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PRESENTACIÓN

El tercer número de MEMORALIA constituye para el equipo de gerencia 
y de redacción de esta revista el cierre de una etapa, a la cual denominamos, 
hace dos años atrás, como iniciación de una política editorial basada en dar 
a conocer el producto del quehacer científico institucional. Eso que 
acertadamente, Consuelo Ramos de Francisco denomina “el síndrome del 
tercer número” y que para nosotros no es más que el andar entre fronteras 
del saber con un solo propósito: abrir y ensanchar el camino. Ahora más que 
nunca siguen los retos y desafíos, como quedó asentado en le edicion 2005 
de MEMORALIA.

En este momento los esfuerzos y búsquedas se enfocan hacia el 
posicionamiento dentro del concierto de las revistas universitaria 
venezolanas dedicadas a divulgar temas de los estudios de Humanidades y 
Educación. La dinámica de ambas áreas del saber humano reclama una 
constante revisión de los postulados que nos sirven de guía. Sabemos que, 
para los efectos editoriales, se traduce en las diversas “secciones” que 
presentamos con humildad; a la consideración de nuestros lectores y la 
crítica especializada.

En ese orden de ideas se mantuvieron los espacios dedicados a la 
productividad  de  los  artículos  científicos  de  los  profesores  de  la 
UNELLEZ-San Carlos, como rango primordial de acción, igualmente, se 
conservaron los muy necesarios componentes dedicados a los resúmenes 
de tesis de maestría aprobados en esta institución. Igualmente ofrecemos las 
reflexiones del Pensamiento Universitario (docencia y ética); Ensayo; Poesía 
y Narrativa.

En calidad de modificación se cuenta la mudanza y ampliación de la 
sección de reseña de textos de autores cojedeños, por la de Pensamiento 
Regional. Debuta en este número el aparte Discursos, centrado en la 
divulgación de piezas de oratoria que dieron significación a distintos 
eventos realizados en Cojedes, para así reforzar los aspectos 
contemporáneos de esta antigua práctica comunicacional.
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Análisis de la Producciones Textuales de los Bachilleres de  Nuevo Ingreso, Cohorte 2002...

Conviene  dejar bien claro, que de ahora en adelante se hacen cada vez 
más  imperiosas las tareas de: consolidación administrativa, indización, 
publicación a tiempo y reafirmar el arbitraje selectivo de las colaboraciones; 
así como seguir dando cobijo intelectual a diversas ideas del contexto 
académico nacional. MEMORALIA es un sendero que se abre año tras año 
para el regocijo de la Unellez-San Carlos.

Prof. Duglas Moreno
Editor

Prof. Isaías Medina López
Director

Análisis de la Producciones Textuales de los Bachilleres de 
Nuevo Ingreso, Cohorte 2002, del Vicerrectorado de 

Infraestructura y Procesos Industriales de la Unellez San Carlos

El estudio que a continuación se presenta, se fundamenta en la investigación 
cualitativa. A través de sus técnicas: observación participante, notas de campo y 
entrevistas, se pudo crear un interesante estudio titulado Análisis de las 
Producciones Textuales en los Bachilleres de Nuevo Ingreso, cohorte 2002, del 
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNELLEZ San Carlos. 
El objetivo primordial de este trabajo,  fue crear un ambiente que contribuyera con 
los estudiantes en el desarrollo de habilidades de comprensión y producción de 
textos, habituales en el mundo académico, dando por sentado que el dominio de la 
producción textual es requisito para el éxito del estudiante, en virtud de que el tema 
de la lectura y la escritura en el nivel universitario ha permanecido un poco 
relegado, en lo que a investigación se refiere. Generalmente los trabajos se han 
dedicado al nivel preescolar y escuela básica, aún cuando la experiencia afirma que 
hay muchas debilidades lingüísticas en estos contextos. Dentro del estudio se hace 
referencia a la importancia que tiene brindarle al alumno la oportunidad de discutir, 
compartir, comentar, reescribir y evaluar producciones escritas, lo que constituye 
buenas oportunidades para poner de manifiesto un escenario para el desarrollo de 
habilidades lingüísticas efectivas. Indudablemente que el docente juega un papel 
fundamental en todo esto. Se han dado respuesta a algunas inquietudes en cuanto a 
la coherencia textual, pero el aspecto central es propiciar actividades pedagógicas 
para ofrecerles oportunidades de participación a los alumnos dentro de su proceso 
de formación académica. 

Palabras clave: producción de textos, debilidades lingüísticas, proceso.

Glenys Pérez

RESUMEN
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Memoralia Nº. 3

14

TEXT PRODUCTIONS  ANALYSIS OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS, COHORTE 2002, FROM THE VICERRECTORADO 
DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES AT THE 

UNELLEZ  SAN CARLOS

This study is based on the quilitative research. The development of this interesting 
study, whose title is  Text Productions Analysis of High School Students, Cohorte 
2002, from the Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales at the 
UNELLEZ-San Carlos, has been possible through techniques such as: participant 
observation, field notes and interviews. The main objective of this research was to 
create an environment that would help students to develop skills on the production 
of common texts within the academic world taking for granted that the mastery of 
text production is a requirement for the student's success. Reading and writing have 
been forgotten at university studies and generally researches are aimed to preschool 
ands school levels, even when the experience has showed that there are many 
linguistic weakness at university students. This study also refers to the importance 
for the students to have the chance for discussing, sharing, commenting, rewriting, 
and evaluating writing productions, which would help students to develop effective 
linguistic skills. Undoubtedly, the teacher plays the main role. Some answer have 
been given to some uneasiness related with text coherence, though the central issue 
is to provoque learning activities which offer opportunities to make students 
participate within the academic process.

Key words: Text production, linguistic weakness, process.

Glenys Pérez

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La necesidad de un cambio educativo formador para la vida requiere de 
una constante reflexión. Diversas investigaciones realizadas en Venezuela 
como las realizadas por Manterola (1996), Esté (1996), Ríos (2000), por 
nombrar sólo algunos, refuerzan la creencia sobre la inexistencia de una 
adecuada coordinación e integración entre los saberes de los alumnos, la 
planificación del docente facilitador y las actividades desarrolladas en el 
aula de clase y sus producciones escritas.  

Los seres humanos constantemente estamos comunicándonos por 
escrito con otras personas, con la finalidad de hacerles saber nuestros 
pensamientos y sentimientos; dentro de nuestra cotidianidad necesitamos 
escribir cartas, postales, notas y diarios; en la educación formal, elaboramos 
composiciones, monografías, informes, oficios, memorando, actas, 
memorias, cuentas, minutas, constancias, entre otros. Ocurre, sin embargo, 
que con frecuencia se nos dificulta expresar nuestras ideas de una forma 
coherente, comprensible y precisa. Muchas de estas dificultades persisten 
incluso en profesionales, que aún cuando han pasado por los más altos 
niveles del sistema educativo, se ven en apuros cuando les corresponde 
sistematizar la información sobre un tópico en particular. 

Todo esto respalda la pertinencia de llevar a la práctica investigaciones 
que permitan revisar el contexto aula y los conocimientos y habilidades que 
poseen los estudiantes, en este caso, acerca de las producciones escritas.

Berbín (2002, p.29), en su trabajo de investigación titulado Modalidades de 
desarrollo de la escritura en entornos escolares, señala que:

De la escritura se atienden prioritariamente sus aspectos más mecánicos y 
externos, -las operaciones grafomecánicas que dan lugar a: la ortografía, la 
caligrafía, “la presentación”-, y muy poco se favorecen los procesos cognitivos. 
Predomina la escritura reproductiva, -copia del propio libro (¡...!) y del pizarrón; 
dictado-, sobre la escritura productiva.

Desarrollar la lengua escrita en la educación superior es responsabilidad 
de todos. Los profesores desde las diferentes asignaturas del pensa de 
estudios deben favorecer el desarrollo de la lectura y la escritura, con el 

Análisis de la Producciones Textuales de los Bachilleres de  Nuevo Ingreso, Cohorte 2002...Glenys Pérez
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STUDENTS, COHORTE 2002, FROM THE VICERRECTORADO 
DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES AT THE 

UNELLEZ  SAN CARLOS

This study is based on the quilitative research. The development of this interesting 
study, whose title is  Text Productions Analysis of High School Students, Cohorte 
2002, from the Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales at the 
UNELLEZ-San Carlos, has been possible through techniques such as: participant 
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text production is a requirement for the student's success. Reading and writing have 
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linguistic weakness at university students. This study also refers to the importance 
for the students to have the chance for discussing, sharing, commenting, rewriting, 
and evaluating writing productions, which would help students to develop effective 
linguistic skills. Undoubtedly, the teacher plays the main role. Some answer have 
been given to some uneasiness related with text coherence, though the central issue 
is to provoque learning activities which offer opportunities to make students 
participate within the academic process.

Key words: Text production, linguistic weakness, process.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La necesidad de un cambio educativo formador para la vida requiere de 
una constante reflexión. Diversas investigaciones realizadas en Venezuela 
como las realizadas por Manterola (1996), Esté (1996), Ríos (2000), por 
nombrar sólo algunos, refuerzan la creencia sobre la inexistencia de una 
adecuada coordinación e integración entre los saberes de los alumnos, la 
planificación del docente facilitador y las actividades desarrolladas en el 
aula de clase y sus producciones escritas.  

Los seres humanos constantemente estamos comunicándonos por 
escrito con otras personas, con la finalidad de hacerles saber nuestros 
pensamientos y sentimientos; dentro de nuestra cotidianidad necesitamos 
escribir cartas, postales, notas y diarios; en la educación formal, elaboramos 
composiciones, monografías, informes, oficios, memorando, actas, 
memorias, cuentas, minutas, constancias, entre otros. Ocurre, sin embargo, 
que con frecuencia se nos dificulta expresar nuestras ideas de una forma 
coherente, comprensible y precisa. Muchas de estas dificultades persisten 
incluso en profesionales, que aún cuando han pasado por los más altos 
niveles del sistema educativo, se ven en apuros cuando les corresponde 
sistematizar la información sobre un tópico en particular. 

Todo esto respalda la pertinencia de llevar a la práctica investigaciones 
que permitan revisar el contexto aula y los conocimientos y habilidades que 
poseen los estudiantes, en este caso, acerca de las producciones escritas.

Berbín (2002, p.29), en su trabajo de investigación titulado Modalidades de 
desarrollo de la escritura en entornos escolares, señala que:

De la escritura se atienden prioritariamente sus aspectos más mecánicos y 
externos, -las operaciones grafomecánicas que dan lugar a: la ortografía, la 
caligrafía, “la presentación”-, y muy poco se favorecen los procesos cognitivos. 
Predomina la escritura reproductiva, -copia del propio libro (¡...!) y del pizarrón; 
dictado-, sobre la escritura productiva.

Desarrollar la lengua escrita en la educación superior es responsabilidad 
de todos. Los profesores desde las diferentes asignaturas del pensa de 
estudios deben favorecer el desarrollo de la lectura y la escritura, con el 
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objeto de incrementar los niveles de desempeño de los alumnos, tanto al 
expresarse oralmente como al leer y al escribir. Uno de los supuestos más 
relevantes, es que todas las personas tienen una gran necesidad de 
comunicarse y que la mejor manera es estableciendo un vínculo implicante 
entre escritor y escritura a través del descubrimiento de sus intereses, gustos, 
interrogantes, su interioridad y vida en general. Se trata de que los alumnos 
aprendan cómo comprender y producir textos científicos, cotidianos u otros 
que requieran en su rol profesional y personal, es decir, asumir la 
comprensión y la producción escrita como procesos que permiten abordar 
la complejidad de los contenidos, propios de la disciplina en que se están 
formando y de su interacción como individuo en la sociedad.

El estudio planteado presenta relevancia social y académica, en virtud de 
que propone el análisis de las producciones textuales elaboradas por los 
estudiantes en diversas sesiones de trabajo, con el objeto de ayudarlos a 
mejorar el uso del lenguaje escrito, y de esta manera coadyuvar en su 
formación profesional y  en su vida cotidiana.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General

Estudiar las Producciones textuales de los bachilleres de nuevo ingreso 
cohorte 2002, en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos 
Industriales de la UNELLEZ San Carlos.

Específicos
• Describir las producciones textuales que realizan en aula los 

estudiantes cursantes del 1er. semestre en el Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales.

• Aplicar intervenciones didácticas en el contexto aula, con la finalidad 
de que los bachilleres adquieran estrategias que les permitan ser usuarios 
competentes de la lengua escrita.

• Analizar las producciones textuales que elaboran los alumnos y su 
influencia en el desempeño académico.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
En el año 2003, los profesores  Ricardo Giudici y Alicia Yubell, de la 

Universidad Tecnológica Nacional, en Mendoza, Argentina, desarrollaron 
un estudio denominado ¿Cómo hablan y escriben los alumnos de una 
Facultad de Ingeniería?, donde una de las premisas fue transformar a los 

alumnos de contestadores de preguntas a formuladores de preguntas y que 
aprendiesen a desarrollar su pensamiento en función de la lectura y de las 
producciones escritas. Luego de aplicadas las estrategias del caso y de una 
profunda revisión de la pedagogía de la institución, pueden afirmar el éxito 
que obtuvieron con los estudiantes, porque  éstos lograron aprender a leer 
textos de manera  comprensiva.

De igual manera, el profesor Luis Miranda (2003), de la Universidad de 
Córdoba, desarrolló un trabajo con los estudiantes del tercer semestre de la 
carrera Traducción, titulado Las Dificultades de los Estudiantes Universitarios 
en la Comprensión de Textos, el cual arrojó entre sus conclusiones, que los 
estudiantes con frecuencia conocen grupos de palabras sólo por medio de 
la lengua oral, predomina el estudio por apuntes de la clase y no por textos e 
investigaciones, pero fundamentalmente encontró que los alumnos 
escriben sólo lo necesario, y culmina señalando que para aprender a 
analizar textos es necesario producir textos, revisarlos y comentarlos.

En el año 2002, la profesora Nancy Molina, de la Universidad de 
Carabobo, desarrolló un estudio con sus alumnos, titulado La Falta de 
Concordancia en los Textos Producidos por los Estudiantes del Seminario 
Castellano Instrumental II, el cual tuvo como propósito fundamental, 
detectar en las producciones escritas la falta de concordancia entre los 
elementos de la oración, entre sus conclusiones señala que el docente debe 
fomentar el uso de la lengua, su estructura funcional y su práctica social para 
que el alumno pueda encontrarle sentido y motivación al estudio 
lingüístico. Asimismo, el docente debe coadyuvar al estudiante a tomar 
conciencia de sus deficiencias y conocer las estrategias para solventarlas, de 
esta manera se sentirá involucrado en su proceso de aprendizaje y podrá 
tener una mejor actuación dentro del mismo.

De igual manera, el investigador Armando Morles (2001), hizo un 
estudio acerca de la escritura, titulado El Mejoramiento de las habilidades de 
la Escritura, fundamentado en que particularmente los estudiantes 
universitarios presentan grandes deficiencias para escribir, lo cual les genera 
grandes dificultades, temores e inseguridades al momento de preparar un 
informe de clase, una tesis de grado, un artículo científico o de cualquier 
otra índole. Entre sus reflexiones Morles (2001) propone ejercitar al 
estudiante en la escritura, pues ello le permitirá supervisar la ejecución de 
las etapas implícitas en la escritura y generar mecanismos para regular esa 
ejecución. Se supone, que de esta manera, la persona mejora su capacidad 
para escribir y hace de la escritura una actividad más fácil y a la vez más 
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gratificante.
Los trabajos de investigación reseñados, permiten ayudar a visualizar la 

importancia del proyecto planteado, además de acceder a investigaciones 
concretas que permiten ampliar los conocimientos generales sobre los 
elementos intervinientes en el proceso de construcción de la escritura.

BASES TEÓRICAS
La comprensión de las relaciones esenciales de los fenómenos, sean 

filosóficos, físicos, biológicos, psicológicos, culturales y sociales, es decir, la 
realidad que nos circunda, depende en gran medida de la concepción que 
se tenga de la lectura y la escritura.

Siguiendo la antropología cultural y la tesis vigotskiana (1964) que 
interrelacionan pensamiento y lenguaje y la creación y la expansión de la 
escritura en las sociedades humanas, se evidencia que la escritura significó 
el desarrollo de nuevas formas de pensamiento, además permitió cosificar  -
o reitificar- el lenguaje, convertirlo en un objeto tangible, segregado del 
individuo hablador, que puede ser analizado y que puede usarse para el 
estudio de la realidad con mucha más precisión que el habla, sin pretender 
quitarle importancia a ésta última. Según Serrano:

Debemos asumir la escritura como un proceso de comunicación, de reflexión 
y de resolución de problemas que adquiere su significado pleno en el contexto 
donde se produce; entendido éste como el ámbito físico, social y cultural en el 
que, como usuarios competentes de la lengua escrita, nos desenvolvemos 
(2000, p. 39).

El nuevo paradigma de la escritura como proceso reconceptualiza la 
relación entre los procesos de reflexión, pensamiento crítico y escritura 
como mutuamente dependientes. En las últimas décadas, nuevas 
perspectivas han concebido la escritura como un instrumento fundamental 
por medio del cual se desarrolla el pensamiento, como las reseñadas por 
Smith (1982) y Murray (1982); a diferencia de concepciones anteriores que 
vieron la escritura como un simple registro de las ideas.

Smith (1982), afirma que escribir supone preparación para organizar y 
desarrollar las ideas, lo que implica reflexión previa sobre nuestros 
pensamientos y conocimientos que llegan y que a la vez se desean traducir 
en palabras.

Supone entonces, reflexión sobre la situación de comunicación y sobre 

las ideas a expresar, al mismo tiempo que implica operacionalizar las 
funciones que permiten elaborar esquemas, redactar borradores, releer, 
corregir, rever y reformular repetidamente lo que se escribe. Para Teberosky 
y Tolchinsky (1995, p.79):

La escritura como actividad intelectual realizada para comunicar, para 
controlar o influir sobre la conducta de los otros, comprende también la 
reflexión sobre las ideas escritas, debido a que la escritura no sólo nos permite 
expresar nuestros pensamientos, sino que a la vez nos concede la posibilidad 
de pensar y reflexionar sobre nuestros propios conocimientos, separándolos 
de nosotros mismos, al ofrecer la posibilidad de distanciamiento entre el 
escritor y su producto. De esta manera, la escritura adopta la función de 
rectificación o de objetivación.

La escritura es un proceso dinámico de expresión de ideas, sentimientos, 
afectos, visiones del mundo, conocimientos y experiencias para componer 
textos que tengan significado para un destinatario real y en atención a 
propósitos específicos. Serrano y Peña (2003, p.399)  señalan que:

Escribir es producir mensajes con intencionalidad, cuyos portadores son los 
textos en función de necesidades y proyectos que tiene el autor, por lo tanto 
no es transcribir, ni copiar, ni tampoco es producir oraciones sueltas o párrafos 
aislados con la intención de responder tareas asignadas y de mostrar al 
docente su cumplimiento. 

La escritura de un texto no surge apenas se desea, es producto de todo 
un proceso y trabajo laborioso de organización de los pensamientos. Hay 
una etapa de organización de ideas, es decir, de construcción, de 
reescritura, de revisión hasta lograr la versión considerada como final.

Es importante abrir el espacio académico para que los estudiantes 
fortalezcan sus actitud hacia la lectura y la escritura y su competencia como 
usuarios de dichos procesos. Los estudiantes deben sentirse responsables de 
su formación y en la medida en que se sientan involucrados y parte del 
proceso, en esa medida se harán conscientes de sus debilidades lingüísticas, 
construirán significados, darán sentido a los textos y en consecuencia 
aprenderán.

MARCO METODOLÓGICO
El presente proyecto de investigación se fundamenta en una 
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investigación de tipo descriptiva, enmarcada en el paradigma cualitativo. 
Según Martínez (2001), este paradigma es un conjunto de supuestos sobre 
la realidad, sobre cómo se conoce, los modos concretos, métodos o 
sistemas de conocer la realidad, desde el punto de vista ontológico, 
epistemológico y metodológico.

Se puede afirmar, que la intención de este enfoque es describir sucesos 
complejos en su medio natural tratando de comprender los hechos y 
situaciones que se plantean como un todo, en su propio ambiente, lo que 
supone una cuidadosa observación, descripción y análisis.

En este orden de ideas, Taylor y Bogdan (1990) señalan que la 
investigación cualitativa se refiere, en su más amplio sentido, a la investi-
gación que produce elementos descriptivos.

De igual manera, Taylor y Bogdan (1990), afirman que la investigación 
cualitativa es parte de un debate, no una verdad fija. Además es: a) un 
intento de capturar el sentido que estructura y que yace en el interior de lo 
que decimos sobre lo que hacemos; b) una exploración, elaboración y 
sistematización de la relevancia de un fenómeno identificado; c) la 
representación esclarecedora del significado de una cuestión o problema 
delimitado. 

Reflexionando acerca de la importancia de las funciones y el significado 
de los actos humanos, Bisquerra (1989), considera unas características 
respecto a este tipo de investigación, las cuales se mencionan a 
continuación:

a. La investigación cualitativa produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable.

b. La investigación cualitativa es inductiva.
c. El investigador es el instrumento de medida; todos los datos son 

filtrados por el criterio del investigador.
d. Se utiliza la categorización. 
Durante el desarrollo de la investigación cualitativa el investigador se 

encuentra con el llamado “proceso de interpretación” el cual, afirma 
Maldonado (1993, p.36) que:”…proporciona un puente entre el mundo y 
nosotros, entre nuestros objetos y nuestras representaciones de los mismos, 
pero es importante recordar que la interpretación es un proceso, un proceso 
que continúa mientras nuestra relación con el mundo sigue cambiando”.

En tal sentido, el trabajo realizado describe  diversas situaciones 
pedagógicas referidas al análisis de las producciones textuales en los 

bachilleres de nuevo ingreso, cohorte 2002, del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En cuanto al diseño para el desarrollo del estudio, se utilizó el método 

etnográfico, el cual según Martínez (1999, p.31), “es el de mayor preferen-
cia para entrar a conocer un grupo étnico...escuela, y hasta un grado 
escolar”.

Según Azuaje y Torrealba (1992) la etnografía es un término que se deriva de la 
antropología, puede considerarse también como un método de trabajo de 
ésta; se traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el 
análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la 
observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y 
cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motiva-
ciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y 
circunstancias; se puede decir que sirve de apoyo para el estudio de las 
múltiples formas de vida de los seres humanos.

Técnicas para Recopilar la Información
Para  recopilar la información necesaria para el desarrollo del estudio se 

utilizaron diversas técnicas propias del método etnográfico. Estas fueron la 
observación participante, las notas de campo y la entrevista.

CONCLUSIONES
Brindarle a los estudiantes la oportunidad de participar de su propio 

aprendizaje, ofreciéndoles actividades enriquecedoras e interactivas entre 
sus compañeros y facilitador (a) donde se enfrenten a sus debilidades 
lingüísticas para tratar de superarlas, partiendo de la creatividad e innova-
ción, sin dejar por sentado que poseen todos los conocimientos necesarios 
para realizar producciones escritas, sólo porque están en la universidad, 
permite abordar la elaboración de producción escritas de una manera 
constructiva.

En este sentido, el presente estudio concluye que:
- Al leer y al escribir, los estudiantes establecen distintos tipos de 

relaciones, tales como: secuencia, comparación, clasificación, 
antecedente/consecuente, problema-solución, generalización/espe-
cificación, entre otras, para construir sistemas de representación durante el 
proceso de compresión y esto es lo que plasman en las producciones 
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escritas.
- Al parecer, los alumnos, no están totalmente conscientes de todo el 

trabajo intelectual implicado en la escritura.
- Las experiencias didácticas que se llevaron a cabo para favorecer el 

desarrollo de la escritura en la universidad, han servido para constatar que 
escribir sobre un tema leído previamente, exige dominar el contenido de lo 
que se pretende escribir y tener claridad al respecto de la estructura del 
texto deseado, es decir, requiere que haya una estrecha relación entre el 
espacio del contenido y el espacio retórico, que se refiere a cómo se van a 
expresar las ideas.

- El alumno al escribir, se vio enfrentado a diferentes problemas que 
debía resolver mientras escribía, entre éstos se pueden mencionar: 
discriminar la información relevante de la irrelevante al seleccionar las 
ideas, estructurarlas en un orden comprensivo, seleccionar las palabras 
adecuadas, conectar las frases entre sí y usar marcadores lingüísticos para 
dar cohesión a los enunciados (relaciones referenciales, conectores, elipsis, 
conjunciones y léxico.

- El alumno desarrolló sus propias estrategias para expresar de manera 
escrita, lo que quería decir, tomando en consideración la relación entre la 
cohesión y la adecuación a la situación comunicativa.

- Cuando los temas eran elegidos por los estudiantes, generalmente ellos 
se disponían a analizarlos con entusiasmo, esto coadyuvó con el desarrollo 
de su autonomía y responsabilidad por lo que escribían y a su vez, 
sosteniendo criterios de evaluación de la información.

- Compartir la producción escrita les permitió a los estudiantes ubicarse 
respecto al lector, pues escribían para explicarle al otro y además, les brindó 
la posibilidad de poner a prueba sus textos al aceptar que otra persona los 
leyera. 

- Se debe introducir simultáneamente el trabajo de la lectura y la 
escritura en el aula de educación superior y no supeditar el desarrollo de 
estos procesos constructivos como exclusivos de la escuela básica.

- Describir  las producciones escritas de los estudiantes, conjuntamente 
con ellos, les permitió la confrontación con sus debilidades lingüísticas y  en 
consecuencia, superarlas.

