los INPC 

del BCV, los cuales han sido señalados como 
conservadores en especial en momentos de 
hiperinflación. 

En efecto, una comparación con indicado-
res como el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor de la Asamblea Nacional en el período 
2015-2020, INPCAN (Asamblea Nacional, 2020) 
o el de hiperinflación (Hanke, 2017), muestran 
que a medida que la inflación aumenta, el ín-
dice del BCV es el que crece en menor medida 
como se observa en la figura 7:

figura 7. Índices de precios: INPC, INPCAN e hiperinflación, enero 2008-mayo 2019.

fuente:  Elaboración propia del autor (2021), a partir de INP del BCV (Banco Central 
de Venezuela, 2018) tomando,  INPCAN (Asamblea Nacional, 2020) y Hanke (2017).
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Es de notar que el método para 
hiperinflación incorpora la tasa de 
cambio Bs/USD no regulada, y se 
basa en el principio económico de 
la paridad del poder adquisitivo, 
en el cual se asume que en econo-
mías inflacionarias el precio más 
importante es la tasa de cambio 
entre la moneda local y la principal 
moneda de reserva mundial, es de-
cir el dólar de EE.UU. En la Figura 7, 
los índices del BCV e hiperinflacio-
nario son prácticamente iguales 
mientras la inflación es moderada, 
pero divergen cuando esta última 
se acelera. Una ventaja del método 
es que permite evaluar la inflación 
sin riesgo del sesgo político-parti-
dista. De modo que a medida que 
la inflación crece es preferible utili-
zar la tasa de cambio directamente 
o incorporada a un índice como el 
hiperinflacionario.

En vista del carácter oficial y 
conservador de los INPC del BCV 
se tomarán estos valores para la 
reexpresión a los efectos de medir 
el valor mínimo de la caída en la 
asignación presupuestaria pública 
a la cultura.

Aplicación del método
diseñado para la reexpresión

Para los datos nominales de 
presupuesto se aplica la fórmula 
para la reexpresión mensual a bo-
lívares de 2008. Para ello, se divide 
cada valor entre 12 en razón del 
análisis efectuado sobre el gasto 
corriente, y se reexpresan a bolíva-
res fuertes del año 2008, utilizando 
los datos del INPC del BCV. Los pri-
meros cinco, el registro de la mitad 
del período, y los últimos cinco da-
tos se muestran en la Tabla 8:

Al utilizar dozavos, las curvas 
tenderán a formar “escalones” en el 
caso nominal o “picos” en el reex-
presado, debido a valores men-
suales similares. Para corregirlos 
se suavizan las curvas mediante el 
método de Regresión de los míni-
mos cuadrados ponderados local-
mente, en inglés locally Weighted 
least Squares regression, conoci-
dos como loess. Se comparan lue-
go los valores nominales con los 
reexpresados y se observa en la Fi-
gura 8 el efecto de la devaluación 
sobre los recursos destinados a la 
cultura por el Poder Público Nacio-
nal. El aparente crecimiento en los 
aportes de recursos nominales se 
desvanece ante la caída en la ca-
pacidad de compra de la moneda. 

Tabla 8. Cinco primeros, el de mitad de período, y cinco últimos dozavos del Presupuesto Cultural Nacional 
en términos nominales  y reexpresados en Bs. Fuertes de 2008.

fuente: Elaboración propia con datos tomados de los cuadros de clasificación económica 
del gasto de las Exposiciones de Motivos de las leyes de presupuesto de 2009 (2009), 2014 
(2014), 2016 (2016) y 2018 (República Bolivariana de Venezuela, 2017b).
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Para visualizar el efecto, se comparan las medianas, a fin de eliminar el sesgo de 
los valores extremos, de los aportes mensuales del año 2008 con los de 2018:

figura 8. Presupuesto Cultural Nacional A-Nominal y B-Real, enero 2003- diciembre 2018.

fuente: Elaboración propia del autor (2021)  a partir de datos de la Tabla 8.

Una caída de 131 veces en diez 
años, de 2008 a 2018, es decir en 
el año 2008 se asignó 131 veces 
más recursos a la cultura por par-
te del Ejecutivo Nacional que lo 
correspondiente al año 2018. Si se 
toma en cuenta que, en los años 
subsiguientes, 2019 y 2020, los 
ingresos petroleros continuaron 
disminuyendo, más los efectos del 
bloqueo económico y la pandemia 
del coronavirus con su consecuen-

te ralentización económica debido 
a la cuarentena, es de esperar que 
la situación descrita para la cultura 
venezolana se haya agravado aún 
más. 

Resultados fase 5

modelo propuesto de gestión 
presupuestaria cultural

Luego de aplicar el método de 

reexpresión, se deducen dos resul-
tados:
 
• El primero es que el método eva-
lúa razonablemente la magnitud 
de los recursos destinados al sec-
tor cultura. 

o Esta tecnología blanda basa-
da en un nuevo método y en 
el uso de técnicas de ajustes 
derivadas del aprendizaje au-
tomático, es asequible, dado 
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que utiliza software libre, y por 
tanto es fácilmente reproduci-
ble, así como escalable a los re-
cursos presupuestarios de los 
estados y municipios para su 
evaluación.
o Llena un vacío en materia de 
métodos para considerar los 
efectos de la hiperinflación so-
bre el presupuesto cultural.
o La implementación es relati-
vamente simple, solo requiere 
de matemáticas básicas y el 
uso de aplicaciones gratuitas o 
ampliamente utilizadas.
o Genera recursos, como un 
nuevo capital intelectual para 
evaluar la gestión presupues-
taria y ensaya métodos dentro 
de la misma orientación desa-
rrollada en este trabajo. 
o La cultura de feudos burocrá-
ticos en la administración pú-
blica venezolana, ha favorecido 
una actitud de menosprecio 
hacia iniciativas que tiendan a 
evaluar científicamente los re-
sultados de la gestión pública. 

Las afirmaciones anteriores co-
rresponden a las cinco cualidades 
que debe reunir una innovación 
catalítica. Sin embargo, para te-
ner un real impacto se debe poder 
modificar el modelo de gestión ac-
tual. Y eso es precisamente lo que 
se logra con la segunda parte de 
los resultados al realizar el análisis 
estratégico:

• Existe una fragmentación y 
dispersión de los recursos públi-
cos destinados a la cultura. Y esto 
ocurre justamente en momentos 
cuando no hay posibilidad inme-
diata de obtener recursos adicio-
nales, y donde por otro lado, existe 
un ambiente disruptivo en el cual 
la población requiere de manera 
creciente de servicios culturales, 
como forma de obtener alivio es-
piritual y anímico, ante una crisis 
económica y epidemiológica, que 
ya se prolonga a lo larg o de varios 
años. Del análisis estratégico de los 
resultados se obtiene que el dise-
ño de un nuevo modelo de gestión 
presupuestaria se fundamenta en: 

1º. Establecer la jerarquía del 
MPPC como máximo ente rec-
tor de la cultura institucional 
en Venezuela, de modo que las 
actividades culturales de otros 
entes nacionales se supediten 
al Plan Nacional Sectorial de 
la Cultura, lo que implica colo-
car a su disposición, sus recur-
sos presupuestarios, personal 
e infraestructura cultural. Esta 
consideración abarca también 
a aquellos entes que, sin tener 
recursos asignados a la activi-
dad cultural, posean recursos 
potencialmente utilizables 
para las actividades culturales. 

2º. Coordinar y realizar siner-
gias entre las alcaldías y el SNC 

a los fines de optimizar el uso 
de recursos culturales en todos 
los municipios, menos sujetos 
a los vaivenes de los ingresos 
petroleros. Con esta simple ac-
ción se multiplicaría de mane-
ra inmediata el alcance de los 
servicios culturales, al menos 
al nivel de todos los municipios 
del país. 

3º.  Utilizar la estrategia se-
guida por la Misión Cultura de 
aprovechar otros espacios y 
recursos disponibles para la ac-
ción cultural, tales como escue-
las, bases de misiones, espacios 
de la Misión Vivienda y simila-
res, en especial en parroquias 
actualmente desatendidas ins-
titucionalmente. Esta sería una 
alternativa de bajo costo para 
promover la acción cultural ins-
titucional sin necesidad de em-
prender inversiones mayores 
como las derivadas de la cons-
trucción de sedes para museos, 
teatros, cines, bibliotecas, talle-
res, escuelas de arte, librerías, 
entre otras. 

4º. Centralizar la programa-
ción cultural a nivel nacional, 
alimentada de abajo hacia arri-
ba con la programación de las 
actividades locales, parroquia-
les, municipales, estadales y 
nacionales, y ofrecerla a través 
de medios y servicios tecno-
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lógicos de acceso libre actual-
mente disponibles, como men-
sajería telefónica, chats, redes 
sociales, páginas web, carnet 
de la patria, aplicaciones de vi-
deoconferencias, TDA, tv sate-
lital, entre otras; de modo, que 
cada ciudadano tenga acceso 
en cada región del país a las ac-
tividades que se realizan en su 
localidad, parroquia o en sitios 
cercanos. 

5º. Emplear los mismos recur-
sos tecnológicos para ofertar 
productos y servicios culturales 
de manera masiva: libros, pelí-
culas, documentales, fotogra-
fías, pinturas, podcasts, música, 
talleres de formación cultural, 
entre muchos otros.  

Este nuevo modelo de gestión 
igualmente cumple con las cinco 
cualidades para considerarlo como 
una innovación catalítica:

o Genera cambios sociales 
sistémicos mediante el esca-
lamiento y la replicación. La 
coordinación al nivel nacional 
se replica y escala a nivel esta-
dal, municipal, parroquial y lo-
cal.
o Satisface una necesidad que 
no está siendo atendida en 
absoluto. El modelo garantiza 
llevar los servicios culturales a 
donde actualmente se carece 

de presencia institucional.
o Ofrece productos y servicios 
que son más simples y menos 
costosos que las alternativas 
existentes, y que podrían ser 
percibidos como de menor 
desempeño, pero que los usua-
rios consideran suficientemen-
te buenos. En vez de tener que 
desplazarse hacia los “centros 
culturales”, la población puede 
consumir servicios culturales 
desde donde se encuentre sin 
que esto le implique mayo-
res costos de acceso. Tal vez la 
persona no pueda ir a un con-
cierto, pero puede ir a eventos 
en su localidad o presenciarlos 
desde su canaimita, celular, pc, 
radio o tv.
o Genera recursos, porque se 
movilizan bienes y personas 
que actualmente se desapro-
vechan por la fragmentación, 
dispersión y ausencia de coor-
dinación.
o Un modelo de trabajo inte-
grado entre todos los entes, a 
menudo se ignora o menos-
precia o incluso no es atracti-
vo, por lo cual no es raro que 
los entes lo eviten o se retiren 
de iniciativas de este tipo. El 
modelo propuesto superaría la 
visión de feudos burocráticos 
existentes en la administración 
pública venezolana, a la cual 
usualmente poco le interesa el 
trabajo colaborativo con otros 
entes públicos. 

En resumen, es posible afirmar que 
el modelo de gestión propuesto 
con base en los resultados de la 
evaluación realizada reúne las cin-
co cualidades para ser considera-
do como una innovación catalítica.

Conclusiones

El conjunto de la evaluación del 
presupuesto nacional destinado a 
la cultura a partir de las Exposicio-
nes de Motivos de las leyes presu-
puestarias, el método de reexpre-
sión presupuestaria desarrollado y 
la propuesta de un nuevo modelo 
de gestión basado en los resulta-
dos obtenidos, cumplen con las 
cinco cualidades establecidas por 
el marco teórico para ser conside-
rados como una innovación cata-
lítica. El modelo aprovecharía de 
manera mucho más eficaz el 1% 
del presupuesto público destina-
do a la cultura.

La investigación muestra la 
utilidad del método desarrollado 
para la evaluación del presupuesto 
en economías hiperinflacionarias. 
Por lo tanto, se recomienda que en 
estos casos se utilice como innova-
ción catalítica en el análisis de las 
políticas públicas. Con su aplica-
ción es posible estimar de manera 
apropiada y en términos reales, los 
recursos asignados al sector cultu-
ral y conocer si tienen el compor-
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tamiento progresivo exigido por el 
marco jurídico. 

Al evaluar las magnitudes de 
los presupuestos en términos rea-
les, reexpresándolos de acuerdo 
con el método descrito, y tomar 
el caso más conservador, es decir, 
usando los INPC del BCV, se en-
cuentra que se ha producido una 
caída en la asignación real de re-
cursos públicos presupuestarios 
de al menos 130 veces, entre el 
año 2008 y el año 2018. 

Una adecuada estimación de 
la inversión pública cultural exige 
tomar en cuenta tanto los recur-
sos del SNC como el de otros entes 
públicos nacionales que mantie-
nen proyectos, programas y acti-
vidades culturales. Los datos para 
tal estimación son más confiables 
si los mismos proceden de las Ex-
posiciones de Motivos de las leyes 
anuales de presupuesto, en vista 
de que incorporan las eventuales 
modificaciones a los presupuestos, 
reflejando de manera más adecua-
da la ejecución finalmente realiza-
da. 

Aunque la estimación anterior 
no fue posible realizarla para los 
presupuestos de los años 2016, 
2017 y 2018, es de esperar que en 
razón de la severa caída en los in-
gresos y lo ya menguado de estos 
recursos, tales presupuestos no 

hayan sufrido mayores modifica-
ciones (por ejemplo, vía créditos 
adicionales) y evidencien la rea-
lidad para esos años. Al seguir el 
procedimiento descrito y toman-
do en cuenta las consideraciones 
anteriores, se obtiene que desde 
el año 2003 hasta el año 2018, el 
Poder Público Nacional ha mante-
nido una alícuota en torno al 1% 
del total del presupuesto públi-
co nacional asignada a la cultura. 
Este porcentaje se incrementaría 
al considerar los aportes de los Po-
deres Estadales (gobernaciones) y 
Municipales (alcaldías). Los resul-
tados obtenidos con las limitacio-
nes señaladas, permiten concluir 
que Venezuela, aún dentro de las 
restricciones fiscales de los últimos 
años, ha venido cumpliendo con 
los compromisos internacionales 
en cuanto al financiamiento públi-
co a la cultura. 

La dispersión del presupuesto 
cultural entre tantos entes nacio-
nales con poca o nula coordina-
ción entre sí  - solo existe una Vice-
presidencia Ejecutiva que agrupa 
Cultura, Turismo y Comunicación 
Social - , y con casi cuatro veces 
(0,91 % 0,24 % en 2018) más re-
cursos que el Sistema Nacional de 
Cultura que lidera el MPPC, erosio-
na la eficacia de la acción cultural 
pública nacional. Se recomienda 
para superar esta deficiencia, la 

aplicación del nuevo modelo de 
gestión.

La contribución de los munici-
pios al sector cultural es conside-
rablemente superior a la realizada 
por los estados, de modo que es 
recomendable seguir el modelo de 
gestión presupuestaria propuesto. 
De esta manera, los esfuerzos na-
cionales culturales se coordinarán 
o sincronizarán con los municipios 
porque estos constitucionalmente 
tienen mayores oportunidades de 
generar ingresos propios de ma-
nera independiente con respecto 
a los recursos nacionales obteni-
dos de la renta petrolera. En muni-
cipios con cierto nivel de desarro-
llo socio-económico, los recursos 
pueden ser considerables y ser 
una fuente de recursos más esta-
bles para la cultura.

En una próxima publicación 
dentro de esta misma línea de in-
vestigación y siguiendo la meto-
dología diseñada, se estimará el 
comportamiento de los aportes de 
estados y municipios al sector cul-
tural. Se espera que dicho modelo 
contribuya a brindar fundamentos 
científicos a las políticas públicas 
culturales.
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microclimas puntuales que generan acumulación de 
materia orgánica. Los suelos presentan diferentes ni-
veles de pH; un 50 % de la superficie presenta suelos 
neutros (pH de 6,5-7,5) y el otro 50% suelos alcalinos 
(pH > 7,5). El IFQ reflejó que un 60 % de la superfi-
cie (1050 Km2) presenta baja fertilidad química y un 
40 % de la superficie (712 Km2) suelos que van de 
mediana a alta fertilidad. A pesar de que una gran 
superficie de suelos del municipio Falcón presentan 
una alta fertilidad potencial, es importante conside-
rar la poca disponibilidad hídrica, tanto en cantidad 
como en calidad en las zonas áridas, lo cual implica 
que la principal limitación para la producción agrí-
cola vendría dada por la baja disponibilidad de agua 
en la zona.
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Este trabajo tuvo como objetivo determinar un 
índice de fertilidad química (IFQ) en los suelos del 
municipio Falcón en la Península de Paraguaná, a 
partir de la implementación de un sistema de in-
formación geográfica (SIG). Se realizó un muestreo 
sistemático de suelos, colectándose 395 muestras a 
una profundidad de 0-20 cm. Se generaron mapas 
para cada una de las propiedades relacionadas a 
la fertilidad, así como el mapa final del IFQ a esca-
la 1:50.000. Las reservas (Kg/ha) de Potasio (K) fue-
ron altas en los suelos de todo el municipio. Para el 
Fósforo disponible (Pd) los valores más altos se en-
contraron en el área de mayor influencia agrícola. El 
Nitrógeno disponible (Nd) es bajo en toda la zona, 
salvo algunos parches muy pequeños asociados a 
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de información geográfico; geoestadística
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microclimates that generate accumulation of orga-
nic matter. Soils have different pH levels; 50% of the 
surface has neutral soils (pH 6.5-7.5) and the other 50 
%, alkaline soils (pH> 7.5). The IFQ reflected that 60 
% of the surface (1050 Km2) has low chemical ferti-
lity; and 40 % of the surface (712 Km2) soils ranging 
from medium to high fertility. Despite the fact that 
a large area of soils in the Falcón municipality has a 
high potential fertility, it is important to consider the 
low availability of water, both in quantity and quality 
in arid zones, which implies that the main limitation 
for agricultural production would be given due to 
the low availability of water in the area.

Determination of soil fertility through a geographic 
information system in the falcon municipality of

the Paraguana Peninsula, Venezuela

The objective of this work was to determine a 
chemical fertility index (CFI) in the soils of the Fal-
con municipality in the Paraguana Peninsula, based 
on the implementation of a geographic information 
system (GIS). A systematic soil sampling was carried 
out, collecting 395 samples at a depth of 0-20 cm. 
Maps were generated for each of the fertility-related 
properties, as well as the final CFI map at 1: 50,000 
scale. The reserves (Kg/ha) of Potassium (K) were 
high in the soils of the entire municipality. For avai-
lable Phosphorus (Pd) the highest values were found 
in the area of greatest agricultural influence. Availa-
ble Nitrogen (Nd) is low throughout the area, except 
for some very small patches associated with specific 

Key words: 
Soil fertility; fertility index; geographic

information system; geostatistic
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La fertilidad del suelo y las im-
plicaciones que tiene este concep-
to resulta muy importante para la 
supervivencia de la raza humana 
en nuestro planeta, lo cual se rela-
ciona al hecho de que las especies 
vegetales utilizadas como culti-
vos agrícolas transforman el agua 
y los nutrientes que existen en el 
suelo en carbohidratos, grasas y 
proteínas. Se plantea entonces 
que mientras más fértiles sean los 
suelos, mayor será la cantidad de 
alimento o fibra que la planta pro-
ducirá (Havlin y Heiniger, 2020).

 
En este sentido, se propone 

que el concepto general de sue-
lo fértil se refiere más bien a sus 
propiedades químicas, específi-
camente a la disponibilidad de 
los macroelementos primarios 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N, P, 
y K), así como el valor de pH que 
regula la disponibilidad de las for-
mas solubles de nutrientes (Wall y 
Plunkett, 2020). La mayoría de los 
nutrimentos requeridos en canti-
dades relativamente grandes se 
encuentran disponibles para los 
cultivos cuando el pH se encuen-
tra cercano a la neutralidad (Rosas-
Patiño et al., 2017).

Aunado a lo anteriormente ex-
puesto, cuando se habla del aná-
lisis de fertilidad de suelo se hace 
referencia al procedimiento por 
el cual se miden las reservas de 
nutrientes esenciales que tiene el 
mismo y a la capacidad que tiene 

Introducción

el suelo de facilitarlos a las plantas, 
lo cual puede proporcionar a los 
investigadores y agricultores una 
base precisa y confiable para que 
puedan tomar decisiones apropia-
das respecto a las enmiendas y fór-
mulas de fertilización que requie-
ren sus experimentos o parcelas 
(Whetton et al., 2021).

Desde el punto de vista econó-
mico, la importancia de los planes 
de fertilización del suelo radica en 
los costos que esto implica. Estu-
dios realizados al respecto han 
permitido establecer que estos re-
presentan entre un 45 a 60 % del 
costo total de producción de los 
sistemas agrícolas, lo que es alto 
considerando la gran importancia 
en el rendimiento y en la calidad 
que trae consigo una buena ferti-
lización (Cahyono et al., 2020). De 
tal manera, cobra vital importancia 
el conocimiento de las necesida-
des o requerimientos nutriciona-
les de los cultivos con que se esta-
rá trabajando en una determinada 
zona, y el contenido de nutrientes 
en el suelo, a objeto de elaborar de 
manera eficiente un buen progra-
ma de fertilización.

En años recientes se ha plan-
teado el uso de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en el 
análisis espacial de la fertilidad del 
suelo, a partir de la interpolación de 
variables relacionadas con la ferti-
lidad, utilizando para ello diversos 
métodos como la Ponderación del 

Inverso de la Distancia (IDW por 
sus siglas en inglés), y kriging que 
es un método geoestadístico que 
cuantifica la estructura espacial de 
los datos y su autocorrelación me-
diante variogramas para realizar 
las predicciones correspondientes 
(Biradar et al., 2020).  

Hasta ahora en Venezuela no 
existe información a una escala 
adecuada que permita a los di-
ferentes organismos o personas 
en general, públicos y privados, 
acceder a una fuente de informa-
ción para la toma de decisiones en 
el requerimiento de fertilización 
de los cultivos. Tampoco se tiene 
cuantificado ni localizado geográ-
ficamente los niveles de fertilidad 
en el territorio a una escala detalla-
da. La generación de información 
en este campo permitiría planificar 
mejor el uso del suelo y mejorar el 
rendimiento de las plantaciones a 
partir de la zonificación agrícola de 
las mismas.

En el marco de este contexto, 
el objetivo principal del estudio 
fue la determinación de un índice 
de fertilidad química en suelos del 
municipio Falcón de la Península 
de Paraguaná, a partir de la imple-
mentación de un sistema de infor-
mación geográfica que permita el 
manejo del recurso suelo con el fin 
de mejorar la productividad de los 
principales cultivos en la zona.
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metodología

área de estudio  

El municipio Falcón (figura 1) es uno de los 25 municipios que integran el estado Falcón 
en Venezuela; tiene una población de 54.230 habitantes (INE, 2013). Su capital es Pueblo 
Nuevo. Se encuentra ubicado al noreste de la Península de Paraguaná y ocupa un área de 
1.577 km².

figura 1. Distribución espacial de los sitios de muestreo.

fuente: Elaboración propia, (2021), apartir del trabajo de Mogollón et al., (2015b).

Clima: La zona se caracteriza 
por presentar precipitaciones me-
dias anuales que oscilan entre los 
200 mm y 400 mm y evaporacio-
nes medias anuales entre los 2.700 
mm y 3.300 mm, condición que la 
ubica en un clima árido a hiperári-

do con un marcado déficit hídrico 
a lo largo del año. Posee un régi-
men pluviométrico unimodal con 
un periodo lluvioso que va desde 
el mes de septiembre al mes de di-
ciembre, con máximas en noviem-
bre (Rivas y Mogollón, 2015a).

Vegetación: La vegetación 
comprende un conjunto de gru-
pos estructurales primarios di-
ferenciados por la forma de vida 
dominante: arbustal, matorral 
(árboles de altura inferior a 5m), 
cardonal, bosque (dominados por 
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árboles de más de 5m) de uno o 
dos estratos. Aún dentro de un 
mismo grupo, la arquitectura de la 
comunidad varía dependiendo de 
su cobertura total, si es desértica, 
rala o densa (Matteucci, 1987). Par-
ticularmente, en el municipio Fal-
cón predominan las comunidades 
vegetales de cardonales, arbusta-
les y matorrales dominados por 
las especies Stenocereus griseus, 
Prosopis juliflora, Castela erecta, 
Caesalpinia coriaria y Crotón fla-
vens (Mogollón et al., 2016).

Suelos: Los suelos que pre-
dominan en la Península de Para-
guaná corresponden a los órde-
nes Entisoles y Aridisoles, siendo 
los subórdenes más importantes 
Orthents, Orthids, Torriorthents, 
Camborthids, y Calciorthids (Mo-
gollón et al., 2015a).

Uso de la Tierra: En la Penín-
sula de Paraguaná se han identifi-
cado seis (06) principales tipos de 
Uso de la Tierra, de los cuales la 
vegetación natural representó el 
76,65 % del área total de la Penín-
sula, seguida de un 12,36 % que se 
encontró bajo condición de áreas 
descubiertas. Las áreas inundables 
y artificiales ocuparon 4,83 % y 3,20 
% del territorio, respectivamente, 
seguida de las áreas cultivadas con 
2,87 % de ocupación (Rivas y Mo-
gollón, 2015b). Con respecto a las 
áreas potencialmente cultivables, 

estas se ubican fundamentalmen-
te en el municipio Falcón, ocupan-
do un total de 619,85 km2 que 
corresponde a un 23% del total 
de la superficie de la Península de 
Paraguaná. Los principales cultivos 
desarrollados en esta zona corres-
ponden a los siguientes: melón 
(Cucumis melo); sábila (Aloe vera); 
maíz (Zea mays) generalmente 
asociado a caraota o yuca y en 
menor proporción, patilla (Citru-
llus lanatus), cebolla (Allium cepa) 
(Fernández et al., 2011).

muestreo de Suelos: El mues-
treo fue realizado en todo el muni-
cipio Falcón de manera sistemática 
(a partir de una malla o red), con 
una intensidad de muestras cada 
4 km2 (Mogollón et al., 2015b), 
para un total aproximado de 395 
puntos de muestreo (Figura 1). 
Esto permitió generar mapas para 
cada una de las propiedades rela-
cionadas a la fertilidad, así como el 
mapa final del índice de fertilidad 
a escala de 1:50.000. Las muestras 
fueron colectadas a una profundi-
dad de 0-25 cm que corresponde 
a la capa arable del suelo, donde 
se supone está concentrada gran 
parte de la fertilidad del mismo.

Indicadores de fertilidad 
Química: Se determinó la fertili-
dad química del suelo con cuatro 
indicadores: Nitrógeno amonia-
cal (µg g-1), Fósforo disponible 

(mg kg-1), Potasio intercambiable 
(cmol kg-1). Además fue conside-
rado el pH, en vista de que existe 
una alta correlación entre esta va-
riable y la disponibilidad de nu-
trientes del suelo (Neina, 2019).

• Nitrógeno Amoniacal (µg 
NH4 g-1): El NH4+ intercambiable 
se estimó mediante una extracción 
previa con KCl 1M y una posterior 
medición en el extracto, median-
te el método de azul de indofenol 
(Mulvaney, 1996).

• fósforo Disponible: El Fós-
foro disponible (Pd) fue extraído 
por el método de Olsen, mediante 
una solución de Bicarbonato de 
Sodio (NaHCO3) 0,5 M a pH 8,5. 
Posteriormente el P se determinó 
colorimétricamente por espectro-
fotometría, usando el método del 
complejo azul de molibdato (Kuo, 
1996).

• Potasio cambiable (K+): El 
potasio cambiable del suelo fue 
extraído con acetato de amonio 
1N a pH 7, según el método des-
crito por Thomas (1982). Posterior-
mente, se determinó el catión K+ 
por fotometría de llama (Helmke y 
Sparks, 1996).

