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ESTUDIO DEL NIVEL DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE 

1LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA 

El propósito de la siguiente investigación es elaborar un estudio 
del nivel de las condiciones físicas de los estudiantes del Primer 
Semestre de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” Vicerrectorado San Carlos esta-
do Cojedes. Para este estudio se empleó, la modalidad de proyec-
to factible, la cual se ejecutó en tres fases: de detección de la 
necesidad, factibilidad y de diseño; asimismo se apoyó en la 
metodología documental de campo. La población estuvo confor-
mada por todos los estudiantes que ingresan al primer semestre y 
se tomó un total de 4 grupos divididos en cuatro secciones con 
alumnos de edades comprendidas entre 16 y 19 años. La muestra 
es de trescientos ochenta y uno (381); la validez del Instrumento se 
realizó mediante la referencia de autores, puesto que dichos test, 
se encuentran avalados científicamente. La confiabilidad de ellos 
se aplicó con descriptivos (media, desviación típica, varianza, 
asimetría y curtosis, entre otras) que están detallados minuciosa-
mente en la tabla de resultado. Para el procesamiento y análisis de 
los pasos se procedió a la tabulación y comparación de los mismos. 
Se concluye que, de acuerdo a la aplicación de los test y los 
resultados obtenidos, se requiere de un plan de entrenamiento 
para los estudiantes del primer semestre y cuya propuesta es un 
modelo de estudio que se base en el Nivel de las Condiciones 
Físicas de los Estudiantes del Primer Semestre de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 
Zamora”; Vicerrectorado San Carlos Estado Cojedes.

Palabras Clave: Prueba de aptitud-física, Educación, 
condiciones físicas.

STUDY ABOUT THE LEVEL OF PHYSICAL CONDITIONS OF 
FIRST SEMESTER STUDENTS OF UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA

ABSTRACT

The purpose of this research is to elaborate a study of the 
Physical Conditions of the first  Semester Students of Ezequiel 
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Zamora University, San Carlos, Cojedes State. For this 
study the modality of  feasible project used and it was 
developed in three phases: detection of need, 
feasibility and design; in the same way it was based on 
documentary methodology of field. The population 
was conformed by all the students who entered to the 
first semester and a total of four groups divided in four 
sections with students of ages between 16 and 19 
years was taken. The sample is of three hundred and 
eighty one (381); The validity of the instrument was 
made by means of the reference of authors, due to 
those tests are guaranteed scientifically. The reliability 
of them was applied with descriptive statistics 
(average, standard, deviation, variance, asymmetry 
and curtósis, among others) and they are detailed in 
the result table. For processing and analyzing the steps 
tabulation and comparison of the test results. It may 
be concluded that according to the application of the 
test and results obtained it is required a training plan 
for students of the first semester and that proposal is a 
study model based on the level of physical conditions 
of the first semester students of UNELLEZ San Carlos.

Key Words: Test of physical aptitude,  Education y 
physical training conditions. 

ejecuta. Para el seguidor no existen barreras y se 
identifica con las anotaciones, marcas o registros de la 
evolución del mismo; y es por esto que el deporte ha 
llegado a todas las partes del mundo, pero en 
Venezuela no se le ha dado la importancia que él se 
merece, originando que carezca de los medios y 
recursos idóneos para la búsqueda de las preseas y 
galardones.

Cabe destacar, que esta problemática es notoria 
en el ámbito del deporte universitario, ya que los 
estudiantes no ingresan a los centros de educación 
superior con un seguimiento realizado por los 
especialistas en deportes, sino que vienen con las 
experiencias de los entes federados de su estado.

Urrutia (2004), menciona que es importante 
señalar, que en los países desarrollados tal como 
Estados Unidos de Norte América, el deporte 
universitario presenta una atención privilegiada, ya 
que son ellos los que conforman en un futuro no sólo 
los seleccionados de esa universidad sino los del país 
para eventos internacionales.

En la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, ingresan en la 
modalidad deportiva sólo un 0,40%, pues en el 2005 
de 3.700 alumnos inscritos sólo 15 eran atletas de alta 
competencia.

Entonces se debe implementar un mecanismo 
para conocer las condiciones físicas de los estudiantes 
del primer semestre de la UNELLEZ, mediante algu-
nas mediciones desde el punto de vista antropo-
métrico y de aptitud física, con la intención de 
descubrir jóvenes en las edades de 16 a 20 años que 
posean cualidades físicas para ser sometidos a un Plan 
de Entrenamiento y formar los futuros seleccionados 
para equipos de competencia. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Diseñar un estudio del Nivel de las Condiciones 

Físicas a través de las pruebas antropométricas y de 
aptitud física para los Estudiantes del Primer Semestre 
de la Universidad Nacional Experimental de los 
L lanos Occidentales “Ezequiel  Zamora”; 
Vicerrectorado de San Carlos estado Cojedes.

Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico para conocer las condi-

ciones físicas y antropométricas de los estudiantes 

INTRODUCCIÓN
Para la conformación de las selecciones de una 

institución es necesario la puesta en práctica de 
estrategias exquisitamente concebidas en las etapas 
correspondientes a los diferentes niveles de especia-
lización deportiva. En el primer nivel se enmarca la 
selección para la conformación de equipos escolares, 
un segundo nivel es la agrupación de las futuras 
reservas y, el tercer nivel es donde se realiza la 
selección con vistas a integrar los equipos para las 
confrontaciones de rango mundial.

Otro aspecto a observar es la evaluación de 
cualquier proceso de selección. Los resultados de la 
evaluación le permiten al entrenador verificar el 
potencial o la debilidad del posible talento. La 
aplicación de test físicos le permite al entrenador 
poder diferenciar a los jóvenes con posibilidades que 
le permitan desempeñarse en la actividad deportiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El deporte es una actividad que involucra a los 

espectadores, así como al atleta y la acción que 

que ingresan al primer semestre de la Universidad.
Revisar la factibilidad técnica y social para la 

implementación de la propuesta.
Determinar la necesidad del diseño de un estudio 

del Nivel de las Condiciones Físicas de los Estudiantes 
del Primer Semestre de la Universidad.

Proponer las bases científicas para el estudio del 
Nivel de las Condiciones Físicas de los Estudiantes del 
Primer Semestre de la Universidad.

Elaborar la propuesta del modelo de estudio del 
Nivel de las Condiciones Físicas de los Estudiantes del 
Primer Semestre de la Universidad.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La búsqueda de personas con condiciones físicas 

dirigidas a la práctica a nivel universitario constituye 
un trabajo de gran trascendencia, dado que se 
propone realizar actividades con sujetos que se 
adaptan a su deporte por intermedio de medidas que 
coloquen a los atletas en la actividad ideal, de 
acuerdo a su talla, peso, edad y condición física.

Rodríguez (2002), en el estudio de las caracte-
rísticas que debe poseer la metodología para la 
detección de posibles talentos y la evaluación del 
rendimiento físico motor, llegó a la conclusión de que 
es necesario revisar la metodología para poder 
aplicarla a los alumnos, motivado a que ella es la pieza 
fundamental para lograr las metas establecidas.

El Instituto Regional de Deportes de Lara (2004), 
realizó la captación de 45 posibles talentos depor-
tivos, de un universo de 1194 estudiantes atletas 
acreditados y 904 evaluados; obteniendo como 
resultado un número bajo de atletas si se observa el 
general de la población a la cual se le aplicó la 
evaluación.

Quesada (2005), señala que la preparación 
técnico-táctica en el entrenamiento deportivo es la 
manera más específica de la preparación de los 
atletas

Bases Teóricas
Para darle validez al trabajo que se realiza se 

buscan los aspectos de conceptualización, 
clasificación, tipos, elementos, entre otros de la 
revisión previa de la bibliografía.

Varillas(2000), señala que para hallar al joven con 
talento se utilizan pruebas que evalúan las cualidades 
físicas entre las que predomina la manifestación 

explosiva de la fuerza, pero las ciencias aplicadas 
facilitan también las condiciones de la selección al 
analizar las características neuro-musculares, 
biomecánicas, metabólicas y psíquicas que influyen 
en el rendimiento del atleta.