- La labor de los docentes universitarios es promover el dominio del 
lenguaje, en su forma hablada y escrita, es decir, hacer del alumno alguien 
que use el lenguaje con fluidez y que pueda hacer una elección acerca de 
cómo transmitir sus pensamientos.
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Estudio Poético sobre el cancionero de “LA FLOR DE COJEDES”

Estudio poético sobre el cancionero
“LA FLOR DE COJEDES”

El canto que une la poesía y la música de las parrandas navideñas conforma una de 
las manifestaciones más arraigadas de la literatura oral y la religiosidad popular 
venezolana, que a tenor de su devenir regional y local es una marca de orgullo e 
identidad. Para explicar su actual proyección se desarrolló un diseño cualitativo 
etnográfico multidisciplinario según Martínez (2000); Barrera Linares (2003) y 
Ander-Egg (2004), a fin de analizar los símbolos poéticos más reiterados del 
cancionero (hasta 2005) del grupo de parrandas La Flor de Cojedes, el más antiguo 
de Venezuela, iniciado entre los años 1928 y 1933. Como sistema de datación se 
usó fuentes textuales, producciones discográficas junto a entrevistas y recorridos de 
campo facilitadas por tres informantes clave, todos miembros destacados de “La 
Flor”.  Se concluyó que sus aguinaldos están vinculados a los tonos de velorio, al 
fandanguillo y al joropo baluartes indiscutibles de la cultura llanera- principalmente 
gracias al arte de la improvisación poética, cualidad, que a su vez, extiende la 
influencia de las parrandas de Cojedes hacia Carabobo, Aragua, Lara y Yaracuy. Su 
variada temática literaria rinde culto al  nacimiento de Cristo; a la Virgen 
bondadosa; al Dios Supremo; la salutación a las familias de sus paisanos; los 
homenajes a los cantadores y a la feminidad, en plena armonía con la 
decodificación ancestral y popular de los receptores de su labor, que exige el hábil 
manejo de instrumentos musicales como: Cuatro; violín; tambora; charrasca; 
furruco; maracas; chineco y güiro, acompañando las estrofas de revueltas y 
estribillos. Como aporte básico a nuevas investigaciones se transcribió la totalidad 
de las canciones grabadas por esta importante agrupación.

Palabras clave: Parrandas, poesía, Cojedes.

Isaías Medina López
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Isaías Medina López

POETIC STUDY ABOUT 
“LA FLOR DE COJEDES” SONG-BOOK

The singing that joins the poetry and the music of tthe Christmas parrandas adapts 
one of the most settled show of oral literature and venezuelan popular religiousness 
that acording to is regional and local evolution, it isa sing of pride and identity. In 
order to explain its current projection it was developed an etnographical 
multydisciplinary qualitative design to Martínez (2000), Barrera Linares (2003), and 
Ander Egg (2004), so as to analyze the most reiterated poetic simbols of the song-
book (up 2005) of the parranda group La Flor de Cojedes, the eldest group from 
Venezuela, which initiated between 1928 and 1933. It was used textual sources, 
records, as web as interviews and field journeys provieded by tree key informing 
members of “La Flor”. It was concluded  that the aguinaldos are conneted to tones 
of velorio, fandanguillo and joropo-unquestionable bastión of plaindweller culture- 
mainly thansk to the art ofpoetic improvisation, a quality, that same time, extended 
the influence of the parrandas from Cojedes to Carabobo, Aragua, Lara and Yaracuy. 
Its varied literary theme worships Christ´s birt, the blessed Virgin and the Supreme 
God; the greeting to the paisanos family, the tribute to the singers and feminity, in 
harmony with the ancestral and popular decodification of the receivers of their 
labor, whih demands the skifull playing of the instrumens suhc as: cuatro, violín, 
tambora, charrasca, furruco, maracas, chineco ad güiro acompanying the verses  
chorus and revueltas. Finally, as a basic contribution to new reasarches it was 
trancribed the wole recorded songs by important group.

Key words: Parrandas, Poetry, Cojedes.  

Isaías Medina López

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Una de las agrupaciones poético-musicales de tradición oral de más 
larga data en Venezuela es el grupo de parrandas más antiguo del país; La 
Flor de Cojedes, el cual añade a sus numerosos méritos interpretativos, entre 
ellos el canto improvisado, la divulgación estética y social de la pasión 
popular navideña, que rebasa el ámbito de la geografía cojedeña y de la 
cultura llanera donde tiene su contexto, igual realce tiene su largo ciclo 
ejecutorio (desde octubre hasta el Día de la Candelaria febrero, 2) uno de 
los extensos del  canto  a lo divino venezolano.

Acorde a esa relevancia este proyecto de investigación comprende tres 
categorías: 1-El desarrollo histórico de la parranda cojedeña; su vinculación 
con variables estéticas de la literatura oral llanera (tono de velorios y el 
joropo), acompañado por una reseña histórica de La Flor de Cojedes y sus 
aportes literarios a la parranda cojedeña y la tradición cultural. 2- Un análisis 
sobre el cancionero de La Flor de Cojedes; duración de las piezas, modelos 
de estribillo, estrofas y las estrategias afectivas de sus cantos, privando el uso 
poético de los símbolos de carácter religioso-popular. 3- La trascripción de 
los veintidós cantos de La Flor de Cojedes registradas en sus tres 
producciones discográficas hasta la fecha.

Agradecimiento especial merecen los informantes clave de esta 
investigación, todos integrantes destacados de La Flor de Cojedes y con más 
cincuenta años de experiencia en ejercicio de la parranda, ellos son: José 
Rafael Camacho (Director-fundador); Antonio Flores (músico y poeta) y; 
Francisco Palma (poeta y arreglista).

ANTECEDENTES
La literatura de los receptores 

La recreación de la parranda cojedeña ha sido descrita en distintos 
relatos testimoniales de los escritores cojedeños, que como aporte teórico 
(hallazgo) del investigador y con apoyo en Fokkema e Ibsch (1997) se 
denomina “la literatura de los receptores”, y abarca tres espacios: 1) 

Estos aguinaldos / no sé lo que tienen/ que así como van /
 así mismo vienen /así de sencillos/ estos aguinaldos/ son de Tinaquillo.

(Iván Pérez Rossi, director de Serenata Guayanesa)
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Reconstrucción de códigos; los autores elaboraron su discurso a partir de sus 
remembranzas y discursos estéticos “de memoria”. 2) Eje dinámico 
perpetuo; los testimonios establecen un interminable conflicto entre el 
pasado “glorioso” y el presente “de cambios”. 3) Búsqueda de raíces 
antropológicas en dimensiones metafísicas; el escritor glosa la parranda 
dentro de la visión religiosa popular llanera y local del Nacimiento del 
Mesías.

En ese grupo se apuntan textos incluidos en las obras: Vida Cultural de 
Cojedes (Héctor Pedreáñez Trejo, 1976); Crónicas de Tinaquillo de ayer 
(José Ramón López Gómez, 1977), De Cojedes a Guayana (Víctor Manuel 
Fernández, 1996); Cimarronerías (José Antonio Borjas Nieves, 2001); 
Historias y personajes populares de San Carlos (Rosario Acuña Colmenárez, 
2001) en el prólogo-estudio de Antología de Evangelisto Hermoso poética 
oral religiosa (Isaías Medina López, 2004); La Flor de Cojedes: Estudio y 
Cancionero, (presentación de Duglas Moreno y estudio de Isaías Medina 
López, 2005), y en Cojedes de Ayer y hoy (Pedro R. Manzanero, 2005). 

La divulgación nacional de las parrandas comienza con Vicente Emilio 
Sojo, en sus recopilaciones de esta manifestación tituladas Cuaderno de 
aguinaldos populares venezolanos (1942) y Segundo cuaderno de 
aguinaldos venezolanos (1943). Luego conviene citar a Isabel Aretz  (1962) 
con Cantos Navideños en el Folklore Venezolano; Rafael Pineda (1976) El 
canto para tornar a Venezuela; Gilberto Torres Orozco (1993) Religiosidad 
popular y liturgia; Manuel Prado (1995) Y el verbo se hizo pueblo; Edwin 
Madrigal (1997) Villancicos apureños y  Tulio Hernández (Coordinador) en 
Atlas de Tradiciones Venezolanas (1998, edición ampliada en 2005).

Existe también un amplio registro oral de la parranda derivado de los 
parranderos informantes clave de este estudio, y de otros no citados, dignos 
de considerar en futuras investigaciones. A la par figuran los responsables de 
los distintos espacios radiales y televisivos regionales dedicados a la música 
llanera, quienes impulsan los cantos de parranda como producto de 
herencia y desarrollo ancestral. Internacionalmente La Flor de Cojedes se 
difunde a través del espacio www.mifolklorellanero.com, por iniciativa de 
Juan Vicente Maya Salazar.

BASAMENTO TEÓRICO
La parranda venezolana es una expresión de religiosidad popular, por lo 

tanto quienes la estudian producen diversos lineamientos teóricos sobre su 
accionar. Sangiorgi (2000, p. 3) afirma que aún cuando los cantos navideños 

se dan en todo el país; “han tomado características particulares del terruño 
de donde surgieron”. Para Galves (2001, p. 73), su desarrollo no es 
geográfico, sino histórico, “porque es el resultado de la conjunción de los 
valores sociales y estéticos heredados de la tradición cultural e imperantes 
en un momento preciso y en una sociedad determinada”.

Inclusive, para Almoina de Carrera (2001, p. 250), el canto a lo divino 
navideño se ata con la tradición de religiosidad universal; “Lo religioso es 
quizá la primera forma de adscripción del pensamiento humano a un 
mundo metafísico envolvente, derivado de un amor a la divinidad y de la 
búsqueda de compensaciones ideales frente a carencias y temores muy 
reales”, pero a juzgar por Nunes (2004, p.13), esa manifestación espiritual 
de la navidad, “año tras año” invariable; “muchas veces no la entendemos, 
entendemos a medias o malentendemos”. Carvajal (2005, p. 2), encuentra 
que los cantos llaneros (entre ellos la parranda cojedeña), transmiten, en su 
oralidad, la simbología poética: “La poesía oral de raíz tradicional tiene la 
fuerza de la voz. Desde que se vocaliza, todo objeto toma para el sujeto 
estatuto de símbolo”.   

Según Hernández (2005, p. 147), “A pesar de las transformaciones” los 
parranderos “conservan el uso de la improvisación en el canto de sus 
estrofas” para connotar matices de alegría, con las cuales, se vincula el 
sentido vital de los venezolanos (Ibíd.): “No hay dudas que los conjuntos de 
parranda navideña han sido una de las expresiones de alegría, entusiasmo y 
canto solidario que mejor hablan del optimismo del venezolano”.

TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio asume al discurso literario como “un fenómeno de 

carácter comunicativo en  función de normas estéticas y socioculturales” 
(Barrera Linares, 2003, p. 27), bajo la óptica cualitativa etnográfica, según la 
pauta de Santana y Gutiérrez Borobia (2003, p.138): destinada al 
entendimiento con los “protagonistas del fenómeno en el ambiente natural 
para comprender lo que hacen, dicen y piensan sus actores, además de 
cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece”. Los registros se 
ordenaron de acuerdo a la “triangulación de los datos” de Ander-Egg (2004, 
p.379), en la técnica del “control cruzado” (cross-checking), obtenidos en 
entrevistas abiertas a informantes claves, y de la  observación sistemática de 
documentos y del ejercicio artístico de la parranda cojedeña. 

Según  Martínez (2000) la unidad de análisis comprende los veintidós 
poemas grabados por La Flor de Cojedes sus producciones discográficas de 
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1987 (LP), 1989 (45 R.p.m.) y 2005 (CD) con un total de un mil ochocientos 
treinta versos (población de estudio), analizados en los preceptos de la 
Crítica Simbólica, la cual “aborda el estudio de los textos tratando de 
descubrir las redes de símbolos recurrentes que pueden configurar la 
estructura de dichos textos” (Estébanes Calderón, 2000, p. 478).

A tenor de Serra y otros (2000) los poemas se trascribieron con la mayor 
fidelidad posible, por constituir un rico patrimonio colectivo de la poesía 
tradicional.  Siguiendo a  Barrera Linares (2003), las categorías atienden por 
separado los elementos del emisor (La Flor de Cojedes); texto (Cancionero); 
contexto (cultura llanera y religiosidad oral); recepción del discurso 
(percepción, anticipación de la performance) y género (tipo, clasificación y 
descripción).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Historia e improvisación 

Toda discusión pasa por reconocer la antigüedad de la parranda 
cojedeña, como manifestación y a La Flor de Cojedes, como el grupo más 
añejo del país. Datos históricos irrefutables revelan que las dos parrandas 
denominadas “las Decanas” de Venezuela, se fundan posteriormente a La 
Flor de Cojedes: La Verde Clarita, creada en Tacarigua (1941), sobre la 
agrupación “La Liberal del Zamuro” de 1937, y La Roja Imperial, de 
Naguanagua (1962) formada a partir de “La Flor del Rincón”, de 1952. La 
Flor de Cojedes, se instaura el 13 de noviembre de 1933 en Punta de Mata, 
Tinaquillo, basada en el grupo “Los Camachitos”, fundado en 1928, por 
José Rafael Camacho y su familia. Esta versión tiene eco en importantes 
parranderos nacionales. Paiva (2004, p.6) notable estudioso de la parranda, 
manifiesta: “Se discute dónde fue que se generó esta parranda, si en tierras 
aragueñas o carabobeñas. Muchos alrededor del Lago de Valencia se 
adjudican la autoría. Pero, en realidad existen parrandas en Cojedes que 
tienen muchos más años”.

Ochoa (2005, p. 8), actual director de “La Verde Clarita”, hace una 
contribución similar, e informa cuales son las agrupaciones más antiguas:

Es importante señalar que la parranda es interpretada a lo largo de la geografía 
nacional. En Cojedes se interpretan parrandas desde hace unos sesenta años y 
existen agrupaciones prominentes como La Flor de Cojedes, Los Tropicales de 
Cojedes y los Chirulíes de Cojedes entre otras. 

Silvestre Botello (2005), presidente de la Fundación de Parrandas La 
Central Cojedes, llega  a una conclusión afín, en  el siguiente estribillo:

¿De dónde son las parrandas? / Se preguntarán ustedes /las parrandas 
navideñas /las parrandas navideñas / son del estado Cojedes / las 
parrandas navideñas / las parrandas navideñas /son del estado 
Cojedes. 

El largo ejercicio de la parranda cojedeña se basa en la improvisación de 
sus cantos, la cual instituye la primera característica de las parrandas 
nacionales. En 1589, Juan de Castellanos acota el surgimiento en Venezuela 
de “nuevos villancicos y canciones” diferentes al molde español, cantados 
por los colonos al arribar a las deslumbrantes tierras americanas. La 
improvisación se arraiga entre los cantadores cojedeños cuando la emplean 
para evadir las prohibiciones a las bases primigenias de la parranda; el 
joropo en 1749; el fandanguillo (joropo típico de Cojedes) en 1761 y los 
primeros cantos de pesebre  y los velorios, ambos en 1773. 

En el siglo XIX los cantadores cojedeños legaron dos aportes dignos de su 
trayectoria histórica. El primero es la “Parranda Sampablera”,  en el que un 
grupo de cantadores improvisaban rondas interpretativas de un sólo tema 
(tal como ahora se hace en las parrandas venezolanas), datado desde la 
Guerra de Independencia, de allí se populariza el término dicotómico 
“parrando/a llanero/a”. La música de la sampablera es la chipola, ritmo 
originario de Cojedes, según Peñín (2002). El “Parrando de San Pablo”, 
simboliza entrar a una refriega con aval de los santos. Hermoso (2004, 
p.107) recrea así esa antigua tradición:

San Pedro te dé las llaves / y Juan de Dios la granada / San Miguel te dé la 
espada / San Gabriel las verdades / Las virtudes celestiales / Te las dé el profeta 
Elías / y te den las tres Marías / muchas gracias y virtudes / y te dé Santa 
Gertrudis / vísperas de noches y días.

El otro aporte es la inclusión de lo nacional en los cantos polifónicos 
venezolanos, gracias al tono de velorio Mataron a Salazar, que relata el 
fusilamiento de Matías Salazar (1872), héroe popular tinaquillero, 
justamente en Tinaquillo, casa matriz de La Flor de Cojedes. FUNDEF, y 
otros en “Nuestra Tradición Popular” (2004), reconocen al “tono llanero” 
como patrimonio artístico “propio” de Cojedes, vocalizado a tres voces de 
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distintos grados de volumen; falsa, contralto y tenor.
EL CANCIONERO DE LA FLOR DE COJEDES

La primera arista destacable en el cancionero de La Flor de Cojedes  es la 
duración de  sus canciones signada por la tecnología del formato donde se 
contienen. Sus doce primeras canciones grabadas en acetato entre 1987 y 
1989, para difundirse en radioemisoras y rocolas promedian  dos minutos y 
seis segundos (hasta doce estrofas), las diez últimas presentadas en formato 
de CD rebasan los seis minutos y cuatro segundos (hasta veinticuatro 
estrofas) para consumo de “coleccionistas”.

Luego figura el caso de los “arreglos” entre música y poesía. En esta 
situación, apunta Jiménez (2003, p. 63); “el metro tradicional consustan-
ciado a un compás melódico” recurre a “adornos versales en metro menor”, 
permitiendo a esos  arreglos  “acogerse a la sincronía entre la pausa versal y 
la pausa musical”, adaptándose en cada pieza al eje interpretativo las 
recurrencias de metro, ritmo y tema cantado.

Un dato de peculiar de interés se observa en las dos variables del poema 
Niños abandonados, la primera (1987) posee diez estrofas de cuatro versos, 
y la segunda (2005) añade catorce estrofas a la original. Según Moreno 
(2003, p. 121) esa “co-presencia” es “la relación hermanada entre dos 
discursos, en los cuales se evoca un proceso de recontextualización en un 
plano comprobable en la lectura inicial”.

En cuanto al uso de los estribillos se usan  siete diferentes propuestas. En 
Barrios de mi pueblo el coro entona un verso único intercalado con las 
coplas. El canto Recuerdos de La Flor, tiene seis estribillos de cuatro versos 
isométricos. El Homenaje a Rodolfo Díaz presenta un arreglo encuadernado 
de sólo tres estribillos. El estribillo de Homenaje a Camachito es una copla de 
cuatro versos, de doble repitencia al final del canto. En Canto al Niño, el 
coro repite el tercer verso de cada una de las veinticuatro estrofas de los 
solistas; una varianza coral sin precedentes en Venezuela. La Divina Pastora 
entona un solo estribillo al cierre, de verso único y en Historia de Tinaquillo 
hay veinticuatro estribillos de dos  versos asimétricos.

Su estrofa de mayor cultivo es el  verso  tornao llanero (que retorna del 
final hasta el inicio); “Que lindo el pesebre del Niño Bendito / Padre 
redentor, niño Jesucristo / Padre redentor, niño Jesucristo (coro) / que lindo 
el pesebre del Niño Bendito”. Como varianza está el verso “pareado” o de 
repitencia: “Rogamos todos al Dios juez divino / por la paz eterna de 
nuestros amigos. / Rogamos todos al Dios juez divino / por la paz eterna de 
nuestros amigos, y la copla de versos variados: “Que linda es mi patria, linda 

es Venezuela / con Flor de Cojedes la cosa está buena. / Que siga la fiesta y 
toca mi parranda, / con gran alegría todo el mundo baila”.

En la tonada Barrios de mi pueblo, se emplean coplas de tres versos; con 
apertura y cierre emparentados, y con un verso intermedio de rima 
asonante: “Barrio San Isidro, también Macapito, / llévense un abrazo para el 
viejo Víctor, / barrio San Lorenzo, también Macapito”. Las estrofas de dos 
versos pareados surgen en Homenaje a Rodolfo Díaz y en Historia de 
Tinaquillo.

Temática simbólica
La poesía de la parranda venezolana en general, y de la cojedeña en 

particular, es una actividad literaria oral de la religiosidad popular que 
celebra el nacimiento de Cristo, en correspondencia La Flor de Cojedes 
despliega entre sus símbolos poéticos los siguientes: a) Cristo: eje de toda fe 
religiosa; b) La “Nochebuena”: tope de celebración cristiana; c) Las 
advertencias del “Dios Todopoderoso”, “Padre y protector de los parran-
deros muertos” y “Juez Supremo de los malvados”. De análoga importancia 
surge la veneración por la Virgen María, Madre del Niño Divino, 
simbolizada a través de sus advocaciones celestiales y por el respeto hacia 
las madres terrenales de los mismos parranderos. 

Entre los temas afincados entre divino y lo terrenal se cuenta el homenaje 
a  las familias receptoras de su canto y  temas de la llaneridad, entre ellos; el 
recuerdo de los parranderos muertos (del culto llanero a las ánimas), los 
honores a los folcloristas del llano, la historia heroica y el lar nativo. Para 
desglosar este punto se refieren algunas alusiones simbólicas  en “la Virgen 
María” y “las familias terrenales”. 

La Virgen María 
La tradición medieval de exaltar los poderes y virtudes de la Virgen María 

se vincula, en el cancionero de La Flor de Cojedes, con dogmas incluso 
anteriores a los primeros cantos navideños atribuidos a San Francisco de Asís 
en 1223, y su primigenio grupo de parrandas “Los juglares de la Virgen”. 
Gran parte de esos poemas son celebraciones del alumbramiento de María:

San José bendito y los Tres Reyes Magos / para celebrar tomaron un trago. / Los 
Tres Reyes Magos llenos de alegría / al ver que dio a luz la Virgen María./ Al 
Niño bendito hijo de María / le brindo mi canto con fe y alegría
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Su espacio simbólico llega al extremo de incluir en pleno canto de 
pesebre  (Belenes) pasajes evocativos de su dolor en la Pasión de Cristo 
(Jerusalenes): “Al pie de la cruz la Virgen lloraba / al ver a su hijo como lo 
clavaban”. María, también, se multiplica por vía de sus otras “apariciones” 
simbólicas en el imaginario popular, o “advocaciones”, tal caso se evidencia 
en Homenaje a Camachito: “La Virgen del Carmen y el Santo Rosario / lo 
cubren de gloria junto a sus hermanos”. 

La advocación más importante de Cojedes es la patrona regional; la 
Divina Pastora, imagen sagrada distinguida con cantos llenos del profundo 
respeto de los parranderos, muy bien ejemplificados en esta “ofrenda” de 
“La Flor”, en la que “aflora” el regionalismo y la religiosidad, la identidad 
espiritual de Cojedes:

Divina Pastora aquí está La Flor / en este homenaje con profundo amor. / 
Virgencita linda madre del creador / Cojedes te canta versos del folclor. / 
Llevemos la vida como Dios lo manda / madre protectora de esta gran 
parranda. / Divina Pastora madre celestial / reina de los santos te vine a cantar. 
/ Es tan milagrosa digna de alabanza / con esta parranda Cojedes te canta. / 
Divina Pastora es un gran regalo / que le da La Flor con sus aguinaldos / Divina 
Pastora madre de nosotros / es Flor de Cojedes que Canta con gozo. / Divina 
Pastora madre de la Iglesia / La Flor de Cojedes contenta te reza.

El poema asume a la Divina Pastora como “Canto y Melodía”, norte en sí 
de la parranda y luego en el último verso toda la agrupación se congrega 
para suplicar a coro su bendición maternal “Divina Pastora ya se va La Flor”.

Las familias terrenales
La tradición de cantarle a todos los miembros del grupo familiar visitado 

es una de las hermosas y peculiares expresiones de la parranda cojedeña 
magnificada por La Flor de Cojedes. Estos cantos erigen a las casas en 
“templos” de religiosidad popular y a sus propietarios en “familias sagradas” 
dignas de devoción, incluso imponen normas de canto; “Soy el parrandero 
que tiene amistades / y les canto a ellos y sus familiares”. También nos 
recuerdan el origen de esta manifestación en el más sólido producto cultural 
hogareño de Venezuela; el velorio. A su vez, conmemora el refugio que 
brindaron las casas de los paisanos cuando el veto colonial proscribió y 
persiguió la parranda, no la sala de conciertos, ni el escenario de los centros 
nocturnos.

El canto comienza por el pesebre hogareño, para reconocer la destreza 
artesanal de “la casa” y establecer el orden de los tonos ejemplificado en 
Homenaje a Camachito; “Cuando tú llegabas con tus parranderos / el canto 
al pesebre era lo primero”. Después de honrar a la santa familia de Cristo, se 
canta  al grupo familiar y éste, finalizada la presentación, comparte sus 
“aguinaldos”,  alimentos y bebidas, en simbología sustituta y popular de la 
comunión católica. Estas tonadas se contextualizan en el canto inicial: “Un 
grato recuerdo quisiera dejarles / a toda  mi gente y sus familiares”, y de 
inmediato se dignifica  el apellido de los dueños de casa: 

Familia Camacho, también a los Pérez / reciban el canto de Flor de Cojedes 
/Familia Benítez, familia Cabrera /con esta parranda alegra las penas.

Los versos mutan hasta señalar el nombre de cada individuo. Rosemblat 
(2006, p. 21), señala que “el nombre forma parte del campo mágico de la 
persona, hay un sentido reverencial del nombre y hay un tabú del nombre”, 
por ejemplo:

Escuche mi canto Don Pedro Moreno / Un canto de amigo con todo lo bueno. 
/ Oye Roselí, también a Francisco / un canto de amigo a usted le dedico. / Es 
para Yulerxi, también Ibrahím / Estos son los versos que no tienen fin. 

Las estrofas luego  se sesgan hacia la “siembra” del canto de parrandas  y 
de la agrupación en el grupo familiar visitado, como re-codificación 
simbólica de su identidad: “Vicente Martínez y la señora Sol / estos son los 
versos de nuestro folclor. Señora Cristina dígale esto a Eliana / que Flor de 
Cojedes es su gran parranda”. Si el receptor no está habituado a la parranda, 
el parrandero le enseñará los valores de su oficio: “Alicia de Parra, dígale a 
Ismael / que así es que se canta como debe ser”.