• pH del suelo: Se determinó 
usando el método potenciomé-
trico a través de un electrodo de 
vidrio con un electrodo de refe-
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rencia de calomel, en una relación 
suelo:agua de 1:2 (Thomas, 1996).

• Densidad Aparente: Fue 
determinada a partir del método 
de Uhland tomando muestras no 
disturbadas en el campo, a la pro-
fundidad de 25 cm, según la meto-
dología propuesta por Grossman 
y Reinsch (2002). Esta variable 
permitió convertir las unidades de 
concentración (µg g-1, mg kg-1, 
cmol kg-1) de los diferentes nu-
trientes evaluados, a reservas (kg 
ha-1) en el suelo, partiendo de la 
fórmula de cálculo de peso de una 
hectárea de terreno (Peso hectárea 
= Densidad Aparente x Volumen) 
(Gabriels y Lobo, 2006).

Interpretación de los valores 
de cada variable con fines de fer-
tilidad: Esta fase tuvo como fin la 
determinación de regiones califi-
cadas cualitativamente, con base 

a tablas guías, determinadas por 
rangos cuantitativos sobre los ni-
veles altos, moderados o deficien-
tes en los suelos para cada variable 
química (Dalence, 2003). En base 
a esto se construyó la Tabla 1 que 
muestra los valores referenciales 
para los suelos evaluados.

Creación de mapas temáticos: 
Para la elaboración de los mapas 
temáticos asociados a cada uno de 
los indicadores de suelos, se utilizó 
la herramienta de análisis geoesta-
dístico del sistema de información 
geográfico. Se aplicó el método de 
interpolación cokriging, que con-
siste en hacer la predicción espa-
cial de una variable con base en su 
información y en algunas variables 
auxiliares que estén correlaciona-
das espacialmente con ella (Henrí-
quez et al., 2013).

En este caso, el cokriging per-
mitió gracias a la correlación de 
las variables (interés y auxiliares) 
obtener una disminución de la 
varianza de predicción en compa-
ración con el método de interpola-
ción kriging. Para cuantificar el gra-
do y escala de variación espacial se 
utilizaron diversos modelos teó-
ricos, que para cada caso fueron 
seleccionados a partir de una vali-
dación cruzada (Gallardo, 2006), la 
cual compara el valor real medido 
con uno estimado en el mismo 
punto, es decir calcula el error de 
estimación o residuo. Se consideró 
como el modelo de mejor ajuste, 
al variograma teórico cuya media 
de los residuos fuese más cerca-
na a cero (Mogollón et al., 2015a). 
Se utilizó para ello la herramienta 
de análisis geoestadístico del soft-
ware ArcMap 10, el cual permitió el 
ajuste automatizado de diferentes 
modelos teóricos de semivarianza.

Tabla 1. Valores referenciales de los niveles de Nitrógeno amoniacal (N-NH4+; µg g-1), 
Fósforo disponible (P2O5; mg kg-1) y Potasio (K) (cmol kg-1) para los suelos evaluados.

fuente: Elaboración propia, (2021).
Nota: (Los valores en kg/ha fueron calculados en base a una pro-
fundidad de 0-25 cm y densidad aparente de 1,50 tn ha-1, como 
valores promedio para los suelos muestreados en este estudio).
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Generación del índice de fertili-
dad químico integrado: Para calcu-
lar el índice de fertilidad químico 
del suelo (IFQ) se aplicó la media 
geométrica ingresando los valores 
referenciales de fertilidad de cada 
uno de los parámetros químicos 
mencionados anteriormente, a 
partir de una modificación de la 
metodología propuesta inicial-
mente por Kosmas et al. (1999) 
para estimar la calidad del suelo.

IfQ = (N * P * K * pH*)1/4

Nitrógeno disponible (Nd)

En la figura 2 se muestra la 
distribución espacial del Nitró-
geno disponible (medido como 
NH4+). De manera general se pue-
de observar que el Nitrógeno es 
un elemento que se encuentra en 
muy bajos niveles en los suelos del 

Luego se elaboró a partir del 
rango de valores obtenidos del 
IFQS, la valoración integral de la 
fertilidad del suelo.

Resultados

En la Tabla 2 se presenta para 
cada variable experimental, el mo-
delo de mejor ajuste a partir de los 
resultados de la varianza cruzada, 
la cual compara el valor real medi-
do con uno medido en el mismo 
punto, calculando el error (ε) de 

estimación (residuo), según la si-
guiente fórmula:  

 
 ε = Z0

a – Za

Donde Z0a es el valor estimado 
en el punto a, mientras que Za es el 
valor medido en el mismo punto. 
El variograma teórico cuya media 
de los residuos sea más cercana a 
cero, se considera como el modelo 
de mejor ajuste (Garbanzo-León et 
al., 2017).

Tabla 2. Modelo de ajuste teórico para las variables estudiadas.

fuente: Elaboración propia, (2021).
 *Error de estimación: valor estimado – valor medido.

municipio Falcón. De esta manera, 
se considera que es un elemento 
limitante para los posibles cultivos 
que se puedan establecer en esta 
zona.

En la Tabla 3 se presentan las 
áreas con los diferentes niveles de 
Nitrógeno disponible en el suelo. 

En un área de 172.668 hectáreas 
que representan el 97,94 % de la 
superficie de suelos del municipio 
existen niveles bajos de Nd (por 
debajo de 100 kg/ha). Y apenas 
2,05 % de la superficie presenta 
valores de medios a altos.
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figura 2. Distribución espacial del Nitrógeno
disponible en los suelos del municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

El Nitrógeno disponible en el suelo es de-
pendiente de su mineralización la cual es afec-
tada por factores ambientales físicos como 
temperatura, humedad y aireación, por el con-
tenido de Nitrógeno del sustrato, tipo de com-
puestos orgánicos y por los microorganismos 

del suelo (Verhulst et al., 2015). En zonas áridas 
la actividad microbiana es frecuentemente li-
mitada por la humedad, por lo que la tasa de 
mineralización e inmovilización de nitrógeno 
están ligadas a los pulsos de precipitación (Ce-
laya y Castellanos, 2011).

También la mineralización de 
Nitrógeno en zonas áridas es afec-
tada por la disponibilidad de Car-
bono y Nitrógeno y la calidad de 
la materia orgánica, dado que la 
lignina regula la cantidad y la ve-
locidad de mineralización de este 
elemento químico (Hernández et 
al., 2007). Debido a esto, la canti-

dad en general del Nitrógeno en 
el municipio Falcón tiende a ser 
bajo y las islas de altas concentra-
ciones pueden estar asociadas a 
efectos antrópicos de aplicación 
de fertilizantes o zonas naturales 
con vegetación alta de árboles y 
arbustos que generan microclimas 
propicios para que existan bue-

nas cantidades de este nutriente 
(Aponte et al., 2011). Dado que el 
Nitrógeno es el segundo factor 
limitante en la producción de ali-
mentos luego del agua, este debe 
ser considerado en la elaboración 
de planes de fertilización en sue-
los del municipio Falcón, ya que 
se considera como un nutriente 
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potencialmente limitante para la 
actividad agrícola.

fósforo disponible (P disp.)

En la Figura 3 se muestra la 
distribución espacial del Fósforo 
disponible. De manera general 

se puede observar que existe un 
gradiente en la concentración de 
este elemento, encontrándose al-
tos niveles de Fósforo en las zonas 
céntricas del municipio Falcón, y 
disminuyendo hacia la periferia.

En la Tabla 3 se presentan las 
áreas con los diferentes niveles de 

Fósforo disponible en el suelo. En 
un área de 163.918 hectáreas co-
rrespondiente a un 92,96 % de la 
superficie de suelos del municipio 
existen niveles que van de medios 
a bajos (por debajo de 72,4 kg/ha). 
Y sólo un 7,04 % de la superficie 
presenta valores altos.

figura 3. Distribución espacial del Fósforo
disponible en los suelos del municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).
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En los ecosistemas ubicados 
en zonas áridas la escasez de agua 
provoca un desacoplamiento en 
los ciclos de varios elementos. A 
medida que aumenta la aridez, se 
reduce la cantidad de Carbono (C) 
y Nitrógeno (N) disponibles en el 
suelo, mientras que la de Fósforo 
(P) aumenta. Ello se debe a la alte-
ración de los procesos biológicos 
debido a la poca disponibilidad de 
agua que reducen los valores de C 
y N, así como a la intensificación 
de los procesos abióticos como 
la meteorización de las rocas que 
mejoran la disponibilidad de P de-
bido a que hay menos plantas para 
absorber este nutriente, tal como 
lo señalan Delgado-Baquerizo et 
al. (2013).

La distribución del P observado 
en el área de estudio, puede estar 

relacionada al uso de fertilizantes 
fosfatados en actividades agríco-
las; ya que las regiones que tienen 
más altas concentraciones de este 
elemento corresponden a las zo-
nas con mayor uso agrícola en la 
Península de Paraguaná. En la Fi-
gura 4 podemos apreciar la corre-
lación que existe entre el mapa de 
distribución espacial de las áreas 
agrícolas del municipio Falcón, 
con el mapa de distribución del 
Fósforo disponible, lo que hace de-
ducir el comportamiento de este 
nutriente en el área de estudio.

En virtud de lo anterior, se po-
dría estar observando el vestigio 
de las prácticas de fertilización en 
el área, producto de la aplicación 
de fertilizantes fosfatados por par-
te de los productores agrícolas de 
la zona. Es importante considerar 

que el contenido de P disponible 
en el suelo, es una variable diná-
mica, fuertemente influenciada 
por las propiedades del suelo, la 
planta y las condiciones ambien-
tales (Kassai y Tóth, 2020). Uno de 
los factores que estarían condicio-
nando la disponibilidad de P en el 
área de estudio, es el pH de suelo. 
El óptimo rango de pH del suelo 
dentro del cual se observa la máxi-
ma disponibilidad de P se encuen-
tra entre 6,5 y 7,5. Pasado cierto ni-
vel de pH alcalino (sobre 7,5 que es 
la condición predominante en los 
suelos de la Península de Paragua-
ná) comienzan a precipitar ciertas 
formas de fosfatos de calcio, lo 
cual reduce la disponibilidad del 
Fósforo.

figura 4. Distri-
bución espacial 

de las áreas 
agrícolas en el 

municipio Falcón.

fuente: 
Elaboración 
propia, 
(2021).
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Tabla 3. Áreas correspondientes a los diferentes niveles de Nitrógeno
 disponible (Nd), Fósforo disponible (P) y Potasio disponible (K) en el municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

Potasio intercambiable (K+)

En la figura 5 se muestra la 
distribución espacial del Potasio 
intercambiable. De manera ge-
neral se puede observar que el 
Potasio es un elemento que se 
encuentra en altos niveles en los 
suelos del municipio Falcón. Debi-
do a esto se podría deducir que no 
se requeriría de una fertilización a 
base de Potasio para suplir los re-

querimientos de los cultivos si se 
está empezando a producir sobre 
un terreno natural.

En la Tabla 3 se presentan las 
áreas con los diferentes niveles de 
Potasio intercambiable en el suelo. 
En un área de 142.600 hectáreas 
correspondiente a un 80,88 % de la 
superficie de suelos del municipio 
existen niveles altos a medios (por 
encima los 184,7 kg/ha). Y un 19,11 

% pequeño pero apreciable de la 
superficie presenta valores bajos.

El hecho de que gran parte de 
los suelos del municipio Falcón 
presenten niveles que van de me-
dios a altos de K, está relacionado 
a que en zonas áridas el lavado de 
este nutriente es casi nulo debi-
do a las escasas precipitaciones lo  
cual ha sido reportado por Torres 
et al. (2017).
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figura 5. Distribución espacial del Potasio
disponible (K) en los suelos del municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

Por otra parte, los suelos de 
zonas secas presentan altos con-
tenidos de K, el cual se deriva 
fundamentalmente del material 
parental; aunque el proceso de 
intemperización es lento en estas 
localidades, los minerales prima-
rios y secundarios liberan el Pota-
sio hidrosoluble e intercambiable, 
que puede ser aprovechado por 
las plantas o mantenerse en los si-
tios de intercambio de los coloides 
del suelo (Römheld y Kirkby, 2010).

De manera general se plantea 
que la fertilización con Potasio es 
mucho menos importante en zo-
nas con climas áridos debido a la 
abundancia de este elemento en el 
suelo. Sin embargo, es recomenda-
ble que las fincas que hayan esta-
do produciendo por largo tiempo 
y donde se aplique riego, se realice 
la fertilización con Potasio a bajas 
cantidades para suplir el que se ha 
lixiviado y cubrir los requerimien-
tos de los principales cultivos esta-

blecidos en la zona. En tal sentido, 
podría señalarse que los suelos 
con potencial agrícola de la Penín-
sula de Paraguaná se consideran, 
en general, bien abastecidos de 
Potasio aprovechable. Los valores 
encontrados en este estudio de-
muestran que no se requiere de 
la fertilización potásica en los cul-
tivos básicos tradicionalmente de-
sarrollados en los suelos agrícolas 
del municipio Falcón.
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pH del suelo

El pH es una propiedad quí-
mica que mide el grado de acidez 
o alcalinidad de las soluciones 
acuosas. En los suelos el pH es una 
propiedad química de mucha im-
portancia porque indica que tan 
ácida o alcalina es la solución del 

suelo, que es donde las raíces y los 
microorganismos del suelo toman 
sus nutrientes (Tsai y Schmidt, 
2021). Y como señalan Porta et al. 
(2003) es un indicativo de las con-
diciones generales de fertilidad 
del suelo. En la Figura 6 se mues-
tra la distribución espacial del pH 
en el suelo. De manera general se 

puede observar que el pH del sue-
lo tiende a distribuirse entre suelos 
neutros y alcalinos en el municipio 
Falcón. Los suelos de pH neutros 
se ubican desde el centro hacia la 
zona oriental de la península de 
Paraguaná. Y los suelos alcalinos 
hacia el occidente de la misma, y 
en el Istmo.

figura 6. Distribución espacial del pH
en los suelos del municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).
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En la Tabla 4 se pueden ob-
servar las áreas con los diferentes 
niveles de pH en el suelo. En un 
área de 90.523 hectáreas corres-
pondiente a un 51,34 % de la su-
perficie de suelos del municipio 
son de tipo alcalinos, un área apre-
ciable de 85.490 hectáreas 48,49 % 
del área total son suelos neutros 
y solo en una pequeña superficie, 
equivalente al 0,17 % del área to-
tal del municipio Falcón los suelos 
presentan tendencia a la reacción 

ácida, con valores de pH entre 6,41 
y 6,49.

 Valores de pH alto en la solu-
ción del suelo tienen un efecto 
significativo sobre la mayoría de 
los cultivos. En la mayoría de los 
casos, las plantas que crecen en 
suelos alcalinos son afectadas pri-
mariamente por problemas de dis-
ponibilidad de nutrientes. Esto de-
bido a que a medida que el pH del 
suelo aumenta, la solubilidad de 

muchos nutrientes se reduce. Con-
secuentemente, estos nutrientes 
precipitan como sales u otros com-
puestos sólidos que las plantas no 
pueden utilizar tal como ha sido 
señalado por Casanova (2005). De 
manera general, se podría indicar 
que la disponibilidad de todos los 
nutrientes de la planta está con-
trolada por el pH del suelo, y los 
mismo son mayormente solubles 
cuando el rango del pH esta entre 
6,5 a 7,5 (Jaramillo, 2002).  

Tabla 4. Áreas correspondientes a los diferentes
niveles de pH en el suelo en el municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

Índice de fertilidad
químico del suelo (IfQ)

En la Figura 7 se observa el mapa del 
índice de fertilidad químico integral de los 
suelos del municipio Falcón. A partir de la 
herramienta álgebra de mapas del siste-
ma de información geográfica, se hizo el 
cálculo de este mapa integrando las varia-
bles N, P, K, y pH del suelo. La distribución 
espacial del IFQ indica que la fertilidad en 
el municipio es baja hacia la zona nor-oc-
cidental y en el Itsmo de la península de 
Paraguaná. De igual manera, se aprecia 
que la fertilidad presenta una tendencia 
de media a alta fertilidad hacia el centro 
del municipio Falcón.

figura 7. Distribución espacial del índice de fertilidad
 química del suelo (IFQ) en el municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).
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En la Tabla 5 se presentan las 
áreas con los diferentes niveles de 
fertilidad química del suelo. En un 
área de 105.013 hectáreas corres-
pondiente a un 59,56 % de la su-
perficie de suelos del municipio 
existen niveles bajos de fertilidad 
y un 40,42 % corresponde a valo-
res medios y altos de fertilidad de 
suelo. Con un total de 71.285 hec-
táreas de tierra fértil de manera 
natural.

La mayoría de los suelos ubi-
cados en las regiones áridas y se-
miáridas a nivel mundial tienen un 
alto potencial de fertilidad si son 
irrigados y se mantiene un balance 
de nutrientes. No obstante, Muñoz 
et al. (2013) han realizado investi-
gaciones donde encontraron que 
la implementación de sistemas 
agrícolas en estas zonas, en algu-
nas ocasiones puede llevar a la 
ocurrencia de dos tipos de proble-

mas: a) la degradación química del 
suelo, producto de la acumulación 
de sales solubles, y b) problemas 
de degradación física de suelos, 
como compactación, pérdida de 
estructura, los cuales no sólo pro-
vocan un déficit nutricional, sino 
que también disminuyen el poten-
cial productivo de estos suelos.  

Tabla 5. Áreas correspondientes a los diferentes niveles
de fertilidad química de suelo (IFQ) en el municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

En relación a esta problemá-
tica, y en el caso particular de las 
zonas semiárida del estado Falcón 
se ha observado en los últimos 
años un proceso de degradación 
continua de la tierra, debido a la 
predominancia de sistemas agrí-
colas inapropiados (Mogollón et 
al., 2017), lo que ha traído como 
consecuencia incremento de sue-
los afectados por sales, erosión hí-
drica y eólica, resultando todo ello 
en una reducción de la fertilidad 
de los suelos.

Zonificación de cultivos poten-
ciales en los suelos del municipio 
Falcón

La zonificación de los suelos 
en función de la fertilidad que 
presentan, permitió finalmente 
realizar una distribución potencial 
de algunos cultivos tradicionales 
en la Península de Paraguaná en 
función de sus requerimientos 
nutricionales (figura 8), es decir, 
la ubicación de los cultivos de al-
tos requerimientos como cebolla 
(Allium cepa), pimentón (Capsicum 

annuum) y pasto elefante (Pennise-
tum purpureum) en las zonas iden-
tificadas con suelos de alta fertili-
dad. Cultivos con requerimientos 
nutricionales moderados como 
melón (Cucumis melo), patilla (Ci-
trullus lanatus) y pasto bermuda 
(Cynodon dactylon) en los suelos 
de fertilidad media; y los cultivos 
con bajos requerimientos de nu-
trientes, tales como como el cilan-
tro (Coriandrum sativum), sábila 
(Aloe vera) y sorgo (Sorghum bico-
lor) en los suelos con el índice de 
fertilidad baja.  
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figura 8. Distribución espacial de los cultivos
potenciales en los suelos del municipio Falcón.

fuente: Elaboración propia, (2021).

De esta manera, cultivos cuyos 
requerimientos nutricionales van 
de medios a altos, estarían mejor 
ubicados en la zona centro-orien-
tal de la Península, rodeando los 
principales centros poblados (Pue-
blo Nuevo, El Hato, Jadacaquiva, El 
Vínculo y Buena Vista).

La planificación del uso del 
suelo con el fin de mejorar los ren-

dimientos de los cultivos implica 
conocer la variabilidad espacial de 
los nutrientes en el suelo, para lo 
cual resultan imprescindibles los 
mapas digitalizados y georreferen-
ciados con información detallada 
de diferentes zonas en el país, tal 
como lo señala Villareal (2018). De 
tal manera que podemos indicar 
que la información generada en 
este trabajo permite la zonifica-

ción de los cultivos potenciales 
para la península de Paraguaná, y 
al mismo tiempo se establecen las 
áreas marginales (con bajos nive-
les de fertilidad) donde no es reco-
mendable el desarrollo de cultivos 
de alta demanda de nutrientes.    
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Se encontró que el nitrógeno 
es escaso en toda la superficie del 
municipio, con algunos parches 
heterogéneos de mayor acumula-
ción, producto de condiciones de 
microclima y aporte de materia or-
gánica por las plantas presentes en 
estas islas de fertilidad. Por esta ra-
zón podría ser considerado como 
el nutriente más limitante en las 
zonas áridas evaluadas.

La distribución espacial del 
Fósforo en el municipio, podría es-
tar asociada a la aplicación antró-
pica como fertilizantes químicos, 
lo cual se relaciona al carácter resi-

dual de este elemento químico en 
el suelo.

Tomando en cuenta los resul-
tados obtenidos, se concluye que 
los suelos del municipio Falcón en 
la Península de Paraguaná están 
caracterizados principalmente por 
poseer grandes cantidades de Po-
tasio intercambiable.

En cuanto al pH de los suelos 
evaluados, este tiende a presentar 
una reacción entre neutra y alcali-
na, típica de las zonas áridas.

El índice de fertilidad químico 
del suelo indicó que un 60 % de 
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El presente trabajo se genera en el contexto del 
Plan Académico de Contingencia de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, para dar cumplimiento a la 
prosecución en el periodo académico 2020-1, por la 
suspensión de clases mediante el decreto de Estado 
de Alarma en todo el territorio nacional, para la pre-
servación de la salud debido a la pandemia generada 
por el COVID-19. El propósito de la investigación es 
presentar un Diseño Tecnopedagógico con el uso de 
WhatsApp, para el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de estudiantes en la unidad curricular Ciclos Bio-
geoquímicos del Programa de Formación de Grado 
Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, sede Caracas. Es una investigación cua-

litativa, con estudio de campo, bajo el enfoque de 
Investigación-Acción. Los hallazgos constatan que 
la utilización de WhatsApp, como una herramienta 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje en en-
tornos no presenciales, fortalece la interacción social 
entre estudiantes y docente. La razón por la cual se 
adoptó la aplicación WhatsApp como principal canal 
de comunicación, para la implementación del Dise-
ño Tecnopedagógico, en lugar de alternativas como 
el correo electrónico, fue por la aceptación por parte 
de los estudiantes. Las limitaciones de esta herra-
mienta tecnológica están relacionadas con la conec-
tividad de los estudiantes.

Resumen

Palabras clave:
Diseño tecnopedagógico; WhatsApp; educación universitaria;

pandemia; COVID-19
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Techno-pedagogical design with the use of
WhatsApp for university students in times

of pandemic

The present investigation is generated in the con-
text of the Contingency Academic Plan of the Boli-
varian University of Venezuela, to comply with the 
continuation in the academic period 2020-1, due to 
the decree of State of Alarm throughout the Natio-
nal Territory, for the preservation of health due to the 
pandemic of COVID-19. The purpose of the research 
is to present a Technopedagogical Design with the 
use of WhatsApp, for the teaching and learning pro-
cess of students in the curricular unit Biogeochemi-
cal Cycles, of the Degree Training Program Environ-
mental Management of the Bolivarian University of 

Venezuela, Caracas headquarters. It is a qualitative 
research, with field survey, based on the Action Re-
search approach. The results show that the use of 
WhatsApp, as a tool for the teaching and learning 
process, in non-face-to-face environments, streng-
thens the social interaction between students and 
teachers. The reason why WhatsApp was adopted as 
the main communication channel, for the implemen-
tation of the Technopedagogical design, instead of 
alternatives such as email, was because of the accep-
tance by the students. The limitations of this techno-
logical tool are related to the students’ connectivity.

Abstract

Keywords:
Technopedagogical design; whatsapp; university

education; pandemic
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En este tiempo, en que el 
mundo se encuentra atravesando 
una crisis global recrudecida por 
la pandemia generada por 
el COVID-19, nos vimos en la 
necesidad  de resguardarnos en 
nuestras casas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha de-
clarado que esta pandemia es una 
emergencia de salud pública de 
gran importancia ; por lo que la 
suspensión de clases fue parte de 
las medidas de precaución para 
minimizar los riesgos de contagio 
por la COVID-19. En el caso venezo-
lano, se decretó el Estado de Alar-
ma en todo el territorio nacional, 
para la preservación de la salud de 
la población venezolana; por  tal 
motivo, a partir del día lunes 16 de 
marzo de 2020, se suspendieron 
las actividades escolares y acadé-
micas en el país. En este sentido, la 
Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, dando respuesta al decreto 
de Estado de Alarma, emite por 
Resolución N° CU-V-09-01-2020 un 
Plan Académico de Contingencia, 
para dar cumplimiento a la prose-
cución en el periodo académico 
2020-1. Este plan consistió en con-
siderar diversas modalidades de 
estudio con distanciamiento so-
cial, con el objetivo de garantizar 
la prosecución académica de los 
estudiantes de la universidad.

Introducción

Dado que la Universidad Boli-
variana de Venezuela (UBV), tradi-
cionalmente ha sido una univer-
sidad de modalidad presencial, la 
suspensión de clases presenciales 
como medida de precaución por 
COVID-19, presentó desafíos im-
portantes para los docentes, al 
tener que superar la tradicional 
enseñanza presencial en el aula y 
crear propuestas en entornos no 
presenciales, con el fin de dar con-
tinuidad al proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Esta situación de 
pandemia me llevó a preguntarme 
¿Cómo debo responder como do-
cente de la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela a los desafíos que 
nos impone la pandemia generada 
por el  COVID-19? En este sentido, 
esta situación de crisis global ha 
obligado a la UBV a cambiar su 
manera de trabajar y a la reprogra-
mación de actividades académi-
cas, así como la implementación 
de modalidades de educación en 
entornos no presenciales; con el 
eslogan la UniversidadEnCasa. 

En función de lo anterior, un 
diseño de la acción educativa no 
presencial, resultó totalmente im-
prescindible. Todo lo que se había 
previsto para trabajar en un con-
texto presencial, ahora había que 
adaptarlo de la forma más eficien-
te posible, con el uso de la tecno-

logía. Es por ello que, a la par de la 
crisis, tuvimos también que rein-
ventarnos en una forma diferente 
de dar clase, para la cual no estába-
mos preparados. Por esta razón se 
tuvo que disponer de tiempo para 
formarnos en herramientas que 
no nos eran desconocidas; pero 
que no habíamos profundizado 
en ellas y en su uso. Esta situación 
nos ha brindado una oportunidad 
de adentrarnos en conocer otras 
estrategias, otros entornos e intro-
ducir elementos de revisión y me-
jora continua. Por lo que tenemos 
una oportunidad muy interesante 
de aprender para mejorar nuestras 
estrategias docentes en entornos 
no presenciales.

En la actualidad, para hacer 
frente a la pandemia generada 
por el COVID-19, los docentes nos 
hemos apoyado en la tecnolo-
gía para lograr una comunicación 
constante y eficiente con  los es-
tudiantes, siendo  WhatsApp una 
aplicación de comunicación digi-
tal de gran utilidad, que ha pre-
sentado propiedades apropiadas 
para la enseñanza y el aprendiza-
je, por lo que en estos tiempos se 
ha aumentado su uso entre gru-
pos de estudiantes, así como  en-
tre profesores y estudiantes.  El 
uso de la aplicación WhatsApp, es 
una herramienta relativamente 
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nueva en educación. Tiene carac-
terísticas positivas similares a las 
herramientas tecnológicas ante-
riores que se han implementado, 
pero parece que WhatsApp tiene 
algunas características actualiza-
das que permite que los docentes 
y estudiantes tengan una mejor 
interacción; donde se promueve 
un ambiente social, se fomenta el 
diálogo, aumenta el intercambio 
entre los estudiantes y crea una at-
mósfera agradable y una profunda 
colaboración con los compañeros 
(Awada, 2016).