Como es sabido, uno de los modelos de detección 
y selección de jóvenes talentos deportivos más 
acertado, fue el de los países del este de Europa, 
demostrando el uso de procedimientos predictivos 
del rendimiento de los deportistas de una forma 
bastante exacta.

Fruto de aquel modelo se encuentra todavía el 
modelo cubano basado en la llamada “Pirámide 
Deportiva de Alto Rendimiento”. Los resultados 
demuestran el éxito de este modelo. Si se observa el 
gráfico se ve la presencia de 5 niveles de selección de 
talentos. 

ESQUEMA 1

Fuente: Pila 2003

Nivel V: Constituye la base de la pirámide, es la más 
masiva de todas y se le llama “Talento de la 
Condición Física”

Nivel IV: Denominado “Talento en Iniciación 
Deportiva” al presentar aptitudes para una o 
varias disciplinas deportivas.

Nivel III: En este nivel se clasifica al talento ya 
iniciado en el proceso de entrenamiento y se le 
llama “Prospecto Deportivo”.

Nivel II: El atleta en este nivel ya es considerado 
“Talento Deportivo”, pues ya alcanza un 
desarrollo físico y ya es un preseleccionado.

Nivel I: Incluye el “Talento de Excelencia Deportiva”, 
o sea atleta de primera fuerza, integrante de 
equipos y selecciones nacionales.
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Zamora University, San Carlos, Cojedes State. For this 
study the modality of  feasible project used and it was 
developed in three phases: detection of need, 
feasibility and design; in the same way it was based on 
documentary methodology of field. The population 
was conformed by all the students who entered to the 
first semester and a total of four groups divided in four 
sections with students of ages between 16 and 19 
years was taken. The sample is of three hundred and 
eighty one (381); The validity of the instrument was 
made by means of the reference of authors, due to 
those tests are guaranteed scientifically. The reliability 
of them was applied with descriptive statistics 
(average, standard, deviation, variance, asymmetry 
and curtósis, among others) and they are detailed in 
the result table. For processing and analyzing the steps 
tabulation and comparison of the test results. It may 
be concluded that according to the application of the 
test and results obtained it is required a training plan 
for students of the first semester and that proposal is a 
study model based on the level of physical conditions 
of the first semester students of UNELLEZ San Carlos.

Key Words: Test of physical aptitude,  Education y 
physical training conditions. 
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Nivel V: Constituye la base de la pirámide, es la más 
masiva de todas y se le llama “Talento de la 
Condición Física”

Nivel IV: Denominado “Talento en Iniciación 
Deportiva” al presentar aptitudes para una o 
varias disciplinas deportivas.

Nivel III: En este nivel se clasifica al talento ya 
iniciado en el proceso de entrenamiento y se le 
llama “Prospecto Deportivo”.

Nivel II: El atleta en este nivel ya es considerado 
“Talento Deportivo”, pues ya alcanza un 
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METODOLOGÍA 
Tipo de Estudio
Para este estudio se tomó en consideración la 

modalidad de Proyecto Factible, puesto que según el 
Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 
Maestría y Tesis Doctorales U.P.E.L. (2003). Es una 
Investigación de Campo, la cual consiste en la 
mención de un diagnóstico de las necesidades, lo que 
permitió determinar las áreas problemáticas y 
establecer el grado de factibilidad del proyecto.

Población y muestra
Estuvo conformada por todos los estudiantes que 

ingresan al primer semestre de la UNELLEZ. De igual 
manera la muestra: En este caso se tomó un total de 4 
secciones, con alumnos de edades comprendidas 
entre 16 a 20 años. La muestra es de 191 alumnos.

Validez del Instrumento
Se efectúo mediante la referencia de autores, 

puesto que dichos test, se encuentran avalados 
científicamente.

Procesamiento Análisis de los Datos
Una vez recogida la información mediante la 

aplicación de los test, se procedió a la tabulación y 
comparación de los mismos, vaciándola en cuadros y 
gráficos para realizar el análisis estadístico-descriptivo 
a través de la técnica de la relación de las medias y 
porcentajes para permitir al lector la comprensión e 
interpretación de los mismos

Análisis de Resultados
Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 

las pruebas de aptitud física aplicada a los alumnos 
del Primer Semestre de Vicerrectorado San Carlos.

Distribución de las medias (mínimo y máximo) del 
Peso masculino 
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Sección Mín. Máx.

2 45,0 71,0

4

 

57,0 72,0

5

 

54,0 82,0

9 48,0 91,0

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se evidencia que en la sección 2 la media es de 
62,70, seguidamente en la sección 4 se muestra que 
la existente es de 63,00, notando en la sección 5 es de 
65,00, por ultimo en la sección 9 la media es de 
63,51.

Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 
Peso Femenino 

Análisis

Se observa que existe una media de 53,00 en la 
sección 2, seguido de la sección 4 es de 53,40, por 
otro lado en la sección 5 es de 57,00, quedando la 
sección 9 la media es 58,63. 

Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 
la Talla Masculino

Sección Mín. Máx.

2 41,0 60,0

4

 

42,0 68,0

5

 

40,0 77,0

9 46,0 85,0

Sección Mín. Máx.

2 1,64 1,81

4

 

1,60 1,80

5

 

1,58 1,81

9 1,61 1,83

horizontal, habilidades-destrezas y por último balón 
medicinal.

Se observó en el test de medidas antropométricas 
la discrepancia existente entre la talla y peso; existe la 
necesidad de tomarlas en consideración.

En un programa de entrenamiento se requiere 
necesariamente conocer las metas del estudiante y 
entrenador, para realizar un óptimo trabajo buscando 
las adaptaciones específicas que mejoren el rendi-
miento. 

Finalmente, se puede decir que de acuerdo a la 
aplicación de los test y los resultados obtenidos se 
requiere de un plan de entrenamiento para los 
estudiantes del primer semestre y cuya propuesta es 
un modelo de estudio que se base en el Nivel de las 
Condiciones Físicas de los Estudiantes del Primer 
Semestre de la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”; 
Vicerrectorado de San Carlos, estado Cojedes.

Análisis

Se muestra que las secciones 2, 4, 5 y 9 la media es 
de 1,73, 1,70, 1, 70, 1,71 respectivamente. 

CONCLUSIONES

Se evidenció que los sujetos de la muestra 
presentan características muy variadas, no obstante 
algunos se destacaron en la ejecución del test de 
aptitud física manteniendo una proporción amplia en 
el salto vertical, consumo de oxígeno, velocidad, salto 
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METODOLOGÍA 
Tipo de Estudio
Para este estudio se tomó en consideración la 

modalidad de Proyecto Factible, puesto que según el 
Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 
Maestría y Tesis Doctorales U.P.E.L. (2003). Es una 
Investigación de Campo, la cual consiste en la 
mención de un diagnóstico de las necesidades, lo que 
permitió determinar las áreas problemáticas y 
establecer el grado de factibilidad del proyecto.

Población y muestra
Estuvo conformada por todos los estudiantes que 

ingresan al primer semestre de la UNELLEZ. De igual 
manera la muestra: En este caso se tomó un total de 4 
secciones, con alumnos de edades comprendidas 
entre 16 a 20 años. La muestra es de 191 alumnos.

Validez del Instrumento
Se efectúo mediante la referencia de autores, 

puesto que dichos test, se encuentran avalados 
científicamente.

Procesamiento Análisis de los Datos
Una vez recogida la información mediante la 

aplicación de los test, se procedió a la tabulación y 
comparación de los mismos, vaciándola en cuadros y 
gráficos para realizar el análisis estadístico-descriptivo 
a través de la técnica de la relación de las medias y 
porcentajes para permitir al lector la comprensión e 
interpretación de los mismos

Análisis de Resultados
Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 

las pruebas de aptitud física aplicada a los alumnos 
del Primer Semestre de Vicerrectorado San Carlos.

Distribución de las medias (mínimo y máximo) del 
Peso masculino 
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Sección Mín. Máx.