Al mismo tiempo, el parrandero cojedeño sigue pautas de la 
“ficcionalización del yo”, apuntada por Jiménez (2002, p.63), a través de su 
rol de protector patrimonial, cantautor de versos improvisados y curtido 
músico:

Soy el folclorista de mente ligera / que le canta al pueblo y a mi Venezuela. /Yo 
soy el tresista que con mucho amor / canta, toca y baila versos del folclor. / Soy 
un violinista que año tras año / le canta a su pueblo los versos de antaño.
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En el “cierre” los parranderos insertan sus lemas de alegría y de identidad 
con su tierra y con la parranda, vertidos la densa poesía heredada de sus 
ancestros y difundida por ellos y sus descendientes en ese tiempo, aún, 
mágico de la navidad:

Adiós amargura, adiós a las penas / alegra tu vida con la Cojedeña. /Verso 
improvisado con copla altanera /La Flor de Cojedes la vida te alegra. / Allá va 
La Flor, allá va / allá va La Flor, cantando en la navidad.

CONCLUSIONES
1-El estudio del cancionero La Flor de Cojedes, ratifica la afirmación oral 

de ser el grupo de parrandas más antiguo de Venezuela, generado en el seno 
de la  cultura llanera de la cual toma sus principios de identidad social y 
estética, siendo ejemplos; el arte de la improvisación y otros recursos 
poéticos-musicales del tono de velorio, el joropo y el fandanguillo. Su 
cancionero también revela una clara adscripción al canto a lo divino y de 
temas del canto a lo terrenal, no para usar un recurso alterno, sino el libre 
ejercicio de la religiosidad popular cojedeña.

2-La Flor de Cojedes, logró adaptar sus prácticas artísticas de carácter 
ancestral (como los recitales en la casa de los paisanos) a realizaciones 
tecnológicas que este grupo ayudó a imponer, entre ellos los festivales de 
parranda, las presentaciones en radio y televisión, y la discografía, que 
dotaron de nuevos espacios a la parranda cojedeña, además del 
reconocimiento instituciones culturales, centros de investigación y diversas 
universidades. El “costo” artístico y social de esa adaptación se convierte en 
tema a dilucidarse en futuras investigaciones.

3-La trascripción fiel de los cantos de las dos primeras grabaciones de La 
Flor de Cojedes permitió editar en el año 2005, un folleto divulgativo 
(cancionero) anexado a un CD con la totalidad de las canciones de las 
producciones discográficas en acetato Recuerdo de La Flor de Cojedes en 
1987 y Homenaje en 1989.

Metodológicamente este trabajo de investigación llegaba hasta esos 
logros, pero ante la salida, también en 2005, de la nueva producción de este 
grupo; el CD Homenaje a Camachito, se decidió ampliar el registro del 
cancionero para abarcar esa nueva grabación, en consecuencia se duplicó 
el número de versos transcritos y el tiempo de esa tarea. Esta modificación 
“aplicada” es una experiencia académica, que esperamos sea útil a otros 
investigadores.
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Gestión de la Coordinación 
de Área de Postgrado Año 2005

En las páginas siguientes se presenta de manera descriptiva el informe de 
gestión de la Coordinación de Área de Postgrado del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales de la Unellez correspondiente al año 
2005. Es de hacer notar que la gestión académica durante el año en 
referencia se orientó fundamentalmente hacia la legalización ante el 
Consejo Consultivo Nacional de Postgrado de cuatro programas que se 
dictan en esta Coordinación desde al año 2000 y cuatro desde el año 2004. 
Otra de las líneas de acción lo constituyó la adecuación de la estructura 
organizativa de la Coordinación y la solicitud de designación de los 
Coordinadores de Mención.

El informe en cuestión se divide en cuatro partes. La primera hace 
referencia a los trámites realizados a objeto de obtener la autorización para 
la creación y funcionamiento de nueve programas de postgrado. La segunda 
a los logros académicos obtenidos medidos según los indicadores de 
matrícula estudiantil, número de egresados Trabajos de Grados aprobados, 
proyectos de Trabajos de Grados aprobados, tutores designados y avance en 
la ejecución de los planes de estudios de los distintos programas. La tercera 
hace alusión a la evaluación curricular de los programas de postgrado. 
Finalmente, la cuarta parte del informe, describe las actividades adminis-
trativa destacando la creación de la Oficina de Control de Estudios

SOLICITUD DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS 
DE POSTGRADO

En la Coordinación de Área de Postgrado del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales de la Unellez están en plena 
ejecución desde el año 2004, 11 programas de postgrado, de los cuales 
solamente tres están autorizados por el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) para su funcionamiento. Se trata de la Maestría en Ingeniería 
Agroindustrial y las Especializaciones en Ingeniería Agroindustrial mención 
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Gerencia de Producción y TSU en Alimentos. Es decir, sólo el 27% de los 
programas que se dictan, están autorizados por el CNU. 

Ante esta situación, nos dimos a la tarea durante el año 2005, de elaborar 
los diseños curriculares y gestionar ante el Consejo Directivo la aprobación 
de los  programas que están ofertándose. Una vez obtenida la aprobación 
del Consejo Directivo, presentamos la documentación respectiva ante el 
Consejo Consultivo Nacional de Postgrado del CNU con la finalidad solicitar 
la autorización para la creación y funcionamiento de los programas en 
cuestión. A tal efecto, se consignaron ante la Secretaría Permanente del 
CNU los diseños curriculares de siete Programas de Maestrías en Ciencias 
de la Educación Superior mención Docencia Universitaria, Administración 
mención Gerencia General, Gerencia y Planificación Institucional, 
Ingeniería Ambiental (programas que funcionan desde el año 2000), 
Desarrollo Rural, Educación Ambiental y Educación Básica; además de dos 
programas de Especialización en Educación Básica y en Derecho Agrario y 
Ambiental, que funcionan desde al año 2004.

En el siguiente cuadro, se ilustra la situación actual de los programas de 
postgrado que se ofrecen en la Unellez - San Carlos.

Cuadro 1. Situación Actual de los Programas de Postgrado en la Unellez Cojedes

Programas Aprobados 
CD

Autorizados 
CNU

Con evaluadores 
CNU

Maestría en Ingeniería Agroindustrial X X
 

X XEspecialización en Ingeniería Agroindustrial 
mención Gerencia de la Producción

X XEspecialización para TSU en Alimentos

X XMaestrías en Ciencias de la Educación 
Superior mención Docencia Universitaria

X XMaestrías en Administración mención 
Gerencia General

X XMaestrías en Gerencia y Planificación 
Institucional

X XMaestrías en Ingeniería Ambiental

X XMaestrías en Desarrollo Rural

X XMaestrías en Educación Ambiental

X XMaestrías en Educación Básica

X XEspecialización en Educación Básica

X XEspecialización en Derecho Agrario y Ambiental

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE POSTGRADO 
DURANTE EL AÑO 2005

El desempeño académico de la Coordinación de postgrado se mide de 
acuerdo a los siguientes indicadores de gestión:

• Número de estudiantes atendidos en los diferentes programas tanto en la 
fase de escolaridad como en la fase de trabajo de grado. El resultado de 
este indicador se comparará con el obtenido en el año 2004.

• Número de Trabajos de Grados defendidos y aprobados por programas 
de postgrado.

• Número de egresados por programas comparado con los resultados 
obtenidos en el 2004.

• Número de proyectos de investigación aprobados.

• Número de tutores aprobados.

• Cantidad de nuevos programas de postgrado

• Avance en la ejecución de los planes de estudios por programa.

Número de Estudiantes atendidos
En el cuadro 2, se presenta el análisis comparativo de la matricula 

estudiantil atendida durante los años 2004 y 2005. Resalta una tendencia a 
la disminución de la matrícula debido al alto número de los egresados  en 
los últimos dos años y a la incontrolable deserción.

Cuadro2. Estudiantes atendidos en los diferentes Programas durante los años 2004 y 2005

Estudiantes Atendidos 
año  2004

Estudiantes Atendidos 
año 2005

Programas

Escolaridad Trabajo 
de Grado

Total

Escolaridad Trabajo 
de Grado

Total Variación

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 11 4 15 12 4 16 25%

Especialización en Ingeniería Agroindustrial
mención Gerencia de la Producción

2 2 1 1 -100%

Especialización en TSU en Alimentos 9 6 15 16 8 24 33%

Maestrías en Ciencias de la Educación
Superior mención Docencia Universitaria

42 26 68 42 14 56 -21%

Maestrías en Administración mención
Gerencia General

33 21 54 15 14 29 -86%

Maestrías en Gerencia y Planificación
Institucional

50 37 87 50 24 74 -18%

Maestrías en Ingeniería Ambiental 14 18 32 14 10 24 -33%

Maestrías en Desarrollo Rural 26 26 26 26

Maestrías en Educación Ambiental 31 31 28 28 -11%

Maestrías en Educación Básica 0 0 0 0 0%

Especialización en Educación Básica 61 61 61 61 0%

Maestrías en Derecho Agrario y Ambiental 21 21 21 21 0%

TOTAL GENERAL 412 360 -14%
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DURANTE EL AÑO 2005

El desempeño académico de la Coordinación de postgrado se mide de 
acuerdo a los siguientes indicadores de gestión:

• Número de estudiantes atendidos en los diferentes programas tanto en la 
fase de escolaridad como en la fase de trabajo de grado. El resultado de 
este indicador se comparará con el obtenido en el año 2004.

• Número de Trabajos de Grados defendidos y aprobados por programas 
de postgrado.

• Número de egresados por programas comparado con los resultados 
obtenidos en el 2004.

• Número de proyectos de investigación aprobados.

• Número de tutores aprobados.

• Cantidad de nuevos programas de postgrado

• Avance en la ejecución de los planes de estudios por programa.

Número de Estudiantes atendidos
En el cuadro 2, se presenta el análisis comparativo de la matricula 

estudiantil atendida durante los años 2004 y 2005. Resalta una tendencia a 
la disminución de la matrícula debido al alto número de los egresados  en 
los últimos dos años y a la incontrolable deserción.

Cuadro2. Estudiantes atendidos en los diferentes Programas durante los años 2004 y 2005

Estudiantes Atendidos 
año  2004

Estudiantes Atendidos 
año 2005

Programas

Escolaridad Trabajo 
de Grado

Total

Escolaridad Trabajo 
de Grado

Total Variación

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 11 4 15 12 4 16 25%

Especialización en Ingeniería Agroindustrial
mención Gerencia de la Producción

2 2 1 1 -100%

Especialización en TSU en Alimentos 9 6 15 16 8 24 33%

Maestrías en Ciencias de la Educación
Superior mención Docencia Universitaria

42 26 68 42 14 56 -21%

Maestrías en Administración mención
Gerencia General

33 21 54 15 14 29 -86%

Maestrías en Gerencia y Planificación
Institucional

50 37 87 50 24 74 -18%

Maestrías en Ingeniería Ambiental 14 18 32 14 10 24 -33%

Maestrías en Desarrollo Rural 26 26 26 26

Maestrías en Educación Ambiental 31 31 28 28 -11%

Maestrías en Educación Básica 0 0 0 0 0%

Especialización en Educación Básica 61 61 61 61 0%

Maestrías en Derecho Agrario y Ambiental 21 21 21 21 0%

TOTAL GENERAL 412 360 -14%
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Al compara la matricula del año 2005 con la del año 2004, esta se redujo 
en un 14% motivado a los egresos y a la deserción.

Egresados
El comportamiento de este indicador de gestión académica se observa 

en el cuadro 3. Resalta un 30% como tasa de egresados durante el año 
2005. 

El índice de productividad se calculó tomando como base la matricula 
atendida en la fase de trabajo de grado durante el año 2004, que constituye 
el total de participantes con opción a graduarse durante el año 2005. Año 
en el cual se cumplieron los cuatro años reglamentarios de duración de la 
cohorte 2001. Es decir, de 114 participantes con opción al título 
correspondiente, egreso el 30% durante el año 2005.

Año  2004 Año 2005Programas

Estudiante fase
de Trabajo
de Grado

Egresados Egresados

 Productividad
2005

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 25%

Especialización en Ingeniería Agroindustrial
mención Gerencia de la Producción

50%

Especialización en TSU en Alimentos 0%

Maestrías en Ciencias de la Educación
Superior mención Docencia Universitaria

31%

Maestrías en Administración mención
Gerencia General

38%

Maestrías en Gerencia y Planificación
Institucional

30%

Maestrías en Ingeniería Ambiental (*)

4

2

6

26

21

37

18

114

3

0

0

0

0

2

0

5

Estudiante fase
de Trabajo
de Grado

4

1

8

14

14

24

10

75

1

1

0

8

8

11

4

34

22%

TOTAL GENERAL 30%

Cuadro 3. Cantidad de estudiantes egresados durante el año 2005 según 
Programas de Postgrado

(*) Convenio UCAB

Admitidos AprobadosProgramas  % Aprobados

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 50%

Especialización en Ingeniería Agroindustrial mención Gerencia de la Producción 0%

Especialización en TSU en Alimentos 0%

Maestrías en Ciencias de la Educación Superior mención Docencia Universitaria 200%

Maestrías en Administración mención Gerencia General 67%

Maestrías en Gerencia y Planificación Institucional 89%

4

0

1

3

6

9

23

2

0

0

6

1

8

20TOTAL GENERAL 87%

Cuadro 4. Proyectos de Grado admitidos y aprobados según Programas el año 2005 

Trabajos de Grados defendidos y aprobados
Durante el año 2005 se defendieron y aprobaron 34 Trabajos de Grados, 

29 más en comparación con el año 2004. Con jurados aprobados por el 
Consejo Directivo quedaron pendiente por defensa 9 Trabajos de Grado, 4 
en la Maestría en Ciencias de la Educación Superior mención Docencia 
Universitaria, 4 en la Maestría en Gerencia y Planificación Institucional y 1 
en la Maestría en Administración mención Gerencia General.

Proyectos de investigación admitidos y aprobados
Durante el año 2005 se admitieron 23 proyectos de Trabajos de Grado y 

se aprobaron 20, para un  87% de proyectos aprobados. En el cuadro 
siguiente se observa la distribución de los proyectos admitidos y aprobados 
según programas.

Tutores aprobados
Durante el año 2005 se aprobó la designación de 25 tutores en los 

programas que cumplieron con el lapso establecido.

Programas  Tutores

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 9

Especialización en Ingeniería Agroindustrial mención Gerencia de la Producción 0

Especialización en TSU en Alimentos 7

Maestrías en Ciencias de la Educación Superior mención Docencia Universitaria 3

Maestrías en Administración mención Gerencia General 0

Maestrías en Gerencia y Planificación Institucional 6

TOTAL GENERAL 25

Cuadro 5. Tutores de Trabajos de Grado aprobados según programas en el año 2005

Jurados evaluadores aprobados
El Consejo Directivo, a proposición de la Comisión Técnica de Estudios 

de Postgrado, aprobó la designación de 25 jurados evaluadores. Esta 
distribución se observa en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Jurados Evaluadores aprobados en el año 2005

Programas  Jurados

Maestría en Ingeniería Agroindustrial 0

Especialización en Ingeniería Agroindustrial mención Gerencia de la Producción 0

Especialización en TSU en Alimentos 0

Maestrías en Ciencias de la Educación Superior mención Docencia Universitaria 7

Maestrías en Administración mención Gerencia General 10

Maestrías en Gerencia y Planificación Institucional 8

TOTAL GENERAL 25

Cursos de Ampliación de Conocimientos
Se dictaron 19 cursos de ampliación de conocimientos, todos 

relacionados con el inicio de los distintos programas que se ofrecieron 
durante el año  2005.

Normas para la elaboración y presentación de los Trabajos de Grado
Con el firme propósito de que los participantes de los distintos programas 

de postgrados en curso dispongan de orientaciones técnicas y formales 
estandarizadas en cuanto al proceso de elaboración y presentación de los 
Trabajos Técnicos, Trabajos Especiales de Grado, Trabajo de Grado y Tesis 
Doctoral;  la Coordinación de Postgrado diseño una normativa al respecto. 
Esta propuesta fue aprobada por la Comisión Técnica de nuestro 
vicerrectorado.

Programas en Acreditación
El Programa de Maestría en Ingeniería Agroindustrial se encuentra en 

proceso de evaluación por el CNU para su acreditación. A tal efecto, sólo 
falta el establecimiento de un convenio interinstitucional para lograr la 
acreditación. Por tal motivo, se gestionó un convenio con la Universidad 
Simón Bolívar, el cual se encuentra en la fase de estudio. No obstante, 
ambas instituciones suscribimos una carta de intención sobre el particular.

Nuevos Programas de Postgrado
En junio del año 2005 se dio inicio al Programa de Maestría en 

Maquinaría Agrícola en el marco del Convenio de Cooperación Venezuela 
Cuba, por intermedio de la Universidad de Holguín. En este programa se 
matricularon inicialmente 28 estudiantes y se apoya con financiamiento de 

la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 
También el Consejo Directivo, a proposición de la Comisión Técnica de 

Estudios de Postgrado, aprobó el diseño curricular de la Especialización en 
Odontología y Estomatología General Integral. Estas especializaciones junto 
a Medicina General Integral  vienen funcionando desde el 2004.

Avance en la ejecución de los planes de estudio en los distintos 
programas

En el cuadro 7, se presenta el porcentaje de avance en la ejecución de los 
planes de estudio de los programas de postgrado en desarrollo. Los 
programas del área de los alimentos poseen el porcentaje más bajo porque 
su cohorte más reciente iniciaron en enero del año en curso; mientras que 
las cohortes de los restantes programas iniciaron en abril de 2004. Entre 
éstos programas la Especialización en Derecho Agrario y Ambiental 
experimenta el porcentaje más bajo de ejecución porque no se dispone de 
planta profesoral propia y se depende de otras universidades lo que ha 
retrasado el avance en la ejecución del plan de estudio.

Subproyectos
dictados

Total
Subproyectos

Programas  % de
Avance

Maestría en Ingeniería Agroindustrial

Especialización en Ingeniería Agroindustrial mención Gerencia de la Producción

Especialización en TSU en Alimentos 26%

Maestrías en Ciencias de la Educación Superior mención Docencia Universitaria 60%

Maestrías en Administración mención Gerencia General 61%

Maestrías en Gerencia y Planificación Institucional

Maestría en Ingeniería Ambiental

Maestría en Desarrollo Rural

Maestría en Educación Ambiental

Especialización en Educación Básica

Especialización en Derecho Agrario y Ambiental

60%

43%

45%

53%

60%

40%

5

12

11

9

9

10

9

9

9

82

19

20

18

15

21

22

17

15

20

167TOTAL GENERAL 49%

Cuadro 7. Avance en la ejecución de los planes de estudio según programas

ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE POSTGRADO

Como consecuencia del incremento de los programas de postgrado y 
por ende de la matricula estudiantil atendida, se emprendió en el año 2005 
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un proceso de adecuación de la estructura organizativa de la Coordinación 
de Postgrado. Entre las iniciativas destacan la creación de la Oficina de 
Control de Estudio, diseño del sistema Bradhory III, la solicitud de 
designación de nuevos Coordinadores de Menciones y la contratación de 
personal por el presupuesto de ingresos propios.

Oficina de Control de Estudio
A partir del mes de septiembre de 2005, inicia sus funciones  en la 

Coordinación de Postgrado del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos 
Industriales la Oficina de CONTROL DE ESTUDIOS. La oficina de Control 
de Estudio está compuesta por dos unidades técnicas operativas que son la 
Unidad de Admisión, Registro y Atención al Público y la Unidad de Archivo. 
Esta oficina tiene por objeto ejecutar  las siguientes actividades:

1. Realizar los procesos de preinscripción e inscripción que planifique 
la Coordinación de Postgrado por intermedio de las Coordinaciones 
de Menciones

2. Recibir e ingresar al sistema y al archivo las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes en los diferentes subproyectos y consignadas por 
los docentes.

3. Emitir las constancias de estudio, de notas y de docencia ejecutada,  
las cuales deben ir firmadas por el Coordinador de Postgrado.

4. Elaborar las actas de defensa pública de los Trabajos de Grado y 
archivarlas en el respectivo expediente.

5. Remitir al Coordinador de Postgrado y éste a la Oficina de ARSE  las 
Actas de Calificaciones de los estudiantes que  egresan de los 
programas de postgrado.

6. Remitir al Coordinador de Postrado y éste al Consejo Directivo las 
Actas de Defensa Pública de los Trabajos de Grado.

7. Clasificar, codificar, actualizar y resguardar los expedientes con 
todos los documentos de los estudiantes

8. Clasificar, codificar, actualizar y resguardar los expedientes de los 
docentes activos de acuerdo. 

9. Cumplir con las demás obligaciones y responsabilidades que les 
asigne el Coordinador de postgrado y la Comisión Técnica de 
Estudios de Postgrado.

Sistema Bradhory III
A objeto de incrementar la eficiencia en los procedimientos de 

admisión, registro y seguimiento estudiantil, en el mes de septiembre se 
empezó a operar con el sistema automatizado Brandhory III. Este sistema 
fue diseñado por el Dr. Carlos Batista de la Universidad de Holguín Cuba en 
el marco de su estancia en San Carlos para el inicio de la Maestría en 
maquinaría Agrícola. Ahora las preinscripciones, inscrip-ciones, carga de 
notas, constancias de inscripción y notas se realizan automáticamente a 
través del sistema en cuestión. 

Tanto la oficina de Control de Estudio como el sistema Brandhory III y la 
unidad de archivo contribuyeron notablemente a descargar de funciones y 
actividades a la oficina del Coordinador de Postgrado; así como también a 
mejorar la atención a nuestros principales clientes, los estudiantes.

Boletín Informativo Academia
Se editaron cuatro números del Boletín Informativo Academia a través 

de los cuales se comunican  los planes, actividades y logros realizados y 
obtenidos por la Coordinación de Postgrado

Biblioteca de Postgrado
Mediante gestiones realizadas por la Coordinadora de la Biblioteca de 

Postgrado se logro una donación de importantes títulos y ejemplares por 
parte de la Fundación Polar y canje por ocho (8) publicaciones periódicas 
institucionales. También, se logro que la Universidad de Rioja en España 
liberara por el lapso de un mes la Base de Datos Electrónica DIALNET.
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Gerardo Molina

Propuesta de Diseño de un Programa de Entrenamiento basado 
en la Neurociencia para la Comprensión y Traducción de Textos 

en Inglés

El objetivo de la investigación es proponer el diseño de un programa de 
entrenamiento para la comprensión y traducción de textos en inglés basado en la 
neurociencia, el cual está dirigido a estudiantes del primer semestre del Instituto 
Universitario de Tecnología Agropecuaria de Fundación la Salle en Cojedes. Esta 
investigación surge debido al problema de comprensión lectora existente en los 
estudiantes del primer semestre en la mencionada institución. El estudio se 
fundamenta en las bases de la educación y teorías del aprendizaje, así como en las 
bases neurolingüísticas que explican el funcionamiento del cerebro para desarrollar 
un aprendizaje significativo en cuanto a la comprensión de textos en inglés. El 
estudio sigue la metodología de un proyecto factible de tipo descriptivo, no 
experimental. Para recoger los datos se utilizó la encuesta como técnica y dos 
instrumentos: uno aplicado a los estudiantes y otro aplicado a los docentes en el 
área de Inglés. Una vez que se recogieron, tabularon y se analizaron  los datos y se 
llegó a la conclusión que el programa de Inglés Instrumental que se imparte en el 
área de Agropecuaria no se ajusta a las necesidades de los estudiantes para ejecutar 
el proceso de comprensión y traducción de textos en el idioma indicado. En 
consecuencia, se propone el diseño de un programa de entrenamiento cuyo 
contenido está orientado hacia la utilización de ambos hemisferios cerebrales con 
el fin de integrar los procesos lingüísticos y creativos de manera que faciliten el 
aprendizaje en dicha área.

Palabras clave: Inglés Instrumental, comprensión lectora, neurociencia.

Autor: María Ceyla Bastidas
Tutor: Zuleima López
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PROPOSAL OF A DESIGN FOR A NEUROSCIENCE - BASED 
TRAINING PROGRAM FOR THE COMPREHENSION AND 

TRANSLATION OF ENGLISH TEXTS.

The main objective of this research is to propose the design of a neuroscience -
based training program for the comprehension and translation of English texts. It is 
aimed to first semester students at the Instituto Universitario de Tecnología 
Agropecuaria de Fundación la Salle in Cojedes. The study has been made due to the 
reading comprehension dificulty detected on first semester students. The research is 
based on the approaches of education, some learning theories as well as some 
neurolinguistic approaches that explain the brain functions aimed to develop a 
significative learning regarding english reading comprehension. The methodology 
used follows a feasible project based on a descriptive type and a non-experimental 
design. As for the data gathering, the survey technique and two instruments were 
applied: one was applied to first semester students and the other to English teachers. 
Once the data was gathered and then analized the author concludes that the 
current english program does not fullfil the students´ needs to develop a succesful 
reading process. Therefore, the design of a training program is proposed, whose 
content is aimed to use both sides of brain in order to join the linguistic and creative 
processes to make reading comprehension in english easier.

Keywords: English, reading Comprehension, neuroscience.

ABSTRACT

Author: María Ceyla Bastidas
Tutor: Zuleima López

INTRODUCCIÓN

Venezuela está viviendo momentos de grandes cambios en los diferentes 
sectores: económico, político, social, educativo y cultural; los cuales se 
sienten con énfasis en las nuevas generaciones. Es por ello que, actualmente 
existe la necesidad de orientar esas nuevas generaciones hacia nuevos 
paradigmas que le ayuden a formarse dentro de la sociedad que los rodea.