A partir de los planteamientos 
anteriores,  surgieron las siguien-
tes interrogantes: ¿Cómo afrontar 
un proceso pedagógico en entor-
nos no presenciales? ¿Qué con-
diciones tecnológicas presenta el 
grupo de estudiantes para traba-
jar en entornos no presenciales? 
¿Cómo hacer una propuesta de 
trabajo educativo con WhatsApp 
que parezca interesante para atra-
par la atención de los estudiantes, 
le aporte conocimiento y le facilite 
el desarrollo de nuevos aprendi-
zajes? En correspondencia con lo 
antes expuesto, el propósito de 
este estudio es presentar un Di-
seño Tecnopedagógico con el uso 
de WhatsApp para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de estu-
diantes en la unidad curricular Ci-
clos Biogeoquímicos del Programa 
de Formación de Grado Gestión 

Ambiental de la Universidad Boli-
variana de Venezuela, sede Cara-
cas. El presente estudio correspon-
de a una investigación cualitativa, 
con estudio de campo, bajo el en-
foque de la Investigación-Acción 
como espacio para la reflexión de 
mi práctica docente y su mejora.

Este trabajo está organizado de 
la siguiente manera: primeramen-
te, se presenta la contextualización 
teórica de la investigación como 
Un Encuentro con Algunos Aspec-
tos Teóricos. En segundo lugar, la 
metodología del estudio. En ter-
cer lugar, se presenta el punto de 
partida de la experiencia y seguido 
mostramos las acciones que cons-
tituyen el Diseño Tecnopedagógi-
co. Y, por último, los comentarios 
finales. 

Un encuentro con
algunos aspectos

teóricos

La educación y el COVID-19 

Desde su comienzo a fines de 
2019, la nueva enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19) se ha ex-
tendiendo rápidamente a nivel 
mundial y ha cambiado dramática-
mente las vidas en todo el mundo. 
La OMS ha declarado que la pan-
demia generada por el  COVID-19 
es una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. 

Una medida de precaución para 
evitar los contagios con COVID-19 
empleada a nivel global, fue la 
suspensión de clases en todos los 
ambientes educativos de manera 
presencial, por lo que la necesidad 
de crear un proceso de enseñanza 
y aprendizaje a distancia que fuese 
efectivo en línea, fue primordial. 
Aunque la instrucción en línea no 
es un concepto nuevo, se aleja del 
modelo tradicional de enseñanza 
en el aula y ha presentado desafíos 
importantes para los educadores 
(Zhang y col., 2020).

La necesidad de crear conte-
nido educativo virtual efectivo y 
adaptar su entrega al estudiante, 
es primordial en un momento en 
que la pandemia generada por el 
COVID-19 ha cambiado rápida-
mente el modelo educativo tra-
dicional. Esto ha traído consigo 
importantes retos en la estructura-
ción de la didáctica, problemas con 
la participación del estudiantado, 
la entrega de contenido eficaz, así 
como la relevancia variable para las 
necesidades de aprendizaje. Para 
Durrani (2020) es fundamental en 
este tiempo de pandemia que ha 
convulsionado el modelo educati-
vo tradicional, crear, seleccionar y 
entregar contenido educativo de 
una manera efectiva y altamente 
atractiva. Dando respuesta a ello, 
el autor elaboró un formato de 
debate con información posterior 
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a una conferencia, con discusión 
y usando la técnica de aprendiza-
je repaso espaciado. La repetición 
espaciada consistió en la revisión 
del contenido debatido, dejando 
pasar un tiempo y presentado en 
los días posteriores lo estudiado, 
en una infografía visual. 

La educación y la
telecomunicación

Desde diciembre de 2019, la 
pandemia generada por el CO-
VID-19 ha cambiado rápidamente 
las dinámicas de la vida cotidiana 
a nivel mundial. En lo educativo, se 
detuvieron la mayoría de las acti-
vidades con el fin de hacer frente 
a la pandemia. Sin embargo, se 
hizo necesario que las tecnologías 
y enfoques alternativos existentes 
proporcionaran otros medios de 
impartir educación. Los ejemplos 
incluyeron teleconferencias, se-
minarios web, redes sociales y si-
mulaciones que permitieron una 
acción rápida para minimizar la in-
terrupción de la educación en los 
estudiantes. Esta fue una primera 
respuesta con apoyo de las teleco-
municaciones que claramente dio 
un impulso a la reinvención peda-
gógica (Sideris, Hanrahan y Papa-
lois, 2020).

La Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior, auspiciada 

por la UNESCO, que sesionó en 
París en octubre de 1998, aprobó 
la “Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción”. En ella se expresa 
que las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(TIC), seguirán modificando la for-
ma de elaboración y adquisición 
de conocimiento, ya que estas tec-
nologías no sólo amplían las posi-
bilidades de acceso a la educación 
universitaria, sino que constituyen 
un factor de innovación para las 
instituciones educacionales en 
cuanto a las formas y métodos que 
se emplean para desarrollar la en-
señanza y generar los aprendizajes 
(Martí Arias y Martí Arias, 2009).

Según Garrison, Anderson y 
Archer (2001) el modo en que un 
docente establece su presencia en 
un entorno en línea puede tener 
repercusiones importantes en la 
experiencia global de aprendizaje. 
La calidad del aprendizaje es ma-
yor cuando el docente «está pre-
sente» que cuando los estudiantes 
interactúan con los aparatos sin la 
participación del profesor.

La pandemia COVID-19 ha ge-
nerado un sismo en el ámbito edu-
cativo y quizás el “punto cero” para 
considerar cambios en el futuro de 
las acciones educativas. A pesar de 
las consecuencias perjudiciales a 
corto plazo, los eventos  como una 

pandemia tienen el poder de ha-
cer que los decisorios del ámbito 
educativo reevalúen la flexibilidad 
de los planes de estudio y progra-
mas de formación, que permitan a 
los estudiantes aprender genuina-
mente haciéndose conscientes de 
su proceso de aprendizaje al en-
frentar esos desafíos masivos.

La aplicación WhatsApp
y la educación

La aplicación WhatsApp  dise-
ñada para teléfonos inteligentes 
que funciona en casi todos los ti-
pos actuales de dispositivos y sis-
temas operativos,  ha estado en 
el mercado desde el año 2010; el 
propósito de los desarrolladores 
era reemplazar la plataforma SMS 
existente por un sistema gratuito 
y libre de publicidad. Es un medio 
para enviar y recibir mensajes ha-
cia y desde individuos o grupos. La 
aplicación WhatsApp incluye una 
variedad de funciones, como men-
sajes de texto, imágenes adjuntas, 
archivos de audio, archivos de vi-
deo y enlaces a direcciones web 
(Dan y Mor, 2014).

Esta aplicación está siendo 
ampliamente utilizada entre estu-
diantes universitarios para enviar 
mensajes multimedia como fotos, 
videos y audios junto con mensa-
jes de texto simples. Se requiere 
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una instalación de internet para 
usar WhatsApp, también se puede 
acceder a mucha información en 
tiempo real, compartir esa infor-
mación a través de esta tecnología 
es instantánea. También estas apli-
caciones tienen un potencial signi-
ficativo para apoyar el proceso de 
aprendizaje y tiene implicaciones 
importantes en las pedagogías, 
ya que permite acceso a muchos 
recursos en línea, enfocado en la 
creatividad, autonomía y respon-
sabilidad del estudiante de su pro-
pio aprendizaje (Gon y Rawekar, 
2017).

La comunicación digital entre 
grupos de estudiantes, entre estu-
diantes y profesores se ha hecho 
popular durante la última década 
a través de varios canales: correo 
electrónico, SMS, grupos de Fa-
cebook, Twitter y recientemente 
WhatsApp. Cada una de estas he-
rramientas tiene características 
diferentes que influyen en su ido-
neidad para el aprendizaje (Calvo, 
Arbiol, Iglesias, 2014).

La aplicación WhatsApp per-
mite la transferencia fácil y rápida 
de enlaces a materiales de estudio, 
a diferencia de otras tecnologías 
que a menudo no funcionan, u 
otras formas de comunicación que 
los estudiantes simplemente no 
usan después del horario de clase. 
El envío de materiales de estudio a 

través de WhatsApp garantiza que 
todos reciban el mensaje, ya sea 
un video destinado a la clase o una 
copia de una solución para un ejer-
cicio enviado después del horario 
de clase (Dan y Mor, 2014).

metodología

El soporte paradigmático de 
este estudio, es el sociocrítico. 
Esta postura concibe la educa-
ción como un proceso histórico e 
ideológico, el cual no se conforma 
con explicar y controlar las relacio-
nes sociales, sino que busca crear 
las condiciones para que dichas 
relaciones puedan ser transfor-
madas en acción organizada, ha-
cia la “emancipación”. El presente 
estudio corresponde a una inves-
tigación cualitativa, con estudio 
de campo, bajo el enfoque de la 
Investigación-Acción (UPEL, 2014). 
Se asumió  la Investigación-Acción, 
por tratarse de un problema emer-
gido de la propia práctica docen-
te, la cual permite profundizar su 
comprensión y generar propues-
tas para su transformación. 

En referencia a lo antes seña-
lado es oportuno mencionar a 
Elliott (2005), quien sostiene que 
la Investigación-Acción en lo edu-
cativo “es una práctica reflexiva 
social en la que no hay distinción 
entre la práctica sobre la que se in-

vestiga y el proceso de investigar 
sobre ella” (p. 95). Desde esta pers-
pectiva y compartiendo las ideas 
del autor,  la docencia no es una 
actividad y la investigación sobre 
la enseñanza otra; sino que se lle-
van a cabo de manera reflexiva por 
parte del docente constituyendo 
la Investigación-Acción  una forma 
de explorar y autoevaluar su pro-
pia práctica.

En este orden de ideas, es opor-
tuno comentar las ideas de  Sandín 
(2003)  las cuales comparto plena-
mente, al explicar que en la inves-
tigación cualitativa el diseño está 
constituido por la simultaneidad 
de los procesos que la componen 
y caracterizada por la flexibilidad, 
abierto, emergente, de ajuste, de 
interacción y no lineal, enfatizando 
su carácter contextual y de adap-
tación a la realidad y circunstan-
cias de la propia investigación.  Por 
tanto, el diseño de esta investiga-
ción es emergente. Esto no quiere 
decir que es resultado de impro-
visaciones, si no que se encuentra 
sumergido en un proceso reflexivo 
en permanente construcción (Ga-
leano, 2004).

La recolección de la informa-
ción para su interpretación se hizo 
a partir de todos los documentos 
generados del proceso docente 
que constituyeron el discurso escri-
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to. En tal sentido, la interpretación 
en esta investigación cualitativa es 
un proceso dinámico reflexivo que 
se nutre de todo el trabajo a partir 
de sentidos y significados de los 
discursos escritos, teniendo como 
punto de partida la subjetividad 
(Bonilla y Rodríguez, 2005). Para la 
interpretación de la información 
se partió de dos supuestos pro-
puestos por Orlandi (2001): a. No 
hay sentido sin interpretación y b. 
La interpretación está presente en 
dos niveles: la de quien habla y el 
de quien analiza (p.19).

Contexto de la experiencia

Esta investigación se centra 
en el uso de WhatsApp como una 
aplicación de utilidad en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje 
para la unidad curricular Ciclos 
Biogeoquímicos, que se encuentra 
ubicada en el mapa curricular en 
segundo año del trayecto II, para 
la formación de los estudiantes del 
Programa de Formación de Grado 
Gestión Ambiental. Se trata de una 
unidad curricular de carácter obli-
gatorio para la formación del estu-
diantado. Los sujetos participantes 
están constituidos por siete (7) es-
tudiantes cursantes de la unidad 
curricular en el período académico 
2020-1.

El punto de partida

En fecha 17 de marzo del pre-
sente año, la Coordinación Nacio-
nal del Programa de Formación de 
Grado Gestión Ambiental (PFGGA) 
se comunicó con los docentes vía 
correo para anunciar el Plan de 
Contingencia Académico de Estu-
diantes Regulares, debido al Esta-
do de Alarma en todo el territorio 
nacional por Decreto Nº 4.160 de 
fecha 13 de marzo de 2020 publi-
cado en la Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela 
N° 6.519 Extraordinario de esa mis-
ma fecha, la cual expresa:

Artículo 1º. Se decreta el Es-
tado de Alarma en todo el 
territorio nacional, dadas las 
circunstancias de orden so-
cial que ponen gravemente 
en riesgo la salud pública y la 
seguridad de los ciudadanos y 
las ciudadanas habitantes de 
la República Bolivariana, a fin 
de que el Ejecutivo Nacional 
adopte las medidas urgentes, 
efectivas y necesarias, de pro-
tección y preservación de la 
salud de la población venezo-
lana, a fin de mitigar y erradi-
car los riesgos de epidemia re-
lacionados con el coronavirus 
(COVID-19) y sus posibles ce-
pas, garantizando la atención 
oportuna, eficaz y eficiente de 
los casos que se originen.

Además, el Decreto establece 
en el:

Artículo 11º. Se suspenden las 
actividades escolares y aca-
démicas en todo el territorio 
nacional a partir del día lunes 
16 de marzo de 2020, a los fi-
nes de resguardar la salud de 
niñas, niños y adolescentes, 
así como de todo el personal 
docente, académico y admi-
nistrativo de los estableci-
mientos de educación pública 
y privada.

Ante la situación planteada, se 
procedió a realizar las siguientes 
acciones:

1) Se obtuvo del Sistema 
Único de Registro de la UBV 
(SURUBV), la planilla donde 
estaba la información del gru-
po de estudiantes (nombre y 
apellido, cédula de identidad, 
número de teléfono y correo).
2) Con la información de los 
estudiantes se procedió a en-
viar un correo masivo como 
correo de prueba, para sondear 
la situación tecnológica de los 
estudiantes. En el asunto decía 
correo de prueba y en el texto: 
“Saludos. Por favor den res-
puesta a este correo, con un 
saludo”.
3) Ante la poca respuesta de 
los estudiantes por correo, se 
procedió a llamar a cada estu-
diante por teléfono, para son-
dear con qué herramientas tec-
nológicas disponían para dar 
inicio al Plan de Formación la 
Universidad en Casa. 
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Los primeros contactos
con los estudiantes

El primer contacto de comu-
nicación directa con los estu-
diantes se realizó mediante una 

conversación telefónica, debido a 
poca respuesta al correo masivo 
enviado como prueba, ya que solo 
respondieron dos estudiantes de 
siete que constituían el grupo. La 
conversación telefónica permitió 

Tabla 1. Registro del sondeo realizado a los estudiantes.

fuente: Elaborado por la autora,( (2021).

identificar los medios tecnológicos 
con los que contaban los estudian-
tes, que facilitara la implementa-
ción del Diseño Tecnopedagógico. 
Los resultados de la consulta pue-
den observarse en la Tabla 1.

Se les informó a los estudian-
tes, que este primer contacto era 
para realizar una caracterización 
del grupo y de esta manera saber 
con qué elementos tecnológicos 
contaban para poder dar inicio a la 
formación que solicitaba el Progra-
ma de Formación de Grado Ges-
tión Ambiental para la modalidad 
la Universidad en Casa.

Acciones que Constituyen 
El Diseño Tecnopedagógico

Para fines de esta investigación, 
se va a entender como Diseño Tec-

nopedagógico a una estrategia de 
acción que entreteje lo pedagógi-
co con lo tecnológico, con visión 
integral e integradora, generan-
do un equilibrio dinámico entre 
todos los componentes, para un 
efectivo proceso de enseñanza en 
entornos no presenciales a través 
de la tecnología al servicio de las 
necesidades de aprendizaje y de 
acuerdo con el perfil de los estu-
diantes, tratando de compensar la 
comunicación no verbal (las emo-
ciones, sentimientos, afectividad, 
la amorosidad) que se pierde al no 
ser una clase presencial.

Esta propuesta se fundamenta 
en la Pedagogía Crítica, por cuanto 
se basa en un crecimiento perso-
nal de educadores y educandos, 
que supone un accionar reflexivo 
y transformador. Pone significados 
en la formación de los actores que 
interactúan con su realidad, para el 
desarrollo una recepción crítica de 
los procesos educativos y de esta 
forma asumir el proceso de apren-
dizaje desde la práctica concreta 
de cada educando; por lo que su 
fundamentación epistemológica 
se enmarca en el paradigma socio-
crítico y las teorías psicológicas de 
la enseñanza, en particular la Teo-
ría Social de Vygostky.



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

lambertys Belisario 116

La propuesta del Diseño Tecno-
pedagógico, se fundamenta en la 
Teoría Social de Vygostky, porque 
ésta considera que el medio social 
es crucial para el aprendizaje, ya 
que produce la integración de los 
factores sociales y personales. El 
fenómeno de la actividad social, 
permite explicar los cambios en 
la conciencia y fundamentar una 
teoría psicológica que unifica el 
comportamiento y la mente. El en-
torno social influye en la cognición 
por medio de sus “instrumentos”, 
es decir, sus objetos culturales (por 
ejemplo, celulares y computado-
ras) y su lenguaje e instituciones 
sociales (por ejemplo, la iglesia y 
la escuela). El cambio cognosci-
tivo, es el resultado de utilizar los 
instrumentos culturales en las in-
terrelaciones sociales y de inter-
nalizarlas y transformarlas men-

figura 1. 
Diseño 

tecnopeda-
gógico.

fuente:
Elaborado 
por la autora, 
(2020).

talmente. La postura de Vigotsky 
es un ejemplo del constructivismo 
dialéctico, porque recalca la inte-
racción de los individuos y su en-
torno. La teoría de Vigotsky se basa 
principalmente en el aprendizaje 
sociocultural (Histórico-cultural) 
de cada individuo y por lo tanto 
en el medio donde se desarrolla 
(Schunk, 1997).

La teoría sociocultural se fun-
damenta en tres conceptos clave: 
el sujeto que aprende, el mundo 
físico y los artefactos mediadores. 
En esta teoría, el sujeto explora el 
mundo físico utilizando mecanis-
mos mediadores. Estos mecanis-
mos pueden consistir en mecanis-
mos físicos, materiales o no, que 
se emplean como herramientas. 
Estos mecanismos incluyen, por 
ejemplo, el lenguaje, los signos o 

las teorías. Al utilizar este enfoque 
teórico, accedemos a una útil “caja 
de herramientas” teórica y concep-
tual que nos permite acceder a po-
derosos conceptos teóricos como: 
mediación, apropiación, Zona de 
Desarrollo Próximo, enculturación, 
entre otros (Ott, Broman y Blum, 
2018).

El Diseño Tecnopedagógico 
elaborado en esta investigación, es 
una modificación de lo propuesto 
por Guitert y Romeu (2019), en el 
documento “Estrategias para la 
docencia en línea”. En tal sentido, 
las acciones que constituyen el 
Diseño Tecnopedagógico presen-
tado en esta investigación, son las 
siguientes: diagnóstico, planifica-
ción, implementación, indagación 
y cierre de la acción docente (Ver 
figura 1). 
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Diagnóstico

Permitió conocer al grupo al 
que se le destinaría la acción edu-
cativa. Para ello, es necesario co-
nocer el perfil profesional de los 
estudiantes, el cual se obtuvo del 
programa de la unidad curricular 
Ciclos Biogeoquímicos. Por co-
nocer el contenido de la  unidad 
curricular, solo se actualizaron y 
adecuaron los recursos didácticos 
para  aprovecharlos en la modali-
dad de la UniversidadEnCasa. Para 
el caso de aquellas unidades curri-
culares de las cuales no se conoce 
el contenido, se tienen que revisar  
los recursos que se puedan utilizar 
o adaptar. 

El monitoreo de los estudiantes 
requería reunir mucha informa-
ción sobre los procesos de comu-
nicación, así como las situaciones 
contextuales donde esos procesos 
tendrían lugar. Por tal motivo, se 
procedió a realizar una caracteri-
zación de los medios tecnológicos 
de los estudiantes. De los siete (7) 
estudiantes a los cuales se les  en-
vío el correo de primer contacto, 
solamente dos (2) dieron respues-
ta por este medio; razón por la cual 
se contactó al resto de los estu-
diantes por vía telefónica. De este 
grupo, solamente tres (3) estudian-
tes contestaron por esta vía en el 
primer intento, pasado los días, 
fueron los propios estudiantes 

quienes  hicieron el contacto vía 
telefónica. Es importante destacar, 
que solo una estudiante al realizar 
la caracterización, manifestó con-
tar con recursos tecnológicos del 
tipo computadora e internet para 
realizar su proceso de formación 
vía on-line, sin embargo  todos los 
estudiantes contaban con teléfo-
nos inteligentes y por tanto con la 
aplicación WhatsApp.

Reflexiones

El diagnóstico del grupo de es-
tudiantes del curso de la unidad 
curricular Ciclos Biogeoquímicos 
a través de la caracterización, per-
mitió saber las limitaciones para el 
uso de internet de los estudiantes,  
con el fin de lograr el aprendizaje y 
la evaluación vía online, ante el de-
safío que nos impuso la pandemia 
generada por el  COVID-19. Esta 
situación es completamente nue-
va para ellos, debido a que tienen 
una formación educativa diferente 
a lo que se les estaba presentando. 
La situación pandemia generó la 
necesidad de la educación en línea 
para no interrumpir el proceso de 
formación de los estudiantes, pero 
este tipo de educación requiere el  
diseñar e implementar actividades 
de evaluación y aprendizaje que 
permitan la participación y el des-
empeño de los estudiantes para 
el logro de un aprendizaje eficaz y 
eficiente.

Dado que  el diseño de una cla-
se tradicional puede resultar com-
plejo para el docente, esto puede 
incrementarse ante una situación 
completamente nueva generada 
por la pandemia. En este contexto, 
como docente universitaria,  debo 
problematizar esta situación para 
aprender de ella. De allí,  que se 
generen las siguientes interrogan-
tes: ¿Qué estrategias de enseñanza 
y aprendizaje plantear para que 
los estudiantes logren su apren-
dizaje? ¿Cómo hacer para que los 
estudiantes no tengan un apren-
dizaje superficial, que quede sim-
plemente en revisar por encima el 
material, sin tener que procesarlo 
en profundidad como aceptar pa-
sivamente información e ideas, 
memorizar hechos y procedimien-
tos, entre otros? ¿Cómo lograr ante 
esta contingencia, a lo que nos so-
metió la pandemia, el aprendizaje 
profundo de los estudiantes que 
implica hacer un intento serio por 
comprender verdaderamente el 
material de aprendizaje, por ejem-
plo, relacionar ideas con expe-
riencias o conocimientos previos, 
examinar el razonamiento de los 
argumentos, cuestionar alternati-
vas, entre otras? 

Ante estos cuestionamientos,  
se deben generar acciones para 
provocar en los estudiantes una 
curiosidad genuina en el tema, 
que disfruten realizando las activi-
dades de aprendizaje asignadas y 
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adopten una posición de respon-
sabilidad ante su formación como 
futuros profesionales; así como 
también, que participen activa-
mente en la clase y logren el de-
sarrollo del pensamiento crítico o 
independiente y autonomía en su 
aprendizaje, dando sentido a los 
aspectos retóricos de los textos 
en lugar de buscar un significado 
superficial. Se  procura que los es-
tudiantes rompan con el esquema 
del modelo de educación centra-
do en el docente esperando que se 
les transmitan información, por lo 
tanto se debe incentivar y motivar 
al estudiantes para que se involu-
cre en un diálogo desafiándolo a 
pensar.

Planificación

El proceso del Diseño Tecno-
pedagógico se orientó para la ac-
ción, por lo tanto, se identificó qué 
podría necesitarse para llevarlo a 
cabo y poder planificar las accio-
nes. En cuanto a la unidad curri-
cular Ciclos Biogeoquímicos, ésta 
se encuentra estructurada en dos 
módulos:

módulo I. Aspectos básicos so-
bre los Ciclos Biogeoquímicos.
módulo II. Estudio de los Ciclos 
Biogeoquímicos: agua, carbo-
no, oxígeno, nitrógeno, fósforo 
y azufre.

Así pues, el programa estable-
cido para esta unidad curricular 
incluye  las competencias que el 
estudiantado debe desarrollar. En-
tre ellas, se pretende que los estu-
diantes adquieran conocimientos 
sobre los ciclos biogeoquímicos, 
valore su importancia y evalúe 
cómo el ser humano a través de 
sus actividades es capaz de romper 
el equilibrio dinámico de los siste-
mas naturales. La unidad curricular 
tiene como objetivo general: “Ana-
lizar los procesos biogeoquímico, 
que permiten la circulación de los 
nutrientes necesarios para la per-
manencia de la vida en la biosfera 
y determinar los efectos que sobre 
éstos tiene la actividad antrópica, 
los eventos naturales y catastrófi-
cos.” (UBV, 2006).

Tomando como referencia las 
competencias a desarrollar por 
el estudiantado, se plantea como 
estrategia de intervención para 
la unidad curricular la realización 
del Diseño Tecnopedagógico con 
el uso de la aplicación WhatsApp. 
Así pues, dicha intervención pre-
tendió facilitar la inclusión de esta 
población estudiantil a la prose-
cución académica en entornos no 
presenciales.

El proceso pedagógico basado 
en el uso de la tecnología a través 
de la aplicación  WhatsApp, tiene 
una implicación activa del estu-
diante; ya que el aprendizaje está 
centrado en la actividad, esto sig-
nifica que el estudiante es el prota-

gonista de su propio aprendizaje. 
En este sentido, el rol del docente 
es de facilitador del proceso.

Programación académica

Una vez que se obtuvo el diag-
nóstico del grupo, se elaboró la 
programación académica, tanto 
temporal como espacial del curso. 
A partir del calendario académico 
2020-I de la universidad, se elabo-
ró un cronograma con todas las ac-
ciones a realizar durante 16 sema-
nas. Esto incluyó tanto la selección 
y creación de recursos didácticos, 
como el diseño de las actividades, 
la selección de las tecnologías, la 
edición del plan docente y la con-
figuración de las actividades, utili-
zando la aplicación  WhatsApp. En 
este sentido, se elaboró el plan do-
cente que contiene los siguientes 
aspectos: objetivo estratégico del 
curso, identificación de la sesión 
semanal, fecha, tecnología utiliza-
da para las sesiones de clase, estra-
tegia didáctica, fechas de entrega 
de asignación de la actividad, fe-
chas de entrega de las actividades 
evaluativas y los temas a trabajar. 
La planificación de la acción do-
cente es la temporización del cur-
so: inicio y final del curso y de los 
temas de estudio, inicio y entrega 
de las actividades.

Esta temporización tiene las 
fechas clave del curso que marcan 
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el proceso, el desarrollo de éste y 
la entrega de actividades de eva-
luación. La figura 2 muestra un 
ejemplo de la temporalización del 
curso. 

La evaluación de los aprendiza-
jes de los estudiantes que se siguió 
durante el curso, fue continua por 
medio de las actividades de apren-
dizaje, entre ellas: mapas mentales, 
mapas conceptuales, análisis de 
casos y comprobación de lectura.  
Éstas se agruparon en actividades 
de sesión con una ponderación de 

25 %, el Glosario de términos 15 
%, la Infografía 25 % y el Podcasts 
25 %, destacando en esta última 
actividad  las siguientes observa-
ciones: es un video que te permi-
te organizar lo que has aprendido. 
Elabora un guión para expresar de 
manera creativa lo que aprendis-
te de la unidad curricular, con un 
tiempo de duración de 8 min. Para 
Anteby y col. (2021), los Podcasts 
pueden servir como una herra-
mienta de instrucción ventajosa y 
de producción rápida para com-
plementar el aprendizaje en línea. 

También se asignó una Prueba 
escrita con ponderación del 10%, 
que fue elaborada en el formula-
rio de Google y enviada a los estu-
diantes al WhatsApp por medio de 
un enlace, tendrían 48 horas para 
contestarla y podían utilizar su ma-
terial de apoyo.