2 45,0 71,0

4

 

57,0 72,0

5

 

54,0 82,0

9 48,0 91,0

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se evidencia que en la sección 2 la media es de 
62,70, seguidamente en la sección 4 se muestra que 
la existente es de 63,00, notando en la sección 5 es de 
65,00, por ultimo en la sección 9 la media es de 
63,51.

Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 
Peso Femenino 

Análisis

Se observa que existe una media de 53,00 en la 
sección 2, seguido de la sección 4 es de 53,40, por 
otro lado en la sección 5 es de 57,00, quedando la 
sección 9 la media es 58,63. 

Distribución de las medias (mínimo y máximo) de 
la Talla Masculino

Sección Mín. Máx.

2 41,0 60,0

4

 

42,0 68,0

5

 

40,0 77,0

9 46,0 85,0

Sección Mín. Máx.

2 1,64 1,81

4

 

1,60 1,80

5

 

1,58 1,81

9 1,61 1,83

horizontal, habilidades-destrezas y por último balón 
medicinal.

Se observó en el test de medidas antropométricas 
la discrepancia existente entre la talla y peso; existe la 
necesidad de tomarlas en consideración.

En un programa de entrenamiento se requiere 
necesariamente conocer las metas del estudiante y 
entrenador, para realizar un óptimo trabajo buscando 
las adaptaciones específicas que mejoren el rendi-
miento. 

Finalmente, se puede decir que de acuerdo a la 
aplicación de los test y los resultados obtenidos se 
requiere de un plan de entrenamiento para los 
estudiantes del primer semestre y cuya propuesta es 
un modelo de estudio que se base en el Nivel de las 
Condiciones Físicas de los Estudiantes del Primer 
Semestre de la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”; 
Vicerrectorado de San Carlos, estado Cojedes.

Análisis

Se muestra que las secciones 2, 4, 5 y 9 la media es 
de 1,73, 1,70, 1, 70, 1,71 respectivamente. 

CONCLUSIONES

Se evidenció que los sujetos de la muestra 
presentan características muy variadas, no obstante 
algunos se destacaron en la ejecución del test de 
aptitud física manteniendo una proporción amplia en 
el salto vertical, consumo de oxígeno, velocidad, salto 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS DE LA GERENCIA EDUCATIVA EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE 
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DIRIGIDO AL PERSONAL 
DIRECTIVO DE  LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN BASICA1 

El objetivo de la investigación es proponer el diseño de un 
programa de entrenamiento basado en los principios de la 
gerencia educativa efectiva en el desarrollo de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, dirigido al personal directivo de la 
primera y segunda etapa de educación básica. Esta investigación 
surge debido al problema educativo existente en el efectivo 
desarrollo de la calidad y los principios en la gerencia educativa 
efectiva en los directivos de la primera y segunda etapa de 
educación básica. El estudio se fundamenta en las bases de la 
educación vigentes para el momento y en las teorías del apren-
dizaje, así como las distintas corrientes Filosóficas, Psicológicas, 
Pedagógicas, Sociológicas, Curriculares y Legales. La investigación 
se basa en un modelo documental monográfico, de tipo expli-
cativo, con un diseño no experimental. Para recolectar la informa-
ción se utilizó la técnica de la revisión bibliográfica, así mismo los 
Instrumentos empleados fueron: el registro anecdótico, fichas de 
contenido y bibliográficas y anotaciones explicativas, inter-
pretativas y personales, para la interpretación de la información y 
así concluir que la enseñanza y el aprendizaje actual no es de 
calidad, que se debe crear una cultura y clima organizacional en 
las instituciones educativas, en la actualidad son dirigidas por 
gerentes no preparados en los principios gerenciales que permiten 
el cumplimiento del diseño curricular establecido por el ente 
correspondiente, se evidencia una preocupación por el logro de 
cantidades y no de calidad en los educandos. 

Palabras Clave: Gerencia, efectiva, calidad, enseñanza.

DESIGN OF A TRAINING PROGRAM BASED ON 
PRINCIPLES OF MANAGEMENT EDUCATION IN THE 
DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF TEACHING AND 
LEARNING TARGETS PERSONNEL MANAGEMENT OF FIRST 
AND SECOND STAGE OF BASIC EDUCATION

ABSTRACT

The objective of the research is to propose the design of a 
training program based on the principles of effective management 
education in developing the quality of teaching and learning, 

RESUMEN

Carmen Suárez y Zuleima López

Addressed to the managers of the first and second 
stage of basic education. This investigation arises 
because of the problem of education in the effective 
development of quality and principles in educational 
management in the management of the first and 
second stage of basic education. The study is based on 
the foundations of education in force at the time and 
the learning theories, as well as the different currents 
Filosóficas, Psychological, Instructional, Sociological, 
Legal and Curricular. Research is a Labour 
Monographic type explanatory, not experimental. To 
gather the data was used technique Bibliographical 
Review, and the same instruments were used: the 
Register Anecdótico, sheets and Literature Content 
and Annotation (Interpretive and Personal), For the 
interpretation of the information and conclude that 
the teaching and learning today is not quality, which 
must create an Organizational Culture and Climate in 
Educational Institutions, Are now run by managers 
not prepared on the principles set out in curricular 
managerial careers University, showed a concern for 
the achievement of quantity and not quality learners.

Keywords: Management, effective, quality, 
Education.

Así mismo, se hace necesario resaltar que la 
finalidad central del estudio es dar alternativas de 
solución a la carencia existente de una Gerencia 
Educativa Efectiva, lo cual es corroborado por la 
autora de este trabajo, a través de la experiencia 
laboral experimentada; durante nueve años de servi-
cio en diferentes Instituciones Educativas ubicadas 
en: Municipio Ricaurte, Rómulo Gallegos, Pao y San 
Carlos del estado Cojedes.  

EL PROBLEMA
Durante los últimos cuarenta años se ha venido 

gestando la actual crisis gerencial en el mundo 
occidental, con énfasis en los países en vía de 
desarrollo, la cual explica la inefectividad de los 
principios gerenciales, no por la coyuntura actual 
Mundo-País, sino de manera histórica estructural ya 
que los fundamentos están agotados. Así pues, el 
objetivo global de la gerencia es lograr eficiencia en 
las operaciones al llevar a cabo las misiones y visiones 
que le asignen. Al respecto, Chirinos, E. (2004), 
afirma que la gerencia es una actividad de carácter 
administrativo que tiene como finalidad la dirección, 
coordinación, manejo, control, seguimiento y 
evaluación del desempeño  de los recursos materiales 
y humanos.

Objetivo General
Diseñar un programa de entrenamiento basado en 

los principios de la gerencia educativa efectiva en el 
desarrollo de la calidad de la enseñanza y el apren-
dizaje dirigido al personal directivo de la primera y 
segunda etapa de Educación Básica del Municipio 
San Carlos.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
Con el fin de darle consistencia teórica a esta 

investigación, se revisaron textos, revistas especia-
lizadas e investigaciones previas que sirven de soporte 
y de marco referencial, entre los cuales se pueden 
citar: Marín, R. (2001), Viñas, J. (2001), Rivera, B. 
(2000)  y Rojas, W. (2000).  En razón a lo expuesto en 
el planteamiento del problema, se indica el aporte 
hecho por Marín, R. (2001), Plan de Gestión Institu-
cional, de cuyo trabajo se concluyó que en el plantel 
predomina la rutina de esquemas organizacionales 
centralizados.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han producido multiplicidad 

de cambios que han hecho que las organizaciones 
educativas se reorienten, contribuyendo a que el 
cambio se convierta en una regla  para que las mismas  
logren mantenerse en los niveles necesarios 
requeridos en el ambiente educativo. 