La  presente investigación se lleva a cabo con el propósito de mejorar el 
nivel de comprensión y traducción de textos en inglés, cuya  importancia 
radica en que la enseñanza del Inglés sea vista de una manera integral, 
puesto que se toman en cuenta las necesidades de los estudiantes, el 
desarrollo de habilidades de comprensión lectora, el uso de estrategias para 
mejorar la comprensión y traducción de textos en el idioma Inglés, así como 
la adquisición de destrezas lingüísticas.

Planteamiento del Problema
El sistema educativo venezolano ha vivido cambios importantes durante 

los últimos años, propiciados por docentes quienes se han preocupado por 
enriquecer el sistema educativo y por ende, el producto. De allí que se 
hayan realizado programas de instrucción con miras a enseñar y entrenar las 
habilidades del pensamiento. Es decir, investigadores, educadores y 
políticos se han dado a la tarea de proponer estrategias innovadoras con la 
finalidad de hacer frente a los diferentes problemas que adolece el sistema 
educativo venezolano.

Partiendo de esta idea se puede afirmar, que la educación superior se 
enfrenta al desafío de darle respuesta a la sociedad y así preparar el recurso 
humano apto para servir como agente transformador. De este modo, se 
plantea la necesidad de renovación de las instituciones universitarias en el 
aspecto curricular. El instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria no 
escapa de esta situación, puesto que como institución formadora de 
recursos humanos a nivel superior siente la necesidad de adaptarse a los 
nuevos cambios que se gestan como producto de los avances científicos y 
tecnológicos.

En el mismo orden de ideas es importante acotar, que en el Instituto 
Universitario de Tecnología Agropecuaria de Fundación la Salle se forman 
Técnicos Superiores Universitarios en las áreas de Administración y 
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Agropecuaria y dentro del pensum de estudios para la formación básica se 
encuentra la asignatura Inglés Instrumental. En consecuencia, un futuro 
profesional que tenga que estar al día con los avances tecnológicos en el 
área en que se desempeñará, necesita de una serie de herramientas que le 
permitan tener acceso a la información que generalmente se publica en 
inglés.

Ahora bien, el Inglés Instrumental es una asignatura dictada durante el 
primer semestre de la carrera de Técnico Superior en Agropecuaria en el 
Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria de Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales y entre los objetivos terminales está la comprensión y 
traducción de textos escritos en inglés; siendo ésta una meta, muchas veces, 
difícil de alcanzar debido a la falta de habilidades y destrezas de los 
estudiantes para comprender y  por ende, traducción de textos en inglés.

Indudablemente, la lectura es un proceso complejo que exige 
concentración y esfuerzo por buscar el significado de lo que se esta leyendo, 
debe hacer abstracción de la realidad y reflexionar, puesto que el lector es 
quien controla todo el proceso. Al respecto, Whimbey y Lockhead citados 
por Amestoy (2003), afirma que desarrollaron un test para explorar las 
habilidades del pensamiento de los estudiantes universitarios y de 
secundaria y encontraron entre otras, fallas de lectura y redacción que 
limitan la comprensión y representación interna de la información. Al 
aplicar dicho test arrojó como resultado que un 46,5% de los estudiantes 
mostraron deficiencias para comprender textos.

Según esta afirmación, el problema de comprensión de textos no 
solamente se evidencia en el área de inglés, sino también en la lengua 
materna, situación que se agudiza en los niveles avanzados donde se 
requiere una mayor independencia intelectual para la solución de 
problemas. En atención a la problemática que se presenta con los 
estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria, se 
pretende Diseñar un Programa Instruccional Integral que tome en cuenta 
las necesidades del estudiante en cuanto a competencias lingüísticas para 
comprender y traducir textos en inglés relacionados con el área de la 
especialidad que cursan y con estrategias instruccionales mixtas que les 
facilite la comprensión y traducción de textos en inglés.

Beauport, quien es citado por Ruiz (1998), afirma que la neurociencia es 
una disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro 
humano, lo que ha conllevado a la comprensión acerca de la relación 
existente entre el cerebro y la conducta de las personas. De la misma 
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manera, manifiesta que hasta ahora son muchos los interesados en realizar 
investigaciones sobre el cerebro humano, siendo uno de los hallazgos 
relevantes el descubrimiento de que los dos hemisferios cerebrales influyen 
en el funcionamiento del cerebro, en el cual las áreas que lo conforman 
cumplen funciones específicas que caracterizan el comportamiento 
humano inteligente, pero se requiere de todo el cerebro para operar.

Hoy en día, los avances en las investigaciones sobre la organización 
cerebral del lenguaje han sido de gran ayuda para que los educadores 
tengan conocimiento acerca de que la lateralización de las funciones del 
lenguaje no se le atribuyen solamente al hemisferio izquierdo, lo que ha 
dado como resultado el hecho de que las habilidades lingüísticas están 
caracterizadas para ambos hemisferios y que para desarrollar el proceso de 
comprensión de la lectura se requiere la interacción de ambos.

De allí, la necesidad de diseñar un programa de Inglés Instrumental que 
promueva el cambio de conducta como consecuencia de un proceso 
consciente de razonamiento por parte de la persona. Así, es importante 
comprender dicha práctica y sacarle provecho en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje utilizando estrategias en el aula para que el estudiante perciba 
lo que aprende como parte de las necesidades básicas que le permite 
sobrevivir en un mundo de cambios constantes.

Objetivo general
Proponer el diseño de un Programa de Entrenamiento para la 

Comprensión y Traducción de Textos en Inglés basado en la Neurociencia.

Objetivos específicos
• Diagnosticar las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes del primer semestre de Agropecuaria del Instituto 
Universitario de Tecnología Agropecuaria en Cojedes.

• Identificar las debilidades y fortalezas del Programa de Inglés 
Instrumental vigente de la carrera Técnico Superior Universitario en 
Agropecuaria del Instituto Universitario de Tecnología Agrope-

cuaria Campus Cojedes.
• Establecer el perfil del facilitador del proceso enseñanza-

aprendizaje de la materia Inglés Instrumental de la carrera Técnico 
Superior Universitario en Agropecuaria del Instituto Universitario 
de Tecnología Agropecuaria Campus Cojedes.

• Seleccionar las estrategias neurolingüísticas apropiadas a ser 
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utilizadas por los docentes del proceso enseñanza  aprendizaje del 
inglés instrumental en la carrera Técnico Superior Universitario en 
Agropecuaria del Instituto Universitario de Tecnología 
Agropecuaria Campus Cojedes.

• Determinar la factibilidad de implementación de la propuesta del 
diseño.

• Diseñar un Programa de Entrenamiento basado en la Neurociencia 
para la Comprensión y Traducción de Textos en Inglés para la 
carrera Técnico Superior Universitario en Agropecuaria del Instituto 
Universitario de Tecnología Agropecuaria Campus Cojedes.

Basamento Teórico
Tradicionalmente, en todos los planteles educativos de todos los niveles y 

modalidades han prevalecido planes elaborados a nivel central por el 
Ministerio de Educación y Deporte, los cuales han permanecido durante 
años. Los docentes reciben un programa donde aparecen objetivos, 
contenidos, una serie de estrategias a utilizar y unas actividades para evaluar 
los aprendizajes. De acuerdo a lo planteado en esta investigación, se toma-
rán en cuenta las siguientes Bases Teóricas y las Corrientes que las sustentan.

Enfoque constructivista
El constructivismo es un enfoque pedagógico que explica la forma en 

que los seres humanos se apropian del conocimiento. Este enfoque enfatiza 
en el rol de todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 
aprendizaje. Esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se 
construye. Según Novak, (1998) la teoría Constructivista permite orientar el 
proceso de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva experiencial. 
Según esta perspectiva, el alumno construye su conocimiento, a partir de su 
propia forma de ser, pensar e interpretar la información, siendo él un ser 
responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje.

El Programa de Entrenamiento con base en la Neurociencia busca 
satisfacer una necesidad sentida en los estudiantes al brindarle un programa 
con características propias del inglés instrumental, aunado a la creación de 
una serie de estrategias novedosas con miras a enfrentar el proceso lector en 
Inglés, en donde el estudiante construya el conocimiento a partir de una 
experiencia previa en dicho idioma, que ha adquirido durante la etapa de 
educación median y diversificada; y las nuevas experiencias con el fin de 
construir un nuevo conocimiento, con miras a satisfacer las necesidades que 

le son propias y las del medio social donde se desenvuelve.

Teoría del Aprendizaje Significativo
Al respecto, es necesario señalar los aportes realizados por la Teoría del 

Aprendizaje Significativo, los cuales plantean que en el proceso de 
orientación del aprendizaje es importante que se conozca la estructura 
cognitiva del alumno; lo que implica conocer la cantidad de información 
que posee y saber cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así 
como el grado de estabilidad.

De igual manera, Ausubel (1983) plantea en la teoría de aprendizaje 
significativo que el alumno aprende dependiendo de la estructura cognitiva 
previa y la habilidad para relacionarla con la información nueva. 
Entendiéndose la misma como el conjunto de ideas que un individuo posee 
en un área determinada del conocimiento. Dicho de otra manera, el 
aprendizaje es significativo cuando los contenidos nuevos se relacionan de 
modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe, es decir, que es 
importante considerar lo que el individuo ya sabe para que se establezca 
una relación con lo que aprende. Según estas afirmaciones, el aprendizaje 
que se manifiesta es efectivo y permanente porque traspasa la barrera de lo 
estático y pasivo, lo cual genera un aprendizaje a largo plazo y significativo 
para el que aprende y la sociedad de la que forma parte.

Teoría del Cerebro Triuno
Hasta la segunda mitad del siglo XX, se aceptaba que se pensaba sólo con 

la mitad izquierda cerebral. Partiendo de esta idea, Silva (2001) sostiene que 
un avance significativo para la Neurociencia fue el que Roger V. Sperry, 
ganador del premio Nobel de Medicina en 1981 demostrara con algunos 
colaboradores que el ser humano tiene dos cerebros y que el hemisferio 
derecho era superior al izquierdo en tareas espaciales, pero era mudo y 
deficiente en tareas verbales. Así, este descubrimiento hizo que se llegara a 
la conclusión que se requiere de una integración de lo racional y de lo 
intuitivo. En 1970 se afirmó que el cerebro es un órgano de pensamiento 
altamente especializado, siendo el hemisferio derecho predominante en un 
grupo de funciones que complementan aquellas del izquierdo.

Según Heller (1995), con los avances de la Neurociencia en 1983 con 
MacLean y el Cerebro Triuno se establece que son tres las estructuras 
diferentes que conforman el cerebro: el Sistema Neocortical; el Sistema 
Límbico, situado debajo de la Neocorteza, que al ser humano le permite 
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sentir y desear; inmediatamente abajo está el Sistema Reptílico relacionado 
con el comportamiento.

Siguiendo con el autor antes señalado, el sistema reptil ejecuta los 
programas básicos de la vida. Es en esta área donde se ubican los instintos y 
los cambios psicológicos necesarios para asegurar la supervivencia. Las 
conductas del sistema reptílico son difíciles de modificar puesto que son 
preprogramadas, inconscientes y automáticas.

Por otra parte, el sistema límbico ejecuta programas relacionados con las 
emociones, defensas, miedos, afectos y motivaciones. Cuida de la 
supervivencia social y trata de vivir en armonía con el sistema reptílico. De 
esta manera, el sistema límbico resulta ser de importancia dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que éste involucra contenido 
emocional. Sin embargo, el docente es el llamado a tratar de que los 
sentimientos del alumno en relación con el profesor, el lugar de estudio y el 
contenido, interactúen armónicamente para procesar la nueva informa-
ción, de manera que el alumno rompa las barreras del sistema límbico y se le 
facilite el acceso de la información a la neocorteza donde será procesado, 
transformado y convertido en aprendizaje significativo y permanente.

Igualmente, el mismo autor afirma que el sistema neocorteza desde el 
punto de vista evolutivo se considera el más nuevo y se subdivide en dos 
hemisferios: el derecho y el izquierdo. Se encarga de procesar información 
y genera conocimientos, imagina y anticipa el devenir. Este sistema es el 
centro de la actividad intelectual y de los procesos mentales utilizados para 
generar y resolver problemas, analizar comprender y crear. Este sistema es el 
que se espera haber enriquecido cuando todo docente finaliza los 
programas instruccionales.

Por esta razón, Heller (1995) habla acerca de la existencia de dos 
modalidades de pensamiento: una verbal y otra no verbal representadas 
por los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho respectivamente. Sin 
embargo, los sistema educativos generalmente tienden a desarrollar el 
hemisferio izquierdo, dejando de lado la otra mitad del cerebro con una 
posibilidad de desarrollo casi limitada. Planteado en otros términos, es 
necesario que el aprendizaje en cualquier área sea presentado en forma 
diversificada a través de la utilización de estrategias que estimulen ambos 
hemisferios cerebrales en forma balanceada.

Según lo planteado, al armonizar los diferentes sistemas que componen 
el cerebro humano se puede lograr que el aprendizaje sea un proceso 
constante que le permita al alumno desarrollar sus habilidades. Es por ello 

que el docente necesita abandonar el enfoque tradicional de transmisor de 
conocimientos para convertirse en el responsable de la gestión del proceso 
de enseñanza- aprendizaje donde el alumno pase de ser un ente pasivo a un 
ente activo.

Teoría del Cerebro Total
Al respecto Ruiz  (1998), quien cita a Herrman afirma, que este 

investigador basado en la teoría sobre el cerebro triuno, en el modelo de la 
Especialización Hemisférica de Sperry, así como en los resultados de 
investigaciones propias, replantea el problema de la dominancia cerebral. 
Dicho investigador propone la existencia de cuatro maneras distintas, 
disponibles en el cerebro humano, para procesar información, o cuatro 
estilos de pensamiento diferentes.

Dicho de otra manera, estos se corresponden con el funcionamiento de 
cuatro cuadrantes cerebrales derivados de la división entre el hemisferio 
izquierdo y derecho y las mitades superior e inferior. Los cuatros cuadrantes 
o estilos de pensamiento procesan información diferenciada, siendo el 
cuadrante superior izquierdo: lógico, analítico, cuantitativo, crítico, no 
toma decisiones sino que tiene los hechos claros. Por otra parte el cuadrante 
inferior izquierdo se caracteriza por ser: secuencial, controlado, conser-
vador, detallista, no acepta ambigüedades; el cuadrante inferior derecho se 
destaca por el estilo emocional, sensorial, musical, expresivo, induce al 
trabajo en equipo; y el cuadrante superior derecho: conceptual, sinteti-
zador, metafórico e integrador, experimentador y gusta de tomar riesgos.

Sólo estas cuatro zonas son capaces de pensar, dos localizadas en la 
corteza cerebral y dos en el sistema límbico. Están impulsados por 
predisposiciones genéticas, y modelados por el aprendizaje social y la 
influencia cultural, de tal forma que las personas desarrollan y activan de 
preferencia, uno o más de los estilos de pensamiento disponibles, pudiendo 
incluso tener preferencia por todos ellos.

Marco Metodológico:
La presente investigación se apoya en la modalidad de Proyecto Factible, 

es de  tipo descriptivo. Igualmente, este estudio se complementó con la 
investigación documental. Cabe señalar, que para efectos de la presente 
investigación, la población estará conformada por 206 estudiantes y 52 
docentes de la carrera de Tecnología Agrícola y de Tecnología Pecuaria del 
Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria ubicado en San Carlos 
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Estado Cojedes y la muestra estuvo formada por 38 estudiantes que 
conforman la totalidad de alumnos inscritos en el primer semestre de 
Agropecuaria cursantes de la asignatura Inglés Instrumental del Periodo I del 
año 2005 más siete profesores del área de Inglés de la institución. Se escogió 
como instrumento una prueba diagnóstico y un cuestionario. El primero se 
aplicó a los 38 estudiantes cursantes del primer semestre de Agropecuaria y 
está constituido por un texto en Inglés relacionado con el área de estudio y 
un conjunto de 5 ítemes que buscan medir el nivel de comprensión lectora 
en Inglés.

Adicionalmente, se aplicó un segundo instrumento a los docentes que 
imparten la asignatura Inglés Instrumental en el instituto Universitario de 
Tecnología Agropecuaria, el cual consta de 14 afirmaciones bajo la escala 
tipo likert.

Resultados y discusión:
Los resultados obtenidos reflejan dificultades graves en cuanto al 

proceso lector y las habilidades de los estudiantes cuando se trata de 
comprender un texto en inglés. Dicho diagnóstico sustenta la propuesta de 
Diseño del Programa de Entrenamiento el cual, una vez evaluado, permitirá 
elevar el nivel de los estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología 
Agropecuaria en el área de inglés y podrá ser adaptada al área de adminis-
tración o cualquier otra cuando así se requiera. Asimismo, el programa 
permitirá la formación de un ser humano integral con las exigencias de un 
egresado de calidad. Asi, Las conclusiones alcanzadas se muestran en 
función de los siguientes aspectos:

• Los estudiantes evidenciaron serios problemas para comprender 
textos en inglés.

• Falta de creatividad. Los estudiantes demuestran problemas para 
desarrollar la creatividad siendo éste un elemento indispensable, ya 
que permite construir conceptos, ideas o cosas novedosas a partir de 
algo ya existente.

• Se considera que el programa de inglés vigente no reúne las 
características de un programa de inglés instrumental.

• Un facilitador debe estar aperturado al cambio y en un proceso perma-
nente de aprendizaje y actualización, utilizar herramientas que le 
permitan desarrollar en el estudiante habilidades para mejorar el 
proceso lector en el área de inglés, ser un comunicador por excelencia 
de manera que pueda establecer relaciones de confianza con los 

participantes.
• Por lo anteriormente expuesto se seleccionan las siguientes estrategias: 

Uso de mapas mentales para organizar la información contenida en un 
texto, estimular a los estudiantes para la creación de analogías, 
facilitarle riqueza de material diverso, desarrollar la creatividad con 
ejercicios prácticos, utilizar la técnica de la lectura rápida, entre otros.

Presentación de la propuesta
El diagnóstico de las dificultades que presentan los estudiantes del 

primer semestre de Agropecuaria para comprender textos escritos en inglés 
sirvió de base para la presente propuesta, puesto que con ella se busca  dar 
respuesta a una necesidad sentida en los estudiantes y docentes del instituto 
Universitario de Tecnología Agropecuaria.

Objetivo General
Diseñar un programa de entrenamiento basado en la neurociencia para 

la comprensión y traducción de textos en inglés dirigido a estudiantes del 
primer semestre de Agropecuaria del Instituto Universitario de Tecnología 
Agropecuaria en Cojedes.

Objetivos Específicos
• Identificar los conocimientos gramaticales necesarios para 

comprender y traducir textos.
• Seleccionar estrategias neurolingüísticas que ayuden al estudiante a 

comprender y traducir textos en inglés.
• Establecer mecanismos de lectura de textos en inglés con fines 

específicos.
• Planificar la capacitación y actualización de los docentes del área para 

el uso de estrategias de comprensión lectora basada en la 
neurociencia.

• Formular criterios de evaluación propios de la enseñanza del Inglés 
con fines específicos.

Fundamentación  teórica de la propuesta
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras o las 

segundas lenguas en la Educación Superior está dirigido a aquellas personas 
que se dedicarán profesionalmente a la enseñanza de Idiomas, la 
traducción o la investigación lingüística y es dirigido a estudiantes de 
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Agropecuaria en Cojedes.

Objetivos Específicos
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comprender y traducir textos.
• Seleccionar estrategias neurolingüísticas que ayuden al estudiante a 

comprender y traducir textos en inglés.
• Establecer mecanismos de lectura de textos en inglés con fines 

específicos.
• Planificar la capacitación y actualización de los docentes del área para 

el uso de estrategias de comprensión lectora basada en la 
neurociencia.

• Formular criterios de evaluación propios de la enseñanza del Inglés 
con fines específicos.

Fundamentación  teórica de la propuesta
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras o las 

segundas lenguas en la Educación Superior está dirigido a aquellas personas 
que se dedicarán profesionalmente a la enseñanza de Idiomas, la 
traducción o la investigación lingüística y es dirigido a estudiantes de 
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diferentes carreras que lo utilizan con fines específicos: como medio de 
actualización, estudio, información y comunicación en la vida profesional.

A este respecto Carmenate (2002) afirma que en la actualidad, la lectura 
constituye una de las fuentes principales de obtención de información 
científico-técnica. El proceso acelerado de generación de resultados 
científicos en todos los continentes ha alejado a la traducción de los reportes 
de investigación. Es sabido que el Idioma Inglés, por ejemplo, se ha 
impuesto como la lengua internacional de publicación y comunicación 
científica, siendo ejemplo de ello: Internet, las revistas especializadas, la 
bibliografía especializada, entre otros.

Según el autor antes mencionado, existen mecanismos de la habilidad 
de lectura con fines específicos y los define como los procesos prácticos, 
lingüísticos e intelectuales que facilitan al lector la realización de una lectura 
eficiente y tienen su materialización en el proceso de lectura como un todo. 
Dichos mecanismos son los que siguen: Concientización del propósito de la 
lectura, Realización de la técnica de lectura rápida, Inferencia de 
significados, Anticipación de información, Utilización eficiente de 
diccionarios y Extrapolación de la información.

Fases de la propuesta
La presente propuesta comprende cuatro fases etapas necesarias que 

van desde una etapa de capacitación, luego se seleccionan grupos para 
aplicar la propuesta y finalmente se busca introducir mejorar, de haberlas, 
con el fin de evaluar la propuesta desde la concepción teórica, hasta la 
materialización en la práctica.

Resumen del Programa de Entrenamiento:
Objetivo Terminal:

Al finalizar el semestre los estudiantes demostrarán el dominio de las 
técnicas de lectura y las estructuras utilizadas en Inglés Instrumental, 
determinando con precisión y claridad ideas principales, secundarias, 
resumen, descripción, análisis y comprensión de la información.

Especificaciones Curriculares: Unidad Curricular: Inglés Instrumental, 
Semestre: I  Código: ING-143, H.T: 2,  H.T: 2, U.C. 3.  Prelación: ninguna.

Sinopsis del contenido:
Tiempos verbales: Tiempo simple (presente, pasado y futuro simple), 

tiempos progresivo y perfecto. Voz pasiva. Traducción e interpretación de 
textos: uso del diccionario. Componentes básicos de la oración: Sintagmas 
nominal y verbal, frases nominales. Organización de la información en el 
párrafo: ideas principales e ideas secundarias. Aplicación de las técnicas de 
lectura rápida para extraer información relevante de un texto: Scanning y 
skimming. Inferencia lingüística y extralingüística: cognados y falsos 
cognados, sistema de afijos: prefijos y sufijos. Identificación los elementos 
referenciales y de enlace. Realización de traducciones de textos en el área 
de especialidad.

Estrategias metodológicas:
A través de la asignatura Inglés Instrumental, como asignatura teórico 

práctica, el docente planteará una serie de estrategias (elaboración de 
mapas mentales de un texto, realización de inferencias, activación del 
conocimiento previo, entre otras) con miras a la formación de un ser 
humano integral, que ayuden al estudiante a desarrollar habilidades y 
destrezas necesarias para comprender y traducir textos en inglés en el área 
de especialidad con el fin de cumplir con el perfil del egresado.

Control y Evaluación del Programa de Entrenamiento
Es necesario afirmar que el mismo será presentado ante la Dirección de 

Educación de Fundación la Salle de Ciencias Naturales para su evaluación y 
posterior ejecución. Una vez dado el visto bueno, se procederá a su 
aplicación en la carrera de T.S.U. en Agropecuaria, siendo responsable de la 
aplicación los facilitadores que laboran en el área respectiva.

Es necesario mencionar que estas instancias serán las encargadas de 
evaluar y decidir acerca de la puesta en marcha del programa de 
entrenamiento, toda vez que el mismo cumpla con las exigencias emanadas 
por la dirección de Educación, que es el órgano de mayor jerarquía en el 
ámbito educativo en dicha institución, siendo éste quien reciba la propuesta 
en un primer momento y, siguiendo las líneas de mando de manera 
descendente, comunique al vicepresidente del campus la decisión. Éste, a 
la vez, comunica el visto bueno a la dirección del Instituto Universitario de 
Tecnología Agropecuaria y una vez que la propuesta llega a la dirección, la 
misma es sometida al Consejo Académico para su aprobación y éste, 
posteriormente, ordena al jefe de Mención de la carrera de Agropecuaria la 
ejecución del programa a partir del semestre siguiente después de la 
aprobación de la propuesta.
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Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las 
Competencias Profesionales en el Nivel Operativo del 

Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales en la 
UNELLEZ del Estado Cojedes

Desde fines del siglo XX se están produciendo transformaciones que obligan a las 
organizaciones a emplear nuevas concepciones y formas de trabajar. Las 
universidades venezolanas no se encuentran ajenas a esta situación, quienes 
demandan estilos gerenciales con conocimiento integral, del ambiente, de la 
cultura organizacional y de las competencias profesionales que deben poseer los 
docentes, nivel operativo de estas instituciones, y así obtener la calidad académica 
que la sociedad exige. Se hizo un estudio de campo y descriptivo, aplicando para 
ello dos instrumentos a una muestra probabilística de 56 docentes. Se concluye que 
la cultura que predomina y orienta la toma de decisiones y otras actividades de los 
docentes del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, es la cultura 
de control (42 %) seguida de la cultura de cultivación (33%), existiendo una actitud 
favorable hacia las competencias: identificación con la institución y adaptabilidad y 
una actitud desfavorable hacia las competencias profesionales: trabajo en equipo, 
innovación y el desarrollo de personas. Se propone un modelo cultural orientado 
hacia las competencias profesionales estructurado por tres elementos principales: 
criterios, acciones y evaluación, quienes facilitarán una cultura de competencia y 
una gestión universitaria, dinámica, innovadora, proactiva y anticipadora del 
entorno en el que se desempeña.