En la figura 3 se muestra el 
plan de evaluación sumativo con 
las actividades, porcentaje y fecha 
de entrega. La  socialización de 
este plan se realizó en la segunda 
semana de iniciar la interacción. 

figura 2. Ejemplo de la temporalización del curso.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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figura 3. Plan de Evaluación Sumativo.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

Durante el proceso de inte-
racción, al final de cada lámina 
de Power Point, se le colocaba la 
orientación de la actividad asig-
nada, tanto para la evaluación su-
mativa como las actividades que 

figura 4. Orientaciones de asignación.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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forman parte de su proceso de 
aprendizaje. La figura 4 muestra 
un ejemplo de orientación con la 
asignación de la lectura para ela-
borar un mapa conceptual, con un 
modelo y la fecha de entrega. Es 

importante resaltar que en un pro-
ceso de formación no presencial, 
la comunicación constante con los 
estudiantes es muy importante.
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Creación de recursos
didácticos

Se elaboraron recursos didác-
ticos en láminas de Power Point 
que luego fueron convertidos a 
PDF, también se elaboraron videos 
utilizando el programa Screencast-
O-Matic. Los videos elaborados 
fueron de corta duración (5-12 
min) para todos los contenidos en-
tregados en esta modalidad. Las 
actividades fueron asincrónicas y 
se utilizó la sincronía para aclarar 

dudas a través de notas de voz o 
llamadas telefónicas. Los medios 
tecnológicos utilizados fueron la 
aplicación de WhatsApp (con ad-
juntos de archivos en PDF y notas 
de voz) y correo electrónico. El ma-
terial elaborado para cada sesión 
iniciaba con una lámina donde se 
indicaba el tema a estudiar, como 
se puede observar en la figura 5.

El material se elaboró desde 
la concepción de comunidad de 
aprendizaje, con el fin de  que los 

estudiantes generaran una inte-
racción dinámica y no de forma 
mecánica,  permitiendo desarro-
llar  un entorno social para que 
todos los estudiantes, que inte-
graron el grupo de WhatsApp Ci-
clo Biogeoquímicos, participaran 
en el sistema de actividades con 
compromiso con el aprendizaje a 
partir de la construcción y el inter-
cambio de conocimientos.

figura 5. Ejemplo de lámina inicial de cada sesión de clase.

fuente: Elaborado por la autora, (2021).
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Reflexiones

La planificación del Diseño 
Tecnopedagógico usando la he-
rramienta de WhatsApp como 
mediador del proceso enseñanza 
y aprendizaje tiene que ser mi-
nucioso, porque las actividades 
brindadas a los estudiantes deben 
ser interesantes, atractivas y pro-
porcionadas sistemáticamente. Se 
deben tener objetivos concretos 
que busquen una mayor equidad 
y que satisfagan las diferentes ne-
cesidades de los estudiantes, brin-
dando opciones en  las actividades 
de aprendizaje. Se le debe propor-
cionar una retroalimentación in-
mediata, regular y formativa para 
que no pierda el interés por el es-
tudio. Por otra parte, se tienen que 
combinar diferentes medios para 
mantener la comunicación con 
los estudiantes; así como utilizar  
múltiples modos de aprendizaje, 
procurando que éste sea  activo 
dentro y fuera del espacio de for-
mación, para hacer que el estu-
diante tome notas, las discuta con 
el docente y con los compañeros 
de clase. 

La planificación educativa uti-
lizando como medio la aplicación 
WhatsApp, es un proceso donde la 
organización debe ser adecuada 
para cada uno de los componen-
tes de la enseñanza y aprendiza-

je. Esto pasa ineludiblemente por 
determinar adecuadamente dón-
de tendrán lugar las respectivas 
acciones educativas, el tiempo re-
querido, los recursos y materiales 
a emplear. Aquí entra a jugar un 
papel muy importante el tiempo 
y el espacio. Es importante tomar 
en consideración el romper con la 
camisa de fuerza de los tiempos 
de 45 y 90 minutos, y crear un en-
torno de aprendizaje flexible con 
transparencia en las actividades 
de aprendizaje tanto para los es-
tudiantes como para los docen-
tes, durante la preparación y la 
interacción. Además, se tiene que 
incluir la evaluación periódica del 
progreso de los estudiantes y la 
retroalimentación que se les debe 
enviar para ayudar a mejorar su ex-
periencia de aprendizaje. Así mis-
mo,  debe existir la disponibilidad 
continua de los recursos didácti-
cos y la oportunidad de crear es-
pacios donde los estudiantes dis-
cutan con  el docente el material 
de aprendizaje.

Implementación
Comunicación e interacción

La comunicación y la interac-
ción son fundamentales para llevar 
a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en entornos virtuales. 
Los mensajes son herramientas 

básicas de la comunicación, por lo 
que es importante cuidar el estilo 
comunicativo: deben ser conci-
sos, con tonos positivos, la infor-
mación clara y con trato amable 
y respetuoso. Para dar inicio a la 
interacción con los estudiantes se 
creó el grupo de WhatsApp que se 
le nombró Ciclos Biogeoquímicos. 
En la primera sesión con los estu-
diantes, se dedicó el tiempo en 
presentar la dinámica que se em-
plearía para desarrollar las clases 
vía WhatsApp y se les presentó la 
unidad curricular, la planificación, 
el plan de evaluación a través de 
un  Podcasts, como también las 
orientaciones generales para reali-
zar la dinámica (ver figura 6). Las 
pautas de interacción en el grupo 
de WhatsApp impulsan la dinámi-
ca de aprendizaje colaborativo en 
los estudiantes.

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

lambertys Belisario



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

Diseño tecnopedagógico con el uso de WhatsApp para 
estudiantes universitarios en tiempos de pandemia

123

figura 6. Orientaciones generales para el desarrollo
de las clases vía WhatsApp.

fuente: Elaborado por la autora, (2021).

La mayor parte de la comuni-
cación realizada entre docente y 
estudiantes fue verbal, junto con 
el uso de emoticones, imágenes y 
notas de voz; inicialmente se em-
pleó el uso de archivos de video, 
pero en la sesión 6, por solicitud 
de los estudiantes, se realizó sola-
mente con archivos PDF.

Las figuras 7 y 8 dan ejemplo 
de la comunicación y la interac-
ción. La interacción social se reali-
zó a través de una comunicación 

regular, constante y fluida para 
promover las relaciones sociales, 
a través de espacios asincrónicos 
para el envío de actividades  tales 
como las evidencias de aprendiza-
je de los estudiantes. La sincronía 
se utilizó para aclarar dudas a tra-
vés de llamadas telefónicas o por 
notas de voz. Esto se realizó para 
disminuir los niveles de ansiedad 
que les pudiera generar recibir cla-
se a distancia a través de medios 
tecnológicos. En las interacciones, 
algunos estudiantes manifestaron 

emociones de ansiedad, como 
también otros de disfrute por lo 
que estaban haciendo. El afecto 
del estudiante, como lo expresan 
Robinson y col. (2017), incluye es-
tados y rasgos emocionales, así 
como estados de ánimo más am-
plios que se relacionan con una 
variedad de resultados académi-
cos importantes que implican el 
compromiso, la motivación y el 
rendimiento. 
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figura 7. Ejemplo de Comunicación de inicio 
del curso por WhatsApp.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

figura 8. Ejemplo de interacción por WhatsApp.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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Dinamización

Promueve la participación activa de los estudiantes, con el fin de 
animarlos a la interacción  con sus pares y con la docente a través de 
la aplicación  WhatsApp. (Ver figura 9).

figura 9. Ejemplo de interacción generada por WhatsApp.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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Orientación y animación

Se centra en el guiar y acompañar el proceso de aprendizaje, resolver dudas y 
sobre todo adelantarse a éstas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje. 
La presencia docente se traduce como mediador del proceso de aprendizaje. La 
figura 10 muestra un ejemplo de la orientación generada a través de la aplica-
ción WhatsApp.

La figura 11 muestra la interacción para motivar al grupo en su proceso de 
formación en espacio no presencial.

figura 10. Ejemplo de la interacción de orientación por WhatsApp.

figura 11. Ejemplo de la interacción de animación.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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Es importante destacar, que también se les enviaban notas recordatorias de 
las entregas, como se puede observar en la figura 12.

Cuando ya estaba por finalizar el curso también recibieron la nota recordato-
ria, como se puede observar en la figura 13.

figura 12. Ejemplo de notas recordatorias de entrega de actividades.

figura 13. Nota recordatoria de finalización del curso.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

Reflexiones

Durante la implementación del 
Diseño Tecnopedagógico, fue fun-
damental el enfoque de aprendiza-
je cooperativo y colaborativo en lí-
nea para promover actividades de 
aprendizaje de la unidad curricular 
Ciclos Biogeoquímicos, por tratar-
se de una información muy técnica 
para los estudiantes y sobre todo 

porque se emplean fórmulas quí-
micas que, al no ser una clase pre-
sencial, complejizaban el proceso 
de formación.  Por esta razón, fue 
importante generar un clima de 
armonía en la interacción, donde 
se animaba a los estudiantes y se 
les enfocaba positivamente a la 
participación en la comunidad en 
línea, con el fin de compartir co-
nocimientos pertinentes al curso. 

Se procuró que las actividades de 
aprendizaje mediadas por Whats-
App, ayudaran a los estudiantes a 
lograr los resultados cognitivos de 
las actividades de aprendizaje y la 
formación de conocimientos perti-
nentes a la unidad curricular Ciclos 
Biogeoquímicos. 

En este proceso tan arduo, 
comprendí que mi rol como do-
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cente requería de un compromi-
so mayor; que mi responsabilidad 
en la formación de los estudiantes 
es vital en el aumento de la efica-
cia y la gestión  en las actividades 
de aprendizaje a través de la apli-
cación  WhatsApp. La comunica-

Indagación del
desarrollo del Diseño 

Tecnopedagógico

Luego de la implementación 
del Diseño Tecnopedagógico, en 
la sesión 6 se procedió a identificar 
sus debilidades y fortalezas usan-
do para ello un cuestionario elabo-
rado en el formulario de Google, 
que se administró enviando el en-

ción que apoya a los estudiantes 
a construir y compartir conoci-
mientos se realiza a través del rol 
relevante del docente cuya falta de 
presencia en ese entorno virtual 
resultaría en una disminución en 
la ocurrencia de mensajes interac-

tivos en las comunidades en línea. 
Por lo tanto, considerar el aprendi-
zaje individual según la dinámica 
de los estudiantes, es muy rele-
vante para evitar el aislamiento de 
los estudiantes y su inhibición a la 
participación.

figura 14. Pertinencia de las temáticas de la Unidad Curricular.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

lace a través de WhatsApp. Inte-
resaba conocer la pertinencia del 
diseño en desarrollo, para ello se 
elaboró un el cuestionario de seis 
(6) preguntas sobre la pertinencia 
de las temáticas del curso ciclos 
biogeoquímicos, los medios tec-
nológicos empleados en su proce-
so de formación, consideraciones 
sobre el docente, las actividades 
evaluativas, la actuación de la do-

cente para promover de forma ac-
tiva el aprendizaje en los estudian-
tes con los PowerPoint convertidos 
a videos o PowerPoint convertidos 
a formato PDF y la valoración glo-
bal del proceso Tecnopedagógico. 
La información que arrojó el cues-
tionario permitió realizar ajustes 
al diseño, entre ellos ya no se les 
envío las sesiones por video por el 
consumo de megas, solo se les en-
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vió en formato PDF por WhatsApp 
y por correo electrónico. 

En cuanto a la pregunta: Las 
temáticas estudiadas hasta el 
momento en la unidad curricular 
Ciclos Biogeoquímicos #Queda-
teEnCasa, ¿te han resultado per-

tinentes para tu formación como 
Gestor Ambiental? La figura 14 
muestra que cuatro (4) estudiantes 
expresaron que sí les resultaban 
pertinentes los temas de la unidad 
curricular, mientras que dos (2) no 
saben y uno (1) no está claro si las 
temáticas estudiadas contribuyen 

a su formación. Estas respuestas 
son importantes porque permi-
tieron una mayor atención a esos 
estudiantes, ya que esto influye en 
la intención que tengan para estu-
diar el material de aprendizaje. 

Sobre la pregunta: ¿Cuál de los 
medios tecnológicos empleas para 
tu proceso de formación #Queda-
teEnCasa? Los criterios propuestos 
fueron: WhatsApp, correo electró-
nico, llamada telefónica, Telegram 
y Ninguna de las anteriores. La 
figura 15 muestra que mayorita-
riamente los estudiantes emplean  

WhatsApp como medio tecnoló-
gico en su proceso de formación. 
Al respecto Awada (2016) plantea 
que la aplicación WhatsApp tiene 
cuatro (4) funciones principales 
de gran aplicabilidad en entornos 
educativos, ellos son: motiva a los 
estudiantes, ayuda a los estudian-
tes a comunicarse con sus compa-

ñeros, envía información, gestiona 
la clase, permite que los estudian-
tes estén actualizados, ahorra mu-
cho tiempo y aumenta la eficiencia 
al recordarles a los estudiantes lo 
que tienen que hacer y las activi-
dades que tienen que enviar.

figura 15. Medios tecnológicos usado por los estudiantes.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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Con respecto a la pregunta: 
¿Consideras que la docente pro-
mueva de una forma activa el 
aprendizaje en los estudiantes 
con el PowerPoint en forma de vi-
deos?. Valórala con los siguientes 
criterios: Totalmente de acuerdo, 
de acuerdo, ni en desacuerdo ni 
de acuerdo, en desacuerdo y to-

Con respecto a la pregunta: 
¿Consideras que la docente pro-
mueva de una forma activa el 
aprendizaje en los estudiantes con 
el PowerPoint en formato PDF?. Va-
lórala con los siguientes criterios: 

talmente en desacuerdo. La figu-
ra 16 muestra que los estudiantes 
mayoritariamente valoran estar 
“de acuerdo” con el uso del video 
como medio de aprendizaje. Este 
resultado está relacionado con el 
consumo de megas requeridos 
para ver este tipo de material vía 
WhatsApp. Aunque esta aplicación 

Totalmente de acuerdo, de acuer-
do, ni en desacuerdo ni de acuer-
do, en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo. Los estudiantes 
manifestaron estar “totalmente 
de acuerdo” y “de acuerdo” con el 

de mensajería instantánea propor-
ciona a los estudiantes, intercam-
biar imágenes, videos y audio, 
o mensajes escritos, para su uso 
se requiere conexión a internet y 
puede ser tremendamente costo-
sa para los estudiantes.

envío de los materiales en forma-
to PDF. Este tipo de formato les era 
más práctico para descargar por-
que consume menos megas (Ver 
figura 17).

figura 16. Aprendizaje en los estudiantes a través de videos.

figura 17. Aprendizaje de los estudiantes a través de archivos en PDF.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

fuente: Elaborado por la autora, (2020).
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En cuanto a la pregunta: ¿Valo-
ra en su globalidad el proceso Tec-
nopedagógico que lleva la docen-
te para el desarrollo de la unidad 
curricular?. Los criterios para la va-
loración global del Diseño Tecno-
pedagógico fueron los siguientes: 

• Me ha ayudado para asimilar 
la teoría, aunque me ha reque-
rido mucho tiempo. 

• Me ha ayudado para asimilar 
la teoría y me ha parecido ade-
cuado el tiempo que he tenido 
que dedicar a la realización de 
las actividades.

• Me ha generado mucho tra-
bajo extra.

• No me han servido de mucho 
para comprender los conteni-
dos teóricos.

Como puede observarse en la 
figura 18, mayoritariamente los 
estudiantes valoraron positiva-
mente el proceso Tecnopedagó-
gico para su formación. Siendo el 
criterio de mayor manifestación 
de los estudiantes “Me ha ayudado 
para asimilar la teoría, aunque me 
ha requerido mucho tiempo”. 

figura 18. Valoración global del Diseño Tecnopedagógico.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

En cuanto a la pregunta: Obser-
vaciones y sugerencias de mejora, 
seis (6) emitieron respuestas y uno 
no tuvo comentarios que dar. Las 
respuestas textuales de los estu-
diantes se muestran a continua-
ción: 

Estudiante 1: Mi respuesta 
de las observaciones y aportes de 
mejora. De acuerdo con las fechas 

de entrega y es obligatorio entre-
garlas a tiempo, solo que pediría 
un poquito más de tiempo. Lo cual 
desde la fecha que manda la asig-
nación me toma mucho descar-
gar los archivos en PDF y de igual 
manera se me dificulta los videos. 
Sin internet es difícil y tardo más 
en descargar. No sugiero mejoras, 
porque me parece excelente el 
método que emplea para enviar 

las asignaciones. Hasta el momen-
to todo marcha bien con las eva-
luaciones.

Estudiante 2: Están bien las 
clases dadas y entendidas… solo 
esperar un poco por la mala cali-
dad de internet que hay y datos… 
De resto todo entendido de mi 
parte.

Estudiante 3: Explicación de 
las formulas químicas a través de 
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audios y que los compuestos ten-
gan sus nombres en los documen-
tos PDF.

Estudiante 4: Las clases son 
muy bien entendidas, solo me li-
mita los datos para las entregas de 
asignaciones.

Estudiante 5: Las fórmulas 
químicas no las entiendo en los 
documentos PDF.

Estudiante 6: Bueno, las clases 
son muy bien entendidas, solo te-
ner un poco de paciencia porque 
los datos me limitan las entregas 
de las asignaciones.

Reflexiones

Indagar la implementación 
del Diseño Tecnopedagógico en 
la sesión 6 es significativo porque 
permitió realizar algunas rectifica-
ciones en cuanto al envío del ma-
terial. Ya no se les enviaron videos, 
solo archivos en formato PDF por 
lo manifestado por los estudian-
tes. Se recurrió a la herramienta 
de la aplicación WhatsApp porque 
fue   aceptada por los estudiantes 
como medio para realizar las inte-
racciones de clase no presencial. 
Para el momento que se realizó la 
investigación, la herramienta de 
Telegram no estaba tan populari-
zada y era poco conocida por los 
estudiantes. Por otra parte, el uso 
de la aplicación WhatsApp facilitó 
hacer las asignaciones del curso 

de Ciclos Biogeoquímicos. Ade-
más, el grupo de WhatsApp pue-
de ser utilizada como plataforma 
de aprendizaje para aumentar la 
accesibilidad de los materiales de 
aprendizaje y la finalización de las 
actividades de aprendizaje.

Indagar con los estudiantes las 
debilidades y fortalezas del Diseño 
Tecnopedagógico permitió iden-
tificar con qué herramientas tra-
bajar. Para este caso particular,  la 
aplicación WhatsApp resultó ser la 
herramienta más adecuada, por-
que permite la transmisión rápida 
e informal de enlaces a los mate-
riales de estudio, a diferencia de 
cualquier otra tecnología. El uso 
del grupo de WhatsApp, para en-
viar los materiales de estudio, ga-
rantizó que todos los estudiantes 
obtuvieran el mensaje, el video de 
audio o el PDF con la información 
de la sesión de clase o la devolu-
ción de respuestas para un ejerci-
cio enviado después de la clase. 
En tal sentido, fue esencial como 
docente la alta disponibilidad a las 
preguntas de los estudiantes para 
mantener activo el proceso de en-
señanza y aprendizaje. 

Cierre de la acción docente

Corresponde a la valoración in-
tegral del proceso educativo reali-
zado por la docente,  para ello se 
tomaron en consideración las ma-

nifestaciones expresadas por los 
estudiantes, porque son  quienes 
vivieron la experiencia. Esta acción 
permitió reflexionar sobre cada 
una de las acciones que constitu-
yen el Diseño Tecnopedagógico, lo 
que posibilita una autoevaluación 
de la práctica docente para iden-
tificar las fortalezas y debilidades 
que sirven para el replanteo de 
futuras asignaciones de diversas 
unidades curriculares. Esto signifi-
ca que debe plantearse un estudio 
para conocer  e identificar si a tra-
vés del Diseño Tecnopedagógico 
los estudiantes se convirtieron en 
aprendices conscientes de su pro-
ceso de formación y si estuvieron 
intrínsecamente motivados para 
adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades a través de los recursos 
de aprendizaje, participando en la 
profundización de su aprendizaje.

Un aspecto a considerar en el 
cierre de la acción docente es eva-
luar todo el proceso,  incluyendo 
la entrega a tiempo de un corte de 
notas (es oportuno hacerlo en la 
sesión 13) para que los estudiantes 
puedan identificar que actividades 
les falta, así  como también realizar 
una autoevaluación de cómo han 
llevado su proceso de aprendizaje. 
En la figura 19 se observa un corte 
de calificaciones enviado a los es-
tudiantes para que reflexionaran 
sobre su proceso de formación. 
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figura 19. Registro de valoraciones.

fuente: Elaborado por la autora, (2020).

Reflexiones

Los cursos en línea diseñados 
como   respuesta académica a la 
pandemia generada por el  CO-
VID-19, parecen tener tasas de 
deserción más altas que los cur-
sos presenciales convencionales, 
en algunos casos superando el 
90% de los cursos en línea masi-
vos y abiertos (los MOOC – Mas-
sive Open Online Course) (Means 
y Neisler 2021). Sin embargo,  hay 
que resaltar que para el caso par-
ticular de esta investigación, los 
estudiantes se mantuvieron en el 
curso y ninguno abandonó a pe-
sar de expresar sus limitaciones de 
conectividad. La acción educativa 
del docente universitario, en estos 
tiempos de pandemia, requiere 
elementos importantes como pre-
guntas útiles y claras para guiar el 
proceso educativo y una escucha 
activa de los estudiantes.

El proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado a tra-
vés del Diseño Tecnopedagógico 
apoyado por la tecnología de la 
aplicación WhatsApp, ha tenido 
una serie de beneficios prácticos 
en gran parte por su flexibilidad, 
lo que permite que el aprendizaje 
se produzca a distancia en un mo-
mento y en un ritmo adecuado a 
las necesidades de los estudiantes. 
El contenido que se desarrolló con 
esta tecnología, permitió a los es-
tudiantes revisarlo de forma rápida 
y sencilla. 

Un aspecto que no consideré 
en este Diseño Tecnopedagógi-
co, que podría tomar en consi-
deración para  otro diseño, es la 
utilización de la herramienta de 
WhatsApp como un foro de discu-
sión. Esto permitiría en la interac-
ción docente y estudiantes, iniciar 
discusiones que podrían mejorar 

el aprendizaje y aumentarían mo-
tivación. Por otro lado, investigar 
este tema me permitió ampliar mis 
perspectivas sobre cómo esta he-
rramienta  (WhatsApp) puede op-
timizar el aprendizaje de los estu-
diantes y aumentar su motivación 
para aprender. 

Comentario final

El uso de la aplicación Whats-
App como una herramienta para el 
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, en entornos no presenciales, 
fortalece la interacción social entre 
estudiantes. Las limitaciones de 
esta herramienta tecnológica es-
tán relacionadas con la conectivi-
dad de los estudiantes. Las razones 
por las cuales se adoptó la aplica-
ción de WhatsApp como principal 
medio para la implementación del 
Diseño Tecnopedagógico en lu-
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gar de alternativas como el correo 
electrónico, fue por la aceptación 
por parte de los estudiantes para 
su uso. Aunque manifestaron que 
la conectividad les limitaba para 
realizar su proceso de formación 
con el uso de videos, por lo cual se 
optó por enviar la información en 
formato PDF.

La aplicación  WhatsApp tie-
ne características amigables que 
permitieron que los estudiantes 
y docente desarrollaran el Dise-
ño Tecnopedagógico y generaran 
una comunicación interactiva a 
través de emoticones, imágenes, 
fotos de las actividades realizadas, 
envío de enlaces URL, de cuestio-
narios y pruebas escritas. El princi-
pal desafío técnico con esta aplica-
ción, fue el hecho que no todos los 
estudiantes poseían un teléfono 
inteligente para la aplicación, por 
tanto  para mantener la conexión 
con esos estudiantes se utilizó el 
correo electrónico.

El grupo de WhatsApp creado 
para implementar el Diseño Tec-
nopedagógico permitió una co-
municación constante entre estu-
diantes y docente, en un clima de 
respeto y cordialidad. Se generó 
una atmósfera positiva y un sen-
tido de pertenencia en la clase, 
creándose un diálogo constante. 
Como investigadora, puedo decir 
que esta experiencia me permitió 

obtener conocimientos y nuevas 
ideas para el uso de herramientas 
tecnológicas que no había utiliza-
do en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje hasta el momento.

En esta experiencia, la aplica-
ción WhatsApp contribuyó a mejo-
rar la comunicación en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, 
acceder a la información enviada y 
brindar el apoyo de manera perso-
nal y de forma regular por parte de 
la docente, independientemente 
de la separación física de la clase 
generada por la pandemia del CO-
VID-19. Esta aplicación fue una so-
lución circunstancial que, para ese 
momento, estaba más generaliza-
da en comparación a Telegram.

A menudo, los profesionales 
de las diferentes áreas del conoci-
miento son prestados a la educa-
ción universitaria y al tener un es-
pacio considerable para ejercer su 
independencia en las decisiones 
que toman en torno a la enseñanza 
y el aprendizaje, pierden el sentido 
del hecho educativo. Al reconocer 
esto, los académicos deberían em-
pezar a dirigir su atención de forma 
proactiva a su propia formación. Es 
por ello, que la investigación del 
docente universitario en los espa-
cios de clase de entornos virtuales 
debe ser un proceso sistemático 
de acción y reflexión que inspire 
su pensamiento hacia el desarrollo 

de una pedagogía propia, que in-
fluya para explorar cómo fomentar 
en los estudiantes el proceso de 
aprendizaje de acuerdo a las ne-
cesidades y particularidades del 
grupo.

El presente estudio es significa-
tivo, ya que existe una escasez de 
trabajos  realizados para investi-
gar la efectividad de la herramien-
ta WhatsApp en cursos técnicos 
del tipo de la unidad curricular 
Ciclos Biogeoquímicos. Además, 
la singularidad del Diseño Tecno-
pedagógico con el uso de la he-
rramienta WhatsApp, hace que el 
presente estudio tenga relevancia 
en el campo de la enseñanza de 
los estudios ambientales.
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En este trabajo se plantea un método para anali-
zar la información recabada en el Registro Nacional 
de Innovadores y Tecnólogos, a fin de dar cuenta de 
las exigencias que se  realizan en los momentos ac-
tuales cuando se implanta la comunalizacion de la 
Gestión Pública. En este sentido, los análisis de la dis-
tribución de la data del Registro a nivel de los estados 
se realizaría por segmentos sociales para determinar 
sus características,  las cuales se podrán inferir de sus 
respuestas en cuanto a productos o proyectos tecno-
lógicos reportados que pudieran servir para afrontar 
los retos actuales . El objetivo de esta metodología, 
es servir de apoyo a las acciones de confinamiento 
diferencial de varias áreas del país por los efectos de 
la Sindemia que podrían provenir de los procesos 
de innovación e inventiva tecnológica a nivel local y 
más aun, con la imperiosa vigencia de profundizar el 
proceso de descentralización del Estado Venezolano 

con el desarrollo de Zonas Económicas Especiales. 
Todo estos retos llevan a organizar la data recopila-
da en unas entidades geográficas más pequeñas que 
un estado,  dando cuenta de una serie de hallazgos 
que denotan estas particularidades, sinergias y com-
plementariedades e incluso  permitan evaluar los 
efectos de una fragmentación avanzada de las labo-
res de los innovadores y tecnólogos  logrando dise-
ñar con ellos estrategias para integrarse. Así mismo, 
se podrían obtener otros hallazgos innovativos que 
permitan ayudar a establecer nuevas delimitaciones 
intra urbanas para las acciones de desarrollo tales 
como las Ciudades Comunales garantizando, con los 
aportes de los innovadores y tecnólogos, los servi-
cios públicos de suministro de combustibles, electri-
cidad, telecomunicaciones, alimentos, medicamen-
tos y otros apoyos que requieren ser ahora suplidos 
localmente dentro de cada ciudad. 