Por otro lado, la educación se ve impregnada de 
las nuevas olas paradigmáticas en cuanto a la 
visualización de lo humano y específicamente de lo 
humano manifestado en grupo. Kerlinger, F. y Lee, H. 
(2002), establecen que el hombre es un ser integral, 
que busca desarrollar habilidades, destrezas, actitu-
des, capacidades, potencialidades, bienestar social y 
calidad de vida. Es entendible que la apreciación no 
solamente alude a lo individual, sino también a la 
actuación y actitudes manifestadas en la interacción 
de los grupos, en el hogar, en los lugares de trabajo, en 
las comunidades y en la sociedad en general.
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el cumplimiento del diseño curricular establecido por el ente 
correspondiente, se evidencia una preocupación por el logro de 
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training program based on the principles of effective management 
education in developing the quality of teaching and learning, 
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because of the problem of education in the effective 
development of quality and principles in educational 
management in the management of the first and 
second stage of basic education. The study is based on 
the foundations of education in force at the time and 
the learning theories, as well as the different currents 
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Así mismo, se hace necesario resaltar que la 
finalidad central del estudio es dar alternativas de 
solución a la carencia existente de una Gerencia 
Educativa Efectiva, lo cual es corroborado por la 
autora de este trabajo, a través de la experiencia 
laboral experimentada; durante nueve años de servi-
cio en diferentes Instituciones Educativas ubicadas 
en: Municipio Ricaurte, Rómulo Gallegos, Pao y San 
Carlos del estado Cojedes.  

EL PROBLEMA
Durante los últimos cuarenta años se ha venido 

gestando la actual crisis gerencial en el mundo 
occidental, con énfasis en los países en vía de 
desarrollo, la cual explica la inefectividad de los 
principios gerenciales, no por la coyuntura actual 
Mundo-País, sino de manera histórica estructural ya 
que los fundamentos están agotados. Así pues, el 
objetivo global de la gerencia es lograr eficiencia en 
las operaciones al llevar a cabo las misiones y visiones 
que le asignen. Al respecto, Chirinos, E. (2004), 
afirma que la gerencia es una actividad de carácter 
administrativo que tiene como finalidad la dirección, 
coordinación, manejo, control, seguimiento y 
evaluación del desempeño  de los recursos materiales 
y humanos.

Objetivo General
Diseñar un programa de entrenamiento basado en 

los principios de la gerencia educativa efectiva en el 
desarrollo de la calidad de la enseñanza y el apren-
dizaje dirigido al personal directivo de la primera y 
segunda etapa de Educación Básica del Municipio 
San Carlos.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
Con el fin de darle consistencia teórica a esta 

investigación, se revisaron textos, revistas especia-
lizadas e investigaciones previas que sirven de soporte 
y de marco referencial, entre los cuales se pueden 
citar: Marín, R. (2001), Viñas, J. (2001), Rivera, B. 
(2000)  y Rojas, W. (2000).  En razón a lo expuesto en 
el planteamiento del problema, se indica el aporte 
hecho por Marín, R. (2001), Plan de Gestión Institu-
cional, de cuyo trabajo se concluyó que en el plantel 
predomina la rutina de esquemas organizacionales 
centralizados.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han producido multiplicidad 

de cambios que han hecho que las organizaciones 
educativas se reorienten, contribuyendo a que el 
cambio se convierta en una regla  para que las mismas  
logren mantenerse en los niveles necesarios 
requeridos en el ambiente educativo. 

Por otro lado, la educación se ve impregnada de 
las nuevas olas paradigmáticas en cuanto a la 
visualización de lo humano y específicamente de lo 
humano manifestado en grupo. Kerlinger, F. y Lee, H. 
(2002), establecen que el hombre es un ser integral, 
que busca desarrollar habilidades, destrezas, actitu-
des, capacidades, potencialidades, bienestar social y 
calidad de vida. Es entendible que la apreciación no 
solamente alude a lo individual, sino también a la 
actuación y actitudes manifestadas en la interacción 
de los grupos, en el hogar, en los lugares de trabajo, en 
las comunidades y en la sociedad en general.

Carmen Suárez y Zuleima López. Diseño de un Programa de Entrenamiento basado en los Principios... Revista Memoralia. (6) 50-53

51

Á
R

E
A

 D
E
 P

O
S
T

G
R

A
D

O

Trabajo de Especialización del Área de 
Postgrado de la UNELLEZ-SAN CARLOS 

Recibido: 20-11-2008
Aceptado: 19-01-2009

Zuleima López. 
Licenciada en Educación (Universidad de 
Carabobo). Maestría en Planificación y Diseño 
Curricular. Profesora de Postgrado de la 
UNELLEZ-San Carlos.

1.-

Carmen Suárez. 
Licenciada en Educación (UNELLEZ. Especialista 
en Educación Integral (UNELLEZ. Docente 
cojedeña.



Cabe señalar, los aportes de Viñas, J. (2001), en la 
investigación titulada Propuesta de Evaluación 
Institucional en función de logros de la Escuela 
Técnica Industrial Francisco González Guiñan de 
Valencia estado Carabobo, la misma tuvo como 
objetivo proponer un sistema de evaluación centrada 
en logros para dicha institución.

MARCO METODOLÓGICO
Modelo o Modalidad de la Investigación 
El Modelo o Modalidad de investigación es el 

Documental-Monográfico. Al respecto Barrios, M. 
(2005), plantea que la Investigación Documental es 
definida como el estudio del problema con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento 
de su naturaleza teniendo como apoyo principal los 
trabajos previos, información y datos divulgados por 
medios impresos, audiovisuales o electrónicos.

Tipo de Investigación  
Se indica que el tipo de investigación es el 

Explicativo, el cual va más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos. Tiene como finalidad 
responder a las causas de los eventos, sucesos, 
fenómenos físicos y sociales. A este respecto hacen 
referencia Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 
(2003).

Diseño de la Investigación
En este mismo orden de ideas, se indica que el 

diseño que se utilizó es el Diseño No Experimental el 
cual según Kerlinger, F. y Lee, H. (2002), es la 
investigación que se realiza sin la mani-pulación 
deliberada de las variables, lo que se hace en este 
diseño de investigación es observar el fenómeno 
objeto de estudio tal y como se da en el contexto 
natural para después analizarlo.

Técnica para la Recolección de Información
En relación con la técnica para la recolección de 

información, según, Orozco, C., Labrador, M. y 
Palencia, A. (2002), indican que es la forma como se 
obtiene la información; en este caso en particular se 
utilizó una Revisión Bibliográfica con la finalidad de 
que la autora del trabajo analice, confirme, critique y 
comente los conocimientos sobre el tema especifico, 
de manera que genere el o los aportes a que hubiere 

lugar desde la perspectiva personal.

Instrumento para la Recolección de la Infor-
mación

Entre ellos y de acuerdo a la experiencia de la 
autora del presente trabajo, se pueden indicar los 
siguientes:

Registro Anecdótico, el mismo consiste en el 
compendio que realiza el lector sobre el material 
leído en cada caso en especifico. 
También se utilizaron las Fichas de Contenido y 
Bibliogràficas.
Así mismo se utilizaron textos, trabajos de inves-
tigación previos, revistas especializadas, todos 
ellos relacionados con el tema objeto de estudio e 
indicados en las Referencias Bibliográficas del 
trabajo.
Anotaciones, estas pueden ser de diferentes 
clases, las utilizadas fueron las interpretativas, 
explicativas y personales, a este respecto hace 
referencia Grinnell, R. (1997).

CONCLUSIONES

Debe hacerse énfasis en la construcción de la 
Cultura y el Clima de la Organización
Existe una marcada indiferencia hacia la capa-
citación, formación y adiestramiento.
Hay que trabajar en el perfil del Gerente Educativo 
como eje para lograr fines, metas y objetivos.
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Cabe señalar, los aportes de Viñas, J. (2001), en la 
investigación titulada Propuesta de Evaluación 
Institucional en función de logros de la Escuela 
Técnica Industrial Francisco González Guiñan de 
Valencia estado Carabobo, la misma tuvo como 
objetivo proponer un sistema de evaluación centrada 
en logros para dicha institución.

MARCO METODOLÓGICO
Modelo o Modalidad de la Investigación 
El Modelo o Modalidad de investigación es el 

Documental-Monográfico. Al respecto Barrios, M. 
(2005), plantea que la Investigación Documental es 
definida como el estudio del problema con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento 
de su naturaleza teniendo como apoyo principal los 
trabajos previos, información y datos divulgados por 
medios impresos, audiovisuales o electrónicos.