Palabras clave: cultura organizacional, competencias profesionales, docentes, 
educación superior.

Autor: Blanca M. Barrios A.
Tutor: Daniel Iribarren

RESUMEN

Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las Competencias Profesionales en el Nivel Operativo ...Memoralia Nº. 3



62 63

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albers de Urriola, M. 2001.  El aprendizaje de vocabulario en Inglés como lengua
Ausubel, D., Novak y Hanesian. 1983. Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo. 

Mexico.Editorial Trillas 
Beauport, E. 1999. Las tres Caras de la Mente. Caracas. Edit. Galac.
Carmenate, L. 2002. Los mecanismos de la habilidad de lectura en lengua extranjera o 

segunda lengua con fines específicos. (Consulta: Junio 2004). Disponible en: 
http://www.deepistemesyparadigmas.blogspirit.com/

Castro, M. 1994. Filosofía de la Educación. Asistencia Curricular Integral. Caracas Venezuela. 
ACICASMO C.A. 

Heller, M. 1995. El Arte de Enseñar con Todo el Cerebro. Caracas. Editorial Biosfera. 
Heller, M. y Thorogood L. 1995. Hacia un proceso de lecto-escritura reflexivo y creativo. 

Caracas. Distribuidora Estudios 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 1996. Metodología de la Investigación. México. 

Editorial Mc. Graw Hill
Ley De Universidades. 1970. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1429. 

(Extraordinaria) Caracas.
Universidad Nacional Abierta. 2002. Vicerrectorado Académico. Planificación de la 

Instrucción. Caracas.
Valero, N. 2001. Primero Lectura. Fondo Valencia.Editorial Predios. 

María Ceyla Bastidas

Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las 
Competencias Profesionales en el Nivel Operativo del 

Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales en la 
UNELLEZ del Estado Cojedes

Desde fines del siglo XX se están produciendo transformaciones que obligan a las 
organizaciones a emplear nuevas concepciones y formas de trabajar. Las 
universidades venezolanas no se encuentran ajenas a esta situación, quienes 
demandan estilos gerenciales con conocimiento integral, del ambiente, de la 
cultura organizacional y de las competencias profesionales que deben poseer los 
docentes, nivel operativo de estas instituciones, y así obtener la calidad académica 
que la sociedad exige. Se hizo un estudio de campo y descriptivo, aplicando para 
ello dos instrumentos a una muestra probabilística de 56 docentes. Se concluye que 
la cultura que predomina y orienta la toma de decisiones y otras actividades de los 
docentes del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, es la cultura 
de control (42 %) seguida de la cultura de cultivación (33%), existiendo una actitud 
favorable hacia las competencias: identificación con la institución y adaptabilidad y 
una actitud desfavorable hacia las competencias profesionales: trabajo en equipo, 
innovación y el desarrollo de personas. Se propone un modelo cultural orientado 
hacia las competencias profesionales estructurado por tres elementos principales: 
criterios, acciones y evaluación, quienes facilitarán una cultura de competencia y 
una gestión universitaria, dinámica, innovadora, proactiva y anticipadora del 
entorno en el que se desempeña.

Palabras clave: cultura organizacional, competencias profesionales, docentes, 
educación superior.

Autor: Blanca M. Barrios A.
Tutor: Daniel Iribarren

RESUMEN

Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las Competencias Profesionales en el Nivel Operativo ...Memoralia Nº. 3



64

Blanca M. Barrios A.

65

MODEL OF CULTURAL DEVELOPMENT DIRECTED TO THE 
PROFESSIONAL COMPETITIONS TO THE OPERATIVE LEVEL OF 

THE VECERRECTORADO OF INFRAESTRUCTURE AND 
INDUSTRIAL PROCESSES AT THE UNELLEZ OF THE COJEDES 

STATE

From end of the century XX some transformations have been produced which it 
obligates to the organizations to be prepared and obligated to fulfill new 
conceptions and ways to work. The Venezuelan Universities are not strange to this 
situation; it has managemental styles with integral knowledges about the internal 
and external environment of an elaborated organizational culture and the 
professional competitions which have to have the professors, operative level of this 
institutions, to obtain the academic success that the society demands. To fulfill the 
research two instruments are applied to a probalistic sample of 56 professors, 
supported in the field investigation and the descriptive study. They conclude that 
the culture predominates, orients and offers forms to think, to feel, to react and 
orients to the decision making nad others professor activities. It is the culture of 
control (42%) follows by the culture of cultivation (33%), and there is an unfavorable 
attitude towards the professionals competitions: work in equipment, technology 
and the development of people and an favorable attitude towards the 
competitions: The identification with the institution and adaptability. To optimize it 
proposes a cultural model directed to the professional competitions structured by 
three main elements: opinions, actions and evaluation, They will facilitate a culture 
of competition and a dynamic, innovator university management, proactive and in 
advance of the surrounding in which one involves.

KeyWords: organizational culture, professional competitions, professors, 
superior education.

Author: Blanca M. Barrios A.
Tutor: Daniel Iribarren

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

En los actuales momentos la gerencia requiere emplear métodos, 
procedimientos, modelos, elementos y otros medios disponibles para llevar 
a cabo su labor, utilizando para ello un recurso humano cada vez más 
calificado y motivado para poder adaptarse a los constantes cambios del 
entorno. Para cumplir exitosamente con esta delicada misión, la gerencia de 
hoy hace uso racional de los componentes de la cultura organizacional 
como uno de los medios más eficaces para lograr una actitud frente al 
trabajo con las competencias profesionales que lleven a cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos y metas institucionales.

En este orden de ideas, señala Palacios (2001) que, al analizar como 
organizaciones a las instituciones educativas venezolanas, muchas de ellas 
han estado sometidas a fuertes presiones para cambiar, de manera que 
respondan efectivamente a las demandas de formación de sectores 
económicos y del estado, así como a las políticas y estrategias para el 
desarrollo de la Educación Superior 2000-2006, en donde se introduce el 
concepto de currículo basado en competencias.

Es por ello, que el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos 
Industriales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), no está al margen de dichos 
cambios, que de acuerdo a la visión de Arráez (2003),  plantea que la 
universidad de los llanos lleva desde el año 2002 un proceso de 
transformación en torno a una idea clave Re-Crear la UNELLEZ,  que aún se 
mantiene vigente, y que se mantendrá como una necesidad hasta tanto 
logre adecuar su realidad y quehacer institucional a los requerimientos de la 
sociedad venezolana.

En este sentido, surge la necesidad de ocuparse de la dimensión 
gerencial de la organización formativa, porque lo importante no es solo 
identificar las necesidades de implementar cambios, sino considerar 
también las actitudes de las personas involucradas, su cultura y sus 
competencias profesionales, para otorgarles la importancia social que 
tienen, insertando en la sociedad los resultados humanistas, científicos y 
tecnológicos, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de los ciudadanos, contribuir a solucionar los problemas económicos y 
sociales susceptibles de ser resueltos con ciencia y tecnología.
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En virtud de lo antes expuesto nace la inquietud de realizar una 
investigación, cuya finalidad es la de proponer un modelo de desarrollo 
cultural orientado hacia las competencias profesionales en el nivel 
operativo del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 
Zamora”.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Rodríguez (2001),  en su trabajo “La cultura organizacional de la Escuela 

de Relaciones Industriales y las actitudes laborales del Personal Docente en 
la Universidad de Carabobo”, realizó un análisis a través de una 
investigación descriptiva de campo. Obtuvo como resultado una cultura 
centrada en el rol y el poder. En cuanto a los componentes culturales, se 
obtuvo una debilidad, puesto que no se han formalizado como medio para 
lograr la identificación de los miembros de la institución, poca 
participación, baja motivación y pocos incentivos que permitan profundizar 
desde el grupo la cultura organizacional.

Por otra parte, Sosa (2001) analizó la cultura organizacional como agente 
promotor de cambio en el desempeño del nivel estratégico de los 
Decanatos en la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. Los 
resultados obtenidos arrojaron que el nivel estratégico que administra los 
Decanatos de la Universidad posee un conocimiento medio de la cultura 
organizacional y algunas veces aplican las actividades básicas gerenciales en 
su desempeño organizacional.

De igual forma, Carvajal (2000) realizó una investigación en la 
Universidad Santa María sobre la Importancia de la Cultura y Clima 
Organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal civil 
en el Contexto Militar. Con dicha investigación se concluyó que la cultura 
orienta en la organización todos los procesos administrativos y determina el 
clima organizacional de la misma, que en el contexto militar se evidencia la 
resistencia al cambio precisamente por el estilo de liderazgo imperante en la 
organización.

Igualmente, Guerra (1998) en su trabajo de ascenso “Cultura 
organizacional del personal docente del ciclo básico de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Carabobo”. Los resultados de este trabajo 
revelan que la importancia percibida sobre la labor que se realiza, la 
percepción de un desempeño interesante y creativo, alto sentido de 
pertenencia y compromiso con la institución y gran satisfacción profesional, 

son factores que están contribuyendo a crear una cultura favorable a la 
productividad de la organización, aunque también se obtuvo la no 
existencia de planes de carrera ni de adiestramiento.

Las contribuciones teóricas que guían el desarrollo de la investigación se 
fundamentan en la teoría de Schneider (2002), quien define a la cultura 
como la manera en que las organizaciones hacen las cosas  a fin de tener 
éxito, es el marco general que transmite sentido de identidad, pertenencia 
institucional, es el patrón de las relaciones dinámicas. Presenta la existencia 
de cuatro tipos de cultura organizacional dependiendo de los paradigmas 
culturales del liderazgo, teniendo como base cuatro instituciones sociales, 
tales como, la milicia, la familia, la universidad y las instituciones religiosas, 
complementadas en uno de los cuatro motivos individuales correlativos 
como: el poder, la afiliación, el logro y el crecimiento o actualización, 
factores esenciales en la formación y organización de una institución. 
Cuando se combinan las cuatro instituciones con los cuatro motivos, se 
genera el paradigma de liderazgo para la formación de la cultura, base para 
las cuatro culturas centrales de las organizaciones: cultura de control, 
cultura de colaboración, cultura de competencia y cultura de cultivación.

En relación con las competencias profesionales, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT 2004), se define como la idoneidad para 
realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por 
poseer las calificaciones requeridas para ello. Se consideran como 
competencias profesionales en los docentes, señala Barrios (2004): trabajo 
en equipo, sentido de pertenencia, innovación, desarrollo de personas y la 
adaptabilidad.

METODOLOGÍA
De acuerdo con Orozco (2002), el presente trabajo está enmarcado en la 

investigación tecnicista, bajo la modalidad de proyecto factible apoyada en 
la investigación de campo de carácter descriptivo, con un diseño 
expostfacto transeccional. La población estuvo conformada por setenta y 
seis (76) individuos que conforman el personal docente ordinario, y 
constituyen el nivel operativo del Vicerrectorado de Infraestructura y 
Procesos Industriales de la UNELLEZ, es decir, los que ejecutan los planes de 
acción definidos a nivel funcional y realizan las actividades para lograr la 
misión y visión de la institución.

Se seleccionó una muestra probabilística de cincuenta y seis (56) 
docentes, a quienes se les aplicó dos instrumentos: Un cuestionario para 
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determinar el tipo de cultura organizacional, estructurado en escala 
nominal por veinte (20) itemes con opciones múltiples, de acuerdo a la 
metodología del enfoque de reingeniería de Willians Schneider (2002), The 
Reengineering Alternative: A Plan for Making Your Current Culture WorK. 
La aplicación de dicho instrumento tuvo como finalidad poder evaluar las 
características de dicha cultura como lo es la toma de decisión, liderazgo, 
apoyo, identidad, premio al desempeño, tolerancia al conflicto y  creencias, 
para identificar si la cultura es de control, colaboración, competencia y 
cultivación. Para su análisis cualitativo se utilizó la tabla de puntuación para 
la escala nominal conformada por las categorías: control, cultivación, 
colaboración y competencia. El segundo cuestionario diseñado por la 
autora, se aplicó con la finalidad de medir la actitud frente a las 
competencias profesionales. Se estructuró en escala ordinal con veinticinco 
(25) ítemes, bajo la escala de evaluación sumaria tipo Likert, con cinco 
opciones de respuesta: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) No está seguro, (4) 
Casi siempre y (5) Siempre. Una vez recolectados los datos se codifican, 
tabulan y se presentan en gráficos para su respectivo análisis.

Validez y Confiabilidad del Instrumento
La validez permite apreciar la adecuación que existe entre el contenido y 

el propósito para el cual se construye el mismo, expresa Orozco, se ocupa 
del grado en que un instrumento mide lo que se supone que está midiendo. 
A los instrumentos diseñados para llevar a cabo la investigación, se les 
comprobó la validez de contenido a través del juicio de expertos con 
docentes especialistas en el área de la psicología industrial, administración y 
recursos humanos de la Universidad de Carabobo, Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez y la Universidad Tecnológica del Centro. En 
referencia a la confiabilidad se utilizó el Coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach, quien arrojó un resultado de 0.88.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de resultado de la Cultura Organizacional

A través de los indicadores: toma de decisión, liderazgo, dirección, 
identidad, sistema de remuneración, tolerancia al conflicto y  creencias, 
evaluados para la cultura organizacional, se presenta en el gráfico 1, la 
cultura predominante del nivel operativo del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales de la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, bajo el enfo-

que de reingeniería de Willians Shneider:

Como se puede observar, la cultura organizacional que predomina es la 
cultura de control, con un 42%, seguida de la cultura de cultivación con un 
33%. Es decir, muchos docentes miembros del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Procesos Industriales se sienten vigilados y controlados, 
que sus aportes no son considerados por la gerencia y que no se les favorece 
en su formación continua. Esto refleja la tendencia de una cultura basada en 
un estilo de dirección y liderazgo autoritario, en donde el procedimiento 
para la toma de decisión se centra principalmente en los objetivos de la 
organización fuertemente comprometidos.

Sin embargo, la tendencia hacia la cultura de cultivación permite que en 
muchos casos, la toma de decisiones se centra en la congruencia entre los 
principios y lo que se ha puesto en práctica, aportándose las condiciones 
para que la gente pueda desarrollar y aportar, aunque los docentes sienten 
que no hacen contribuciones reales y duraderas.

Esto pone en evidencia que existen diversos liderazgos y direcciona-
mientos para la toma de decisiones en la institución universitaria que 
permite que las creencias, modos de pensar y actuar dentro de la 
organización presente dos grupos de cultura, en donde el accionar del 
vicerrectorado se encuentra dividido. Por lo tanto, bajo el enfoque 
considerado, una institución universitaria de vanguardia debe orientar sus 
acciones, liderazgo, creencias y sistema de recompensa hacia la cultura de 
competencia, en donde la eficiencia y productividad, pone en alto valor el 
profesionalismo, siendo buena para cambiar y adaptarse a las necesidades 
del mundo global, una cultura visionaria y que le da importancia a la 

Figura 1. Tipo de Cultura Organizacional predominante en los docentes del VIPI, 
bajo en enfoque de Reingeniería de Willians Shneider.
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planeación y a las estrategias con la consecución de los objetivos e 
involucrando a todo el personal que labore en la institución, sin embargo un 
13% de los docentes encuestados manifestaron esta cultura.

Se trata con esta cultura de conseguir una organización universitaria 
competente en su quehacer y no competitiva, es donde la formación 
continua en su personal, sea reflejo claro del estilo de dirección  para 
favorecer: que los docentes compartan una visión y generen actitudes 
positivas y de compromiso con la formación que deben dar, creen espacios 
de reflexión para la dirección en donde los retos sean vividos como 
oportunidades de avanzar y mejorar, se potencie la fluidez y la oportunidad 
de la comunicación y finalmente se desarrolle una buena relación entre la 
universidad y su entorno.

Análisis de resultado de las Competencias Profesionales
Para identificar la actitud hacia las competencias profesionales: sentido 

de pertenencia, trabajo en equipo, innovación, desarrollo de personal y 
adaptabilidad, se muestran los resultados obtenidos en la escala de actitud 
líkert.

Figura 2.  Competencias Profesionales de los docentes del VIPI.
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En cuanto a la competencia  profesional sentido de pertenencia, los 
docentes tienen una actitud favorable (97 puntos) hacia la identificación 
con la labor que realizan dentro de la institución al sentirse satisfechos de 
pertenecer a la misma. De igual forma, tienen una actitud favorable (88 
puntos) hacia la capacidad de comprender las situaciones y resolver los 
problemas, separando sus partes en forma lógica y sistemática con 
orientación hacia el entorno, ya que permiten oportunidad de acción, 
involucran a los estudiantes con su aprendizaje y campo laboral actualizan-
do los programas y contenidos a los cambios del mundo global, lo que les 
favorece la competencia de adaptabilidad.

Sin embargo, aunque la actitud en la escala es favorable (77 puntos), se 
considera muy baja, para la competencia de desarrollo de personas, es 
decir, capacidad de reconocer las necesidades de desarrollo, conocimien-
tos y habilidades de los estudiantes y emprender acciones eficientes para 
mejorar el talento y sus capacidades, ya que, no se emplea el uso de la 
tecnología de la información y comunicación y la actualización en el uso de 
estrategias en el aula, así como el conocimiento real de las competencias 
laborales que deben tener los egresados, aunque actualicen programas, se 
deja afuera el saber hacer en la carrera, prevalece siempre la teoría.

Con respecto a las competencias  profesionales innovación ( 72 puntos) y 
trabajo en equipo ( 70 puntos), la  actitud resultó desfavorable. Los docentes 
manifestaron que realmente la cooperación es a conveniencia de la 
gerencia y no hacia los objetivos de la universidad. Por otro lado en la 
innovación y la capacidad para aplicar y utilizar el conocimiento técnico 
adquirido a través de la educación, estudio y experiencia correspondiente 
de una manera efectiva y creativa con servicio a la comunidad, en el 
Vicerrectorado  de Infraestructura y Procesos Industriales, es baja.

CONCLUSIONES
Los docentes, nivel operativo de la institución universitaria, tienen 

diferencias en la percepción de la cultura, en donde la cultura de control 
predomina con un 42%, seguida de la cultura de cultivación con un 33%. 
Esta diferencia del 9%, muestra una identificación de subculturas, las cuales 
cobran un verdadero valor en el seno de la universidad.

El análisis de las culturas percibidas y la deseada, que es la cultura de 
competencia, la cual se encuentra orientada hacia la eficiencia y producti-
vidad del docente, al analizar las competencias profesionales se observa 
que las actitudes que resultaron favorables fueron la adaptabilidad y el 
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sentido de pertenencia, es decir, que los docentes se sienten identificados 
con la institución y son flexibles a los cambios, esto permite detectar fuerzas 
favorecedoras a la cultura de control.

Se percibió una actitud desfavorable hacia las competencias profesio-
nales trabajo en equipo, innovación y desarrollo de personas, elementos 
importantes en la conformación de la cultura de competencia, para formar 
personas dentro del nuevo modelo curricular integral de la UNELLEZ.

Finalmente, se concluye que en el Vicerrectorado de Infraestructura y 
Procesos Industriales, en su nivel operativo, que son los docentes universita-
rios, se requiere de una elaborada cultura organizacional, orientada hacia 
resultados, es decir una cultura de competencia que facilite una gestión 
universitaria, dinámica, innovadora, proactiva y anticipadora del entorno 
en el que se desempeña.

PROPUESTA
En este capítulo se propone un Modelo de Desarrollo Cultural orientado 

hacia las Competencias Profesionales en el nivel operativo del 
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Se fundamenta en 
la reingeniería de los procesos del conocimiento.

La estructura general del modelo consta de tres elementos principales: 
criterios, acciones y evaluación. La lógica general consiste en que una vez 
establecidos, conocidos y compartidos los criterios culturales de competen-
cia en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, 
partiendo de la nueva misión, se estará en condiciones de proponer 
alternativas de acción que contribuyan a un mejor desarrollo de las mismas 
y de efectuar una evaluación, que permita obtener información en cuanto a 
como es la contribución en el servicio educacional y en el logro del perfil del 
egresado.

El modelo que se propone involucra las directrices iniciales que son 
pautadas por las comisiones curriculares, en donde las coordinaciones de 
postgrado, investigación y extensión, ejecutarán los planes y programas de 
formación orientados hacia las competencias en el nuevo modelo 
curricular.

Con esto, finalmente se logrará un personal académico que participará 
con calidad en la docencia, innovador, con capacidad de desarrollo de 
personas que planteará y llevará a cabo proyectos de investigación y 
extensión de alto impacto en la región involucrando a los estudiantes, 
elaborará estrategias y material didáctico con la tecnología de información y 

comunicación, y se realizarán productos escritos, electrónicos, 
conferencias, entre otros, que contribuyan a la difusión cultural, científica y 
tecnológica en el país.

Para poder implementar se requiere cumplir con seis (6) fases:
Fase I: Ajuste y definición de los elementos o criterios de la cultura 
organizacional de competencia, bajo la misión, visión y objetivos 
institucionales.
Fase II: Difusión, aprendizaje e internalización de los componentes 
culturales y competencias deseadas, que caracterizarán las necesidades 
de enseñanza-aprendizaje y el compromiso activo de la participación de 
los docentes.
Fase III: Diseño del programa de formación orientado hacia la cultura de 
competencia para desarrollar las actitudes favorables en el docente del 
Vicerrectorado, respetando su campo de actuación.
Fase IV: Aplicación del programa de formación.
Fase V: Evaluación del mejoramiento de las competencias profesionales 
en los docentes.
Fase VI: Evaluación de la cultura profesional construida desde el trabajo 
en equipo y orientada a un mejor servicio al estudiante y  la sociedad.

Figura 3. Estructura general del modelo de desarrollo cultural orientado hacia 
las competencias profesionales de los docentes del VIPI.

Blanca M. Barrios A. Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las Competencias Profesionales en el Nivel Operativo ...

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
 

ACCIONES

CRITERIOS 

 

INVESTIGACIÓN   

COMUNIDAD 

REALIMENTACION

EVALUACIÓN

Memoralia Nº. 3



72 73

sentido de pertenencia, es decir, que los docentes se sienten identificados 
con la institución y son flexibles a los cambios, esto permite detectar fuerzas 
favorecedoras a la cultura de control.

Se percibió una actitud desfavorable hacia las competencias profesio-
nales trabajo en equipo, innovación y desarrollo de personas, elementos 
importantes en la conformación de la cultura de competencia, para formar 
personas dentro del nuevo modelo curricular integral de la UNELLEZ.

Finalmente, se concluye que en el Vicerrectorado de Infraestructura y 
Procesos Industriales, en su nivel operativo, que son los docentes universita-
rios, se requiere de una elaborada cultura organizacional, orientada hacia 
resultados, es decir una cultura de competencia que facilite una gestión 
universitaria, dinámica, innovadora, proactiva y anticipadora del entorno 
en el que se desempeña.

PROPUESTA
En este capítulo se propone un Modelo de Desarrollo Cultural orientado 

hacia las Competencias Profesionales en el nivel operativo del 
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Se fundamenta en 
la reingeniería de los procesos del conocimiento.

La estructura general del modelo consta de tres elementos principales: 
criterios, acciones y evaluación. La lógica general consiste en que una vez 
establecidos, conocidos y compartidos los criterios culturales de competen-
cia en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, 
partiendo de la nueva misión, se estará en condiciones de proponer 
alternativas de acción que contribuyan a un mejor desarrollo de las mismas 
y de efectuar una evaluación, que permita obtener información en cuanto a 
como es la contribución en el servicio educacional y en el logro del perfil del 
egresado.

El modelo que se propone involucra las directrices iniciales que son 
pautadas por las comisiones curriculares, en donde las coordinaciones de 
postgrado, investigación y extensión, ejecutarán los planes y programas de 
formación orientados hacia las competencias en el nuevo modelo 
curricular.

Con esto, finalmente se logrará un personal académico que participará 
con calidad en la docencia, innovador, con capacidad de desarrollo de 
personas que planteará y llevará a cabo proyectos de investigación y 
extensión de alto impacto en la región involucrando a los estudiantes, 
elaborará estrategias y material didáctico con la tecnología de información y 

comunicación, y se realizarán productos escritos, electrónicos, 
conferencias, entre otros, que contribuyan a la difusión cultural, científica y 
tecnológica en el país.

Para poder implementar se requiere cumplir con seis (6) fases:
Fase I: Ajuste y definición de los elementos o criterios de la cultura 
organizacional de competencia, bajo la misión, visión y objetivos 
institucionales.
Fase II: Difusión, aprendizaje e internalización de los componentes 
culturales y competencias deseadas, que caracterizarán las necesidades 
de enseñanza-aprendizaje y el compromiso activo de la participación de 
los docentes.
Fase III: Diseño del programa de formación orientado hacia la cultura de 
competencia para desarrollar las actitudes favorables en el docente del 
Vicerrectorado, respetando su campo de actuación.
Fase IV: Aplicación del programa de formación.
Fase V: Evaluación del mejoramiento de las competencias profesionales 
en los docentes.
Fase VI: Evaluación de la cultura profesional construida desde el trabajo 
en equipo y orientada a un mejor servicio al estudiante y  la sociedad.

Figura 3. Estructura general del modelo de desarrollo cultural orientado hacia 
las competencias profesionales de los docentes del VIPI.

Blanca M. Barrios A. Modelo de Desarrollo Cultural Orientado hacia las Competencias Profesionales en el Nivel Operativo ...