Resumen

Palabras clave:
Ciencia; tecnología; innovación; movimientos sociales
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Social innovation for transformation and innova-
tors in Venezuela: an analysis methodology

This paper proposes a method for analyzing the 
information collected in the National Registry of In-
novators and Technologists, in order to account for 
the demands made at the present time when the 
communalization of Public Management is imple-
mented. In this sense, the analysis of the distribution 
of the Registry data at the state level would be ca-
rried out by social segments to determine their cha-
racteristics, which can be inferred from their respon-
ses in terms of reported technological products or 
projects that could serve to meet current challenges.  
The objective of this methodology is to support the 
actions of differential confinement of several areas 
of the country by the effects of the Sindemia that 
could come from the processes of innovation and 
technological inventiveness at the local level and 
even more, with the imperious validity of deepening 

the decentralization process of the Venezuelan State 
with the development of Special Economic Zones.All 
these challenges lead to organize the data collected 
in geographic entities smaller than a state, giving ac-
count of a series of findings that denote these par-
ticularities, synergies and complementarities and 
even allow to evaluate the effects of an advanced 
fragmentation of the work of innovators and tech-
nologists, managing to design with them strategies 
for integration.  Likewise, other innovative findings 
could be obtained to help establish new intra-urban 
delimitations for development actions such as the 
Communal Cities guaranteeing, with the contribu-
tions of innovators and technologists, the public ser-
vices of fuel supply, electricity, telecommunications, 
food, medicines and other supports that now need 
to be supplied locally within each city. 

Resumen

Palabras clave:
Science; technology; innovation; social movements
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“Y todavía se mueve”, fue la 
respuesta que dio Galileo Galilei 
cuando el Inquisidor le pregunta-
ba al torturarlo: “si la Tierra giraba 
alrededor del Sol” no a la inversa, 
como pregonaba la Iglesia y el Po-
der Monárquico.

Esto es un claro ejemplo de un 
compromiso expresado en cuatro 
palabras que están todavía vigen-
tes para un planeta en donde mi-
llones de personas hacen uso, sin 
saber mucho del cómo y ni del por-
qué lo hacen, de las tecnologías 
que han gestado solo un puñado 
de estas personas; que pueden 
lucrarse ávidamente con su venta 
por tener el poder de controlarlas.

Como se observa, cuando se 
habla de tecnologías se está ha-
blando de Poder, porque ellas son 
las mediadoras directas de las rela-
ciones entre los seres humanos en-
tre sí o entre ellos y su ambiente; lo 
cual necesariamente implica que 
alguien  las controle y que otros se 
permitan dejarse controlar.

Así surge el concepto de inno-
vación social como una paradoja 
disruptiva de este “círculo vicioso 
del poder”, ya que  puede apuntar 
o no a la posibilidad de lograr un 
cambio en las relaciones técnicas 

Introducción

de producción que impliquen una 
necesaria modificación de las rela-
ciones sociales.

En este caso, hay que aclarar 
que el concepto de innovación 
tiene un claro origen Schumpete-
riano, (Naisbitt, 1990) ya que estos 
autores le adscriben la exigencia 
de tener un sentido económico a 
aquellas invenciones que se tra-
duzcan en una introducción exito-
sa de cambios desde el punto de 
vista comercial de los productos o 
procesos productivos, sean nue-
vos o mejorados ya que supuesta-
mente habrían superado todos los 
escollos que les presenta los mer-
cados altamente competitivos. 

En otras palabras, solo sería una 
innovación si una invención logra 
un incremento en la productividad 
pero sin tener que cambiar la com-
posición de los factores producti-
vos de algún hecho económico, 
sino más bien alterar las relaciones 
entre ellos. 

En  este caso, esta condición no 
puede comprobarse directamen-
te de la data del Registro Nacio-
nal de Innovadores y Tecnólogos 
(Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia y Tecnología, 2020) por 
no tener la información disponi-

ble en sus campos referenciales; 
sin embargo, los aportes de estas 
personas que se registraron pare-
cen estar a mitad de camino entre 
una simple invención y un acerca-
miento a algún tipo de aplicación 
práctica y social de sus aportes 
que puedan incidir reales transfor-
maciones sociales. Se trata de las 
innovaciones sociales que surgen 
de las necesidades locales pero 
que podrían llegar a tener un alto 
potencial transformativo de toda 
la Sociedad.

Por otro lado, se observa en 
los actuales momentos como en 
Venezuela se han implementado 
una serie de políticas públicas que 
se orientan hacia la construcción 
de un Socialismo a la venezolana, 
el cual lleva implícito necesaria-
mente una nueva relación con el 
Poder y por ende, con las tecnolo-
gías; dado que éstas han ayudado 
a construir históricamente a nues-
tra Sociedad y hoy se trata “a todas 
luces” de superarla. 

Estas nuevas políticas públi-
cas surgen a partir de la puesta en 
práctica de nuestra Constitución 
Bolivariana, pero también al calor 
de las luchas sociales y de la con-
frontación de las ideas; por lo cual 
la ciencia y las tecnologías que ge-
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neran o manejan los venezolanos 
y las venezolanas debería ser la 
expresión fiel de la Sociedad que 
ellos y ellas quieren construir y no 
ser fruto de la imposición de in-
tereses foráneos, por buenos que 
puedan ser.

En los recientes debates so-
bre el Plan de la Patria, los quince 
Motores Productivos (Asamblea 
Nacional, 2019) y las estrategias 
para combatir el bloqueo y las 
medidas unilaterales discrimina-
torias que nos han impuesto, se 
concentró la discusión sobre la 
nueva orientación de estas polí-
ticas públicas; manifestándose la 
abierta contradicción entre aque-
llas de claro corte neoliberal que 
habían prevalecido hasta no hace 
mucho, contra las de clara inspi-
ración transformativa; incluyendo 
algunas posiciones intermedias e 
incluso alternativas que surgían 
de los movimientos sociales o de 
simples ciudadanos o ciudadanas 
con una importante experiencia 
de lucha y con un trayectoria en la 
generación o apropiación social de 
saberes y conocimientos. Tales son 
los casos de los innovadores y tec-
nólogos populares.

Así, hoy se hace necesario un 
gran reconocimiento al papel de 
estas luchas sociales en el proce-
so de definición de  las políticas 

públicas con el parlamentarismo 
participativo, en donde coinciden 
diversos movimientos y organiza-
ciones sociales que hacen vida en 
diferentes espacios de la Sociedad 
y desde donde todos los días se 
construye el Socialismo a la vene-
zolana, incluyendo sus herramien-
tas tecnológicas. 

Sin embargo desde mucho 
antes, con el reconocimiento del 
Poder Popular y en especial de las 
organizaciones comunales que 
hacen “vida local”, también se es-
taban reivindicando aquellas pro-
puestas que surgían del Pueblo y 
que se enriquecían o se especifica-
ban en las bondades y particulari-
dades de nuestro Socialismo.

Esto significa sin duda alguna 
un cambio político importante 
para la formulación de las políticas 
públicas en ciencia y tecnología, 
ya que, sin dejar de lado a los par-
tidos o las instituciones del Estado, 
se debería trabajar en conjunto 
con una serie de agentes sociales 
que intentan innovar sus conoci-
mientos compartiendo conceptos 
y propuestas alternativas o trans-
formativas con el Poder Popular; lo 
que significa entonces una trans-
formación radical en las formas de 
comunicación, expresión, identifi-
cación, significación, valoración y 
construcción de nuevas relaciones 

sociales basadas en principios co-
laborativos y solidarios. 

Para sustentar estos nuevos 
vínculos sociales se requiere, ur-
gentemente, de nuevas formas 
productivas y para eso se deben 
aplicar otras relaciones tecnológi-
cas de producción, de distribución 
y de consumo que los sustenten y 
no que los desvirtúen. 

En este artículo se presenta 
una propuesta metodológica de 
análisis segmentado y parroquia-
lizado de aquellas personas que 
se auto declaran innovadores o 
tecnólogos y que accedieron al 
Registro Nacional de Innovadores 
y Tecnólogos del Ministerio del Po-
der Popular para la Ciencia y la Tec-
nología con el objetivo de orientar 
la aplicación de nuevas políticas 
públicas en ciencia, tecnología e 
innovación en forma segmentada, 
particularizada como se exige en 
el inminente Estado Comunal y sus 
expresiones territoriales como las 
Ciudades Comunales. Asumidas 
como Zonas Económicas Especia-
les donde se pueden ya identifi-
car hallazgos importantes para la 
prestación de servicios públicos, 
suministro de alimentos y medica-
mentos, empleos y bienestar para 
toda la población. 



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

La innovación social para la transformación y los innovadores 
en Venezuela: una metodología de análisis

141

Algunos antecedentes históricos de la
innovación social en América Latina

Siempre en la historia los sec-
tores sociales más desfavorecidos 
de la Sociedad se han organiza-
do y han combatido por diversas 
vías por sus derechos. Esto pare-
ce ser parte de la esencia huma-
na y constituye la esperanza en 
cualquier circunstancia. Diversas 
formas de interpretación se han 
usado para explicar y promover 
estas insurgencias desde el campo 
estrictamente político, económico 
e incluso cultural. En todos estos 
casos, siempre había alguna des-
igualdad social cuya constatación 
se convertía en fuerza motriz de 
un proceso de transformación que 
se enfrentaba a un orden estable-
cido; que si bien hacia todo lo po-
sible para perpetuarse, no lograba 
aplacar esta “sed milenaria” de jus-
ticia y de esos deseos de vivir bien. 

Desde las rebeliones de escla-
vos, siervos, campesinos y obreros 
hasta las luchas por la Indepen-
dencia de muchos de nuestros 
países, siempre ha existido este 
deseo incontenible de lograr un 
cambio real, radical y permanente. 
Sin embargo, el régimen dominan-
te, sea esclavista, feudal o capita-
lista se ha resistido hábilmente e 
incluso lograba cambiar sus for-
mas de opresión y dominación sin 

mayores escrúpulos; pasado de las 
estrategias de represión y muerte 
a la manipulación y sutil control o 
viceversa, si las circunstancias se lo 
pidiese. 

Un claro  ejemplo  de estos 
hechos fueron las duras décadas 
de los años 70 y 80 cuando las 
dictaduras militares imponían a 
“sangre y fuego” el capitalismo 
en América Latina, o sometían al 
hambre más atroz a las naciones 
más pobres del África afectadas 
por los “paquetes” de ajuste neo-
liberal del FMI, o cuando seducían 
con los imaginarios de consumo a 
las grandes poblaciones del Asia o 
simplemente con la conspiración y 
complicidad interna se asociaron 
para derrumbar a la Unión Soviéti-
ca desde dentro. 

No fueron pocos los que se re-
sistieron y muchos de ellos se vie-
ron amenazados en sus entornos 
de vida, en su empleo, en sus hábi-
tos culturales e incluso en su vida; 
pero otros decidieron organizarse 
para sobrevivir, a partir de luchas 
concretas mucha veces sin mayor 
concepción del cambio global, 
pero con el infinito deseo de rea-
firmarse como seres humanos con 
el derecho a vivir en una sociedad 
diferente.

Por ejemplo: en esas décadas 
mencionadas los Movimientos de 
Mujeres recobraron un nuevo áni-
mo al verse amenazadas sus con-
quistas por los nefastos efectos de 
la flexibilización laboral. Por otro 
lado, los Movimientos Ambien-
talistas defendieron activamente 
sus entornos de vida frente a la 
destrucción del capitalismo voraz 
o el caso de las organizaciones de 
vecinos y pobladores urbanos que 
se negaron a salir de sus viviendas 
para dar paso a la especulación in-
mobiliaria en sus ciudades.

Muchas veces, lejos de las ciu-
dades, los Movimientos de Indí-
genas y de afrodescendientes de-
fendieron su modo de vida y sus 
territorios de la homogenización 
cultural o los Movimientos de Sa-
lud Alternativa o de Alimentación 
Orgánica se negaron a ser cómpli-
ces de las grandes empresas trans-
nacionales de transgénicos y se 
encontraron con los Movimientos 
Campesinos para proponer una 
agricultura saludable e incluso ur-
bana.

A la par de estos movimientos, 
los trabajadores de las artes se or-
ganizaban para combatir a las In-
dustrias Culturales y los educado-
res populares, de la mano de Paolo 
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Freire o Fals Borda y sin olvidar a Si-
món Rodríguez o Luis Bigott, sem-
braron por todos lados los Círculos 
de Estudio y de concientización e 
incluso, dentro de las grandes Igle-
sias, hasta esas fecha cómplices de 
todo este modelo explotador, se 
ven surgir de su seno las Comuni-
dades Eclesiales de Base “a la luz” 
de la Teología de la Liberación.

 
Incluso, los Movimientos So-

ciales de vieja data, que se habían 
“dormido en su conformismo” o 
habían sido manipulados o derro-
tados cruentamente como los de 
obreros y estudiantes, se sintieron 
amenazados de nuevo y se reacti-
varon con nuevas consignas y for-
mas de lucha.

Todo esto no tuvo la especta-
cularidad y transcendencia de los 
años 60s, cuando millones lucha-
ban contra la Guerra de Vietnam, 
o por la igualdad racial o la inde-
pendencia en sus países e incluso, 
cuando las universidades públicas 
resurgían con la “llamarada” del 
Mayo Francés del año 68 o con la 
Cultura pop y su música de protes-
ta que sonaba todavía sin dejarse 
sobornar por los disc jokers de las 
radios y los productores de video 
clips. 

Las luchas de todos estos Mo-
vimientos Sociales fueron “más 
calladas”, lo que significa que eran 

menos contundentes. Sus accio-
nes fueron más discretas, a veces 
dispersas o individuales; lo que 
no quiere decir que ante un ene-
migo engrandecido no lograron 
conquistar muchas victorias. Si 
bien el Capitalismo supo imple-
mentar formas sutiles de manipu-
lación ideológica y mediática para 
conquistar a las grandes mayorías 
con una ilusión de consumo y pri-
vilegio, los Movimientos Sociales 
lograron sobrevivir recordándole 
a esas mayorías de los peligros de 
falsas ilusiones e incluso acompa-
ñándolas en sus luchas contra las 
nuevas y viejas injusticias que du-
rante esas dos décadas afloraron 
cruentamente. 

Todos ellos se manifestaron en 
contra de las nuevas estrategias y 
los nuevos aspectos de la domina-
ción capitalista, que a veces en for-
ma soterrada, otras veces en forma 
abierta e incluso bajo las tácticas 
de “guerrillas culturales” inspiradas 
en Mao, Ho Chi Min y el Ché inten-
taron construir un nuevo mundo 
posible. Ellos supieron captar a las 
nuevas generaciones de jóvenes 
que no habían vivido los años se-
senta, pero sufrían todavía en “car-
ne propia” sus injusticias y comen-
zaban a darse cuenta de los nuevos 
problemas que se les presentaban 
o los que resurgían de nuevo con 
más fuerza.

Todo esto transcurrió muy len-
tamente, pero es honesto recono-
cerlo, fue traspasado por la insur-
gencia de fuertes movilizaciones 
de los Pueblos como un todo que, 
ante la violencia de los “paquetes” 
de ajustes económicos, no sólo en 
Venezuela sino también en otros 
países, dieron respuestas contun-
dentes pero desorganizadas a este 
modelo neoliberal de desarrollo, 
como fue entre muchos el llamado 
Caracazo.

Se abrió así la “espita” a todo un 
proceso acelerado de cambios, ya 
que situaciones como estas facili-
taron, a un alto costo humano, la 
irrupción de una nuevo lengua-
je de protesta y de lucha; lo que 
permitió el reconocimiento de los 
verdaderos culpables y se juntaron 
así en las calles los múltiples Movi-
mientos Sociales con las personas 
más perjudicadas y prácticamente 
“se abrió los ojos” a una Sociedad 
que exigía un cambio radical.

Prosperó así un nuevo lide-
razgo social que supo rescatar lo 
mejor de los años sesenta, nu-
triéndolo de las luchas de los Mo-
vimientos Sociales de los 80s y 90s 
y organizándolos para entrar al si-
glo XXI con una serie de cambios 
de gobiernos en muchos países 
que se encaminaron, en mayor o 
menor medida, hacia su propio 
modelo de sociedad, con nuevos 
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lenguajes y nuevas tácticas, como 
en nuestro caso: la alianza cívico 
militar y el liderazgo protagónico 
del Poder Popular. 

Todo esto se vio reflejado en 
los contenidos tecnológicos que 
manejaban estos Movimientos So-
ciales que basaban su accionar en 
una nueva forma de generar, com-
partir y aplicar los conocimientos. 
Esto no se trata de juicios de valor 
del autor, basta  revisar sus aportes 
concretos en varios eventos para 
dar cuenta de esta real posibilidad. 
Entre  estos se destacan en Vene-
zuela, el Primer Congreso de Tec-
nología Popular realizado en Méri-
da en 1986 o el segundo efectuado 
en Barquisimeto años más tarde, 
pasando por los eventos de Solu-
ciones Alternativas de la UCV, Al-
ternativas al desarrollo del Cendes 
o la Reunión del Poder Popular en 
Catia en 1988 o del Congreso Cul-
tural de Cabimas (Ovalles, 1999) 
fueron muchas las iniciativas que 
trataron de darle forma autónoma 
a todo estos acerbos tecnológicos 
alternativos.

Estos acerbos tecnológicos es-
taban indisolublemente ligados 
a la innovación social, pero inten-
taban ir más allá, es decir, incre-
mentar la posibilidad de pasar de 
la simple inventiva a la aplicación 
real en procesos socio producti-
vos, educativos, de cuido de la sa-

lud, de cultura y  de acción política 
totalmente diferentes con una alta 
carga transformativa de la Socie-
dad. 

Es necesario destacar que no se 
trata de una posición personal del 
autor de este texto, ya que recien-
temente en la oportunidad de rea-
lizarse en la sede del Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia y la 
Tecnología el Segundo Seminario 
de Políticas Públicas en Ciencia y 
Tecnología para la transformación 
social (Ministerio del Poder Popu-
lar para la Ciencia y Tecnología, 
2010)  se generó la oportunidad 
de interactuar con una serie de or-
ganizaciones sociales dedicadas a 
la reflexión sobre los estilos cientí-
fico-tecnológicos,  que a la vez es-
taban acostumbradas a la acción 
práctica y directa en la resolución 
de los problemas más sentidos de 
comunidades concretas del país. 
Se trataba de innovadores socia-
les que intentaban participar en la 
formulación de las políticas públi-
cas en ciencia y tecnología para la 
transformación social. 

En efecto, en el evento se  pro-
curaba explorar las posibilidades 
de abrir el proceso de formulación 
de políticas públicas a nuevos in-
terlocutores, como lo serían los 
Movimientos Sociales basados en 
conocimientos o saberes; ya que  
poseían aportes concretos muy 

válidos para la resolución de los 
grandes problemas del país, tales 
como: las enfermedades, la des-
nutrición, el manejo de la infor-
mación, el deterioro ambiental, el 
desabastecimiento e irrespeto de 
las identidades culturales, etc. ; 
toda vez que eran capaces al mis-
mo tiempo de tener un proceso de 
reflexión propio sobre los estilos 
tecno-científicos dominantes y a la 
vez, servir de “caja de resonancia” a 
los problemas más sentidos por las 
demás comunidades.

Por otro lado, más que un sim-
ple juicio de valor se trata de reco-
nocer con y desde las Encuestas 
Nacionales de Percepción Pública 
de la Ciencia y la Tecnología (Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Ciencia y la Tecnología, 2020) rea-
lizadas en años recientes, la impe-
riosa necesidad de incrementar la 
pertinencia social de estas activi-
dades y revalorizar la visión de es-
tos nuevos agentes sociales dentro 
del proceso de cambio; para que 
pueda ser realmente endógeno y 
logre una justa elección de sus es-
trategias científico técnicas de im-
plementación.

En efecto, décadas pasadas 
de importación e incluso de ges-
tación de innovaciones científico 
técnicas en Venezuela no garanti-
zaron nuestro desarrollo integral, 
toda vez que se mantuvieron in-
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tactas las relaciones sociales y téc-
nicas de producción, distribución 
o consumo; mientras más bien se 
exacerbaba la competición capita-
lista y ahora, la captación y fuga de 
los talentos humanos.

Los Movimientos Sociales ba-
sados en conocimientos o saberes 
que participaron en estos eventos 
mencionados, demostraron tener 
la capacidad para concebir, vali-
dar y manejar estas estrategias de 
promoción de la ciencia y las tec-
nologías de otra manera, porque 
tienen el poder de comunicarlas a 
mayorías más amplias de la pobla-
ción que podrían asumirlas, ya que 
se vinculan a la Sociedad de mane-
ra directa y por múltiples vías. 

De esta forma, se tiene un re-
curso muy estimable para poder 
definir, priorizar y potenciar los ob-
jetivos nacionales o sectoriales en 
ciencia y tecnología, establecer las 
metas realistas, apuntalar los diag-
nósticos participativos, fijar tácti-
cas y estrategias, distribuir recur-
sos de inversión o establecer las 
normativas u orgánicas legales re-
queridas; para que finalmente, se 
pueda ejercer una labor más sen-
sata de contraloría social, ya sea de 
los entes de desarrollo económico 
en las nuevas Zonas Económicas 
Especiales, como las de acompa-
ñamiento social, de los servicios 
públicos, alimentación empleo, la 

salud etc. en la futuras Ciudades 
Comunales, así como también de 
las instituciones públicas del Siste-
ma Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía.

Un detalle importante de es-
tos Movimientos Sociales basados 
en conocimientos o saberes tiene 
que ver con la capacidad autoges-
tionaria para implementar o resca-
tar procesos de formación de sus 
miembros o de la población en 
general. Toda la reflexión teórico 
política que se puede dar en su 
seno, rápidamente nutre un sin-
fín de cursos y talleres que se van 
administrando a sus miembros y 
a colectividades más amplias.  Se 
puede decir que junto a la Educa-
ción Bolivariana, estos Movimien-
to Sociales se convierten en los 
potenciadores de la cultura cien-
tífico técnica crítica en nuestra po-
blación.

Sin estar en contra del Estado 
y usando muchas veces como alia-
dos a las instituciones de educa-
ción formal de cualquier nivel, des-
de primaria hasta universitaria y el 
postgrado, el conocimiento cien-
tífico técnico específico y práctico 
que identifican estos Movimientos 
Sociales fluye por estos intersticios 
de la Sociedad, siempre con nove-
dosas o efectivas estrategias pe-
dagógicas y docentes que es justo 
destacar hoy en día y que consti-

tuyen el elemento fundamental de 
gestación de nuestra cultura cien-
tífico técnica propia.

En este sentido, por eso  se in-
tenta determinar en esta propues-
ta metodológica, algunas de las 
características actuales de estos 
nuevos agentes sociales a partir 
del análisis del Registro Nacional 
de Innovadores y Tecnólogos (Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Ciencia y Tecnología, 2020) que 
logró reunir a miles de referencias 
de personas que de cierto modo 
evidencian tener o desarrollar al-
gún tipo de invento, innovación, 
producto, herramienta, proyecto 
etc., aun si no se reconocen como 
innovadores sociales.

De los resultados que se espe-
ran de la aplicación de esta meto-
dología,  se podrán identificar las 
potencialidades de estos nuevos 
Movimientos Sociales basado en 
conocimientos, saberes o dones 
que podrían incrementar la cultu-
ra científica de nuestra Revolución, 
por lo cual es imprescindible partir 
de unos referentes teóricos políti-
cos precisos.
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Interrogantes que se crean 
con el bloque tecnológico e 
informacional

La resistencia radical y perma-
nente a este bloqueo y a sus medi-
das coercitivas unilaterales garan-
tizaría la permanencia de nuestro 
proceso de cambios, porque no 
sólo le daría sentido a un nuevo 
tipo de relación política aun más 
democrática y participativa, sino 
que sentaría las bases de un nuevo 
modelo económico, que al no es-
tar basado en el egoísmo o la com-
petencia, generaría nuevos valores 
más humanos y profundos. 

Estos valores sociales, susten-
tan las nuevas expresiones or-
ganizativas que encarnan las ex-
presiones del Poder Popular o los 
Movimientos Sociales que son fru-
tos de muchos años de resistencia 
activa y algunos casos pasiva, ante 
la avasallante colonización capita-
lista de nuestra conciencia, actitu-
des, conductas y por supuesto de 
la ciencia y las tecnologías.

Sin embargo como se mencio-
nó, estas ideas de resistencia activa 
no son del todo nuevas, sino que 
han sido inspiradas en los princi-
pios rectores de nuestros ances-
tros y Libertadores o de grandes 
pensadores y líderes como Simón 
Rodríguez y Ezequiel Zamora o de 
los que llevaron adelante los me-

jores logros de las grandes trans-
formaciones en la Unión Soviética, 
Europa Oriental, China, Vietnam, 
Cuba y Nicaragua e incluso, en 
otros países de América Latina, 
Asia y África.

Al calor de estos valores surgie-
ron una serie de conceptos teóri-
cos y propuestas políticas, que al 
ser asumidas por los Movimientos 
Sociales en los años 70, y 80s, man-
tuvieron “viva la llama” de las his-
tóricas insurrecciones populares 
y así se pudo resistir ante toda la 
avalancha de las políticas de ajuste 
macroeconómico.

En este sentido, es útil pregun-
tarnos ahora: ¿Cómo se gestaron 
estos valores de resistencia activa 
en los movimientos sociales que 
surgieron en estas décadas pasa-
das y cómo pueden tener vigencia 
ahora?, ¿Cómo ellos permitieron 
superar los dolorosos eventos de 
los años sesenta y cómo su franca 
reflexión profunda podrían servir 
para el momento actual?, ¿En qué 
forma se actualizaron, sin desvir-
tuarse, los aportes de esta Histo-
ria Patria ? y lo que es más impor-
tante: ¿Cómo afloran ahora estas 
ideas a partir de inicios del nuevo 
siglo para acompañar la toma del 
poder por nuestros procesos revo-
lucionarios? o ¿Cómo se enfrentan 
con ellas ahora las nuevas arreme-
tidas del Bloqueo que impone el 

modelo capitalista informacional 
globalizante? 

Estas son algunas de las in-
quietudes que  se procuran di-
lucidar con esta metodología de 
investigación del Registro Nacio-
nal de Innovadores y Tecnólogos 
Populares, para poder visualizar y 
darle más valor en los momentos 
actuales a sus propuestas ante los 
nuevos retos y amenazas que nos 
obligan a un drástico cambio en la 
manera de ser, de producir y de re-
lacionarnos entre nosotros, con el 
ambiente y con los conocimientos 
y la información; que nos lleven a 
construir más rápidamente un So-
cialismo a la venezolana, con una 
ciencia y unas tecnologías apro-
piadas a dicha concepción.

Por esta razón, la existencia de 
una serie de venezolanos y venezo-
lanas que se auto clasifican como 
innovadores o tecnólogos puede 
dar pie a reconocer las potenciali-
dades transformativas de sus pro-
puestas que piensan y construyen 
en alternativas locales concretas. 
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¿Cual es el papel de las
alternativas tecnológicas 
de los movimientos
Sociales?

Estos Movimientos Sociales, 
que están basados en saberes o 
conocimientos emergentes y tec-
nologías alternativas, pueden ser 
considerados como el “magma” de 
un flujo mayor que, a pesar de la 
dependencia económica, del con-
sumismo informático o la fascina-
ción cientificista surgen con otra 
visión que se instaura en nuestras 
sociedades. Se trata de unas visio-
nes de resistencia o sobrevivencia 
que en todos estos años, y en es-
pecial en el que acaba de pasar, fa-
vorecen la búsqueda del dominio 
pleno de las relaciones técnicas 
de producción a partir de los in-
tereses reales del Pueblo, ya sean 
innovando o creando, adaptando 
o manteniendo lo que nos viene o 
vino de fuera.