Tipo de Investigación  
Se indica que el tipo de investigación es el 

Explicativo, el cual va más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos. Tiene como finalidad 
responder a las causas de los eventos, sucesos, 
fenómenos físicos y sociales. A este respecto hacen 
referencia Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 
(2003).

Diseño de la Investigación
En este mismo orden de ideas, se indica que el 

diseño que se utilizó es el Diseño No Experimental el 
cual según Kerlinger, F. y Lee, H. (2002), es la 
investigación que se realiza sin la mani-pulación 
deliberada de las variables, lo que se hace en este 
diseño de investigación es observar el fenómeno 
objeto de estudio tal y como se da en el contexto 
natural para después analizarlo.

Técnica para la Recolección de Información
En relación con la técnica para la recolección de 

información, según, Orozco, C., Labrador, M. y 
Palencia, A. (2002), indican que es la forma como se 
obtiene la información; en este caso en particular se 
utilizó una Revisión Bibliográfica con la finalidad de 
que la autora del trabajo analice, confirme, critique y 
comente los conocimientos sobre el tema especifico, 
de manera que genere el o los aportes a que hubiere 

lugar desde la perspectiva personal.

Instrumento para la Recolección de la Infor-
mación

Entre ellos y de acuerdo a la experiencia de la 
autora del presente trabajo, se pueden indicar los 
siguientes:

Registro Anecdótico, el mismo consiste en el 
compendio que realiza el lector sobre el material 
leído en cada caso en especifico. 
También se utilizaron las Fichas de Contenido y 
Bibliogràficas.
Así mismo se utilizaron textos, trabajos de inves-
tigación previos, revistas especializadas, todos 
ellos relacionados con el tema objeto de estudio e 
indicados en las Referencias Bibliográficas del 
trabajo.
Anotaciones, estas pueden ser de diferentes 
clases, las utilizadas fueron las interpretativas, 
explicativas y personales, a este respecto hace 
referencia Grinnell, R. (1997).

CONCLUSIONES

Debe hacerse énfasis en la construcción de la 
Cultura y el Clima de la Organización
Existe una marcada indiferencia hacia la capa-
citación, formación y adiestramiento.
Hay que trabajar en el perfil del Gerente Educativo 
como eje para lograr fines, metas y objetivos.
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UNA NUEVA ILUSTRACIÓN Y EDUCACIÓN PARA OTRO DESARROLLO 
HUMANO

El cambio de siglo, acompañado de nuevo milenio, significa la 
conciencia de un tiempo eje. Los caracteres que este “tiempo 
axial” presenta son: a) la conciencia colectiva, nacida del 
conocimiento globalizado interplanetario, de que el mundo vive 
en situaciones nada éticas, de exclusión, violencia, explotación y 
carencia de derechos humanos; b) complementariamente, es 
creciente la conciencia de nuevas exigencias de promoción, 
respeto y aplicación de otros valores y actitudes entre los grupos y 
las personas, copartícipes del Planeta. Desde el punto de vista 
pedagógico, quehacer científico de lo educativo, esa proble-
mática es un dato de la realidad cultural y psicológica dominante y 
de sus relaciones, de lo cultural a lo psíquico y de lo psíquico a lo 
cultural. Una tipología de estas realidades ofrece cuatro modelos: 
modernidad, postmodernidad, ultramodernidad y metamo-
dernidad. Aquí, la metamodernidad se define como la pedagógica 
alternativa psico-cultural,  basada en otros valores y en nuevos 
códigos, generadora de identidades que posibiliten respuestas 
capaces de superar los conflictos del nuevo y complejo tiempo eje 
en las complementarias Totalidades Relativas Culturales. ¿Qué 
relaciones psico-culturales y qué propuesta de identidad, para 
animar sociedades más éticas en el hacerse humano? Buscar una 
respuesta a este interrogante es el objeto de este escrito

EL PROGRAMA DE UNA NUEVA ILUSTRACIÓN DESDE EL 
RECUERDO DE LA ILUSTRACIÓN

Estamos post-modernos, que es lo mismo que decir post-
ilustrados. Y es que desde 1789 hasta 1989 se desliza un abanico 
temporal iluminado y vivido desde neuronas ilustradas. Hoy, 
azuzados por las tecnologías, por los múltiples problemas sin 
resolver, por la esquizofrenia insostenible de hablar de unos logros 
deseables y vivir en las experiencias de lo contrario  tenemos cierta 
exigencia inaplazable de atisbar una Nueva Ilustración y otras 
formas de vivir y hacernos educados. Los tiempos ilustrados de la 
modernidad han pivotado: 1) sobre dos experiencias la Revolu-
ción Industrial y la Revolución Política (1776, Independencia de 
América del Norte; 1789, Declaración de derechos del hombre y 
del ciudadano) -, 2) sobre dos ideales la libertad y la igualdad- y 
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LA OTRA PARED/PENSAMIENTO UNIVERSITARIO sobre una creencia el progreso constante de los 
humanos-. Entusiastas y positivos, los tiempos de la 
Ilustración, superados los lastres del temor y de la 
ignorancia, a grupas de la Diosa Razón, son la 
eclosión de lo nuevo: *la nueva definición de virtud; 
*los nuevos valores morales; *la reforma de la 
justicia; *la separación de poderes; *la educación 
popular;la no justificación de las desigualdades 
sociales por la desigualdad natural. 

Sin embargo, el complicado y tremendo siglo XX, 
desde bien pronto, tras la 1ª Guerra Mundial, 
manifiesta experiencias que atacan la inicial 
esperanza de los logros ilustrados. La decadencia de 
Occidente de O. Spengler es de 1921. Los fascismos, 
la 2ª Guerra Mundial, la colonización, la explotación, 
el hambre... nos acercaron a la pérdida de la 
modernidad. Nos hemos hecho postmodernos o 
ultramodernos. Ha ocurrido que las dos grandes 
proclamas revolucionarias y ejercidas tanto en lo 
político como en lo económico, la libertad de la 
indomable ley del mercado y de las democracias 
raptadas, y la igualdad de la abolición de la propiedad 
privada y del totalitarismo estatal, han fracasado. Esta 
última con el final de la revolución bolchevique en 
1989. El capitalismo global del mercado porque 
manifiesta incompetencia para responder adecua-
damente a los retos que la situación actual del mundo 
muestra.

LA RESPUESTA POSTMODERNA A LA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD.

La psicocultura actual se ha hecho postmoderna 
(Lyotard, 1984; Vattimo, 1985, 1990; Lipovetsky, 
1993, 1994). La más directa y clara definición del 
postmodernismo dice que es la psicocultura del 
happening, del vivir al día, de la ausencia de meta-
rrelatos. Algo así como olvidarse de toda propuesta de 
idea o creencia general, importante, grandilocuente, 
por si tiene el mismo resultado que lo acaecido en la 
experiencia anterior. Nos creíamos libres, 
desarrollados y económicamente fuertes, y hemos 
dado en las privaciones de libertad, en las violencias y 
en las pobrezas más traumáticas que las antes 
conocidas. ¿Entonces? “Que no me cuenten más 
cuentos”, en decir de León Felipe. Nos hacemos post-
modernos. Descreídos, a-éticos, a vivir que son dos 
días. Carencia de ideales, de valores, de creencias. O 
mejor, sí valores e ideales, pero aquéllos que per-

mitan vernos libres de los valores que puedan tener la 
misma carga de frustración o sospecha que tuvieron 
los anteriores. El no compromiso de un “yo diluido”. 

Este tiempo psicocultural del postmodernismo ha 
encontrado en los media el mediador más útil para 
mantener y nutrir la situación de forma aparente, 
pero radicalmente mentirosa. Los media son los 
instrumentos intuitivos, permanentes, sugeridores y 
animadores, que generando una sensación de 
libertad, ya que apelan a estructuras innatas de la 
personalidad, realmente nos someten fácilmente a los 
lenguajes, intereses, creencias, ideas, que convienen 
a ciertos grupos de poder.