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
 

ACCIONES

CRITERIOS 

 

INVESTIGACIÓN   

COMUNIDAD 

REALIMENTACION

EVALUACIÓN

Memoralia Nº. 3



74 75

El modelo posee las siguientes características: involucra el diálogo 
participativo de todos los niveles de la institución, supone un compromiso 
organizacional para el mejoramiento continuo de los docentes en cuanto a 
sus competencias profesionales, se basa en un proceso continuo y 
permanente, se realimenta, hace énfasis al proceso cultural y en las 
estrategias para mejorar las actitudes, se enfoca hacia las necesidades de los 
estudiantes y del entorno, clientes principales, crea compromiso de 
actualización y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades que 
les son propios al docente.
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La Enseñanza de la Lengua en el Siglo XXI

El ser humano, en su devenir social, político, económico y educativo, ha 
propuesto modelos educativos que orientan su accionar en relación a su yo, 
en relación con los otros y con la sociedad. El hombre ha tenido que renovar 
su pensar y su actuar educativo en razón de las exigencias existenciales, las 
realidades y los contextos del hombre.

En este marco de búsquedas y de cambios, la lingüística, y más 
específicamente la enseñanza de la lengua materna, no podía estar ajena a 
la renovación teórica, metodológica y didáctica que exige una dramática 
constatación: los usuarios de la lengua carecen de un adecuado dominio del 
lenguaje, se expresan deficientemente, leen con dificultad y son incapaces 
de hilvanar coherentemente un texto. Con base en esta constatación, a 
partir de 1997 se inicia una reforma educativa orientada a transformar la 
Educación Básica Venezolana y cuyos fundamentos: filosófico, sociológico, 
psicológico y pedagógico podemos estudiar en el Currículo Básico Nacional 
(Ministerio de Educación, 1997 y 1998). 

En el caso específico del Área de Conocimiento Lengua y Literatura, 
objeto de nuestra conferencia, la manera de entender el saber y el saber-
hacer con la lengua responde a un nuevo paradigma que afecta al docente, 
al alumno y al objeto de conocimiento. Ese cambio viene dado en varios 
aspectos: 

En primera instancia, en el componente Ejes transversales, ya que se 
incorpora el eje transversal lenguaje dada la importancia que reviste para la 
vida y la formación integral del individuo..

Además, en la Fundamentación del diseño curricular del nivel de 
Educación Básica, se hace hincapié en la necesidad e importancia del 
“desarrollo lingüístico comunicativo” (Tercer Grado 1997, p. 35) de los 
niños. 
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También, al presentar el Área de Lengua y Literatura, se expresa de 
manera muy diáfana el propósito fundamental que debe perseguir la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua. 

Y, finalmente, el Programa de Lengua y Literatura aparece estructurado en 
Bloques de contenido en atención a las áreas productivas y receptivas del 
lenguaje. 

Pasemos a considerar el primer aspecto:

EJE TRANSVERSAL LENGUAJE
Hace años, el Dr. Arturo Uslar Pietri, en su famosa columna Pizarrón que 

escribía en El Nacional, hablaba de que nuestro universo es del tamaño de 
nuestro vocabulario. En la medida en que dominemos y usemos nuestra 
lengua oral y escrita en las diversas circunstancias y contextos, en esa misma 
medida nos integraremos a las transformaciones sociales, compartiremos 
una misma cultura y desarrollaremos las capacidades para interactuar con 
los demás. Mediante la lengua podremos:

Satisfacer necesidades materiales, intercambiar ideas, expresar puntos de vista, 
expresar su curiosidad acerca del por qué de las cosas, transmitir mensajes, 
manejar el lenguaje de las normas e instrucciones, inventar mundos posibles a 
través de la palabra oral o escrita, leer imágenes e ilustraciones, mapas, 
gráficos, señales, jugar con palabras... (Programa de Tercer Grado, 1997c, p. 
15). 

La presencia de este eje y la valoración del lenguaje como un proceso 
cognitivo que debe correlacionarse con “lo biológico, lo social, lo cultural y 
lo histórico” (op. cit., p. 35), exigen un cambio en el enfoque de la 
enseñanza del lenguaje. Al alumno se le debe considerar como el autor que 
debe aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir en un mundo inmediato 
y mediato, variado y complejo, en el que el conjunto de valores y creencias 
dependen de la intersubjetividad comunicativa y “El uso que el docente 
haga del lenguaje deberá garantizar la objetividad de la experiencia de 
todos y cada uno” (p. 35). 

Es hora de erradicar la falsa creencia de que solamente los profesores de 
lengua deben hablar y escribir bien, pues como leemos en Cassany, Luna y 
Sanz (1994, p. 26), la máxima: “Todos los profesores son maestros de 
lengua” nos compromete a conocer y usar mejor nuestra lengua.

Cuando decíamos anteriormente que el Currículum Básico Nacional 

(CBN) valoriza el lenguaje lo decíamos tomando en cuenta su inclusión 
como uno de los ejes transversales, entendido como “una dimensión global 
e interdisciplinaria que impregna todas las áreas y que se desarrolla 
transversalmente en todos los componentes del currículo” (El lenguaje 
como contenido transversal, p. 5). 

Visto desde esta perspectiva, el maestro integrador, el que atiende desde el 
primero al sexto grado, tiene la oportunidad de trabajar la lengua desde un 
enfoque funcional-comunicativo en el que el dominio de la lengua, con la 
variedad de usos verbales y no verbales y manifestada en las cuatro 
macrohabilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) puede desarrollar y 
motivar la adquisición de conocimientos en las demás áreas del currículo.

Este eje se presenta en tres dimensiones: comunicación, producción y 
comprensión. Los alcances y los indicadores que ofrece a los educadores el 
eje transversal lenguaje pueden servir de orientación en la valoración del 
lenguaje como el medio fundamental para comprender lo que las otras 
áreas del currículo nos presentan y, al mismo tiempo, como vehículo para 
expresar las ideas, los sentimientos y los conocimientos que vamos 
adquiriendo.

Veamos a continuación el Área de Lengua en su propósito y en sus 
contenidos. 

ÁREA DE LENGUA: CONTENIDOS DE LA 1ª y 2ª ETAPA DE BÁSICA
El Programa de Lengua y Literatura presenta, tanto en la Primera como en 

la Segunda Etapa de Educación Básica, la gran meta a lograr con nuestros 
educandos:

Lograr el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno 
atendiendo a los procesos de comprensión y producción en el lenguaje oral 
y escrito, tomando en cuenta el uso de los registros adecuados para cada 
contexto situacional. En esta primera etapa de alfabetización, se conside-
rará como propósito esencial la adquisición y progresivo desarrollo de 
competencias para la lectura comprensiva y para la expresión e interacción 
comunicativa apropiada, a través de la oralidad y la escritura de diversos 
tipos de textos, así como, el acercamiento y paulatina interacción con la 
literatura como fuente de disfrute y recreación. (Ministerio de Educación 
1997, p. 95). 

Ya la lectura de este gran propósito nos debe conducir a un cambio en el 
enfoque que debe orientar la enseñanza de la lengua en nuestras aulas. 

1º- Se destaca el desarrollo de la competencia comunicativa, 
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la Segunda Etapa de Educación Básica, la gran meta a lograr con nuestros 
educandos:

Lograr el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno 
atendiendo a los procesos de comprensión y producción en el lenguaje oral 
y escrito, tomando en cuenta el uso de los registros adecuados para cada 
contexto situacional. En esta primera etapa de alfabetización, se conside-
rará como propósito esencial la adquisición y progresivo desarrollo de 
competencias para la lectura comprensiva y para la expresión e interacción 
comunicativa apropiada, a través de la oralidad y la escritura de diversos 
tipos de textos, así como, el acercamiento y paulatina interacción con la 
literatura como fuente de disfrute y recreación. (Ministerio de Educación 
1997, p. 95). 

Ya la lectura de este gran propósito nos debe conducir a un cambio en el 
enfoque que debe orientar la enseñanza de la lengua en nuestras aulas. 

1º- Se destaca el desarrollo de la competencia comunicativa, 
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entendiendo dicha competencia como el saber con quién, cuándo, 
dónde y de qué forma expresarse (Hymes 1995).

2º- Se pide una mayor atención a los procesos de comprensión  y 
producción del lenguaje oral y escrito.

3º- Se remarca la interacción y uso de diversos tipos de textos. Los 
programas de 1º a 6º proponen: narración, descripción, exposición, 
argumentación e instrucción. 

Comprobamos entonces que la enseñanza de la lengua debe orientarse a 
potenciar las cuatro macrohabilidades: hablar - escuchar - leer -  escribir y 
para ello se proponen cuatro bloques de contenidos en la Primera Etapa de 
Educación Básica y seis bloques para la Segunda:

Primera Etapa 
I- El intercambio oral.
II- ¡A leer y a escribir!
III- Reflexiones sobre la lengua.
IV- Literatura: el mundo de la imaginación.

Segunda Etapa
I- Interacción comunicativa oral.
II- Interacción comunicativa escrita
III- Información e investigación.
IV- Reflexiones sobre la lengua.
V- Literatura: el mundo de la imaginación
VI- Comunicación, individuo y sociedad. 

Dado que es imposible  abarcar todos los bloques por lo extenso del tema 
y por las restricciones inherentes al tiempo de la conferencia, me detendré 
en cuatro de de ellos: (a) lectura y escritura; (b) reflexiones sobre la lengua 
(c) información e investigación y (d) la literatura: el mundo de la 
imaginación. 

BLOQUES DE CONTENIDOS
Lectura y escritura
El estudio de la lengua que, durante muchos años, fue eminentemente 

endocéntrico, inmanente y metalingüístico, ha cedido terreno frente a una 
visión más trascendente, exocéntrica y en función del uso, en otras palabras, 
se ha adoptado un enfoque más comunicativo. La lengua, además  de servir 

para estudiarse a sí misma y ser vehículo de comunicación, nos permite 
también, a través de la lectura y de la escritura, aprehender el mundo y su 
organización, expresar ideas, sentimientos y emociones, socializarnos en la 
interacción oral y/o escrita y entender el devenir sociocultural de los 
pueblos. 

La lectura debe superar la visualización y desciframiento de grafemas y 
trascender la simple pronunciación de fonemas; por su parte, la escritura 
debe romper con el estigma que la asocia a la graficación de letras o a la 
transcripción de lo oral y apropiarse de la conceptuación procesual. En 
ambos casos, se deben convertir en actividades que necesitan del dominio 
de ciertos procesos básicos y de la interacción entre el conocimiento previo, 
el texto y el contexto. No olvidemos que leer es comprender y sabe escribir 
aquel que se comunica coherentemente por escrito.

Al leer la breve descripción que nos hacen de los bloques de contenido: ¡A 
leer y a escribir! e Interacción comunicativa escrita, podemos valorar una 
serie de principios sobre los que se debe asentar la didáctica de ambas 
habilidades:

1- La adquisición de los contenidos se materializan en experiencias de 
uso.

2- La lengua se desarrolla a través de los procesos comprensivos (leer) y 
productivos (escribir).

3- Debe propiciarse la interacción permanente en actos de lectura y 
de escritura.

4- El docente generará estrategias que permitan al niño leer y escribir. 
5- La motivación por la lectura y la escritura se convierte en factor que 

facilita la adquisición del sistema lingüístico.
6- La lectura y la escritura deben responder a situaciones reales y a 

funciones sociales concretas.

Las partes subrayadas marcan ciertos patrones diferenciadores entre el 
hacer con la lectura y la escritura del ayer y lo que nos proponen los 
programas del CBN (Ministerio de Educación, 1997 y 1998) de cara al siglo 
XXI. Por su parte, los contenidos de este bloque, al igual que los de los 
demás, están estructurados y diferenciados en tres modalidades: concep-
tuales, procedimentales y actitudinales. En nuestra tradición didáctica, de 
estos tres tipos de contenidos, se le daba preferencia a los contenidos 
relacionados con hechos, principios y conceptos; se limitaba a esporádicas 
actividades todo lo relacionado con lo procedimental y en muy contadas 
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oportunidades se aludía a lo actitudinal.

Es por ello que, a la luz de los nuevos programas, debemos reconocer que esta 
triple distinción constituye una novedad positiva y más en nuestra área 
temática, pues como expresan Lomas, Osorio, y Tusón (1993, pp. 85-86):

...mientras que en otros campos del saber los contenidos conceptuales o 
factuales ocupan una posición de relevancia, por razones epistemológicas, en 
nuestro campo, entendido al modo en que aquí lo hacemos, esa primacía 
corresponde, al hablar de criterios para organizar los procesos de aprendizaje 
(en el caso que nos atañe, la lectura y la escritura), a los procedimientos. 

Son ellos los que, mediante una serie de actuaciones ordenadas y 
orientadas al logro de una determinada meta, nos indican el “saber cómo 
hacer” y el “saber hacer” las cosas y  resolver los problemas. 

Sin desdeñar la parte conceptual, la parte procedimental parte del texto 
como un todo: reconocimiento de la estructural general de texto y a partir de 
ahí se van generando una serie de actuaciones que facilitan la comprensión, 
la reflexión, la participación, la confrontación, la diferenciación y el 
acercamiento a la diversidad textual. Primero en su comprensión, después 
en su interpretación y posteriormente en su producción. Al respecto, 
Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 346) proponen el siguiente esquema como 
reflejo de un modelo integrado:

PROCESAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS TEXTOS

Párrafo
Palabras

letras/sonidos

1. Comprensión 3. Producción2. Análisis, compresión y
producción

TEXTO TEXTOFRASE

La gramática y los programas de lengua materna
La enseñanza de la lengua, en general, y de la gramática, en particular, ha 

sufrido el influjo de las transformaciones que la lingüística ha tenido a lo 
largo del tiempo. En su evolución desde los griegos hasta la lingüística 
funcional y textual, cabe la pregunta: la gramática ¿para qué?

Aunque muchas y muy variadas han sido las conceptualizaciones y 
distintas las posiciones que se han formulado en torno al papel de la 
gramática en la enseñanza de la lengua, la mayoría sostiene que la gramática 
no se debe descartar radicalmente, sino que más bien amerita de un nuevo 
tratamiento dentro de las concepciones psicolingüísticas, sociolingüísticas, 
pragmáticas y textuales que predominan en las fundamentaciones 
epistemológicas, teóricas y metodológicas de los programas de Lengua y 
Literatura. 

Para los teóricos y especialistas, se debe evitar lo meramente 
memorístico y el aprendizaje de la gramática 'per se' con definiciones sin 
sentido para el alumno, la gramática, como parte de la lengua, debe 
relacionarse con los contextos sociales y permitir la reflexión y la capacidad 
comunicativa de los educandos, pues hay que verla desde el sentido y no 
como conjunto de categorías y hay que aceptarla como un conocimiento de 
nuestro sistema lingüístico y como medio que nos puede ayudar a corregir 
nuestras emisiones orales y escritas. 

Dicho esto, pasemos ahora a analizar la visión de los programas sobre la 
enseñanza de la lengua y la propuesta novedosa que ofrecen en el bloque 
de contenidos: “Reflexiones sobre la lengua”. (Cfr. Programa de Lengua y 
Literatura, Primera y Segunda Etapa de Educación Básica  1997 y 1998).

Este conjunto de contenidos supone, tanto para el docente como para el 
discente, un aporte significativo. Dentro del plan de estudio marca un hito al 
deslindar claramente la diferencia existente entre “enseñar  gramática” y 
“reflexionar sobre la lengua”. Con los Programas de Lengua del Diseño 
Curricular anterior (1985 y 1987) sucedió algo curioso que los mismos 
participantes de los talleres de implantación reseñaron en sus observa-
ciones: para unos la gramática había salido de vacaciones, para otros, sin la 
gramática no tenía razón de ser la enseñanza de la lengua materna. Los 
latinos decían “in medio virtus” y, a nuestro parecer, es lo que pretenden 
lograr  los nuevos programas; no porque propicien un eclecticismo tibio e 
intrascendente, ni  porque quieran fungir de árbitros en una querella en la 
que con frecuencia priva más lo pasional que lo racional, sino porque la 
realidad pedagógica y lingüística así lo exigen. Es cierto, no se debe enseñar 
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Hasta aquí, algunos aspectos relacionados con la lectura y la escritura 
como macrohabilidades imprescindibles en toda acción educativa. A 
continuación nos detendremos en otro bloque (Segunda Etapa de 
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especial relevancia entre los educadores.
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gramática, per se, en los tres primeros grados de nuestra Educación Básica, 
pero sí se debe reflexionar sobre la lengua. Permitamos que “el niño 
descubra, gradualmente, el funcionamiento de su lengua” (Programas de 
Lengua y Literatura de 1º, 2º y 3er. Grado). 

Este bloque de contenido aparece en los programas de Lengua y 
Literatura, desde el Primero al Sexto Grado y en él encontramos conoci-
mientos fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y textuales. 
Ahora bien, si estos conocimientos aparecían en las reformas curriculares 
anteriores y aparecen ahora, ¿en dónde radica la diferencia? En el enfoque, 
en la orientación didáctica, en el cómo hacer. 

Ya se dijo antes que el propósito fundamental es lograr en nuestros 
educandos una competencia comunicativa que atienda de manera 
prioritaria los procesos de comprensión y de producción, tanto orales como 
escritos. Ahora bien, este propósito obliga a un cambio en la comprensión 
del área de Lengua y Literatura y en la acción con los alumnos. Veamos lo 
que nos dicen los propios programas.

En los programas de la Primera Etapa leemos:
El  bloque Reflexiones sobre la lengua agrupa los contenidos que se 

adquieren en experiencias de aprendizaje relacionadas con los aspectos 
normativos y convencionales a los que obliga el uso de la lengua. De 
acuerdo con la concepción de este programa estos aspectos no serán objeto 
de estudio en forma descontextualizada. Es decir, no serán estudiados como 
conceptos, normas y definiciones aisladas. Por el contrario, serán tratados a 
medida que surjan en las situaciones de interacción escolar o como 
producto de estrategias planificadas a partir de contextos significativos para 
el niño. Tales contenidos serán considerados en la medida en que las 
experiencias de aprendizaje lo exijan a través de procesos  de observación, 
inferencia, análisis, clasificación, generalización, solución de conflictos... El 
propósito de este bloque de contenidos es lograr que el niño descubra, 
gradualmente, el funcionamiento de su lengua. (Ministerio de Educación 
1997, p. 97) 

La lectura y el análisis de la cita anterior abren a los educadores de 
Lengua y Literatura un mundo de posibilidades con respecto al falso dilema 
“Enseñar Lengua vs. Enseñar Gramática” que durante mucho tiempo ha 
enfrentado a defensores de una y otra posición. La gramática está ahí como 
un componente más de nuestro sistema lingüístico, como están los sistemas 
nervioso o circulatorio dentro del estudio del cuerpo humano. Cuando en 
Biología se estudia uno de los sistemas no por eso  entra en conflicto con el 

todo que es el cuerpo humano, sino que más bien se visualiza de manera 
integrada y complementaria. Otro tanto podríamos decir del estudio de la 
lengua, sus funciones y su uso. 

Además, el niño, para cuando accede al sistema educativo escolarizado 
y sistemático, ya conoce su lengua e intuitivamente aplica la preceptiva que 
rige el buen funcionamiento de la misma. Será, entonces, labor de la 
escuela, hacer que tome conciencia de las reglas que ordenan el funciona-
miento del código que ya usa, pero no como conceptos y definiciones, sino 
a partir de las producciones textuales orales y/o escritas. 

Ahora bien, los programas, en ciertos aspectos son muy tajantes:
a) No estudiar los aspectos gramaticales como conceptos, normas o 

definiciones aisladas.
b) Cuando se reflexione sobre ellos, hacerlo a partir de los contextos y 

realizaciones significativas. 
c) Propiciar experiencias de aprendizaje que permitan la reflexión de 

los aspectos normativos, formales y gramaticales en conjunción con 
el uso de la lengua. 

En definitiva, las normas, el metalenguaje y los conocimientos gramati-
cales deben ser objeto de estudio de manera gradual y en forma 
contextualizada. Si el alumno utiliza su lengua y conoce sus estructuras, 
entonces la escuela debe darle la oportunidad de que reflexione sobre ella, 
elabore sus hipótesis en torno a su funcionamiento, deduzca las regulari-
dades e irregularidades de la misma y valore la pertinencia de estos 
conocimientos en el logro de una comunicación más eficaz.

La gramática nos permite conocer mejor la lengua y facilita la corrección 
de las producciones escritas de los usuarios. 

Veamos a continuación un tercer bloque de contenidos.

Información e investigación
La profesión de enseñar se asocia, con mucha frecuencia, al acto de 

transmitir conocimientos y muy pocas veces con la acción de investigar. No 
obstante, el Currículo Básico Nacional del Ministerio de Educación (1998) 
presenta unas propuestas orientadas al cambio en el hacer académico y en 
las relaciones que se establecen entre objeto de conocimiento-docente-
alumno. 

Hablar de investigación en Educación Básica y más en la Segunda Etapa 
(4º, 5º y 6º grado) puede sonar pretencioso e incluso utópico, para el oyente 
lego; sin embargo, para el educador inmerso por vocación y dedicación en 
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el quehacer educativo, el hecho de investigar con los niños, en edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años, es un acto posible y realizable.

Una novedad, al menos terminológica, digna de tomarse en cuenta, es la 
aparición, en los Programas de Lengua y Literatura (2ª Etapa) de un bloque 
temático que interrelaciona la búsqueda y proceso de la información con el 
acto investigativo. 

Es cierto que en torno a la investigación, especialmente en Educación 
Básica, Media y Diversificada, se han creado muchos mitos y desviaciones; 
sin embargo, son los programas, en la descripción sucinta que nos hacen de 
los distintos bloques de contenidos, los que puntualizan sus alcances:

Mediante los contenidos de este bloque se reafirma la intención de esta etapa 
en cuanto a adquirir, procesar, organizar, aplicar y producir información para 
lo cual es fundamental alimentar la curiosidad natural de los niños y fomentar 
la investigación permanente. Proporciona orientaciones para la búsqueda, 
selección y procesamiento de la información y su posterior organización de 
manera adecuada y coherente. En este sentido, es de gran importancia el uso 
de materiales escritos, de recursos de la comunidad, y de las bibliotecas como 
lugares placenteros de investigación, de aprendizaje y recreación. (Ministerio 
de Educación  1998, p. 132).

Ahora bien, lo que se pretende con este bloque es que el alumno de 
Educación Básica interactúe con diversos materiales impresos y electrónicos 
y desarrolle una actitud favorable hacia la investigación, para lo cual debe 
concitarse un conjunto de condiciones. En primera instancia, permitir que 
los intereses de los alumnos motiven las acciones investigativas; en segundo 
lugar, facilitar el acceso a los medios impresos y electrónicos; en tercer 
término, propiciar la participación mediadora del docente en este período 
de formación tan importante para nuestros educandos y, finalmente, que el 
docente sienta el proceso investigativo como algo inherente a su condición 
de educador de tal manera que su acción proyecte y motive el desarrollo de 
la investigación en sus alumnos. 

Autores como Cassany (1990), y su propuesta de trabajar la escritura con 
el enfoque de contenido y el libro de Lacueva (2000, pp. 17-18) sobre 
Ciencia y tecnología en la escuela, plantean la investigación como una 
posibilidad en el ámbito académico de Educación Básica y postulan 
realidades de aplicación a través de las áreas de conocimiento del CBN 
(Cassany)  y mediante proyectos de investigación  (Lacueva).

En esta misma línea de acción y en concordancia con el deseo de 

incorporar la investigación a nuestras aulas de Educación Básica, 
permítanme una referencia al estudio Escribir en el aula: Información e 
investigación (Arnáez 2001). En dicha investigación se propone el siguiente 
esquema (ver Cuadro Nº 1) como un modelo en el que se combinan los 
procesos mentales que intervienen en el proceso de escribir y los pasos 
necesarios para buscar la información y procesarla. De esta manera se 
intenta trabajar el texto como unidad, su comprensión, su análisis, las 
técnicas para acceder a la información y registrarla, al tiempo que se 
fomenta la investigación. Y, de igual forma, se produce un nuevo texto 
tomando en consideración los procesos y las características esenciales de 
todo texto escrito: adecuación, coherencia, cohesión, aspectos 
morfosintácticos, lexicológicos, retóricos y  formales.

La Enseñanza de la Lengua en el Siglo XXI

PROCESOS
COGNITIVOS

PASOS PARA
INVESTIGAR

Aspectos 
Comunicacionales

Elegir el tema
Proponer metas

Planificación

Forma de proceder
Buscar la información

Textualización Revisión

Producir textos
Procesar la información

Cuadro Nº. 1

Es importante que desde temprana edad se internalice el valor y la 
trascendencia de los medios que permiten el acceso a la información; se 
reconozca a “la investigación como proceso válido para la adquisición de 
información” (Ibidem, p. 143) y se promueva la resolución de problemas 
con la herramienta de la investigación.

Estos lineamientos que, de una manera más o menos explícita y 
sistematizada, aparecen reflejados en el Bloque de Contenidos Informa-
ción e investigación, deben servir de aliciente a los que formamos y a los 
que se están formando para emprender un cambio de actitud  en nuestro 
trabajo universitario. No basta con dar clase, en la concepción más 
tradicional y rancia que se le pueda atribuir a la expresión, urge romper los 
moldes de la rutina, de los eslóganes y frases hechas y descubrir el valor de la 
investigación científica en el campo educativo que, en palabras de Cohen y 
Manion (1990, p. 74), “es tal que capacitará a los educadores para desa-
rrollar la clase de conocimientos sólida que caracteriza a otras profesiones y 
disciplinas, y que le asegurará a la educación una madurez y sentido de 
progreso del que carece en el presente”.

Memoralia Nº. 3 Pablo Arnáez Muga



84 85

el quehacer educativo, el hecho de investigar con los niños, en edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años, es un acto posible y realizable.

Una novedad, al menos terminológica, digna de tomarse en cuenta, es la 
aparición, en los Programas de Lengua y Literatura (2ª Etapa) de un bloque 
temático que interrelaciona la búsqueda y proceso de la información con el 
acto investigativo. 