Es por eso que cuando se habla 
de transformación tecno-cientí-
fica, no se trata solamente de fo-
mentar la innovación a secas, no 
solo premiar a los científicos pro-
fesionales, apoyar a los tecnólo-
gos populares, identificar innova-
ciones, productos o fomentar los 
centros de investigación, sino de 
tomar fuertemente en cuenta los 
tipos y niveles de conocimientos 
tecno-científicos que nuestra po-

blación posee, sobre todo la mas 
organizada y activa para guiar la 
transformación de las relaciones 
sociales de producción. 

No se trata solo de buscar un 
incremento en las calificaciones 
obtenidas por los jóvenes en sus 
estudios de las ciencias naturales 
o las matemáticas en la educación 
básica o media, sino de revalorizar 
además la presencia en las comu-
nidades de artesanos, constructo-
res, maestros de obra, reparadores 
o adaptadores de tecnologías e 
incluso de la permanencia de los 
egresados de universidades que 
lograron alcanzar algún tipo de 
conocimiento pertinente en sus 
trabajos de grado que tratan aho-
ra de aplicar sus hallazgos a una 
situación local concreta para in-
tentar solucionar sus problemas 
. Todo esto es un acerbo tecnoló-
gico digno de un reconocimiento 
institucional real y por ende políti-
co.

Se debe resaltar que en todos 
estos casos parece haberse gesta-
do una nueva relación entre la ela-
boración de un discurso político 
revolucionario con el accionar pro-
pio de estos agentes sociales, que 
dejando de lado el dogmatismo, el 
academicismo y el tecnocratismo, 
permiten construir nuevos lengua-
jes tecno-científicos “al calor” de 
las luchas sociales; sin repetir es-

quemas, slogans o citas y más bien 
integrar en el habla coherente y 
dinamizadora todo un potencial 
de cambio tecno-científico que se 
hace realidad en cada una de las 
conquistas que el Pueblo organi-
zado y activo logra en nuestros 
días.

En efecto, con la transferencia 
de tecnologías hispánicas y de los 
moros con algunos de los coloni-
zadores, o la presencia de los sa-
beres traídos a la fuerza del África 
con los esclavos o la permanencia 
del los acerbos de los pueblos in-
dígenas originarios, todo nuestro 
proceso histórico estuvo marca-
do por la insurgencia de un estilo 
propio de organizarnos, producir, 
distribuir, consumir, educarnos, sa-
narnos y vivir en todo el sentido de 
la palabra. 

Es por eso que en este caso, pa-
recen resurgir de nuestras raíces, 
al reconocerse las largas luchas del 
Pueblo para potenciarlas aun más, 
sobre todo ahora que son indis-
pensables para sobrevivir digna-
mente.

A continuación insistiremos en 
la importancia de esta incorpora-
ción plena de los innovadores y 
tecnólogos populares como pro-
tagonistas natos de estas nuevas 
expresiones del Estado Comunal 
ya sean en las ciudades o las Zonas 
Económicas Especiales. 
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Justificación de una
aproximación a estos
movimientos sociales
basados en conocimientos 
y saberes

 Para la defensa histórica 
del Proceso de cambio venezo-
lano en momentos de Bloqueo 
y medidas coercitivas injustas 
es necesario rescatar todo este 
reciente aportes de sus innova-
dores y tecnólogos. No se trata 
sólo de recopilar, rescatar o re-
valorizar, sino dar acceso a un 
nuevo proceso de “reflexión en la 
acción” que implique nuevas po-
líticas públicas. Para ello, en esta 
metodología propuesta se iden-
tifica el potencial transformativo 
de sus expresiones concretas en 
forma de proyectos, maquetas, 
productos, planos, patentes, di-
seños, prototipos, tesis y expe-
riencias etc. que podrían estar 
a disposición de todos, en todo 
momento y lugar con las debidas 
medidas de seguridad, respeto y 
salubridad.

En este sentido, en esta me-
todología se justifica hacer una 
lectura particular del Registro de 
Innovadores, Inventores y Tec-
nólogos para confrontarlo sa-
biamente con las exigencias del 
momento actual y poder derivar 
de allí nuevas formas de pensa-
miento, expresión y acción, que 

sin hipotecar la necesaria carga re-
volucionaria que deben tener, se 
enfrenten inteligentemente a las 
nuevas formas de control informa-
cional y a la manipulación tecnoló-
gica del Capitalismo y que incluso, 
den respuestas viables a las nuevas 
necesidades locales que se crean 
cuando el dólar invade nuestra vida 
personal, o cuando las mal llamadas 
Redes Sociales atentan contra nues-
tra subjetividad, o cuando los virus 
invaden nuestro cuerpo e incluso el 
neoconservadurismo infesta nues-
tra espiritualidad.

Muchos de estos nuevos agen-
tes de la ciencia y la tecnología es-
tán aquí con nosotros, otros se han 
ido o se han “vendido al mejor pos-
tor”, pero sus ideas están en cientos 
de experiencias que hoy adquieren 
valor cuando se reencuentran en 
los Consejos Comunales, en las Mi-
siones, en los Comités de Usuarios, 
Comités Obreros, grupos de Vence-
dores y Vencedoras, Triunfadores o 
Triunfadoras; en fin, los Movimien-
tos y organizaciones sociales que 
conforman este nuevo panorama. 

Pero nuestro acercamiento me-
todológico a estos agentes sociales 
debería ser del mismo tipo y tenor: 
es decir “desbrozando el discurso” 
para detectar las formas de pensa-
miento que nos llevaron ayer y hoy 
a estas nuevas formas de lucha. Se 
trata de entrar en sus “universos te-

máticos” (Áreas de conocimientos 
o Motores productivos vinculados)  
como nos hablaba Freire (Freire, 
1978) es explorar las “situaciones lí-
mites” que generaron esos produc-
tos, proyectos, patentes, inventos, 
tesis de grado etc. y acompañar los 
procesos de concientización que 
activan las luchas populares de 
hoy en día y de siempre, buscando 
que cada invención se convierta 
en innovación y cada innovación 
en transformación que incide en 
las relaciones técnicas o sociales 
de producción o de convivencia.

Se trata de orientar la Investi-
gación acción participativa que 
nos recomienda Fals Borda y Luis 
Bigott para detectar las “palancas” 
del cambio radical tecnológico 
que no hagan del conocimiento 
una mercancía, sino la posibilidad 
de construir nuevas relaciones so-
ciales a partir de nuevas relaciones 
técnicas de producción y por ende: 
otra Sociedad. 

Incluso, podríamos con esta 
metodología explorar posibles 
compromisos locales, nacionales o 
trans generacionales que podrían 
lograr, “al calor” de una espiritua-
lidad liberadora, reforzar la clara 
“opción por los pobres” como pre-
dicaba Monseñor Romero y tantos 
otros religiosos comprometidos 
con el Pueblo; que por cierto no 
persiguieron a Galileo como las 
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jerarquías eclesiales lo hicieron y  
todavía hacen algunas.

Con la información que arroje 
la aplicación de esta metodología 
se podría convocar a todos los que 
accedieron al Registro Nacional 
de Innovadores y Tecnólogos a un 
proceso de repensamiento de la 
relación entre los conocimientos, 
saberes y dones desde los cuales 
ellos actúan cuando crean una má-
quina, inventan una receta, imagi-
nan un nuevo procedimiento o re-
dactan una simple tesis de grado. 
Se trata de conocer con esta meto-
dología a este agente social y sus 
condiciones de vida desde donde 
nos hablan, de las relaciones entre 
ellos como creadores y el nivel de 
compromiso de sus obras. 

Si buscamos un cambio tec-
nológico radical para garantizar la 
continuidad de proceso, el conoci-
miento de los innovadores y tec-
nólogos es fundamental para legi-
timar sus lenguajes, sus formas de 
acción política y sus exigencias; de 
manera de subvertir la estructura 
de un Estado que fue hecho para 
el Capitalismo y que se resiste con 
su Burocracia a cambiar, a pesar de 
todo el esfuerzo que se hace para 
llevar adelante el Estado Comunal. 

De la misma manera, si logra-
mos ayudar con esta metodología 
a reconstruir en cada uno de ellos 

la relación entre su hacer, el pen-
sar y el decir que conviven en sus 
actividades concretas, podríamos 
a la vez estar atentos a las formas 
que usa el sistema capitalista en 
su conjunto para marginalizarlos, 
a veces de manera sutil e informa-
cional y otras veces violenta con 
Guerra de IV generación; y que 
más que nuestra propia cultura 
científico técnica propia para en-
frentarlos en todo los terrenos.

Así, con los avances de estas lu-
chas, se nos presentan ahora nue-
vos escenarios complejos e incier-
tos en donde, si no escudriñamos 
los acervos tecnológicos existen-
tes en forma crítica, podemos caer 
en los mismos errores de costum-
bre. 

Conociendo el sentido de las 
palabras expresadas por ellos y 
ellas, ubicándolas en las situacio-
nes que enfrentaron sus ejecu-
tantes, hablantes o escribientes y 
compartiendo sus acciones y lu-
chas concretas, podríamos man-
tener este proceso de cambio que 
se afianza en su pasado, pero para 
construir otro futuro.

Hacer esto significa repensar 
los conceptos desde donde re-
flexionamos y para ello queremos 
presentar algunos referentes teóri-
cos que están detrás de la metodo-
logía que se recomienda. 

Aproximación a un marco 
teórico político referencial

Partimos teóricamente de la 
base que la  construcción del Esta-
do Nación en Venezuela fue fruto 
del proceso de apropiación his-
tórica de su territorio, que exigió 
dotarse de unas políticas de ase-
guramiento de sus fronteras, de 
fortalecimiento de un idioma o de 
una cultura nacional y de la con-
solidación de los vínculos e identi-
dades en sus habitantes; para que 
asumieran la administración dele-
gada de su vida social en el Estado. 

Este proceso histórico de con-
formación de un Estado Nacional 
fue generando en varias etapas 
una particular delimitación geo-
gráfica, por los efectos de las accio-
nes de una serie de agentes socia-
les que, en sus confrontaciones o 
acuerdos, iban conformando la es-
tructura social que los caracterizan 
hoy en día y que son el reflejo de 
los fundamentos y contradicciones 
de una base indígena originaria, de 
las intromisiones de una conquista 
imperial y con su consecuente y 
necesaria acción política indepen-
dentista que la sucedió. Ya sea por 
la consolidación de un modelo 
primario agroexportador, seguido 
por otro minero-urbano-industrial 
que intentó sin éxito diversificar-
lo, se llega a una concepto teórico 
de situación límite, que hoy en día 
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requiere de transformaciones pro-
fundas en su concepción y en sus 
fundamentos.

Todo esto fue dejando en el 
espacio geográfico una división 
político territorial, que en muchos 
casos permanece invariable, aun si 
era el reflejo de las entidades es-
tadales, municipales, parroquiales 
pretéritas o de confrontaciones so-
ciales superadas, latentes o resuel-
tas. Eso se observa en las delimita-
ciones fronterizas nacionales, así 
como también entre los estados, 
municipios o parroquias y ahora 
aflora con gran fuerza en los ámbi-
tos comunales .Es por eso, que en 
esta oportunidad en la metodolo-
gía propuesta se trata de superar 
las clasificaciones de las informa-
ciones por entidades federales y 
vamos hacia una segmentación 
social de la data de los registrantes, 
tratando a la vez de identificar los 
agentes sociales de la innovación 
y el desarrollo tecnológico popular 
a nivel parroquial, que es la escala 
más cercana a la comunal.

Del mismo modo, los roles ins-
titucionales asignados a estos ám-
bitos territoriales que, a partir de la 
figura del Cabildo Hispánico convi-
ven hoy con los Distritos Motrices, 
típicos de la implantación de las 
economías de renta petrolera, pa-
recen estar poco articulados con 
los diferentes objetivos de gestión 

pública asignados a nivel de las 
gobernaciones de estados, corpo-
raciones de desarrollo regional o 
por grandes empresas del Estado; 
que se derivan a su vez de las va-
riadas etapas de federalismos, re-
gionalismos o centralismos que ha 
vivido el país, y que van quedando, 
no sólo como recuerdos, sino en 
una división político territorial de-
finida y a veces caótica. Es por eso 
que en esta metodología hemos 
debido llegar a un mayor detalle 
de las unidades de agregación de 
la información sobre los innova-
dores, inventores y tecnólogos del 
Registro mencionado. 

 Para un momento como 
el actual, cuando se requiere una 
fuerte legitimación de la acción 
de nuestro Estado en estas du-
ras condiciones bio sanitarias, de 
bloqueo económico, de dolariza-
ción con inflación inducida de la 
economía o de agresivas medidas 
unilaterales internacionales, y bajo 
la urgente necesidad de redefinir 
nuestro modelo de desarrollo, se 
hace necesario reorganizar las es-
calas locales de gobierno y de par-
ticipación protagónica, tal y como 
se ha venido haciendo desde el 
Golpe de Estado del año 2002 con 
los Consejos Comunales, Comu-
nas, Ejes y Corredores, Cuadrantes 
de Paz , etc. así como las mismas 
Misiones y Grandes Misiones que 
construyen sobre el terreno una 

nueva Geometría del Poder. Por 
eso en esta metodología todo el 
análisis de la información de los in-
novadores y tecnólogos se orienta 
hacia detectar las fortalezas trans-
formativas propias.

Esta nueva Geometría del Po-
der, que en cierta forma es un pro-
ceso constituyente, requiere de 
una alta creatividad social para vis-
lumbrar nuevas formas de organi-
zación y de administración del te-
rritorio, muchas de las cuales están 
plasmadas en las leyes vigentes, 
pero algunas deben ser fruto de la 
inventiva popular, del empodera-
miento solidario y de la innovación 
social que caracteriza por defini-
ción a este proceso transformativo. 

Es por estas razones, que este 
Registro de Innovadores, Invento-
res y Tecnólogos, si es analizado en 
esta metodología de otra manera, 
ofrece una nueva panorámica dis-
tinta cuando trabajamos sus datos 
a escalas pequeñas, como la parro-
quial, que hacen ver las diferencias 
y particularidades notables que 
encubre una organización espacial 
hecha sólo con entidades estada-
les o municipales que fueron fruto 
de las confrontaciones o acuerdos 
del siglo XIX y que todavía están 
implantadas. 

Es por eso que se han intenta-
do revertirlas en forma práctica, 
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desde los ámbitos políticos, eco-
nómicos, sociales e incluso tecno-
lógicos o educativos a diferentes 
escalas que nos lleve a modificar 
los linderos, roles y ámbitos terri-
toriales.

Un ejemplo de la aplicación 
de este enfoque teórico metodo-
lógico pueden ser los análisis te-
rritoriales de los innovadores tec-
nológicos que podrían apoyar las 
Redes de Cooperación Productiva 
inspiradas en los clúster o las prác-
ticas asociativas empresariales del 
mundo desarrollado, aunque, una 
vez iniciada la Misión Ciencia, se 
las llevó otro nivel con las Redes 
de Innovación Productiva Socialis-
ta que se desplegaron en parte de 
nuestro territorio a partir de una 
deliberada política de fomento y 
acompañamiento estatal a las or-
ganizaciones locales.

Del mismo modo, la organiza-
ción en Unidades Territoriales de 
Educación Bolivariana y ahora los 
Circuitos Escolares, las Redes Aca-
démicas y las Aldeas Universitarias, 
Universidades Politécnicas Territo-
riales, las Agendas Regionales de 
Investigación o las Regiones del 
Conocimiento, dan cuenta de  la 
espacialización de estas variables 
y de los agentes sociales vincula-
dos a la educación y por ende, a la 
generación, la apropiación y socia-
lización del conocimiento o cual-
quier otro saber.

Es importante destacar que po-
líticas como las de “Punto y círculo” 
hacen imprescindible el análisis 
de los entornos locales donde se 
realizan las inversiones o acciones 
del Estado, para dar cuenta de las 
potencialidades y restricciones 
de los territorios circundantes; de 
manera de intentar “derramar” el 
desarrollo o en todo caso usar el 
concepto teórico del desarrollo 
endógeno . Para ello se debe em-
plear una nueva agregación de 
las Áreas de conocimientos o de 
los Motores Productivos donde se 
ubican en el Registro mencionado 
las propuestas de los innovadores 
y tecnólogos, para precisar a su 
cercanía o lejanía de la praxis so-
cial, local, diaria y directa.

Todo este panorama de rede-
finición de lo que teóricamente 
llamamos nueva Geometría del 
Poder apunta hacia una comunali-
zacion del Estado que no deja de 
lado las otras expresiones de deli-
mitación geográfica, que tanto las 
Redes de Seguridad y Defensa, las 
Zonas del Defensa Integral y las 
Zonas Económicas Especiales para 
grandes proyectos de inversión se 
vienen estructurando y conviven, 
no siempre armónicamente, con 
las grandes Áreas Ambientales 
bajo régimen de administración 
especial, ABRAES, para completar 
un panorama muy diferente de la 
delimitación del espacio geográ-
fico, que denota formas de admi-

nistración o apoyo de los procesos 
de innovación social también dis-
tintas.

En este sentido y siguiendo las 
pautas teórico políticas esboza-
das en las nuevas leyes del Poder 
Comunal, se intenta con esta me-
todología un abordaje lugarizado 
de la data del Registro Nacional de 
Innovadores y Tecnólogos para de-
tectar con más detalle en qué casos 
ellos forman parte de los “ejércitos 
industriales de reserva” provenien-
tes de la desestructuración del 
aparato fabril importador o de la 
llamada “modernización verde” de 
la agricultura, o en todo caso de las 
grandes masas de egresados de la 
educación técnica y universitaria 
en todo el territorio nacional .

Pero también se debe dar cuen-
ta de los efectos contradictorios, 
pero muy potentes, de la divul-
gación masiva de la información 
científico técnica en la Internet 
e incluso de otros factores hasta 
ahora insospechados que deno-
tan en todo momento y lugar, la 
enorme creatividad e inventiva del 
venezolano y la venezolana;, sobre 
todo en los momentos de crisis 
global y de confrontación profun-
da y permanente.

Ya sea el proceso de extracción 
de la renta petrolera, como el de 
industrialización pesada o liviana, 
la modernización del campo y la 



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

151

La innovación social para la transformación y los innovadores 
en Venezuela: una metodología de análisis

urbanización segregada genera 
varios eslabones de las cadenas 
de generación de valor que están 
ligadas al mercado externo desde 
sus inicios y luego posteriormente 
a las demandas internas de nues-
tro país. Estas cadenas de valor 
concentran una gran parte de sus 
beneficios en unos pocos propie-
tarios o usufructuantes, cumplien-
do el Estado un papel regulador 
mediante las políticas redistributi-
vas e intervencionistas que inten-
tan proteger a los trabajadores o a 
sus familias que son excluidos de 
estos procesos de acumulación.

Las anomalías e imperfeccio-
nes de las transferencias de estos 
valores generados en estas cade-
nas productivas a los trabajadores 
y sus familias, ya sea por las insufi-
ciencias crónicas de sus salarios o 
por la ausencia de una ocupación 
estable o una formación integral 
ha sido asumida por el Estado con 
diversas políticas de subsidios, se-
guridad social, educación y presta-
ción de servicios públicos, vivien-
da, infraestructuras etc. 

Ya sean las acciones de acu-
mulación del valor por parte de 
las cadenas productivas, como las 
de protección social de los traba-
jadores por parte del Estado, todas 
ellas deben ser históricamente ba-
lanceadas para permitir la estabi-
lidad de Sistema en su conjunto y 

para ello se han ejecutado diversas 
estrategias de desarrollo que de-
ben llevar implícitos estilos tecno-
lógicos particulares.

Estas estrategias de desarrollo 
iban desde la implantación de en-
claves de extracción de hidrocar-
buros que lograban financiar con 
sus regalías un incipiente sector 
técnico laboral y su consecuen-
te urbanización segregada, como 
la posterior política de industria-
lización por sustitución de im-
portaciones y el desarrollo de las 
industrias básicas como motores 
del desarrollo regional; llegándose 
hasta la modernización agrícola y 
la implantación de una economía 
de servicios formales o basada en 
la construcción de infraestructuras 
o viviendas.

Sin embargo, como se mencio-
na, todas estas estrategias fueron 
dejando en las regiones ejércitos 
de trabajadores de reserva o de 
excluidos del proceso productivo, 
que favorecían continuamente a 
una caída relativa de los salarios 
y por consecuencia, estimulaban 
una mayor capacidad de captar 
y acumular valor por parte de las 
empresas y del mismo Estado. Así 
se crea una enorme masa pobla-
cional que con sus saberes y do-
nes, con sus experiencias y aliados 
se proveyó por si misma de vivien-
da, con autoempleos y algunos 

servicios  prestados por su cuenta 
y que hoy disponen de unos cono-
cimientos o saberes tecnológicos 
que podrían ser potenciados. De 
allí que  la aplicación de esta me-
todología al Registro Nacional de 
Innovadores y Tecnólogos podría 
servir para detectar estos agentes 
sociales.

De todas formas, cada una de 
estas estrategias de desarrollo re-
querían de un modo productivo 
propio que fuese coincidente con 
un estilo tecnológico particular 
que  permitiese incluir a cierta y 
determinada cantidad de mano de 
obra calificada en las actividades 
económicas y por eso se intentó 
capacitar a algunos de ellos para 
lograr un mejor desempeño en es-
tas labores productivas.

Estas experiencias laborales 
y formativas luego pasarían a ser 
parte de este “ejército laboral” de 
reserva, una vez que la desindus-
trialización por efectos de las po-
líticas de apertura a la globaliza-
ción competitiva avanzaran sobre 
nuestras ciudades y campos.

Desde el punto de vista de una 
sociedad territorialmente signi-
ficante el desarrollo y posterior 
estancamiento de la extracción 
de hidrocarburos, del auge y caí-
da de la industrialización liviana 
o pesada, de las insuficiencias de 
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la  modernización del campo o 
de la urbanización formal fueron 
generando regiones con desigual 
calidad de vida y sobre todo, de 
grandes concentraciones de traba-
jadores y sus familias que habían 
sido excluidos de estas actividades 
o que participaron en ellas algu-
na vez y que ahora debían valerse 
prácticamente por sí mismos tra-
tando de dotarse de un estilo tec-
nológico propio.

En este caso, estas tecnologías 
son reinterpretadas, asumidas o 
simplemente conservadas por es-
tos agentes sociales, los cuales se 
reconocen como innovadores, in-
ventores, tecnólogos, creadores, 
artesanos, cultores, etc.,  que están 
dentro o más bien fuera de las ac-
tividades socio productivas llama-
das eufemísticamente formales. 

Por otro lado, las diferentes eta-
pas de restructuración del sistema 
mundial de producción y consumo 
se van sustituyendo, sin desapare-
cer del todo muchos tipos de acti-
vidades socio económicas que van 
dejando una enorme masa de tra-
bajadores desempleados que han 
sido formados para operar en un 
particular estilo tecno productivo.

Ya provengan de las empre-
sas privadas o en las instituciones 
del Estado, estos trabajadores hoy 
constituyen una enorme masa 

laboral que se articula con las 
nuevas experiencias productivas 
como las comunales o las infor-
males y bien podrían servir para 
apuntalar nuevas estrategias para 
“salirle al paso” a los efectos de la 
globalización competitiva, de su 
desindustrialización concomitan-
te, de la pauperización urbana y  
de la actual transformación digital 
impuesta a las sociedades y a las 
economías en particular, lo que sin 
duda alguna expulsará a muchos 
más de ellos de sus trabajos for-
males por los efectos disruptivos, 
la robotización, del aprendizaje de 
máquina, del tele trabajo, de la tele 
educación, del tele mercadeo y de 
la llamada Internet de las Cosas. 

En esta época de transición de 
una globalización competitiva a 
una de nacionalismo proteccionis-
ta de los grandes bloques interna-
cionales de países, la lógica de la 
acumulación y por ende de orga-
nización de la producción o de los 
servicios, trastocará a todos estos 
factores productivos laborales, re-
valorizando algunos de ellos y des-
echando otros. 

En el caso venezolano, con esta 
metodología podríamos detectar 
en forma concreta los efectos de 
la desindustrialización de los esta-
dos como Aragua y Bolívar que se 
convierte en un factor estimulan-
te del sector informal de obreros 

desempleados que, con un acerbo 
tecnológico propio, deben ahora 
convivir con aquellos que se pres-
tan para ofrecer sus servicios espe-
cializados informales basados en 
las tecnologías de punta importa-
das tales como las de telecomu-
nicaciones, finanzas electrónicas, 
reparación de artefactos domés-
ticos importados, etc.; las cuales 
son fundamentales en el actual 
periodo de acumulación de valor 
del nuevo capitalismo de base in-
formacional. 

Así mismo, un análisis parro-
quializado de la data del registro 
mencionado podría caracterizar la 
situación de estos agentes sociales 
en las grandes zonas industriales 
de la Cuenca del Lago de Valen-
cia, Barquisimeto y otras ciudades 
creadas en la etapa de sustitución 
de importaciones.  Es importan-
te destacar que los grandes polos 
industriales de desarrollo como 
el de Guayana entraron en fran-
co declive, dejando un territorio 
abandonado y poblado de traba-
jadores experienciados o capacita-
dos, que no logran conseguir hoy  
un empleo formal  de acuerdo a su 
formación en las antiguas fábricas, 
por lo cual insurgen en otros luga-
res de la ciudad con  posibilidades 
de auto empleo que se sustentan 
en las inventivas o creatividades 
de muchos de ellos. 
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Lo mismo se podría hacer con 
esta metodología en las regiones 
de fuerte tradición agrícola, que 
habían sido modernizadas en sus 
estilos de producción expulsando 
a los campesinos o a los micro agri-
cultores que de todos modos no 
renunciaron fácilmente a sus sabe-
res, y hoy coexisten con los nuevos 
jornaleros o trabajadores agrícolas 
que se especializan en el uso de 
modernas maquinarias e insumos 
de la llamada Revolución Verde.

Tales son los casos de los otros 
estados como Barinas y Portugue-
sa, que siendo entidades federales 
donde antiguas formas de pro-
ducción agrícola ancestrales y por 
ende de tecnologías de extracción 
o de cría de ganado extensivas, 
conviven hoy en día con la agricul-
tura empresarial. Otras regiones 
a la vez son afectadas por estos 
procesos de globalización compe-
titiva que inciden directamente en  
los territorios remotos donde con-
viven los saberes indígenas con los 
más foráneos que llegan por los 
grandes medios de comunicación 
directamente a los pocos habitan-
tes de los bosques que quedan en 
pie y a las grandes sabanas deso-
ladas. 

Obviamente en este proceso 
el sujeto trabajador, sea formal o 
informal, que representaba el esta-
tus de ciudadano y de consumidor 

de tipo medio en términos econó-
micos, quedaba excluido de sus 
escenarios laborarles tales como 
las fábricas, los conucos, las ofici-
nas o comercios que casi siempre 
se ubicaban en las mejores locali-
zaciones de las ciudades o campos.

El desempleo de miles per-
sonas formadas para el trabajo 
se convierte en la fuente de una 
pobreza crónica, que sin embar-
go por la inventiva particular, por 
el apoyo de las Misiones Sociales 
productivas y por la capacidad de 
resistencia de muchos de nosotros 
no llegan a caer en el llamado “cír-
culo vicioso” de la pobreza, sino 
que logran prefigurar nuevas e in-
cluso viejas actividades de subsis-
tencia más autónomas o resilentes 
y sobre todo vinculadas a los nue-
vos poderes comunales.

Todo esto presiona al Estado, 
a los remanentes del aparato de 
extracción de hidrocarburos o de 
la industrialización trunca o la mo-
dernización agrícola incompleta, 
así como a las actividades de ser-
vicios especializados en las ciuda-
des que poco a poco van dejando 
de ser solamente espacios para 
el consumo masivo  dando paso 
franco a economías informales o 
subterráneas de subsistencia. 