Grupos de poder siempre. Tanto en la psicocultura 
moderna como postmoderna, como en cualquier 
otra. En todos los casos, grupos minoritarios 
pretenden decir a los demás el mundo. Cómo hay 
que pensarlo, entenderlo, activarlo. En todos los casos 
con diferenciadas modalidades y reglas de juego. En 
el planteamiento moderno con fórmulas de 
generalidad, profundidad y valor absoluto. En el 
postmoderno con estilos de particularidad, 
superficialidad y absoluta relatividad a las exigencias 
de cada coyuntura. No parecen extremos estilos 
psicoculturales educables para afrontar seres más 
solidarios, más pacíficos, más respetuosos con las 
diferencias, menos explotadores. Se pueden seguir 
otros caminos psicoculturales para construir otras 
identidades, con otras huellas, con otros posibles y 
efectivos lenguajes.

LA ALTERNATIVA ULTRAMODERNA A LA CRISIS 
DE LA MODERNIDAD Y DE LOS NUEVOS RETOS 
PSCIO-CULTURALES

¿Cómo facilitar psicoculturalmente la presencia 
histórica de sociedades más justas, iguales, pacíficas, 
libres? En definitiva, cómo generar otras identidades 
creadoras de otras culturas, que no son sino la plas-
mación externa de otros psiquismos, gramaticali-
zados para la igualdad, la justicia, la paz. Es real otra 
manera de manifestarse la identidad psico-cultural. 
La reacción de lo ultra. Aquí se utiliza el prefijo latino 
ultra, más allá, en el sentido peyorativo radicalizado 
de quien sintiéndose vacío, carencial, reducido, en la 
representación consciente de su yo, -perspectiva 
postmoderna-, o creyéndose engañado por las conse-
cuencias negativas de las afirmaciones generales , -
perspectiva moderna-, se afirma exagerada y virulen-
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ción Industrial y la Revolución Política (1776, Independencia de 
América del Norte; 1789, Declaración de derechos del hombre y 
del ciudadano) -, 2) sobre dos ideales la libertad y la igualdad- y 
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José Ángel López Herrerías

LA OTRA PARED/PENSAMIENTO UNIVERSITARIO sobre una creencia el progreso constante de los 
humanos-. Entusiastas y positivos, los tiempos de la 
Ilustración, superados los lastres del temor y de la 
ignorancia, a grupas de la Diosa Razón, son la 
eclosión de lo nuevo: *la nueva definición de virtud; 
*los nuevos valores morales; *la reforma de la 
justicia; *la separación de poderes; *la educación 
popular;la no justificación de las desigualdades 
sociales por la desigualdad natural. 

Sin embargo, el complicado y tremendo siglo XX, 
desde bien pronto, tras la 1ª Guerra Mundial, 
manifiesta experiencias que atacan la inicial 
esperanza de los logros ilustrados. La decadencia de 
Occidente de O. Spengler es de 1921. Los fascismos, 
la 2ª Guerra Mundial, la colonización, la explotación, 
el hambre... nos acercaron a la pérdida de la 
modernidad. Nos hemos hecho postmodernos o 
ultramodernos. Ha ocurrido que las dos grandes 
proclamas revolucionarias y ejercidas tanto en lo 
político como en lo económico, la libertad de la 
indomable ley del mercado y de las democracias 
raptadas, y la igualdad de la abolición de la propiedad 
privada y del totalitarismo estatal, han fracasado. Esta 
última con el final de la revolución bolchevique en 
1989. El capitalismo global del mercado porque 
manifiesta incompetencia para responder adecua-
damente a los retos que la situación actual del mundo 
muestra.

LA RESPUESTA POSTMODERNA A LA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD.

La psicocultura actual se ha hecho postmoderna 
(Lyotard, 1984; Vattimo, 1985, 1990; Lipovetsky, 
1993, 1994). La más directa y clara definición del 
postmodernismo dice que es la psicocultura del 
happening, del vivir al día, de la ausencia de meta-
rrelatos. Algo así como olvidarse de toda propuesta de 
idea o creencia general, importante, grandilocuente, 
por si tiene el mismo resultado que lo acaecido en la 
experiencia anterior. Nos creíamos libres, 
desarrollados y económicamente fuertes, y hemos 
dado en las privaciones de libertad, en las violencias y 
en las pobrezas más traumáticas que las antes 
conocidas. ¿Entonces? “Que no me cuenten más 
cuentos”, en decir de León Felipe. Nos hacemos post-
modernos. Descreídos, a-éticos, a vivir que son dos 
días. Carencia de ideales, de valores, de creencias. O 
mejor, sí valores e ideales, pero aquéllos que per-

mitan vernos libres de los valores que puedan tener la 
misma carga de frustración o sospecha que tuvieron 
los anteriores. El no compromiso de un “yo diluido”. 

Este tiempo psicocultural del postmodernismo ha 
encontrado en los media el mediador más útil para 
mantener y nutrir la situación de forma aparente, 
pero radicalmente mentirosa. Los media son los 
instrumentos intuitivos, permanentes, sugeridores y 
animadores, que generando una sensación de 
libertad, ya que apelan a estructuras innatas de la 
personalidad, realmente nos someten fácilmente a los 
lenguajes, intereses, creencias, ideas, que convienen 
a ciertos grupos de poder.

Grupos de poder siempre. Tanto en la psicocultura 
moderna como postmoderna, como en cualquier 
otra. En todos los casos, grupos minoritarios 
pretenden decir a los demás el mundo. Cómo hay 
que pensarlo, entenderlo, activarlo. En todos los casos 
con diferenciadas modalidades y reglas de juego. En 
el planteamiento moderno con fórmulas de 
generalidad, profundidad y valor absoluto. En el 
postmoderno con estilos de particularidad, 
superficialidad y absoluta relatividad a las exigencias 
de cada coyuntura. No parecen extremos estilos 
psicoculturales educables para afrontar seres más 
solidarios, más pacíficos, más respetuosos con las 
diferencias, menos explotadores. Se pueden seguir 
otros caminos psicoculturales para construir otras 
identidades, con otras huellas, con otros posibles y 
efectivos lenguajes.

LA ALTERNATIVA ULTRAMODERNA A LA CRISIS 
DE LA MODERNIDAD Y DE LOS NUEVOS RETOS 
PSCIO-CULTURALES

¿Cómo facilitar psicoculturalmente la presencia 
histórica de sociedades más justas, iguales, pacíficas, 
libres? En definitiva, cómo generar otras identidades 
creadoras de otras culturas, que no son sino la plas-
mación externa de otros psiquismos, gramaticali-
zados para la igualdad, la justicia, la paz. Es real otra 
manera de manifestarse la identidad psico-cultural. 
La reacción de lo ultra. Aquí se utiliza el prefijo latino 
ultra, más allá, en el sentido peyorativo radicalizado 
de quien sintiéndose vacío, carencial, reducido, en la 
representación consciente de su yo, -perspectiva 
postmoderna-, o creyéndose engañado por las conse-
cuencias negativas de las afirmaciones generales , -
perspectiva moderna-, se afirma exagerada y virulen-
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tamente contra... todo. Intuitiva y primariamente, 
anémico en la adecuada representación personal, se 
enaltece y cristaliza en mensajes y creencias radicales, 
que se enfrentan violenta y espontáneamente ante 
cualquier realidad presumiblemente captada como 
amenazante. Es ultra en la construcción psicocultural 
de su identidad quien, amenazado y reducido en las 
lindes representacionales de su yo, actúa de manera 
violenta para autoafirmarse. En lo político, es el 
nacionalista intransigente y agresivo; en lo social, el 
integrante de un grupo que se afirma en la radicalidad 
de unos símbolos, gestos, lenguaje,... enfrentados a 
otras maneras de conducirse o de manifestarse; en lo 
económico, es el compulsivamente entregado a la 
potencial mejora de los resultados de su ámbito de 
acción, despreciando las consecuencias de su actuar, 
si no son amenazantes de forma inmediata para él. La 
identidad psicocultural ultramoderna no parece 
tampoco el estilo de educación  desarrollable, dado 
que pretende superar deficiencias y responder a los 
retos de nuestra actualidad con estilos generadores de 
más negación que lo positivo pretendido.