Es cierto que en torno a la investigación, especialmente en Educación 
Básica, Media y Diversificada, se han creado muchos mitos y desviaciones; 
sin embargo, son los programas, en la descripción sucinta que nos hacen de 
los distintos bloques de contenidos, los que puntualizan sus alcances:

Mediante los contenidos de este bloque se reafirma la intención de esta etapa 
en cuanto a adquirir, procesar, organizar, aplicar y producir información para 
lo cual es fundamental alimentar la curiosidad natural de los niños y fomentar 
la investigación permanente. Proporciona orientaciones para la búsqueda, 
selección y procesamiento de la información y su posterior organización de 
manera adecuada y coherente. En este sentido, es de gran importancia el uso 
de materiales escritos, de recursos de la comunidad, y de las bibliotecas como 
lugares placenteros de investigación, de aprendizaje y recreación. (Ministerio 
de Educación  1998, p. 132).

Ahora bien, lo que se pretende con este bloque es que el alumno de 
Educación Básica interactúe con diversos materiales impresos y electrónicos 
y desarrolle una actitud favorable hacia la investigación, para lo cual debe 
concitarse un conjunto de condiciones. En primera instancia, permitir que 
los intereses de los alumnos motiven las acciones investigativas; en segundo 
lugar, facilitar el acceso a los medios impresos y electrónicos; en tercer 
término, propiciar la participación mediadora del docente en este período 
de formación tan importante para nuestros educandos y, finalmente, que el 
docente sienta el proceso investigativo como algo inherente a su condición 
de educador de tal manera que su acción proyecte y motive el desarrollo de 
la investigación en sus alumnos. 

Autores como Cassany (1990), y su propuesta de trabajar la escritura con 
el enfoque de contenido y el libro de Lacueva (2000, pp. 17-18) sobre 
Ciencia y tecnología en la escuela, plantean la investigación como una 
posibilidad en el ámbito académico de Educación Básica y postulan 
realidades de aplicación a través de las áreas de conocimiento del CBN 
(Cassany)  y mediante proyectos de investigación  (Lacueva).

En esta misma línea de acción y en concordancia con el deseo de 

incorporar la investigación a nuestras aulas de Educación Básica, 
permítanme una referencia al estudio Escribir en el aula: Información e 
investigación (Arnáez 2001). En dicha investigación se propone el siguiente 
esquema (ver Cuadro Nº 1) como un modelo en el que se combinan los 
procesos mentales que intervienen en el proceso de escribir y los pasos 
necesarios para buscar la información y procesarla. De esta manera se 
intenta trabajar el texto como unidad, su comprensión, su análisis, las 
técnicas para acceder a la información y registrarla, al tiempo que se 
fomenta la investigación. Y, de igual forma, se produce un nuevo texto 
tomando en consideración los procesos y las características esenciales de 
todo texto escrito: adecuación, coherencia, cohesión, aspectos 
morfosintácticos, lexicológicos, retóricos y  formales.

La Enseñanza de la Lengua en el Siglo XXI

PROCESOS
COGNITIVOS

PASOS PARA
INVESTIGAR

Aspectos 
Comunicacionales

Elegir el tema
Proponer metas

Planificación

Forma de proceder
Buscar la información

Textualización Revisión

Producir textos
Procesar la información

Cuadro Nº. 1

Es importante que desde temprana edad se internalice el valor y la 
trascendencia de los medios que permiten el acceso a la información; se 
reconozca a “la investigación como proceso válido para la adquisición de 
información” (Ibidem, p. 143) y se promueva la resolución de problemas 
con la herramienta de la investigación.

Estos lineamientos que, de una manera más o menos explícita y 
sistematizada, aparecen reflejados en el Bloque de Contenidos Informa-
ción e investigación, deben servir de aliciente a los que formamos y a los 
que se están formando para emprender un cambio de actitud  en nuestro 
trabajo universitario. No basta con dar clase, en la concepción más 
tradicional y rancia que se le pueda atribuir a la expresión, urge romper los 
moldes de la rutina, de los eslóganes y frases hechas y descubrir el valor de la 
investigación científica en el campo educativo que, en palabras de Cohen y 
Manion (1990, p. 74), “es tal que capacitará a los educadores para desa-
rrollar la clase de conocimientos sólida que caracteriza a otras profesiones y 
disciplinas, y que le asegurará a la educación una madurez y sentido de 
progreso del que carece en el presente”.

Memoralia Nº. 3 Pablo Arnáez Muga



86 87

Para cerrar la visión teórica y didáctica de los cuatro bloques de 
contenidos mencionados, culminemos con el bloque relacionado con la 
literatura. 
Literatura: el mundo de la imaginación

Según los mismos Programas de Lengua y Literatura (Ministerio de 
Educación 1997, p. 97), “La importancia de la literatura es indudable y debe 
asumirse como uno de los pilares fundamentales para la formación de 
lectores autónomos y productores de textos creativos”.

La literatura, en las reformas educativas emprendidas por los entes 
encargados de dirigir la política educativa del país, siempre había quedado 
marginada o en el mejor de los casos se la concebía como una asignatura 
más cuyos conocimientos había que impartir. Con la reforma diseñada en el 
Currículo Básico Nacional (CBN) e implantada a partir de 1997, en la 
Primera Etapa de Educación Básica y en el año 1999 para la Segunda, se 
percibe un cambio tanto en la parte curricular como en la filosofía que 
orienta el saber hacer con la literatura. No se trata de enseñar literatura, sino 
de proveer a los estudiantes de “experiencias de aprendizaje  relacionadas 
con el disfrute y la recreación” (Ibidem,  p. 97).

Colomer (1995) nos recuerda los avatares por los que ha pasado la 
enseñanza literaria. Desde la lectura del libro único con orientaciones 
moralizantes, pasando por la lectura de los clásicos y por la literatura como 
el vehículo para acceder a la cultura y la lectura y el comentario de textos 
completos o de fragmentos de obras universales y nacionales, hasta llegar a 
las influencias de las teorías literarias, sean estas estructuralistas,  semióticas, 
historicistas o postmodernas. 

Frente a esta realidad que ha vivido la literatura y su enseñanza, cabe 
preguntarse, ¿Para qué la literatura? 

La literatura, según los escenarios ha respondido a intereses diversos. 
Para el  creador, es el mundo que se construye a partir de su propia 
cosmovisión. Para el crítico, es la materia prima que permite disertar sobre 
los entresijos más heterogéneos (sociales, políticos, económicos, estéticos, 
intra-textuales e inter-textuales...) que se amalgaman en el juego de las 
palabras. Para el retórico, la obra literaria es el cuerpo inerme del paciente 
que hay que diseccionar y desmontar en secuencias lingüísticas, segmentos 
actanciales, partes estructurales, componentes temporales y espaciales y 
registros literarios. Para el lector, no signado por los roles anteriores, es el 
momento de acercarse al libro sin limitaciones, sin cortapisas, sin impera-
tivos. Para el docente, puede ser la oportunidad de concebir la literatura 

como una asignatura más, cargada de metalenguaje, conceptos y respuestas 
preestablecidas o, por el contrario, frente al alumno-lector, hacer lo que 
recomienda Pennac (1998, p. 17): “Le abrimos a la infinita diversidad de las 
cosas imaginarias, le iniciamos en las alegrías del viaje vertical, le dotamos 
de la ubicuidad, liberado de Cronos, sumido en la soledad fabulosamente 
poblada del lector...”

La propuesta de nuevas orientaciones curriculares y de enfoques 
metodológicos que propugnan una visión de la literatura más en concor-
dancia con lo estético, lo connotativo y lo fantástico nos obliga a: (a) 
reconsiderar la didáctica de la literatura como estrategia de aula; (b) valorar 
el conocimiento de los géneros literarios como recurso de acceso a la 
producción y comprensión textual, tomando en cuenta los niveles y grados 
de madurez de los estudiantes y (c) considerar la competencia literaria 
como la capacidad adquirida en la interacción del lector, el texto y el 
contexto. 

La enseñanza de la literatura, en la opinión de Rincón (1993), se ha 
diversificado de tal manera que ha dado pié a nuevos enfoques, orienta-
ciones y materiales que permiten al docente una gama mayor de 
posibilidades en su acción docente literaria.

Y qué nos dicen los Programas en el Bloque de contenidos “Literatura: el 
mundo de imaginación”. En el marco de este bloque dedicado a la 
literatura, nos parece pertinente traer a colación la cita textual que recoge el 
sentir y el pensar de los programadores con respecto a la literatura y su razón 
de ser en la Educación Básica venezolana. 

Para la Primera Etapa, nos dice lo siguiente:
El bloque Literatura: el mundo de la imaginación, se refiere a las experiencias 
de aprendizaje relacionadas con el disfrute y la recreación que permite la 
interacción con la literatura, y promueve la creatividad y el desarrollo de la 
fantasía en la producción espontánea de textos imaginativos. La importancia 
de la literatura es indudable y debe asumirse como uno de los pilares 
fundamentales para la formación de lectores autónomos y productores de 
textos creativos. Este bloque de contenidos ofrece una oportunidad para la 
recreación y el goce estético, un espacio para la ensoñación y el transitar por 
un sinnúmero de mundos posibles. Son los textos de imaginación y fantasía, 
de carácter poético, los que con mayor naturalidad fascinan a los niños. La 
función imaginativa de la literatura permite al niño el enriquecimiento 
personal, el conocimiento del acervo cultural de su contexto social, la 
reafirmación de su identidad y el contacto con mundos que favorecen el 
desarrollo del pensamiento divergente. (Programas de Lengua y Literatura, 
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Tercer Grado 1997, p. 97).

La cita, aunque extensa, se justifica por cuanto nos permite subrayar una 
serie de rasgos que marcan una nueva manera de encarar la literatura y su 
lecturabilidad: literatura para el disfrute y recreación; interacción con la 
literatura; promoción de la creatividad, del desarrollo de la fantasía y de la 
producción espontánea; elaboración de textos imaginativos; formación de 
lectores autónomos y productores de textos y relación con el mundo 
cultural y social. 

Por su parte, en la Segunda Etapa, además de insistir en los aspectos 
señalados para los primeros grados, se subraya que el texto literario “No 
debe utilizarse en forma fragmentada ni para fines didácticos diferentes a la 
intencionalidad creativa y artística en la cual está concebida” (Ministerio de 
Educación 1987, p. 135); con lo cual se deslinda de manera muy explícita la 
peculiaridad, la valoración y el efecto del código literario con respecto a la 
estandarización del uso lingüístico en la academia y en la didáctica de la 
lengua.

Un segundo rasgo a destacar lo constituye el relacionado con la 
importancia de la literatura que, según los programas “no se circunscribe 
solamente a la formación artística sino también a la ética, ya que son 
múltiples los valores universales, nacionales y locales que se encuentran 
presentes en las obras literarias” (ibidem, p. 135). He aquí un aspecto en el 
que el disenso y contraposición de criterios se hace patente. Para unos, la 
escuela no tiene porqué poner cortapisas de ningún tipo en las lecturas de 
los estudiantes y mucho menos en lo ético; para otros, y más en nuestros 
contextos familiares, la escuela es la encargada de velar por los valores de 
una sociedad. Y entre ambas posturas maximalistas, aparece la expresada 
por los programas, la que opta por recomendar “tomar en cuenta esta 
dimensión ética para la selección de las lecturas, además de otros aspectos 
importantes como gustos e intereses y nivel de desarrollo de su comprensión 
lectora”. (ibidem, p. 135). 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LOS RETOS DEL SIGLO XXI
En este nuevo milenio, en el que nos encontramos inmersos y sobre el 

cual ya estamos transitando, nada mejor que reflexionar sobre los grandes 
retos que nos depara el mundo globalizado y, en especial, la educación, 
dado que es nuestro campo específico de trabajo. Pues tal como afirma 
Bernabeu (1997: 20):

La educación  deberá resolver los problemas del hombre consigo mismo y 
con los demás, como la soledad, la agresión o la afectividad, y no puede 
ignorar lo que mueve a individuos y sociedades, ya que depende de ella la 
orientación hacia la cooperación o el conflicto. Y aunque pareciera imponerse 
como condición para el desarrollo económico y social, no por ello dejaría de 
ser necesaria como fuente de personalización.

Ante esta ingente tarea que nos describe la cita anterior, surgen estas 
interrogantes: ¿a qué retos nos enfrentamos? y ¿qué se debe hacer? Demos 
breve respuesta a ambas.

Los retos educativos del siglo XXI
La relectura  del Informe Delors, para la UNESCO, Aprender para el 

Siglo XXI (1997); el libro de Fernando Sabater, El valor de educar (1997); el 
texto de Francisco López Segrera, Globalización y Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (2001) y otros documentos y estudios sobre el 
problema educativo, me brindaron la clave para armonizar los retos que 
implica el inicio de un nuevo milenio con nuestra acción educativa presente 
y futura y esa clave está, a nuestro parecer, en el compromiso que conlleva el 
pertenecer como docentes a esta sociedad. 

Veamos, en una primera parte, una visión panorámica de los retos que la 
educación debe afrontar a nivel  nacional, institucional y personal. 

Una gran meta a la que debe aspirar la educación, en Venezuela y en el 
mundo, tanto los países desarrollados como los subdesarrollados, es la de 
acceder y consolidar con éxito 'la emergente sociedad del conocimiento, la 
cual, según López (2001, p. 46), “da una importancia, como nunca antes, a 
la educación permanente y a la venta del conocimiento como la mercancía 
más valiosa”.

Frente a los recursos naturales e industriales que poseen los países y que 
constituyeron y, en algunos casos constituyen, los pilares del desarrollo de 
sus pueblos, es innegable la preponderancia que está tomando el llamado 
capital intelectual. Según De Viana (2001, p. 4):

El desempeño de las sociedades actuales depende crecientemente de sus 
logros en educación, del desarrollo de la capacidad de investigación 
científico-técnica y de la creación de sistemas para acceder, guardar, procesar 
y hacer uso de información. En pocas palabras, de la inversión en la formación 
intelectual de la gente. 
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El adolescente y el joven en formación se encuentran en una encrucijada 
que la misma sociedad, por lo vertiginoso de sus cambios, no le ayuda a 
dilucidar. Los conocimientos adquiridos en las aulas que, hasta ayer 
parecían eternos y absolutos, hoy son efímeros y relativos y se renuevan con 
la rapidez con la que avanzan las investigaciones y los cambios tecnológicos. 
Es por ello que la preparación académica debe estar acompañada por una 
formación permanente en el área del conocimiento propio de su profesión, 
en el aprendizaje de nuevos idiomas y en el manejo de las tecnologías 
informáticas. 

De Viana (2001, p. 5), en su artículo sobre Los desafíos de la educación 
venezolana, identifica siete de ellos: (1) La incorporación de los excluidos 
del sistema educativo; (2) Extender y mantener el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo para la mayor cantidad de ciudadanos; (3) Mejorar 
sustancialmente la calidad de la educación impartida; (4) El rediseño del 
sistema educativo según criterios de justicia y equidad; (5) Mayor inversión, 
más rendimiento y rendición de cuentas; (6) Hacer atractiva la vocación del 
educador y (7) La descentralización del sistema educativo que permita la 
respuesta rápida a los problemas, la vinculación con la comunidad y el 
desarrollo de la responsabilidad ciudadana en materia de educación. 

Ahora bien, dado que nosotros estamos formando a los educadores que, 
en breve tiempo, se enfrentarán con esas y otras realidades que evidencian 
algunas debilidades en nuestra educación, me parece pertinente citar al 
mismo autor cuando nos presenta el perfil de los egresados del sistema 
educativo (De Viana 2001, p. 5)

1- Potencial para la asimilación de nuevos aprendizajes.
2- Capacidad para innovar en el propio campo de actividad.
3- Actualización permanente.

El docente es un profesional al que la actualización permanente debe 
parecerle connatural a su esencia de educador. Si en la evolución y desa-
rrollo del conocimiento, quedarse anclado en el pasado no es admisible en 
ninguna profesión, mucho menos lo es en el educador profesional. Como 
expresa Sarramona (1997, p. 178), al hablar del compromiso de 
actualización en los docentes:

Ningún profesional puede afrontar todos los problemas propios de la 
profesión solamente mediante la preparación adquirida en la formación 

inicial. Por otra parte, la dinámica de los cambios sociales, científicos y 
técnicos convierte al cabo de unos años en obsoleta toda preparación, por 
compleja que sea. La profundización y la actualización permanente se 
presentan, pues, como un requisito imprescindible de toda profesión. 

Todos los estudios e investigaciones que se llevan a cabo sobre la 
educación dedican un apartado al tema de la formación y la  actualización 
de los docentes. Este aspecto, lo desarrollan con mayor interés y visión de 
futuro el mundo de las empresas y de los negocios.

Pérez-Esclarín (1994), al plantearse la interrogante ¿Es posible educar 
hoy en Venezuela?, aborda el tema de la necesidad de la formación 
permanente de los docentes y dice:

La formación ha de concebirse como un proceso de auto-socio-formación 
que implica necesariamente, una profunda transformación personal y 
colectiva. Es esta perspectiva, formación y transformación se identifican. Una 
supuesta formación que no suponga un profundo cambio personal y de la 
práctica no tiene mucho sentido. Por ello desde la perspectiva personal la 
formación-transformación supone una revisión y un cambio en la manera de 
ser y en la forma de pensar y actuar del educador.(1994, p.43)

Ante el papel relevante que debe ejercer el maestro, Sabater (1997, p. 9) 
expresa:

Quienes asumen que los maestros son algo así como “fracasados” deberían 
concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un 
fracaso. Porque todos los demás que intentamos formar a los ciudadanos  e 
ilustrarlos, cuantos apelamos al desarrollo de la investigación científica, la 
creación artística o el debate racional de las cuestiones públicas dependemos 
necesariamente del trabajo previo de los maestros. 

Y concluyo esta segunda parte con algunas ideas desarrolladas por López 
Segrera (2001) en Globalización y Educación Superior en América Latina y 
el Caribe y que implican nuevos retos. Para este autor la mayoría de los 
países en desarrollo presentan una serie de problemas en la educación 
superior que se podrían sintetizar en los siguientes: “inversión pública 
reducida; cambios en las políticas de los gobiernos; burocratización, rigidez 
de las estructuras y relaciones con la empresa y la producción” (p. 71). 
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Y concluye con  un conjunto de desafíos que se deben abordar:

La actualización permanente de las competencias de los profesores y de los 
contenidos educativos; introducción de redes electrónicas para el 
aprendizaje; traducir y adecuar los principales aportes de las ciencias; 
modificar la gestión de las instituciones en un sentido menos jerárquico y 
formal; políticas públicas ad hoc y propiciar el mutuo enriquecimiento entre 
diferentes instituciones educativas: formal, informal y a distancia. (López 
2001, pp. 71-72). 

Sobre estos aspectos y otros muchos diagnósticos ya realizados por 
especialistas y refrendados por autoridades educativas y ministeriales en 
diferentes foros, conferencias y encuentros internacionales, queda constan-
cia en documentos oficiales (Ver UNESCO, 1994 y 1998 y Delors, 1997). 

Hasta aquí, a grandes trazos, algunos desafíos que las realidades 
educativas lanzan a nuestra conciencia, a nuestra preparación, a nuestro 
trabajo y a nuestro compromiso como actores en una Universidad cuyo 
propósito es abrir caminos de formación a quienes van a formar. 

CONSIDERACIONES FINALES
La implantación de un nuevo paradigma curricular exige tomar en 

consideración las realidades contextuales en las que debe incardinarse. 
Todos los involucrados en su aplicación: expertos,  gerencia administrativa, 
docentes, alumnos y comunidad en general deben concienciarse ante las 
exigencias, compromisos y retos que exige la puesta en ejecución del 
Currículo Básico Nacional. 

Los programas de Lengua y Literatura, en sintonía con el CBN, también 
apuestan a una actualización en los contenidos y en los enfoques 
metodológicos. Existe una orientación comunicativa muy marcada y la meta 
última es formar un individuo competente tanto en las áreas productivas 
(hablar y escribir), como en las receptivas (escuchar y leer). Ese desarrollo de 
las capacidades idiomáticas de nuestros estudiantes contribuye al logro de 
un ser para los otros (actitud), un ser con los otros (convivencia) y un ser 
entre los otros (interacciones orales y escritas).

El paradigma anterior estaba signado por posturas conductistas, las aulas 
eran (y ¡desgraciadamente! aún lo son) ambientes dedicados a impartir 
información y a propiciar lo memorístico y lo repetitivo. 

Por el contrario, el paradigma diseñado en los nuevos Programas de 
Lengua y Literatura se orienta hacia posiciones teóricas cognitivas, se 

destaca la importancia de construir el conocimiento, de interactuar con la 
lengua en las situaciones y contextos más variados y se buscar que, en las 
aulas, el dominio de las macrohabilidades, planteadas en el Eje Transversal 
Lenguaje y en los Programas de Lengua y Literatura no se queden al nivel de 
lo  meramente conceptual. 

Abordar la lectura y la escritura, y en general la enseñanza de la lengua, 
desde una perspectiva funcional y comunicativa exige: (a) romper con el 
sistema de enseñanza repetitiva, acontextuada y memorística; (b) estar 
motivados y ganados para la innovación; (c) prepararse adecuadamente y 
(d) hacer de nuestra acción docente un acto de intermediación y de acom-
pañamiento en el 'saber' y en el 'saber-hacer' con la lectura y la escritura.

Con respecto a  la tendencia por no disociar educación e investigación, 
sino por integrarlas y sentirlas complementarias,  no resulta fortuito ni 
gratuito que los Programas de Lengua y Literatura del CBN incluyan la 
investigación entre sus contenidos fundamentales. Los programas permiten 
ir creando la cultura de la investigación; a partir de los contenidos 
programáticos de las otras áreas del conocimiento, se pueden propiciar, 
desarrollar y ejecutar diversos proyectos de investigación y promueven el 
ejercicio y perfeccionamiento de las macrohabilidades leer y escribir. 

Ahora bien, si frente a la enseñanza de la lengua y sus macrohabilidades 
(hablar, escuchar, leer y escribir) se está produciendo un cambio de 
paradigma en consonancia con las propuestas psicopedagógicas y 
lingüísticas más actuales, otro tanto  ocurre con la literatura, lo cual 
exige de los docentes: 

a) Una mayor y mejor preparación para ejecutar las nuevas orientacio-
nes de los programas. Parte de esta responsabilidad recae en los 
Departamentos de Lengua y Literatura de nuestras Universidades. 

b) Romper con la vieja manera de enseñar literatura, todavía vigente en 
muchas de nuestras aulas, basada en la conceptuación y clasificación 
de poemas, cuentos, fábulas, leyendas y mitos. 

c) Pasar de mero 'mandador de lecturas' a convertirse en un lector, 
selector y promotor de lecturas en interacción permanente con los 
alumnos lectores.

e) Recalcar la indisolubilidad entre lengua y literatura.
En síntesis, el nuevo paradigma propuesto para la enseñanza de la lengua 

presenta calidad en lo teórico y metodológico, organización sistemática en 
los contenidos y discurso sintonizado con las más actuales corrientes 
lingüísticas. 
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INTRODUCCIÓN

La Interdisciplinariedad es un concepto que se ha popularizado 
recientemente y, aunque existe confusión acerca del significado del 
término, se ha aplicado en varias partes del mundo en la ejecución de 
programas educativos de diversas áreas y niveles. En el caso de la enseñanza 
de las ciencias, la naturaleza de los contenidos científicos demanda que 
estos sean tratados en forma interdisciplinaria con el fin de darles un mayor 
sentido y significado, y así propiciar mejores aprendizajes en los estudiantes.

En la actualidad, y en especial debido a los cambios que está sufriendo el 
sistema educativo venezolano con la adopción del modelo de Liceos 
Bolivarianos, es necesario que las carreras universitarias de Educación en 
Ciencias (Educación menciones Química, Física, Biología, Ciencias 
Naturales, entre otras) tomen en cuenta estos nuevos enfoques educativos, 
lo cual puede hacerse comenzando por una revisión curricular, en miras a 
formar profesionales de la educación que estén mejor preparados para 
enfrentar los nuevos requerimientos del sistema educativo en Venezuela, y 
contribuyan a mejorar las concepciones y conocimientos acerca de la 
ciencia en nuestra sociedad.

En este sentido, en este trabajo se abordarán algunos de los aspectos que 
deben ser tomados en cuenta para llevar a cabo la mencionada revisión 
curricular, y se expondrán algunos lineamientos que se consideran impor-
tantes a la hora de poner en práctica programas de estudio con un enfoque 
interdisciplinario de las Ciencias en las especialidades de Educación a nivel 
universitario. Asimismo, se comentará acerca de la experiencia que hemos 
tenido en la Licenciatura en Educación mención Ciencias Físico-Naturales 
de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, donde hemos 
puesto en marcha una serie de cambios en vías a la reforma curricular para 
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el logro de un programa educativo más acorde con el nuevo enfoque 
interdisciplinario de enseñanza de las Ciencias.

Planteamiento del Problema
En la interdisciplinariedad se involucran métodos y saberes de distintas 

disciplinas y se aplican a un problema determinado, el cual no concierne 
únicamente a una misma disciplina sino que puede ser abordado mediante 
diversos ángulos o puntos de vista. Este enfoque permite obtener una visión 
más amplia, completa y unificada del problema, y conlleva así a la 
obtención de una solución más integral y adecuada al sistema en estudio.

En relación a esto, Agazzi (2002, p.1) señala que:

...la interdisciplinaridad ofrece un camino para superar aquella 
fragmentación del saber que la especialización parece hacer inevitable, 
permitiéndonos realizar una cierta unidad del saber, no como una “reducción 
a la identidad” sino como toma de conciencia de la complejidad de las 
realidades que nos rodean.