Este modelo de globalización 
competitiva neoliberal y ahora de 

proteccionismo de grandes blo-
ques de países, tiene como funda-
mento la relación directa entre la 
innovación tecnológica y la mejo-
ra de la producción o el comercio. 
El primer componente de la rela-
ción se concentra en los grandes 
centros foráneos de generación 
científico técnica y es coinciden-
te con los fines específicos de los 
países donde se gesta;  el segundo 
componente se intenta lograr en 
nuestros territorios, pero pocas ve-
ces con un resultado adecuado, es 
decir no se convierte realmente en 
un beneficio para todos.

Así entonces se hace funda-
mental ubicar las innovaciones 
tecnológicas, no sólo en el plano 
productivo formal sino en el plano 
de la transformación social, y a la 
vez diferenciarlas de la que llevan 
adelante aquellos factores produc-
tivos típicamente transnacionales 
que hasta ahora no han logrado 
generar un desarrollo equilibrado 
y sostenido de nuestro país; aun-
que como se mencionó muchos 
de sus antiguos trabajadores e 
incluso parte de los actuales las 
comparten en cierta forma.

Bajo esta óptica, es que esta 
propuesta metodológica para el 
Registro Nacional de Innovadores 
y Tecnólogos permite el análisis 
de las parroquias de una serie de 
estados que iban desde los típica-
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mente rentistas petroleros como 
Anzoátegui, otros de industrializa-
ción pesada como Bolívar, pasan-
do por Aragua como epicentro de 
la industrialización por sustitución 
de importaciones; y paralelamente 
también de otros espacios locales 
de los estados de modernización 
agraria intensiva como Barinas o 
Portuguesa, a la par de otros de 
ganadería muy tradicional como 
Apure, hasta llegar a una región 
frontera como Amazonas.

En estas parroquias de una 
serie de estados,  e incluso en las 
demás entidades, se pueden iden-
tificar diversos segmentos de inno-
vadores y tecnólogos que, a pesar 
de que muchos de ellos no se reco-
nocen todavía como tales, se cons-
tituyen en apoyos de actividades 
socioproductivas a partir de los co-
nocimientos o saberes socialmen-
te acumulados por ellos.

Se podría evaluar así, si el estilo 
de desarrollo económico llevado 
a cabo en cada entidad federal o 
parroquia favoreció o no la socia-
lización de los conocimientos o 
saberes tecnológicos implícitos y 
cuánto quedó disponible para co-
menzar otros tipos de desarrollo 
endógeno más cónsono con nues-
tro proyecto de país. 

Sin embargo,  se debe resaltar 
en la explicación de estos referen-

tes teóricos que el papel asigna-
do a la innovación en este tipo de 
proceso socioproductivo, intenta 
dejar de lado concepciones que la 
ubican como la promotora auto-
mática del desarrollo de una acti-
vidad bajo cualquier circunstancia.

En realidad, lo que teóricamen-
te se deduce es que las innovacio-
nes cumplen su papel estimulan-
te de la productividad sólo en los 
grandes centros generadores de 
un tipo especial de técnicas o co-
nocimientos científicos que tienen 
siempre un carácter transnacional, 
intensivo o ahorrador de la mano 
de obra y con el dominio de un 
fuerte control informacional.

Por el contrario, en el resto de 
los países, la mejora de la compe-
titividad se explica mejor por el 
ejercicio de políticas agresivas de 
comercio, bloqueo e imposición 
política, como las que nos tienen 
acostumbrados las grandes em-
presas transnacionales y los go-
biernos más poderosos.

En esos países desarrollados 
cuando una innovación tecno-
científica puede ser empleada 
por cualquiera que tenga acceso 
a ella, deja de brindar las ventajas 
competitivas para quien la tiene y 
cuando se aplica en forma restrin-
gida como en nuestro caso, no es-
timula ni la productividad ni el de-

sarrollo integral. Allí coincidimos 
con autores como Illich (1999) y 
Carr (2012) que le dan un justo pa-
pel de la innovación en el proceso 
de desarrollo.

Sin embargo, cuando alguna in-
novación se logra aplicar solo deja 
un saldo formativo de un inestima-
ble valor en muchos de los trabaja-
dores que estuvieron involucrados 
de alguna forma directa o indirec-
tamente con ellas. En este caso, se 
requiere hoy apuntalar otros espa-
cios productivos y de organización 
social en donde pudieran cumplir 
un mejor papel los innovadores y 
tecnólogos, lejos de las mal llama-
das leyes inexorables del mercado. 
Por eso  se considera que con el 
análisis segmentado y parroquia-
lizado del Registro Nacional de In-
novadores y Tecnólogos  se podría 
identificar estos nuevos espacios 
de actuación. 

Más de cien años han pasado 
desde que estas tecnologías trans-
nacionales comenzaron a usarse 
masivamente e intensamente en 
las actividades económicas del 
país; pero todavía se cuestiona 
acerca de su real influencia en el 
desarrollo en general y en particu-
lar en las empresas e instituciones 
nacionales. Aun no  se puede de-
cir con exactitud que, después de 
más de por lo menos diez décadas 
de aplicación de estas tecnologías, 
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nos acercamos a una industrializa-
ción plena o a una agricultura sus-
tentable. 

Más bien estos estilos tecnoló-
gicos tuvieron muy poco efecto en 
la mejora de la productividad y de 
la capacidad empleadora de mu-
chas de las unidades productivas 
y más bien estos se constituyeron 
en un poderoso estímulo al desa-
rrollo de otros países desde donde 
se importaban las máquinas o los 
procedimientos técnicos que usá-
bamos 

Tampoco  se puede afirmar 
que ellas han mejorado por igual 
el bienestar de los venezolanos, 
toda vez que a pesar de todos los 
esfuerzos realizados, hoy existen 
todavía muchos de estos estilos 
tecnológicos que son vulnerables 
y más bien comparten un mode-
lo consumista de uso que actual-
mente, en pleno Bloqueo, colapsa 
dramáticamente a pesar de haber 
gastado enormes sumas de dinero 
de la renta petrolera para mante-
nerlo y no para cambiarlo drástica-
mente.

Sin embargo, a nivel de ciertas 
y determinadas actividades se ha 
logrado un cambio en las formas 
de producir o consumir, sin que 
esto signifique una mayor trans-
formación de muchas organizacio-
nes y en especial, en las maneras 

de trabajar con la tecnologías forá-
neas, reapropiándolas, creándolas, 
rescatando las nuestras o reciclan-
do las existentes.

Estas tecnologías han logrado 
alcanzar grandes beneficios y po-
siciones de liderazgo a nivel mun-
dial, porque son precisamente las 
empresas e instituciones que las 
generaron o vendieron quienes las 
aplican fácil y fielmente, y no nece-
sariamente las que las compraron 
o las usaron acríticamente, como 
sería en nuestro caso.

En  aquellos espacios donde 
lograron aplicarse se convierten 
en una fuente de frustración y no 
de éxito. Ya sea porque no sirven 
para generar  los propios produc-
tos o reducir sus costos y por con-
siguiente logran expulsar miles de 
obreros o empleados de sus pues-
tos de trabajo o porque ellas per 
se no garantizan la obtención de 
grandes beneficios y mucho me-
nos lograr su distribución social, 
sobre todo para cada uno de los 
factores productivos y en especial 
para los trabajadores. 

Es por eso que hace falta incur-
sionar en una nueva relación con-
ceptual entre innovación tecnoló-
gica con el desarrollo y por ende 
determinar con esta metodología 
las prácticas de los innovadores, 
inventores y tecnólogos, su real 

potencial transformativo y evaluar 
las posibilidades socio productivas 
en sus estados o espacios loca-
les, que como los señalados, han 
sufrido un proceso desigual pero 
combinado de desarrollo típico de 
los modelos que imperan en otras 
realidades diferentes a la nuestra.

Los sujetos sociales formales 
de la ciencia y las tecnologías, ya 
sean trabajadores, empleados, 
profesionales etc. o los que sub-
sisten en nuestras ciudades y que 
han guardado para sí los aportes 
de importantes acerbos científico 
técnicos recibidos, son a la vez una 
fuerza incalculable de transforma-
ción que puede lograrse a partir de 
sus innovaciones transformativas. 

Este proceso contradictorio es 
posible en plena época de desarro-
llo informacional donde cada vez 
más rápido las innovaciones tec-
nológicas empresariales deben ser 
necesariamente y constantemente 
superadas, para que las grandes 
empresas puedan mantenerse en 
el mercado transnacional de alta 
competencia; lo que implica que 
muchas de estas tecnologías se-
rían desechadas o liberadas y por 
lo tanto, pueden ser apropiadas 
por otros o socializadas para que 
puedan ser asumidas por nuestros 
agentes sociales para darle su real 
significación y para tratar de po-
nerlas a su servicio o para la trans-
formación social.



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

156

Todos estos conceptos están 
embebidos en el proceso de tra-
bajo que se propone, porque cada 
criterio de clasificación, cada in-
dicador estadístico seleccionado, 
cada herramienta de cálculo em-
pleada etc. está soportado en esta 
particular concepción teórica y ex-
periencial de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación.

Propuesta
metodológica

En este caso, se presenta un 
proceso que va desde la reagrupa-
ción de los campos de información 
del Registro mencionado, la patro-
nizacion de sus respuestas con un 
escala afín a los referentes teóricos 
que venimos trabajando, la cuan-
tificación a partir de las respuestas 
en Indicadores Estadísticos Inte-
grados  hasta su interpretación 
para los objetivos planteados.

En el primer paso se trata de 
agrupar la data disponible en el 
Registro,  en especial los campos 
de información relativos a: Si se re-
gistró o no una propuesta tecnoló-
gica, su tipo, el sexo, rango de edad 
y ubicación estadal o parroquial 
del registrante, el tipo de producto 
o proyecto tecnológico registrado, 
sus tipos de patentes y su estado 
de legitimación, así como tam-
bién las fuentes de financiamiento 

utilizadas y su adscripción a una 
determinada tipología de agente 
social. Seguidamente se ubicará 
al registrante por Área de conoci-
mientos de interés y por cada Mo-
tor Productivo en donde adscribía 
su propuesta.

Las respuestas alcanzadas en 
campos de información se inte-
graron en un Indicador de For-
taleza Innovativa para la Trans-
formación y se ponderaron para 
poder incorporarlos en un poli-
nomio que integra a cada uno de 
ellos en una fórmula matemática 
sencilla, de manera de evaluar al-
gunas de las características de los 
innovadores y tecnólogos que se 
registraron a partir de una serie 
de logros alcanzados por ellos.

Estas características de los 
innovadores o tecnólogos los 
podrían llevar a ser agentes de 
cambio social a partir de su creati-
vidad, constancia y organización. 

Es por eso, que en este caso no 
se trata de evaluar las posibles in-
novaciones que ellos registraron, 
sino de ver si han sido llevadas 
a un mayor nivel de concreción, 
de formalización, financiamien-
to propio etc.; así también como 
la autoimagen que se tienen y la 
orientación que les interesa se-
guir según las diferentes Áreas 
de conocimientos o los diferentes 
Motores Productivos.

Se trata de una caracterización 
de estos agentes sociales a partir 
de los logros que ellos registraron 
en el Registro Nacional de Innova-
dores y Tecnólogos, por lo cual los 
convierten en posibles promoto-
res de transformaciones sociales 
por estar en el seno de las comu-
nidades.

Por esta razón, se generaron 
algunos algoritmos de cálculo que 
permiten segmentar de manera 
social la información del Registro 
en las entidades federales, con el 
fin de evaluar la posible fortaleza 
innovativa de transformación de 
los innovadores o tecnólogos para 
apuntalar el proceso de cambio en 
Venezuela con sus aportes concre-
tos.

Es necesario aclarar que en 
esta oportunidad es posible tam-
bién cambiar no sólo los criterios 
de segmentación social de los in-
novadores o tecnólogos, sino tam-
bién los valores de la ponderación 
de cada campo de información del 
Registro mencionado a gusto de 
los decisores que podrían  hacer 
uso de estos resultados. Se trata 
de ir hacia un Sistema de Soporte 
de Decisiones (SSD) para formular 
e implementar las políticas públi-
cas en materia de ciencia y tecno-
logías desde la innovación social 
para la transformación social que 
representan estos agentes. 
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Como se observa, la base de 
esta investigación se centra en la 
hermenéutica, ya que se parte de 
las interpretaciones personales 
que cada innovador o tecnólogo 
se da respecto a las características 
que tienen.

Esta interpretación general-
mente es utilizada por este impor-
tante agente social para orientar 
sus actividades diarias, definir sus 
estrategias de trabajo o de forma-
ción y en nuestro caso vincular 
con las rutinas que se suceden en 
los procesos de sobrevivencia en 
donde debe participar, ya sea en 
sus comunidades o en sus hogares 
donde hoy deben estar resguar-
dados e incluso en sus trabajos o 
planteles de estudio. 

Así se toman en cuenta todos 
los innovadores y tecnólogos que 
hicieron algún tipo de registro o 
que completaron o no sus campos 
de información, dado que su sim-
ple referencia mínima es impor-
tante y toda vez que se definan los 
segmentos de ellos se irán afinan-
do sus datos.

Se parte así de una integración 
de la data del Registro de Innova-
dores y Tecnólogos por entidad 
federal y por parroquias en cuanto 
a los campos de información dis-
ponibles para lograr calcular sus 
promedios, aunque este cálculo 

requiere ser evaluado en su repre-
sentatividad estadística en función 
de algún indicador como el Coefi-
ciente de variabilidad o medida de 
dispersión. 

Seguidamente se construye-
ron los Indicadores Estadísticos 
Integrados de Fortaleza Innova-
tiva para la Transformación que 
permiten asociar, en un polinomio 
de primer grado, los campos de 
información de cada innovador o 
tecnólogo.

Esto constituye un segundo 
nivel estadístico de análisis que 
permite lograr una caracteriza-
ción somera de los innovadores y 
tecnólogos, tomando en cuenta la 
forma como se auto clasifican: ya 
sean como asistentes de investiga-
ción, colaboradores, técnicos, in-
vestigadores, innovadores y coor-
dinadores además de su edad y su 
sexo. Cada respuesta a cada cam-
po de información fue ponderada 
según los valores asignados por 
el investigador, pero que pueden 
cambiarse a pedido del decisor.

Estos polinomios permitieron 
establecer cuatro segmentos de 
innovadores y tecnólogos: Los 
que pudieran tener Alta Fortaleza 
Innovativa para la Transformación 
(si el indicador superaba los veinte 
puntos), Media Fortaleza (si el indi-
cador estaba entre diez y 19 dieci-

nueve), Baja Fortaleza (si estaba el 
indicador entre cinco a nueve pun-
tos) y Muy baja Fortaleza para los 
de menos de cinco puntos. 

Para cada segmento de inno-
vadores y tecnólogos se le calcula 
la media aritmética de los resulta-
dos alcanzados en cada uno de sus 
campos de información disponi-
ble, así como su Indicador de Forta-
leza Innovativa para la Transforma-
ción; pudiéndose graficar en forma 
radial cada resultado apreciando 
así las diferencias que tienen se-
gún los valores alcanzados en cada 
campo de información disponible 
del Registro mencionado. 

Estos resultados, para cada 
segmento social de innovador o 
tecnólogo, se compararan con los 
valores alcanzados promedio en 
cada entidad federal y en especial 
con los máximos observados en 
cada uno, de manera de relativizar 
las cifras obtenidas en forma agre-
gada a nivel de estado y evidenciar 
la necesidad de trabajar de forma 
más desagregada la información 
de los innovadores y tecnólogos; 
ya que poseen desiguales fortale-
zas innovativas para la transforma-
ción e incluso algunas característi-
cas diferentes. 

La forma de relacionarse con 
las innovaciones, el status alcanza-
do por ellos, los apoyos encontra-
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dos y su orientación e incluso sus 
intereses personales, así como los 
resultados alcanzados, son algunas 
de las variables que se usarán para 
llevar adelante  la segmentación 
de estos agentes sociales que  son 
asociadas a determinadas caracte-
rísticas personales, como su sexo, 
edad, autoimagen, lugar de resi-
dencia etc. 

Estas variables se asocian a 
las relaciones entre el innovador 
o tecnólogo y sus propuestas, y 
se pueden rastrear directamente 
su posible origen en los procesos 
formativos básicos recibidos por 
ellos, que  se podrían estimar se-
gún su rango de edad y que co-
rresponden, al menos  a cuatro de 
las etapas históricas mencionadas 
anteriormente: la de extracción de 
masiva hidrocarburos 1930 a 1945 
(Para los mayores de setenta años), 
la de industrialización pesada 1945 
a 1955 (para los de sesenta a se-
senta y nueve años ), la de indus-
trialización liviana con moderniza-
ción agrícola 1955 a 1980 (Para los 

de cincuenta y cuatro a cuarenta 
años), la de desindustrialización 
1980 a 2000 (para los treinta a 
treinta y nueve años) y la actual 
para los menores de veintinueve 
años.

Estas etapas parecieran mar-
car los momentos formativos cla-
ves en los cuales se pudo influir 
en diferentes concepciones para 
la captación o generación de los 
conocimientos, para darles su real 
significancia, para internalizarlos o 
para abstraerlos, generarlos, con-
trastarlos o criticarlos y en espe-
cial, para las formas como dicen 
utilizarlos para apuntalar su rol 
en la sociedad como innovadores 
para la transformación.

Ahora bien, es importante des-
cribir cómo se construyó cada In-
dicador Estadístico Integrado de 
Fortaleza Innovativa para la trans-
formación, a partir de las respues-
tas a las preguntas mencionadas 
en el Registro Nacional de Innova-
dores y Tecnólogos. 

Cada Indicador Estadístico In-
tegrado de Fortaleza innovativa 
para la transformación se asocia a 
una ecuación cuyos términos de-
terminan la importancia o el signi-
ficado de cada respuesta respecto 
al total de ellas. Esta proporcionali-
dad fue decidida por el equipo de 
investigadores, aunque de todos 
modos estos coeficientes se pue-
den modificar a voluntad por cual-
quier interesado. 

Del mismo modo, los investi-
gadores establecieron un rango 
de posibilidades de respuesta de 
tres a seis niveles, para poder pa-
rametrizar a las ecuaciones de cál-
culo del Indicador. Por ejemplo, el 
Indicador Estadístico Integrado de 
Fortaleza Innovativa para la Trans-
formación disponen de algoritmos 
de cálculo, donde cada letra es el 
coeficiente de proporcionalidad, 
tal y como se aprecia a continua-
ción: 

FORTALEZA INNOVATIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN = SI PRESENTÓ O NO PROPUESTA *(A) 
+ TIPO DE PROPUESTA* (B) + TIPO DE PROYECTO * (C) + ESTATUS DEL PROYECTO * (D) + TIPO 
DE PRODUCTO+*(E) + ESTATUS DEL PRODUCTO ¨ (F)+ TIPO DE PATENTE * (G) + FORMA DE 
FINANCIAMIENTO TO * (H) = ORIENTACION DE LA PROPUESTA * (i)
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Una vez hecho esto, se pon-
derarán las diferentes respuestas 
para identificar los diversos seg-
mentos de innovadores y tecnólo-
gos según el valor alcanzado en su 
Indicador de Fortaleza Innovativa 
para la Transformación en una es-
cala de uno a treinta, con interva-
los de cinco, según sea el caso. Es-
tos indicadores fueron sometidos 
a un test de confiabilidad estadís-
tico. Igualmente se establecieron 
los perfiles de los segmentos de 
innovadores y tecnólogos en cada 
entidad federal por sexo, edad y 
auto clasificación. 

De la misma forma, se estable-
ció un análisis geográfico de estos 
Indicadores Estadísticos Integra-
dos para las entidades federales 
del país y las parroquias que con-
centraron al menos ocho (8) de 
los innovadores y tecnólogos para 
evaluar sus diversas expresiones 
según los efectos combinados de 
la renta petrolera, la industrializa-
ción pesada o liviana y la desin-
dustrialización acontecidos en 
ellos como se mencionó.

En el último paso de esta me-
todología se procura un análisis de 
la pertinencia social de los innova-
dores y tecnológicos en su  escala 
parroquial y para ello partimos de 
la base que la ciencia y las tecno-
logías no se construyen únicamen-
te con ideas preconcebidas que 

provienen de los centros del sa-
ber nacionales o internacionales, 
sino que son fruto también de la 
operación directa de la manipula-
ción práctica y la experimentación 
pragmática sobre los materiales, 
equipos, herramientas, etc., dispo-
nibles para atender necesidades 
locales específicas. Este criterio sir-
ve para agruparlos de otra manera 
según las Áreas de conocimiento 
donde inscriben sus propuestas.

Todas las Áreas de conocimien-
to estaban definidas en el Regis-
tro y el innovador o tecnólogo al 
ubicarse en alguna de ellas estaba 
al menos asumiendo temporal-
mente su interés y motivación, así 
como manifestando alguno tipo 
de experiencia operacional; que es 
lo que interesa conocer de él para 
ser fiel al enfoque que estamos tra-
bajando.

Para ayudar a prefigurar los 
campos de actuación y nuevos es-
pacios de encuentro hemos orga-
nizado también la información del 
Registro Nacional de Innovadores 
y Tecnólogos de otra manera; in-
tegrándolos en los Motores Pro-
ductivos en función de sus niveles 
posibles de generación de encade-
namientos locales, para poder así 
detectar primero a aquellos inno-
vadores o tecnólogos más asocia-
dos a unas prácticas generadoras 
de empleos u otros más orienta-

dos a generar insumos teóricos o 
equipamientos metódicos.

• En el primero tipo queda-
rían las Áreas de conocimiento 
de las Ciencias Agronómicas, 
Ciencias Tecnológicas, Quími-
ca, Física, Medicina y las Cien-
cias de la Vida. 
• En el segundo tipo estarían 
las Ciencias Políticas, las Cien-
cias Jurídicas, la Lingüística, la 
Sociología, la Antropología, la 
Geografía, la Demografía, las 
Ciencias de las Artes y del espa-
cio y la Pedagogía. 
• Y en el tercer tipo estaría la 
Ética, la Informática, la Sicolo-
gía, la Filosofía, la Lógica, la As-
tronomía y las Matemáticas. 

En una escala de 3 a 1 se pue-
de construir Otro Índice Estadísti-
co Integrado de estos valores para 
caracterizar a cada estado o parro-
quia seleccionada. En el caso de los 
Motores Productivos se agruparon 
también en estas clases a saber:

• ALTO: Agroalimentación, Eco-
nomía comunal, Construcción, 
Industrias en general, Turismo 
y Otros
• MEDIO: Banca Pública, Hidro-
carburos, Industria militar, In-
dustria Básica
• BAJO: Automotriz, Exporta-
ciones, Farmacéutico, Forestal, 
Minería y criptoactivos 
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En una escala de 3 a 1 se puede 
también construir un Indicador Es-
tadístico Integrado de estos valo-
res para caracterizar a cada estado 
o parroquia seleccionada. Una vez 
calculados todos estos Indicadores 
Estadísticos Integrados se puede 
realizar una interpretación conjun-
ta a nivel de segmentos de innova-
dores y tecnólogos a nivel parro-
quial para ir prefigurando algunas 
conclusiones y recomendaciones.

En fin, esta es la metodología 
sugerida para acceder al análisis 
de más de 17.000 innovadores y 
tecnólogos que colocaron alguna 
información en el Registro mencio-
nado. 

Alcances esperados en
esta investigación

 En todo proceso de desa-
rrollo científico y tecnológico se 
requiere permanentemente del 
empleo de otras herramientas tec-
nológicas que pueden estar dispo-
nibles en cada ámbito geográfico 
como el de los innovadores o tec-
nólogos y como se dijo, muchas 
de ellas podrían orientarse hacia 
las comunidades o hacia las indus-
trias, las  cuales se reconocen como 
destinos de los productos tecno-
lógicos que elaboran o proyectos 
que formulan.

Se trata entonces de un proce-
so de autoformación permanente 
para el manejo de los insumos o 
los materiales necesarios para la 
generación de las innovaciones, 
del empleo de las propiedades de 
las sustancias que emplean, de la 
definición de las características 
de sus resultados, de detección 
de sus limitaciones y potenciales 
para convertirlas en instrumentos 
tecnológicos e incluso, para que 
apoyen eventualmente la investi-
gación científica, sobre todo, las de 
tipo fáctico y experimental. Esto 
puede estimarse cuando se clasi-
fican usando algún criterio opera-
cional las Áreas de conocimientos 
hacia donde orientan sus propues-
tas. 

Por eso se espera inferir con los 
resultados de la aplicación de esta 
metodología las formas de investi-
gación abstracta, teórica, descrip-
tiva inductiva o deductiva que se 
utilizan o si se trata de Áreas de 
conocimiento que emplean cate-
gorías o conceptos surgidos de la 
mente, o se trata de la reflexión en 
la acción creadora o de innovadora 
práctica transformativa.

Por eso vemos al innovador o 
tecnólogo como el agente clave 
que no sólo desarrolla su discur-
so científico técnico, sino que se 
lo construye a partir de sus praxis 
tecnológica, manipulando, mi-

diendo, probando y experimen-
tando sobre materiales concretos 
y en función de necesidades de-
terminadas, muchas veces por un 
colectivo comunal.

Al trabajarse así, bajo este en-
foque estos temas, se puede en-
tonces hacer una analogía de los 
ámbitos locales como los parro-
quiales, y alguna vez con los co-
munales, cuando se disponga de 
los datos lo que parece ser alta-
mente beneficio.

A escala local, cualquier inno-
vador o tecnólogo puede más fá-
cilmente compartir con sus pares, 
van surgiendo los métodos ope-
racionales colaborativos, se com-
parten los conceptos teóricos de 
los otros que lo refuerzan, se iden-
tifican coincidencias en los valores 
que los guían, etc. y desde ese es-
pacio local acotado por sus reali-
dades concretas, van aprendiendo 
a conocerlas a medida que se do-
tan de las herramientas tecnológi-
cas para manipularlas y de paso, se 
generan las categorías desde don-
de se las piensa.

Esto tiene dos implicaciones 
importantes a la hora de formu-
lar políticas públicas en ciencia y 
tecnología, desde y con los inno-
vadores y tecnólogos. Por un lado, 
se rompe con el mito de la perti-
nencia automática de los conoci-
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mientos tecno-científicos en cual-
quier lugar o circunstancia, toda 
vez que los innovadores y tecnó-
logos no trabajan sobre realidades 
en donde hay que descubrir “leyes 
ocultas” para lograr inventos que le 
sirvan al ser humano en abstracto, 
ya que más bien se trata de darse 
cuenta de las necesidades concre-
tas de ambientes sociales deter-
minados y comenzar a resolverlas 
con herramientas, innovaciones o 
creatividad y en el camino ir desa-
rrollando la comprensión de ellas 
mientras se reflexiona al actuar en 
forma simultánea. En ese sentido, 
se rompe con el esquema gradua-
lista de ciencia, luego tecnología y 
después innovación y se transfor-
ma todo en un mismo proceso sin-
crónico. En las parroquias se pue-
den detectar mejor la coincidencia 
o ausencia de estas actividades 
realizándose al unísono. 

Por otro lado, se reafirma la 
condición social de la ciencia y 
las tecnologías, aunque ellas no 
responden sólo a especificidades 
culturales que puedan darse en es-
tas escalas geográficas, tales como 
las étnicas, socioeconómicas, his-
tóricas o de género, sino que las 
trascienden al permitir acceder 
a un proceso de generalización 
y abstracción que facilita acotar 
los campos de actuación de cada 
disciplina, donde un colectivo de 
innovadores y tecnólogos maneja 

unos conceptos, lenguajes y pro-
tocolos comunales que les permite 
reconocerse como tales.