LA RESPUESTA METAMODERNA A ESOS RETOS: EL 
NUEVO HUMANO PARA OTRO DESARROLLO

Aristóteles, en la Política (1951, 67) dice bella y 
expresivamente que el humano es el único ser que 
tiene palabra y que esto le hace ser sujeto de la ciudad  
“y es exclusivo del hombre, frente a los demás 
animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del 
mal, de lo justo y de lo injusto...” Heidegger (1974), 
razonando sobre el lenguaje, distingue entre Rede 
(predisposición radical para el lenguaje) y Sprache (las 
lenguas concretas que cada humano aprende 
socioculturalizándose). Chomski (1971) se hace 
platónico innatista en el M.I.T. para poder explicar el 
maravilloso evento de cómo un bebé humano puede 
tan pronto aprender una lengua, cuyo proceso y 
posibilidad de realización es enormemente complejo 
y que no se podría haber aprendido si no es que fuese 
un registro diferenciador innato de lo humano. Ser 
hecho para conectar abiertamente con la realidad, 
con el mundo. En expresión heideggeriana, “ente 
abierto al ser”. Ser hecho para la posibilidad.

Sin embargo, ese ser bio-psico peculiar no se 
realiza sino es en contactos de socio-culturalización. 
Lo humano es una realidad bio-psico-socio-cultural. 
Dos a dos, las cuatro características nos definen 

ineludiblemente. El yo cóncavo y el yo convexo. La 
concavidad de cada uno es diferente, pero tiene 
líneas de semejanza. Las convexidades de cada uno 
son diferentes, pero tienen secuencias parecidas. El 
yo cóncavo es la socio-cultura interiorizada. El yo 
convexo es el psiquismo exteriorizado. Vigotski 
(1977) paradigma histórico-cultural, y Mead (1972) 
interaccionismo simbólico, sintetizan estas ideas. El 
psicólogo ruso resume magistralmente: “somos hue-
llas (grammas) que se sintetizan en palabras”. El psicó-
logo americano: “el espíritu nace de la comunica-
ción”.

Queda sólo una alternativa válida para la 
construcción de la psicoculturalidad que sintetiza 
adecuadamente ambos extremos. Ser conciencia 
representacional de un yo definido, modernidad, 
pero que al tiempo esa conciencia esté funda-
mentada y legitimada en aquello mismo que la 
permita convertirse en renovada respuesta a los retos 
e interrogantes humanizadores que la propia historia 
humana nos ha lanzado. Parece que los humanos no 
podremos superar lo negativo de la explotación, del 
rechazo, de la guerra y del sometimiento, o alcanzar 
la igualdad, la interculturalidad, la paz  y la dignidad, 
si no nos hacemos conciencias abiertas a la realidad 
de los demás. Si no comprendemos que el punto 
neurálgico de cualquier discurso o propuesta de 
solución es que nuestra conciencia representacional 
del yo es una firmeza definida desde una relatividad: 
que todos somos radical e ineludiblemente hermanos. 
Lo dice magníficamente el verso de Pablo Neruda: 
“Sube a nacer conmigo, hermano”. Lo advirtieron 
anticipadamente siglos atrás las religiones. Hoy 
sabemos desde los conocimientos de todas las 
miradas que somos sólo porque somos de entre 
todos. Desde la Biología, desde la Antropología, 
desde la Psicología, desde la Sociología, desde la 
Pedagogía, desde... todos los saberes, se nos ofrece 
una radical y profunda palabra, metá- (más allá) de lo 
aparente e inmediato: que nuestra conciencia sólo 
adquiere la adecuada representación del propio yo 
en el diálogo comunicativo con los demás. Cada uno 
nos sabemos un absoluto, conciencia del yo, palabras 
con las que me conozco abierto a la realidad y en 
decir de Kant, “superior a todo otro ser de la 
naturaleza”. Ahora bien, ese absoluto es radical 
relatividad, referencia comunicacional, poso de las 
huellas gramaticalizadas. La educación de los tiempos 

actuales, tiempos de nuevas respuestas, más exigidas 
que nunca, a los retos de siempre, no requiere mucha 
demora y está bien claro lo que tiene que procurar 
transmitir con los programas, los ejemplos y los 
discursos: que lo humano es pura contingencia de 
igualdad hermanada. Todo intento desde la tradición, 
los temores, los lenguajes, las cunas, las riquezas,... de 
justificar diferencias, acumulaciones, privilegios y 
toda una lista de cuentos para dominar, es un 
contrasentido, una hipocresía y un poner en peligro la 
existencia -libre, igual y respetuosa- de lo humano. 
Desde luego, antes que nada, es un manifiesto deseo 
de que las cosas sigan como están y la manera más 
eficaz de no responder a los retos de explotación, de 
rechazo, de guerras y de sometimiento, de unos sobre 
otros. Puede que nos vaya bien cierto entrenamiento 
en animar una representación consciente del yo 
desde esta fórmula meta-moderna del radical herma-
namiento de la humanidad. ¡Ah, hermanamiento no 
es una categoría, ni religiosa, ni poética, ni 
metafórica, ni imaginativa! Sólo es la expresión más 
tecnológica de lo que somos. 

DISCURSO SOBRE LO ECONÓMICO: LA 
METAMODERNIDAD ECOLÓGICA.

Cómo vivir en la casa común de modo que sea 
posible hacerlo sin acabar con las básicas posibi-
lidades. Una ilustración metamoderna en que los 
humanos nos eduquemos para reconocernos en 
nuestra con-ciencia como lo que realmente somos: 
seres tan absolutamente relativizados unos a otros, 
que ninguno puede argumentar a su favor para poder  
más que otro, dado que somos totalmente interde-
pendientes. De modo que podemos afirmar que así 
como la libertad y la igualdad pueden cumplir la 
función de valor-proyección de metas humanas a 
alcanzar en los procesos históricos, la interdepen-
dencia es un cercano y evidente motor de la historia 
humana al nivel de la conciencia de nuestros actuales 
tiempos. No verlo así es mantenerse en el engañoso 
interés de no reconocer la trama más evidente, y por 
otro lado exigente, de los cambios que puedan hacer 
la vida más digna para todos los mortales.

Así, lo que parece fácilmente presente a la 
conciencia de todos nosotros es que tanto los centros 
de poder establecidos, como el conjunto de la 
sociedad civil, hemos de exigirnos una real y eficaz 
acción de diálogo que nos obligue a entendernos 

desde otros supuestos en los quehaceres de la 
producción, de la acumulación/nivelación de bienes 
y en las decididas ayudas y acciones para que el 
planeta sea la casa común  habitable de los humanos. 
Nada de esto se alcanzará desde los supuestos 
mantenidos de la tradición liberal, centrípeta, 
occidentalizante y justificadora de la acumulación 
desde puntos de partida no dialogados, inconfesables 
y prácticamente mantenidos y soportados por la 
aquiescencia de los poderes. O nos creemos que 
somos todos de todos y que nadie tiene derecho a 
acumular nada, ningún bien, más allá de ciertos 
límites concretos y dialogables, o nos mantendremos 
lustro a lustro repitiendo mensajes hasta que, de 
nuevo explotada la situación, nos lamentemos de que 
hemos vuelto a caer en las mismas rupturas de la 
guerra, de la violencia, de las hambres, de las 
destrucciones, cuando de hecho, realmente, el 
mundo se mantiene permanentemente en esas trucu-
lencias que nadie ha decidido con clara voluntad 
erradicar. Sí mantener-se... y aguantar. Hacer que 
aguante.

DISCURSO SOBRE LO SOCIAL: LA METAMO-
DERNIDAD INTERCULTURAL/PLANETARIA.