Así, es importante resaltar que mediante la vía interdisciplinaria no se 
ignoran las identidades propias de cada disciplina, sino que se entiende que 
cada una de estas puede realizar aportes importantes y diferentes entre sí al 
conocimiento que puede construirse acerca del sistema en estudio o del 
problema a solucionar. De esta manera, cada disciplina mantiene su 
integridad (Agazzi, 2002, marzo; Falla, 1999) al tiempo que se nutre de las 
demás, y al hacerlo aumenta la potencialidad para la comprensión integral 
de la situación estudiada.

Uno de los principales inconvenientes para el trabajo interdisciplinario lo 
constituye el aceptar y respetar las diferencias entre las disciplinas 
involucradas, diferencias estas que pueden ser de origen epistemológico, 
metodológico y/o semántico. De esta forma, es de gran importancia que 
exista disposición para el consenso y, primordialmente, que se establezca 
un lenguaje común que permita la comunicación entre las disciplinas y se 
logre realmente el objetivo de trabajar en conjunto para alcanzar la solución 
a una determinada situación. El problema del lenguaje común está 
relacionado con las condiciones que se deben reunir con el fin de 
embarcarse en la realización de un proyecto interdisciplinario, ya que 
corresponde a la necesidad imperante (a veces no completamente 
alcanzada) de comprender los términos empleados por los diferentes 

especialistas con el fin de que se esté “hablando de la misma cosa” pero con 
palabras diferentes, a la vez que se estudian diferentes aspectos de esa 
misma cosa gracias a los aportes de cada disciplina. Este asunto será 
abordado con mayor detalle más adelante, donde estableceremos algunas 
de las características deseables en los docentes para propiciar un 
aprendizaje interdisciplinario de las ciencias.

El Enfoque Interdisciplinario de las Ciencias y la Educación Integral
En los últimos años han surgido numerosas investigaciones en la 

Didáctica de las Ciencias dirigidas a conformar nuevos modelos de 
enseñanza que permitan superar las dificultades que se vienen presentando 
con el aprendizaje de las ciencias en el ámbito escolar (Campanario & 
Moya, 1999; Palacios & Zambrano, 1993; Pozo, 1996); entre estos se 
encuentra el modelo constructivista.

Existen múltiples enfoques de corte constructivista que pueden diferir en 
las posiciones sobre el origen y construcción del conocimiento, las teorías 
psicológicas y la epistemología de las ciencias, entre otros (Campanario & 
Moya, 1999; Marín, 2003). Sin embargo, todos comparten ciertos linea-
mientos generales que permiten ubicarlos en un mismo modelo alternativo 
para la enseñanza de las ciencias. Como lo señalan Pozo y Gómez (1998), 

...la idea básica del llamado enfoque constructivista es que aprender y 
enseñar, lejos de ser meros procesos de repetición y acumulación de 
conocimientos, implican transformar la mente de quien aprende, que debe 
reconstruir a nivel personal los productos y procesos culturales con el fin de 
apropiarse de ellos. (p. 22)

Bajo este enfoque la educación debe estar dirigida a ayudar a los 
alumnos a aprender a aprender, de forma que se promueva la capacidad de 
los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía 
creciente en su carrera académica y disponer de herramientas intelectuales 
y sociales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de su vida. En 
el caso de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias se asume que lo 
esencial no es proporcionar a los alumnos conocimientos verdaderos o 
absolutos, sino propiciar situaciones de aprendizaje en las que ellos sean 
capaces de contrastar y analizar diversos modelos, además de promover y 
cambiar ciertas actitudes (Pozo & Gómez, 1998; Pozo & Monereo, 1999).

En este sentido, la interdisciplinariedad proporciona una gran riqueza en 
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interdisciplinario de enseñanza de las Ciencias.
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constituye el aceptar y respetar las diferencias entre las disciplinas 
involucradas, diferencias estas que pueden ser de origen epistemológico, 
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capaces de contrastar y analizar diversos modelos, además de promover y 
cambiar ciertas actitudes (Pozo & Gómez, 1998; Pozo & Monereo, 1999).

En este sentido, la interdisciplinariedad proporciona una gran riqueza en 
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cuanto a las posibilidades que le brinda al estudiante para el aprendizaje 
significativo, ya que le permite abordar los contenidos científicos desde 
varios puntos de vista y adquirir una concepción más amplia de los 
contenidos a estudiar, dándole un sentido mucho más completo a estos 
contenidos científicos al relacionarlos con otras áreas del conocimiento. 
Junto a estas bondades para el aprendizaje, el enfoque interdisciplinario 
presenta ventajas en cuanto a la enseñanza de los contenidos científicos, ya 
que conlleva a la economización de los contenidos científicos, los cuales 
usualmente se tornan extremadamente amplios y numerosos, especial-
mente en los niveles medios del sistema educativo (Tercera Etapa de 
Educación Básica y Media, Diversificada y Profesional).

La enseñanza interdisciplinaria de las ciencias permite:
• Considerar y valorar puntos de vista diferentes de un mismo 

contenido, lo que contribuye a la formación de valores de 
colaboración, comprensión, empatía y respeto.

• Tomar conciencia de los límites conceptuales y epistemológicos de 
las diferentes disciplinas, alimentando el espíritu crítico y 
aumentando la sensibilidad hacia posiciones o situaciones que de 
otra forma no se habrían tomado en cuenta, para así lograr una 
comprensión más completa y unificada de los contenidos 
estudiados.

• Minimizar la repetición de los contenidos y el exceso de esfuerzo 
teórico en los diferentes campos, promoviendo la unidad de las 
ciencias al mejorar la comunicación entre los especialistas de las 
distintas áreas.

• Entender el rol de la ciencia y del conocimiento científico en la 
solución de los problemas básicos de la humanidad y la sociedad.

La enseñanza de las Ciencias bajo un enfoque interdisciplinario está en 
concordancia con la concepción actual sobre el conocimiento científico, en 
la que se entiende que éste es de carácter dinámico y no estático, y que está 
altamente afectado por factores sociales, económicos y políticos, entre 
otros. Es importante mostrar esta ciencia terrenal, imperfecta, falible y 
cambiante, ya que da pie a la crítica y al cuestionamiento de las teorías y de 
los métodos, propicia la discusión y contrastación de los modelos 
epistemológicos y alimenta la creatividad y la toma de conciencia por parte 
de los estudiantes al abordar los diferentes contenidos de las áreas 
científicas. De esta manera se da la oportunidad de estudiar los contenidos 
científicos como aspectos interesantes y de gran importancia para la 

sociedad en que nos desarrollamos, y no como un conjunto acumulativo de 
contenidos aislados, correspondientes a una única disciplina, que parecen 
no tener aplicaciones reales y no estar relacionados entre sí ni con el 
ambiente que nos rodea.

Para llevar a cabo un proyecto de enseñanza interdisciplinario se debe 
partir del análisis de la realidad del alumno y de su entorno, de forma que 
sea posible crear un ambiente de situaciones de aprendizaje que sean 
significativas. Asimismo, es importante tomar en cuenta el contexto 
histórico bajo el que se han desarrollado las teorías, leyes y modelos de la 
ciencia, y todos los factores sociales que han y que siguen interviniendo en 
el proceso de construcción del conocimiento científico. Por último, cabe 
resaltar la necesidad de considerar aspectos administrativos referidos al 
espacio, el tiempo, los recursos didácticos y la organización escolar, así 
como la participación, colaboración y disposición al trabajo en grupo de los 
protagonistas del proyecto interdisciplinario.

La Interdisciplinariedad en los currículos de las carreras de Educación 
en Ciencias

Como se señaló anteriormente, para embarcarse en un proyecto 
interdisciplinario de enseñanza se deben reunir varios requisitos con el fin 
de lograr los objetivos que se propongan. Entiéndase que, en el caso de la 
enseñanza de las ciencias, no se pretende cambiar de un día a otro la 
situación problemática de apatía y desinterés por parte de los estudiantes 
que se ha presentado en los últimos años, sino que se quiere dar inicio a una 
secuencia de cambios epistemológicos (que debe comenzar por los 
docentes) que permitirá, poco a poco, mejorar la situación ya que contri-
buirá a la adopción de una nueva concepción sobre la ciencia y, por tanto, 
sobre la manera de enseñar ciencias. Un enfoque de este tipo debe ser 
considerado a la hora de diseñar (o revisar) los currículos de las carreras de 
Educación en Ciencias, para así garantizar el éxito de los cambios 
epistemológicos que deban llevarse a cabo a nivel escolar (Educación Básica 
y Media Diversificada).

No puede decirse que existe una “receta” para enseñar las ciencias de la 
forma más adecuada, así como no existen fórmulas infalibles que nos 
indiquen cómo ser un buen docente. Sin embargo, tomando en cuenta las 
recomendaciones de algunos autores, y nuestra propia experiencia en el 
trabajo de aula de diferentes asignaturas del área de las Ciencias Naturales, 
podemos señalar algunas condiciones que consideramos deben estar 
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solución de los problemas básicos de la humanidad y la sociedad.
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la que se entiende que éste es de carácter dinámico y no estático, y que está 
altamente afectado por factores sociales, económicos y políticos, entre 
otros. Es importante mostrar esta ciencia terrenal, imperfecta, falible y 
cambiante, ya que da pie a la crítica y al cuestionamiento de las teorías y de 
los métodos, propicia la discusión y contrastación de los modelos 
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sociedad en que nos desarrollamos, y no como un conjunto acumulativo de 
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no tener aplicaciones reales y no estar relacionados entre sí ni con el 
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Para llevar a cabo un proyecto de enseñanza interdisciplinario se debe 
partir del análisis de la realidad del alumno y de su entorno, de forma que 
sea posible crear un ambiente de situaciones de aprendizaje que sean 
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histórico bajo el que se han desarrollado las teorías, leyes y modelos de la 
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enseñanza de las ciencias, no se pretende cambiar de un día a otro la 
situación problemática de apatía y desinterés por parte de los estudiantes 
que se ha presentado en los últimos años, sino que se quiere dar inicio a una 
secuencia de cambios epistemológicos (que debe comenzar por los 
docentes) que permitirá, poco a poco, mejorar la situación ya que contri-
buirá a la adopción de una nueva concepción sobre la ciencia y, por tanto, 
sobre la manera de enseñar ciencias. Un enfoque de este tipo debe ser 
considerado a la hora de diseñar (o revisar) los currículos de las carreras de 
Educación en Ciencias, para así garantizar el éxito de los cambios 
epistemológicos que deban llevarse a cabo a nivel escolar (Educación Básica 
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No puede decirse que existe una “receta” para enseñar las ciencias de la 
forma más adecuada, así como no existen fórmulas infalibles que nos 
indiquen cómo ser un buen docente. Sin embargo, tomando en cuenta las 
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presentes para garantizar que estemos ofreciendo a nuestros estudiantes la 
posibilidad de aprender significativamente algunos de los contenidos 
científicos más importantes, desde un enfoque interdisciplinario. A 
continuación, se describen aquellos aspectos considerados de mayor 
importancia.

• Es necesario establecer un lenguaje común. Como se ha mencionado 
anteriormente, en la ejecución de actividades interdisciplinarias se produce 
la intervención y colaboración entre varias disciplinas, cada una de las 
cuales con métodos y lenguaje particulares. Una de esas dificultades es la 
confusión que se presenta por el uso de las mismas palabras con distintos 
significados, dependiendo del contexto, científico o no, en el que se 
empleen (Lértora, 2000). En este sentido, es fundamental que los docentes 
a cargo de las asignaturas científicas configuren un lenguaje que pueda ser 
comprendido e interpretado por todos, de manera que puedan coordinar 
las acciones educativas y elaborar una planificación curricular eficiente. 
Asimismo, es deseable que el lenguaje empleado por el docente pueda ser 
de fácil comprensión para el estudiante, de forma que se introduzca la 
terminología científica indispensable para los contenidos que se estén 
trabajando, pero sin utilizar un lenguaje frío y carente de sentido para los 
estudiantes.

• Las relaciones con otras áreas del conocimiento deben ser explícitas. 
Como docentes, usualmente consideramos que estamos relacionando los 
contenidos científicos que trabajamos en las diferentes asignaturas con otras 
áreas como la tecnología y las ciencias sociales (o incluso con otras áreas 
científicas) cuando mencionamos algún ejemplo particular. Suele suceder, 
sin embargo, que los estudiantes no consiguen establecer esas relaciones 
por el mero hecho de escuchar acerca de un ejemplo que, en la mayoría de 
los casos, les sigue pareciendo aislado y carente de sentido o importancia. 
Resulta más provechoso explicitar estas relaciones, no sólo mediante la 
enumeración de ejemplos por parte del docente, sino a través de la 
experimentación y la investigación por parte de los estudiantes acerca de los 
numerosos fenómenos y situaciones que se presentan en su día a día. La 
estrategia de elaboración de proyectos de investigación puede ser de gran 
ayuda en este aspecto, así como también las visitas guiadas y las discusiones, 
con el fin de lograr que los estudiantes reflexionen acerca del rol de las 
ciencias en su entorno y ganen preparación para la participación en la 
solución de los problemas de su comunidad. Esta perspectiva se inscribe 
dentro del llamado enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS).

• Se deben integrar las áreas de lecto-escritura y matemáticas. En el 
marco del paradigma constructivista, en el que se inscribe el enfoque 
interdisciplinario de enseñanza de las ciencias, se ha de entender que la 
educación debe ser integral. Con esto se quiere decir que las áreas deben 
trabajarse de modo que permitan incluir los llamados ejes transversales. 
Campanario (2002, p.1) señala que “el desarrollo de la capacidad de 
resolver problemas y la adquisición de pautas adecuadas de razonamiento 
científico es uno de los resultados más valiosos del aprendizaje de las 
ciencias”. Para ello, es necesario integrar elementos de las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas en todas las asignaturas, y especialmente en aquellas de 
índole científico, ya que permiten el desarrollo de habilidades y la 
conformación de pautas de razonamiento que son necesarias para lograr la 
comprensión y el aprendizaje de los contenidos científicos. Como docentes 
nunca debemos asumir una posición individualista, aislada y parcelada, en 
la que cada contenido específico sea trabajado única y exclusivamente en la 
asignatura correspondiente, sino que debemos hacernos conscientes de 
nuestra responsabilidad como formadores de contribuir al desarrollo de 
individuos integrales que, además de aprender ciencias, deben aprender a 
leer, escribir y pensar. Para lograr esto podemos incluir en nuestras asigna-
turas estrategias que induzcan al desarrollo de estas habilidades, como el 
análisis de textos y la resolución de problemas, y a nivel curricular las 
asignaturas científicas deben presentarse en forma coordinada con 
asignaturas complementarias en las áreas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas.

• Los docentes deben tener formación interdisciplinaria. Uno de los 
aspectos más importantes en la enseñanza de las ciencias concierne a la 
formación académica de los docentes. Agazzi (2002, p.3) señala que “en 
esto consiste la dificultad quizá más seria del trabajo interdisciplinar, en 
cuanto que requiere que se alcance una cierta familiaridad con campos de 
conocimiento diferentes del propio”. La formación de los docentes en las 
diferentes áreas científicas no sólo es necesaria para que se entiendan con 
suficiente claridad las perspectivas de los demás al momento de la 
planificación, sino que es indispensable para que estos puedan propiciar en 
sus estudiantes la comprensión de las diversas relaciones (algunas más 
obvias, otras más complejas) que existen entre las distintas áreas y puedan 
así obtener una visión integral y unificada de los procesos científicos.

• Las disciplinas no deben perder su identidad e independencia. A pesar 
de que el enfoque interdisciplinario demanda la interrelación y unificación 
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de términos, conceptos, modelos, teorías y métodos, las particularidades y 
características específicas de cada disciplina deben ser comprendidas y 
respetadas. De esta manera se evita que los estudiantes puedan percibir 
cierta carencia de definición y especificidad de los conocimientos 
científicos. La generalización exagerada puede conllevar a la pérdida de 
sentido e importancia de la información, y puede conducir a un aprendizaje 
superficial y pasajero, en el que el estudiante no sea capaz de identificar las 
bases conceptuales que sustentan los estudios en determinada área 
científica.

• El docente debe entender que la Ciencia es de carácter dinámico y 
evolutivo. Las concepciones epistemológicas que tienen los docentes sobre 
la ciencia suelen afectar la forma en que abordan los contenidos científicos 
en el aula, por lo que es importante que los docentes puedan identificar esas 
concepciones y adecuarlas a las nuevas tendencias en enseñanza de las 
ciencias, que apuntan hacia la aceptación de su carácter dinámico y 
evolutivo. Se considera así ya que los saberes científicos no son estáticos ni 
acabados, sino que van cambiando a medida que la sociedad misma 
cambia, se realizan nuevos descubrimientos y se configuran nuevas teorías 
para explicar los fenómenos estudiados; de igual forma, los procesos de 
producción del conocimiento científico se van refinando y desarrollando a 
la vez que se adaptan a las nuevas exigencias sociales y tecnológicas del 
ambiente en que se llevan a cabo. Al adoptar estas concepciones los 
docentes pueden trabajar los contenidos científicos en forma abierta y 
flexible, facilitando que se produzca la interacción entre las áreas al 
comprender que existen varios enfoques para abordar un mismo 
contenido, y que todos son igualmente válidos. Esta diversidad de opciones 
para el estudio de un determinado tema aporta mayores posibilidades para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, quienes pueden identificarse 
con una o más de ellas y desarrollar sus potencialidades.

La Licenciatura en Educación mención Ciencias Físico-Naturales
La Licenciatura en Educación mención Ciencias Físico-Naturales de la 

Universidad de Los Andes fue creada a raíz de la revisión curricular de las 
carreras de Educación menciones Física, Química y Biología, la cual fue 
iniciada en 1990. En ese entonces, las Licenciaturas en Educación del área 
de Ciencias Naturales no presentaban un perfil docente claro con respecto a 
los conocimientos fundamentales, habilidades, competencias y actitudes 
exigidas por las políticas educativas nacionales. Además, se presentaban 

problemáticas en el ámbito académico, principalmente relacionadas con la 
desvinculación de asignaturas teóricas-conceptuales y las realidades 
escolares, la existencia de programas de asignaturas recargados de 
contenidos de naturaleza informativa, la carencia de trabajo de campo en 
las asignaturas prácticas, y, en general, un plan de estudio sin elasticidad ni 
flexibilidad académica (Rivas, 1995).

La revisión curricular conllevó a la propuesta, en 1995, de una nueva 
Licenciatura en Educación, mención Ciencias Físico-Naturales, que 
permitiera formar docentes que se desempeñasen en la Tercera Etapa de 
Educación Básica, y en Media Diversificada y Profesional, en las asignaturas 
de Física, Química o Biología, de acuerdo al área de concentración 
seleccionada por el estudiante durante la carrera. El plan de estudios de la 
nueva Licenciatura se organizaría interdisciplinaria e integralmente, 
evitando la división del saber en compartimientos académicos estáticos y 
aislados, y con componentes de formación general, de formación docente, 
de formación profesional especializada y de aplicación (Rivas, 1995).

Luego de ciertos cambios, se implementó el currículo que está en 
vigencia hoy día, el cual consta de nueve semestres en los que se distribuyen 
asignaturas de los diferentes componentes señalados anteriormente, y que 
se divide en tres áreas de concentración: Física, Química y Biología; 
diferenciadas únicamente por las asignaturas correspondientes a la 
componente de formación profesional especializada, a partir del cuarto 
semestre. En esta Licenciatura se pretende formar profesionales capaces de 
enfrentar el carácter lógico-experimental de las ciencias y sus métodos 
educativos, entendiendo que las estructuras lógicas y las características 
epistemológicas de las Ciencias posibilitan que el proceso pedagógico y de 
investigación estén  íntimamente relacionados.

Diez años después de su implementación, se ha presentado nuevamente 
la posibilidad de hacer una revisión del currículo de la Licenciatura en 
Educación mención Ciencias Físico-Naturales, potenciada por la serie de 
cambios que en la actualidad se están llevando a cabo en el sistema 
educativo venezolano. Así, se hace necesario el estudio del currículo y la 
evaluación de su implementación en los últimos semestres, con el fin de 
realizar los cambios pertinentes para el mejoramiento de la mención. En 
este sentido, los profesores y profesoras a cargo de las asignaturas del área 
decidimos crear un grupo de trabajo (Grupo para la Enseñanza y el 
Aprendizaje de las Ciencias, GEAC) reconocido por el Consejo de 
Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la 
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Universidad de Los Andes, con el fin de trabajar de forma integrada e 
interdisciplinaria en esta tarea.

Para el abordaje de la problemática curricular, se decidió llevar a cabo un 
evento en el que estudiantes y profesores de la mención pudiéramos 
discutir al respecto. Este evento fue realizado en abril de 2005, y permitió 
identificar varias problemáticas que se habían venido presentando en la 
mención, así como sugerir posibles soluciones a las mismas (Chávez, Castro, 
Rivera, Grisolía, Rivas & Quintero, 2005). Algunas de las más resaltantes 
fueron las concernientes con la relación y consecución entre asignaturas del 
área pedagógica y didáctica, la dedicación que exigen las asignaturas del 
área científica y las prácticas profesionales, la extensión en contenidos de las 
asignaturas del área de ciencias, y la formación del profesorado en cuanto a 
aspectos didácticos como la planificación, la evaluación y el uso de 
estrategias de enseñanza más acorde con los nuevos paradigmas 
constructivistas.

Tomando en cuenta estos planteamientos, actualmente se elabora la 
nueva propuesta curricular, la cual contempla una modificación de las 
prelaciones de las asignaturas de las diferentes áreas que permite establecer 
relaciones más claras entre asignaturas consecutivas, y entre asignaturas del 
área pedagógica y didáctica con asignaturas del área científica. Igualmente 
se ha considerado la inclusión, en todas las áreas de concentración, de 
asignaturas que pertenecían sólo a una de las concentraciones, como es el 
caso de las asignaturas Educación para la Salud, Química Orgánica, y 
Termodinámica. Paralelo a esto, ya los profesores de la mención hemos 
comenzado a realizar pequeños cambios en nuestras asignaturas, los cuales 
responden a una serie de discusiones en las que se ha podido llegar a 
acuerdos en lo referente a los contenidos desarrollados en cada asignatura, 
evitando así la repetición de contenidos y fortaleciendo aquellos que son 
prerrequisitos para las asignaturas de semestres posteriores. También se han 
abierto las puertas para el diálogo con docentes de otras áreas (Matemática, 
Estadística, Metodología de la Investigación, entre otras), lo que ha 
permitido flexibilizar los programas de asignatura, adaptándolos a las 
necesidades particulares de los estudiantes de la mención Ciencias Físico-
Naturales.

Todos estos cambios, algunos ya implementados, otros aún en discusión, 
han servido para permitir la participación real de los estudiantes de la 
mención, quienes han adquirido responsabilidad para con su propia 
formación; asimismo, han permitido iniciar un proceso de reflexión 

profunda en los docentes del área, lo que ha facilitado la ejecución de 
nuevas estrategias a nivel de cada asignatura, cosechando los frutos del 
trabajo grupal coordinado y concensuado. La propuesta curricular se 
dirigirá, en un futuro cercano, a la creación de una nueva Licenciatura en 
Educación, mención Ciencias Naturales, en la que se eliminan las concen-
traciones y se forman profesionales con una visión mucho más integral, 
contextualizada e interdisciplinaria de las ciencias.

CONCLUSIONES
Como todo proceso educativo, la enseñanza de las ciencias y el diseño y 

administración curricular de las carreras de Educación en ciencias en un 
marco interdisciplinario exige que se cumplan ciertas condiciones y 
conlleva varias dificultades. No se trata de un proyecto fácil de llevar a cabo, 
y el éxito no está asegurado. Sin embargo, como docentes estamos en la 
obligación de poner en práctica estrategias que permitan facilitar los 
procesos de aprendizaje y mejorar la acción educativa. En este sentido, la 
satisfacción que se experimenta cuando se evidencia que se ha logrado 
cambiar la posición de nuestros estudiantes con respecto a las ciencias vale 
el esfuerzo. 

Así, queremos exhortar a los docentes a que adopten nuevas 
concepciones de la enseñanza, más acordes con las situaciones que vivimos 
actualmente en nuestra sociedad, y que han mostrado ofrecer mejores 
oportunidades para el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. 
Esto está, por supuesto, estrechamente relacionado con la formación de los 
docentes, tanto en el área de la especialidad como en aspectos didácticos, 
evaluativos y de planificación. También, es necesaria la conformación de 
grupos de trabajo que se encarguen de llevar a cabo, en forma continua, 
revisiones curriculares conducentes a solucionar problemáticas que puedan 
presentarse durante los lapsos académicos. Además, es recomendable 
mantener buena comunicación entre los docentes encargados de las 
diferentes asignaturas, de manera de propiciar el diálogo y la toma de 
decisiones en cuanto a la planificación de las asignaturas, lo que permitirá 
llegar a acuerdos referentes al uso de un lenguaje común y a la correlación 
de los contenidos, entre otros.

Para comenzar a implementar estos cambios, es recomendable hacerlo 
primero a nivel de cada asignatura, para luego aplicarlos a nivel curricular. 
En este sentido, es importante evaluar los cambios mediante la 
participación de los estudiantes y las discusiones de grupos de trabajo. De 
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esta forma se logrará moldear una carrera que satisfaga las necesidades de 
estudiantes y docentes, y que permita formar profesionales críticos, 
conscientes de sus deberes y responsables para con su ejercicio docente.

Esta tarea puede no ser fácil, pero lograr un cambio de actitud de 
nuestros estudiantes y saber que se ha mediado para la construcción de 
conocimientos significativos y la formación de mejores docentes en ciencias 
es nuestra mejor recompensa.
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