Sin menoscabo de la interdis-
ciplina o la transdisciplina, y sin 
demonizar la especialización, en 
este proceso práctico de confor-
mación de estos campos de actua-
ción específicos y muchas veces 
territorializados, se generan las 
categorías teóricas necesarias para 
delimitar sus objetos de trabajo, 
fundamentar sus métodos, orien-
tar sus acciones, construir un len-
guaje e identidad propia. 

Como se observa, las políticas 
de promoción de la ciencia y las 
tecnologías por un lado deberían 
respetar las prioridades locales de 
investigación o desarrollo y a la 
vez favorecer el trabajo conjunto 
de los innovadores y tecnológicos 
para que puedan acceder desde 
su praxis concreta a las categorías 
teóricas compartidas, a los méto-
dos colaborativos y a objetivos co-
munes en función de sus entorno 
locales, pero con una perspectiva 
estadal, nacional y global. 

Es importante destacar que 
harían falta políticas específicas 
de consolidación de estos campos 
de actuación concretos, que sin 
perder su identidad y autonomía 
puedan debatir o articularse entre 
ellos en una estrategia nacional, 
regional o local compartida. 

A diferencia de otros ámbi-
tos de la ciencia y las tecnologías 
que están más institucionalizados 
como serían las universidades o 
los centros de investigación, en 
este caso, se trata de políticas 
constituyentes; es decir creadoras 
de organizaciones, de espacios de 
encuentro, de alianzas y consen-
sos, que luego se pueden ir institu-
cionalizando, pero bajo un esque-
ma diferente del Derecho y de su 
funcionamiento sociopolítico.

Las innovaciones reportadas 
por sus agentes sociales poseen 
diferentes niveles de concentra-
ción en las entidades federales 
y parroquias seleccionadas, que 
dependen no sólo de estos con-
textos, sino también de las prácti-
cas y hábitos de los innovadores o 
tecnólogos y de las relaciones so-
ciales reales que establecen entre 
ellos mismos o con el Estado o con 
otros agentes sociales; todas ellas 
ofrecen un substrato sicofísico y 
biosocial sobre el cual se actúa. A 
su vez, la promoción de estas in-
novaciones técnicas modificarían 
este substrato personal, familiar o 
comunal cerrando el círculo de in-
fluencias.

Por eso es que la metodología 
sugerida implica valorar también 
las actividades inherentes al regis-
tro de propuestas, la concreción 
en diversos tipos de proyectos o 
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productos tecnológicos, sus esta-
tus y las formas de financiamiento 
que poseían para la fecha.

La propuesta metodológica 
parte así de un mismo cuerpo teó-
rico común, ya explicitado, que 
sirve para analizar las datas, cons-
truir y organizar las gráficas, des-
cribirlas, redactar conclusiones de 
cada una ellas, prever las posibles 
consecuencias de este análisis y 
comentarlas en función de los pro-
pósitos generales de este trabajo, 
es decir evaluar la Fortaleza Inno-
vativa para la transformación por 
segmentos de los innovadores y 
tecnólogos a nivel de estados y de 
parroquias.

Evidentemente, dado el tipo de 
información disponible del Regis-
tro Nacional de Innovadores y Tec-
nólogos se debería incluir a pos-
teriori otras  preguntas relativas 
a su formación educativa, tipo de 
empleo actual y pasado, salarios 
e ingresos, carga familiar, calidad 
de vida y disposición al trabajo en 
equipo, así como las posibles rela-
ciones entre ellos, incluyendo ade-
más sus opiniones sobre las políti-
cas públicas.

Conclusiones

Con esta metodología se po-
dría ayudar a identificar para cada 
uno de los entidades federales del 
país, municipio o parroquia y para 
cada nivel etario, de sexo, Área de 
conocimiento o Motor Productivo 
de interés, orientación vocacional 
etc., cuáles podrían ser las diver-
sas políticas públicas que deberían 
apuntalar el proceso socio pro-
ductivo y de organización social a 
partir de la creatividad que dicen 
poseer los innovadores y tecnólo-
gos y de los grados de Fortaleza 
Innovativa para la transformación 
social que se le estiman o que po-
drían alcanzar con el apoyo del Es-
tado y sus pares. 

Asumiendo un método de in-
vestigación que va analizando la 
información recabada en el Re-
gistro Nacional de Innovadores 
y Tecnólogos que, a la par de irse 
modificando a sí misma a medida 
que avanzaba el análisis, debemos 
dejar abierta la posibilidad de ir 
ajustando la metodología de inda-
gación a los hallazgos que se ve-
nían vislumbrando; pero también 
a las posibilidades de dar cuenta 
de las exigencias que se nos hace 
en los momentos actuales sobre la 
comunalizacion de la Gestión Pú-
blica ante el Bloqueo y las medidas 
coercitivas injustas. 

En este sentido, los análisis a 
nivel de las diferentes entidades 
federales  también podrán hacerse 
por segmentos sociales de inno-
vadores y tecnólogos, que serían 
determinados a partir de las carac-
terísticas referidas por ellos en el 
mencionado Registro o de las que 
se pueden inferir de sus respuestas 
en cuanto a sus productos o pro-
yectos tecnológicos reportados. Es 
por eso, que se supera la escala de 
análisis de entidad federal con un 
estudio de los segmentos sociales 
de innovadores y tecnólogos para 
no encubrir muchas de sus parti-
cularidades, que hoy en día son 
necesarias de conocer al detalle 
para poder potenciarlas realmente 
en estas condiciones. 

En este sentido, la necesidad 
de realizar acciones de confina-
miento diferencial de varias áreas 
del país por los efectos de la Sin-
demia, unido a la urgencia de su-
perar los esquemas individualistas 
del proceso de inventiva e innova-
ción tecnológica y más aun, ante la 
imperiosa obligación de profundi-
zar el proceso de comunalizacion 
del Estado venezolano, nos lleva a 
organizar la data recopilada en el 
Registro mencionado en unas en-
tidades geográficas más pequeñas 
(parroquias), que den cuenta de 
estas particularidades, de posibles 
sinergias y complementariedades 
locales e incluso, para superar los 
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efectos de un proceso de fragmen-
tación avanzada de las labores de 
los innovadores y tecnólogos. 

Para eso se utiliza el campo de 
información del Registro que re-
mite a la ubicación parroquial del 
registrante, que si bien no permite 
una aproximación a la escala co-
munal, podría servir para orientar 
la organización de las futuras Ciu-
dades Comunales, Zonas Económi-
cas Especiales, Distritos Motrices, 
Áreas ambientales bajo régimen 
de administración especial, etc., 
tan vigentes hoy en día: dada la 
inmediata implementación de sus 
nuevas leyes que se discute acele-
radamente en la Asamblea Nacio-
nal. (Asamblea Nacional, 2021)

Así mismo, con esta escala 
geográfica grande de trabajo, se 
puede ayudar a establecer nuevas 
delimitaciones intra urbanas para 
orientar mejor las necesarias ac-
ciones de confinamiento social o 
de desarrollo de autoservicios, au-
toproducción, auto empleo, etc., 
dadas las necesidades de cumplir 
las medidas sanitarias o para poder 
resistir a las acciones de los cortes 
deliberados de combustibles, elec-
tricidad, agua potable, telefonía y 
otros apoyos que requieren ser 
ahora suplidos localmente dentro 
de cada ciudad o región . Es decir 
fortalecer el desarrollo endógeno 
con la innovación social para la 
transformación.

Sin embargo, para contextua-
lizar los resultados alcanzados del 
análisis del Registro mencionado 
para diversas escalas geográficas, 
hace falta presentar y discutir am-
pliamente el marco teórico refe-
rencial que se fue construyendo al 
calor de los hallazgos del proceso 
de análisis de la información dis-
ponible, incluyendo algunas con-
sideraciones sobre la llamada Nue-
va Geometría del Poder que está 
detrás de la delimitación de estos 
territorios, de las asignaciones a 
sus posibles roles o competencias 
y de las eventuales estrategias de 
articulación entre ellos. 
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En la obra: “Como funciona la 
innovación” el autor busca de ilus-
trar los principios de la innovación, 
a través de historias de inventores 
e innovadores. El libro se puede di-
vidir en tres secciones. Una prime-
ra sección aborda los primeros sie-
te capítulos donde se describen, a 
través de las historias célebres, las 
experiencias de innovación que 
han generado un hito importan-
te en diferentes áreas del conoci-
miento como lo son la energía, la 
salud pública, transporte, alimen-
tos, innovación de baja tecnolo-
gía, computación y comunicación 
e innovaciones prehistóricas. Una 
segunda sección, capítulos 8,9, 
10 y 11, los principios inherentes 
de cómo funciona la innovación y 
como se caracteriza, sus detracto-
res, inconvenientes, regulaciones 
en EEUU, Europa y otros países, así 
como, la búsqueda de los inven-
tores e innovadores por las paten-
tes y lucha por la protección de la 
propiedad intelectual. Finalmente, 
el último capítulo aborda la pros-
pectiva de la innovación, desde el 
punto de vista del autor de la obra, 
para el año 2050.

Motivado al cúmulo de expe-
riencias que recoge la obra, se han 
seleccionado algunos ejemplos 
significativos de cada una de los 

Introducción

principios de la innovación men-
cionadas en este libro y finalmente 
se consolida en el la opinión crítica 
de la obra.

En el área de energía, se des-
tacan los ejemplos de Parsons y 
Leyland, quienes habían construi-
do un pequeño barco propulsado 
con turbinas de vapor que hacían 
rotar una hélice de tornillo. El pro-
blema con este diseño fue que la 
hélice había causado cavitación 
en el agua (pequeñas bolsas de 
vacío detrás de las cuchillas de tor-
nillo que desperdiciaron energía). 
Parsons y Christopher Leyland 
volvieron al laboratorio, probaron 
diversos diseños con mucho en-
sayo y error. Pero en 1897 Parsons 
había reemplazado la turbina de 
flujo radial por tres de flujo axial, 
y el eje de la hélice única con tres 
ejes, cada uno armado con tres 
tornillos. Con esta modificación 
su embarcación, con nueve héli-
ces, podía alcanzar los 34 nudos 
lo cual la hacía mucho más rápido 
que cualquier barco de la época. 
Posteriormente, en una exhibición 
pública para conmemorar el jubi-
leo de diamante de la Reina Victo-
ria, donde figuraban más de 140 
barcos Parsons destacó con la ve-
locidad de su modesta embarca-
ción, dentro de los grandes barcos 

y acorazados que desfilaban en el 
evento. Esa estrategia persuadió al 
Príncipe Enrique de Prusia, quien 
envió un mensaje de felicitación 
a Parsons y había determinado en 
1905 que todos los futuros buques 
de la Marina de Guerra serían pro-
pulsados por turbinas.

Parsons fue solo una de las 
muchas personas a lo largo del 
camino que gradualmente idea-
ron y mejoraron las máquinas que 
fabricaban electricidad y energía. 
Fue una evolución, no una serie de 
revoluciones. Los inventos clave a 
lo largo del camino se basaron en 
el anterior e hicieron posible el si-
guiente.

Con relación a las innovaciones 
en salud pública, se narra la expe-
riencia de Lady Mary Pierrepoint, 
a principios del siglo XVIII. Quien 
fue una mujer no académica, pero 
bien leída, perspicaz y con buenos 
contactos. Mary, contrajo la virue-
la, enfermedad que amenazaba 
a la población londinense a prin-
cipios de ese siglo. Posterior a su 
contagio, en un viaje que realizó 
junto con su esposo, quien fuera 
embajador británico asignado a 
Constantinopla, observó como las 
mujeres ancianas otomanas apli-
caban la inoculación a los viajeros. 
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Posteriormente, en 1718 decidió 
aplicarla a su hijo y resultó ser exi-
toso el resultado. El mismo año du-
rante su regreso a Inglaterra, ino-
culó a su hija para protegerla de la 
enfermedad, resultando también 
exitoso el procedimiento. Así ganó 
la confianza de la Princesa Carolina 
y decidieron probarlo luego con la 
familia Real. Este hecho, le ha me-
recido la fama por ayudar a salvar 
a muchas vidas. Demostró ser la 
innovadora, pero no la inventora 
de la inoculación de la vacuna en 
su país. Sin embargo, como toda 
innovación, tuvo sus detractores, 
los médicos ingleses, quienes en 
esa época no compartían del todo 
la práctica. 

También se hace referencia a 
las innovaciones de baja tecnolo-
gía. Una de las más sorprendentes 
fue el de la trampa de agua, la cual 
es un dispositivo que se alimenta-
ba del agua de una cisterna que se 
encontraba en la parte superior de 
un gabinete y por medio de una 
tubería de doble curva, hacía que 
el agua permaneciera allí evitando 
el retorno de los olores provenien-
tes de los residuos de las elimina-
ciones. Este original invento fue 
creado por Alexander Cumming, 
quien lo patentó con el nombre 
de la trampa-S. Posteriormente, 
en 1778 un innovador de nombre 
Joseph Bramah, modificó el gabi-

nete logrando que el agua descen-
diera en espiral alrededor del reci-
piente cuando se enjuagaba. Este 
diseño lo patentó. Pero no fue has-
ta el Siglo XIX cuando realmente 
el alcantarillado en Londres sumi-
nistró un canal para que fluyeran 
los residuos de aguas residuales al 
exterior de los gabinetes y casas. 
Para 1860 Thomas Crapper, un fon-
tanero de Yorkshire radicado en 
Londres, contribuyó con la mejora 
de la trampa de agua, incorporan-
do una curva en forma de “U” en 
lugar de una curva en forma de “S”, 
lo que la hace menos propensa a 
bloquearse. Además, mejoró el 
sistema de sifón de la cisterna y el 
mecanismo de flotante para evitar 
que la cisterna se desbordara. Esta 
historia muestra como la innova-
ción se fue generando lenta y gra-
dualmente por varios innovadores 
(personas comunes) que contribu-
yeron a hacer que los armarios de 
agua sean confiables, simples, ase-
quibles y que estuvieran al alcance 
de los ciudadanos.

En cuanto a las comunicaciones 
y computación, se narra la historia 
del surgimiento de los motores de 
búsqueda y las redes sociales. Esta 
historia, es muy completa porque 
ilustra, en un solo ejemplo, varios 
aspectos de la innovación. En pri-
mer lugar, se plantea la paradoja 
de la inevitabilidad para ambos, es 

decir, antes que Larry Page y Ser-
gei Brin se conocieran y crearan 
Google y antes que Zuckerberg 
entrara a Harvard, ya existían mo-
tores de búsqueda y redes socia-
les, tales como, AltaVista, Yahoo 
o Messenger. Si se hace una pros-
pección acerca de cuándo alguno 
de estos servicios en línea existiría 
nadie se lo hubiese imaginado.

 Sin embargo, si el mismo ejer-
cicio se hace de manera retrospec-
tiva, la conclusión habría sido que 
sería inevitable. En este sentido, el 
desarrollo de los motores de bús-
queda y las redes sociales siguen 
el mismo proceso para lograr la in-
novación, es decir, es incremental, 
gradual fortuito e inexorable, con 
muy pocos momentos de avances 
repentinos o casualidades. De he-
cho, también aplica la casualidad 
o llamada también serendipia, ya 
que Page buscaba crear inicial-
mente un rastreador que registra-
ra la página web, pero no buscarla. 
Se encontró, durante el desarrollo 
de este proyecto, que había conse-
guido una base de datos que lleva-
ba la mitad del ancho de banda de 
Stanford. Finalmente, declaró su 
momento de serendipia expresan-
do “Sorprendentemente, no pensé 
en construir un motor de búsque-
da, la idea ni siquiera estaba en el 
radar” (p.150).
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En general, la obra ilustra a tra-
vés de numerosas historias, varias 
lecciones importantes que carac-
terizan los principios de la innova-
ción, dentro de la que se recogen 
los siguientes: es un proceso con-
tinuo y gradual, es diferente a la 
invención, ocurre eventualmente 
de manera casual, sucede con la 
convergencia de bienes, servicios, 
tecnologías e ideas, es el resultado 
de muchos ensayos y errores pre-
viamente cometidos, es producto 
del trabajo colaborativo de ideas 
de muchas mentes sobre una mis-
ma invención o creación, es un 
proceso inevitable pero no prede-
cible, emerge en ambientes donde 
hay una gran cantidad de interac-
ciones y personas, un hiper ciclo, 
la innovación prefiere gobernanza 
fragmentada.

La innovación florece en liber-
tad, cuando los inversores pueden 
estar seguros de que sus retornos 
estén garantizados. También en 
una sociedad libre donde se fo-
mente la innovación sin exceso de 
regulaciones. Actualmente, las pa-
tentes y los derechos de autor son 
más un obstáculo que un estímulo 
para la innovación. El texto tam-
bién muestra las experiencias de 
los detractores de la innovación, 
bien sea por partes de figuras de 
poder como grandes corporacio-
nes, políticos y monarcas a través 
de sus regulaciones.

En cuanto a la última sección 
del libro, relacionada con pros-
pectiva de la innovación, desde 
el punto de vista del autor, para el 
año 2050, se espera varios avan-
ces interesantes. Comenzando por 
la intervención de la inteligencia 
artificial en el entorno y los servi-
cios que involucren esta tecnolo-
gía. Otra innovación es la médica, 
donde se incluyen atención con 
telemedicina, medicina antienve-
jecimiento, cirugía robótica, medi-
camentos senolíticos, tratamientos 
con células madre y tratamientos, 
editados genéticamente, contra el 
cáncer. También, el transporte ha-
brá conseguido diversas mejoras, 
porque los vehículos utilizarán la 
Inteligencia Artificial, para realizar 
los recorridos por tierra o aire de 
una manera más segura, mejorará 
la calidad del aire, y el flujo vehicu-
lar estará repartido de una manera 
más eficiente. Mejoras en alimen-
tos, genética, energía y computa-
ción. En esta área en particular, se 
sospecha que alrededor de 2070 
habrá ensayos sobre la desacelera-
ción de los cambios en la tecnolo-
gía de la información y la acelera-
ción de la biotecnología.

Los grupos activistas, han de-
mostrado en diversas experiencias, 
haber ofrecido más resistencias 
para la aprobación de regulacio-
nes que permitan la implementa-

ción de innovaciones en el mismo 
continente y en otros continentes. 
Tal es el caso del Arroz Dorado, 
un alimento transgénico que fue 
modificado genéticamente con 
Beta-carotenos, con la finalidad de 
prevenir la desnutrición y la muer-
te de los niños pobres en el sur de 
África. Con este proyecto, se logra-
ría aliviar la alta mortalidad y mor-
bilidad causada por la deficiencia 
de vitamina A en las personas que 
dependen del arroz para la alimen-
tación. Sin embargo, El grupo acti-
vista Greenpeace obstaculizó, por 
medio de argumentos tales como 
que el arroz dorado era inútil para 
curar la deficiencia de vitamina A 
porque el primer prototipo de la 
planta, que contenía un gen de 
narciso, tenía muy poco betaca-
roteno para ser de uso. Posterior-
mente, pasó a argumentó que las 
variedades posteriores del arroz, 
con un gen de maíz, tenían dema-
siado betacaroteno y podían ser 
venenosas. No fue hasta que 150 
ganadores del premio Nobel fir-
maron una carta que solicitaban 
a Greenpeace que cesara la cam-
paña en contra del Arroz Dorado y 
los cultivos mejorados a través de 
la Biotecnología. 

Desde una mirada crítica de la 
obra, se encuentra que el autor tie-
ne cierta contradicción en un par 
de supuestos que plantea en el li-
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bro. Por una parte, en el capítulo 
8 titulado “la esencia de la innova-
ción”, manifiesta que esta florece 
en un ambiente libre, que pros-
pera en una sociedad con una go-
bernanza fragmentada como la fe-
deral, se cita: “Esta fragmentación 
funciona mejor cuando resulta en 
la creación de ciudades-estado” 
(Capítulo 8, “la innovación prefiere 
un gobierno fragmentado”, párrafo 
6). En contraste, señala que China, 
con su configuración de ‘gobierno 
autoritario e intolerante’, afirma 
que es un mega innovador Ritdley 
(2021).

China innovará a mayor es-
cala y más rápido que en ningún 
otro lugar. Esto a pesar del hecho 
de que su política es autoritaria 
e intolerante, porque mucho de 
eso sucede a un nivel superior al 
emprendedor, que sorprendente-
mente está libre de pequeñas re-
glas burocráticas y retrasos, siem-
pre y cuando no moleste al Partido 
Comunista, y libre para experimen-
tar. De modo que la falta de liber-
tad política puede no importar al 
principio, aunque seguramente re-
sultará un problema con el tiempo. 
(Capitulo 12, “El motor de la inno-
vación de China, párrafo: 1)

De acuerdo al párrafo anterior, 
se extrae que el emprendedor 
puede sortear la burocracia y de 

algunas regulaciones mientras no 
molesten al Partido Comunista. 
Pero las innovaciones menciona-
das son de gran escala, y abarcan 
comunicaciones, ingeniería, pagos 
electrónicos, uso amplio del inter-
net, servicios financieros y de segu-
ros y transporte. Se cita uno de los 
ejemplos, WeChat, que comenzó 
como una red social y actualmente 
ha ampliado sus aplicaciones para 
pagar en comercios, solicitar ta-
xis, manejar billeteras electrónicas 
etc. En resumen, no se duda que 
en ese país ya existan todos estos 
avances, se cuestiona la posible 
inconsistencia del argumento que 
todas estas aplicaciones estén lle-
vándose a cabo sin que moleste al 
Partido Comunista, cuando este es 
el que regula todo lo que se hace 
para ese país. En este sentido, sur-
gen varias hipótesis: ¿es que China 
está funcionando como un Estado 
fragmentado y por eso está expe-
rimentando una innovación ace-
lerada?, ¿Quizás en EE.UU. puede 
ser que la combinación del Estado 
y las grandes corporaciones con 
sus monopolios promueven regu-
laciones específicas en los diversos 
sectores de la industria, que even-
tualmente, puedan frenar las inno-
vaciones?

Otro flanco débil que no se ad-
vierte en el texto, es el impacto ne-
gativo de la innovación, cuando es 

usado por personas, entes o gru-
pos o Estados, para causar daño. 
En este sentido, a pesar que se de-
dica una sección a fraudes, manías 
y fracasos, no se hace mención de 
como evolucionaran o impactaran 
las amenazas o delitos tanto en el 
dominio físico como en el dominio 
del ciberespacio, para el año 2050. 
Lo cual también debe ser tomado 
en cuenta en esta literatura, por-
que los delincuentes, narcotrafi-
cantes y hackers, entre otros, tam-
bién innovan frecuentemente en 
sus estrategias para delinquir.

Para cerrar, se hace referencia 
a una cita del autor para dejarla a 
la reflexión del lector “Espero que 
alguien mantenga la innovación 
funcionando, sin la innovación nos 
enfrentamos a una perspectiva 
sombría de niveles de vida estan-
cada que conducen a la división 
política y al desencanto cultural” 
(p.264).
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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.



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.
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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 artículo, 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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de la revista Observador del Conocimiento
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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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Histórico
de Publicaciones



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 

Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°2 abril-junio 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

189
Histórico de Publicaciones



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
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Propuesta de herramienta ba-
sica (clave) para identificacion 
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-
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cial del cemento por escoria de 
níquel en ambientes marinos.
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 
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Zulia.
Chirinos Egledy  y Finol María
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
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Diseño y construcción de una 
fuente de plasma para aplica-
ciones médicas.
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-
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blos originarios en el noreste 
de Maracaibo.
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
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Análisis Epidemiológico de CO-
VID-19. República Bolivariana 
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-
restal mixto con cacao.
Serafín Álvarez; Nayíber 
Gómez; Clímaco Álvarez; 
Yulistan Rojas; Mayra Ca-
macho

La sociedad pospandemia. 
Análisis estructural para esce-
narios futuros en Venezuela.
Grisel Romero Hiller; 
Naistha Pérez Valles; Fei-
bert Hernández

Comportamiento estocástico 
de la COVID-19 en la República 
Bolivariana de Venezuela ¿Per-
sistencia o Antipersistencia en 
los contagios?.
Carlos Zavarce Castillo y 
Fredy Zavarce Castillo

Ante el COVID 19: ¿Revolución 
urbana? La ciudad de Caracas 
durante la pandemia.
María Gabriela Inojosa; 
Claudia Di lucia; Marcos 
Colina

El paradigma de la vida pos Co-
vid-19: otra ciencia necesaria.
Miguel Ángel Núñez
Normalidad post-pandemia: 
¿una nueva normalidad socio-
ambiental o adiós a la norma-
lidad?
Daniel lew y Francisco He-
rrera

Vol. 5 N 3/
septiembre-diciembre 

2020

Estimación de casos de COVID-
19en países de Suramérica 
empleando modelos ARIMA
(Autorregresivo Integrado de 
Promedio Móvil).
Esther D. Gutiérrez; Rafael 
Puche;Fernando Hernández

Simulando la dinámica de 
transmisión de pacientes coin-
fectados con Covid-19 y Den-
gue.
Raúl Isea

Potencialidades de los probió-
ticos en el escenario de pande-
mia covid19.
Chalbaud Eduardo; Mogo-
llón leticia 

Modelaje de los componentes 
de tendencia y estacionaldel 
SARS-COV2 en la República 
Bolivariana de Venezuela.
Carlos Zavarce Castillo; Fre-
dy Zavarce Castillo

Pandemia por el SARS-CoV-2: 
aspectos biológicos, epidemio-
lógicos y clínicos.
José Ramón Vielma-Gueva-

ra; Juana del Carmen Villa-
rreal-Andrade; luis Vicente 
Gutiérrez-Peña

Interpretando las miradas de 
los autores en la revista Obser-
vador del  Conocimiento Vol. 
5 N° 1  en relación con la CO-
VID-19.
Magally Briceño; Nelly Me-
léndez

El impacto de la COVID-19 en 
el turismo. Apuntes para su es-
bozo.
Maria Angela Petrizzo Páez

Ralentización de la COVID-19 
en comunidades deportivas: 
una pedagogía del poder popu-
lar.
Andrés Ascanio

Los proyectos en educación 
para el desarrollo endógeno 
después de la pandemia: re-
flexión en la acción.
Omar Ovalles

Pensar en la pandemia: Una 
mirada sociopolítica y ecológi-
ca.
Ninoska Díaz Milá de la Roca

Rol de la Covid-19 en el desa-
rrollo de la conciencia socialis-
ta.
José Jesús Rodríguez-
Núñez

Propuesta de simetría de inves-
tigación científica  y creación 
intelectual en comunidades en 
pospandemia Covid- 19.
leticia Mogollón; Eduardo 
Chalbaud
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Vol. 5 N 4/
diciembre 2020

Percepciones y prácticas de la 
ciencia abierta en Venezuela. 
Un acercamiento a la cuestión.
María Sonsiré, lópez Cade-
nas;  Enrique, Cubero Cas-
tillo

Desafíos de la Ciencia Abierta 
ante entornos inestables.
Marisela, Fernández; Ma-
galy, Briceño

El análisis de datos para la pro-
puesta de Ciencia Abierta en 
Venezuela.
Grisel Romero Hiller; Jholin 
Maracay 

Una Interpretación de Ciencia 
Abierta, entre  Fronteras Difu-
sas.
Dilia Monasterio; Alejandra 
Rosario Oliveros

La dimensión política en el mo-
vimiento de ciencia abierta.
Carlos, Zavarce Castillo; 
Marialsira, González Rivas

Ciencia abierta: Algunos aspec-
tos vinculados con la Propiedad 
Intelectual.
María Gabriela Álvarez Mi-
quelena

La open science y la investiga-
ción educativa en una sociedad 
bajo confinamiento.
Omar, Ovalles

Alcance de las redes sociales 
en la construcción de una cien-
cia ciudadana.
Rosina Paola lucente Brice-
ño; Daniel Salazar loggiodi-
ce
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