La planetarización tecnológica y económica nos 
ha hecho más multiculturales que nunca. La multicul-
turalidad es el fenómeno social más característico de 
nuestro hoy. Sabemos que los grupos humanos 
generan a lo largo de sus territorios espacio-tem-
porales formas diferenciadas de estar en el mundo. 
De darse respuestas, de alcanzar seguridad, de evitar 
el dolor, de creer en otras realidades que las limitadas 
por los instrumentos de acción y transformación al 
uso, en cada caso. 

Hoy, la ineludible multiculturalidad planetaria 
señalada, de fuerte tensión economicista y 
experiencia de severos rasgos inhumanos para 
muchísimos desheredados, requiere una alternativa 
metamoderna capaz de hacer posible el encuentro 
intercultural adecuado. El problema complejo tiene al 
menos dos caras complementarias y una radical 
exigencia para los bienheredados gobiernos y pueblos 
de la fortuna. La exigencia de éstos es que como 
humanos, inevitable y efectivamente hermanos, 
hemos de aprender a ser austeros. No consumidores 
inocentemente concienciados de que nuestra suerte 
es un modelo para el mundo, cuando en el fondo 
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tamente contra... todo. Intuitiva y primariamente, 
anémico en la adecuada representación personal, se 
enaltece y cristaliza en mensajes y creencias radicales, 
que se enfrentan violenta y espontáneamente ante 
cualquier realidad presumiblemente captada como 
amenazante. Es ultra en la construcción psicocultural 
de su identidad quien, amenazado y reducido en las 
lindes representacionales de su yo, actúa de manera 
violenta para autoafirmarse. En lo político, es el 
nacionalista intransigente y agresivo; en lo social, el 
integrante de un grupo que se afirma en la radicalidad 
de unos símbolos, gestos, lenguaje,... enfrentados a 
otras maneras de conducirse o de manifestarse; en lo 
económico, es el compulsivamente entregado a la 
potencial mejora de los resultados de su ámbito de 
acción, despreciando las consecuencias de su actuar, 
si no son amenazantes de forma inmediata para él. La 
identidad psicocultural ultramoderna no parece 
tampoco el estilo de educación  desarrollable, dado 
que pretende superar deficiencias y responder a los 
retos de nuestra actualidad con estilos generadores de 
más negación que lo positivo pretendido.

LA RESPUESTA METAMODERNA A ESOS RETOS: EL 
NUEVO HUMANO PARA OTRO DESARROLLO

Aristóteles, en la Política (1951, 67) dice bella y 
expresivamente que el humano es el único ser que 
tiene palabra y que esto le hace ser sujeto de la ciudad  
“y es exclusivo del hombre, frente a los demás 
animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del 
mal, de lo justo y de lo injusto...” Heidegger (1974), 
razonando sobre el lenguaje, distingue entre Rede 
(predisposición radical para el lenguaje) y Sprache (las 
lenguas concretas que cada humano aprende 
socioculturalizándose). Chomski (1971) se hace 
platónico innatista en el M.I.T. para poder explicar el 
maravilloso evento de cómo un bebé humano puede 
tan pronto aprender una lengua, cuyo proceso y 
posibilidad de realización es enormemente complejo 
y que no se podría haber aprendido si no es que fuese 
un registro diferenciador innato de lo humano. Ser 
hecho para conectar abiertamente con la realidad, 
con el mundo. En expresión heideggeriana, “ente 
abierto al ser”. Ser hecho para la posibilidad.

Sin embargo, ese ser bio-psico peculiar no se 
realiza sino es en contactos de socio-culturalización. 
Lo humano es una realidad bio-psico-socio-cultural. 
Dos a dos, las cuatro características nos definen 

ineludiblemente. El yo cóncavo y el yo convexo. La 
concavidad de cada uno es diferente, pero tiene 
líneas de semejanza. Las convexidades de cada uno 
son diferentes, pero tienen secuencias parecidas. El 
yo cóncavo es la socio-cultura interiorizada. El yo 
convexo es el psiquismo exteriorizado. Vigotski 
(1977) paradigma histórico-cultural, y Mead (1972) 
interaccionismo simbólico, sintetizan estas ideas. El 
psicólogo ruso resume magistralmente: “somos hue-
llas (grammas) que se sintetizan en palabras”. El psicó-
logo americano: “el espíritu nace de la comunica-
ción”.

Queda sólo una alternativa válida para la 
construcción de la psicoculturalidad que sintetiza 
adecuadamente ambos extremos. Ser conciencia 
representacional de un yo definido, modernidad, 
pero que al tiempo esa conciencia esté funda-
mentada y legitimada en aquello mismo que la 
permita convertirse en renovada respuesta a los retos 
e interrogantes humanizadores que la propia historia 
humana nos ha lanzado. Parece que los humanos no 
podremos superar lo negativo de la explotación, del 
rechazo, de la guerra y del sometimiento, o alcanzar 
la igualdad, la interculturalidad, la paz  y la dignidad, 
si no nos hacemos conciencias abiertas a la realidad 
de los demás. Si no comprendemos que el punto 
neurálgico de cualquier discurso o propuesta de 
solución es que nuestra conciencia representacional 
del yo es una firmeza definida desde una relatividad: 
que todos somos radical e ineludiblemente hermanos. 
Lo dice magníficamente el verso de Pablo Neruda: 
“Sube a nacer conmigo, hermano”. Lo advirtieron 
anticipadamente siglos atrás las religiones. Hoy 
sabemos desde los conocimientos de todas las 
miradas que somos sólo porque somos de entre 
todos. Desde la Biología, desde la Antropología, 
desde la Psicología, desde la Sociología, desde la 
Pedagogía, desde... todos los saberes, se nos ofrece 
una radical y profunda palabra, metá- (más allá) de lo 
aparente e inmediato: que nuestra conciencia sólo 
adquiere la adecuada representación del propio yo 
en el diálogo comunicativo con los demás. Cada uno 
nos sabemos un absoluto, conciencia del yo, palabras 
con las que me conozco abierto a la realidad y en 
decir de Kant, “superior a todo otro ser de la 
naturaleza”. Ahora bien, ese absoluto es radical 
relatividad, referencia comunicacional, poso de las 
huellas gramaticalizadas. La educación de los tiempos 

actuales, tiempos de nuevas respuestas, más exigidas 
que nunca, a los retos de siempre, no requiere mucha 
demora y está bien claro lo que tiene que procurar 
transmitir con los programas, los ejemplos y los 
discursos: que lo humano es pura contingencia de 
igualdad hermanada. Todo intento desde la tradición, 
los temores, los lenguajes, las cunas, las riquezas,... de 
justificar diferencias, acumulaciones, privilegios y 
toda una lista de cuentos para dominar, es un 
contrasentido, una hipocresía y un poner en peligro la 
existencia -libre, igual y respetuosa- de lo humano. 
Desde luego, antes que nada, es un manifiesto deseo 
de que las cosas sigan como están y la manera más 
eficaz de no responder a los retos de explotación, de 
rechazo, de guerras y de sometimiento, de unos sobre 
otros. Puede que nos vaya bien cierto entrenamiento 
en animar una representación consciente del yo 
desde esta fórmula meta-moderna del radical herma-
namiento de la humanidad. ¡Ah, hermanamiento no 
es una categoría, ni religiosa, ni poética, ni 
metafórica, ni imaginativa! Sólo es la expresión más 
tecnológica de lo que somos. 

DISCURSO SOBRE LO ECONÓMICO: LA 
METAMODERNIDAD ECOLÓGICA.

Cómo vivir en la casa común de modo que sea 
posible hacerlo sin acabar con las básicas posibi-
lidades. Una ilustración metamoderna en que los 
humanos nos eduquemos para reconocernos en 
nuestra con-ciencia como lo que realmente somos: 
seres tan absolutamente relativizados unos a otros, 
que ninguno puede argumentar a su favor para poder  
más que otro, dado que somos totalmente interde-
pendientes. De modo que podemos afirmar que así 
como la libertad y la igualdad pueden cumplir la 
función de valor-proyección de metas humanas a 
alcanzar en los procesos históricos, la interdepen-
dencia es un cercano y evidente motor de la historia 
humana al nivel de la conciencia de nuestros actuales 
tiempos. No verlo así es mantenerse en el engañoso 
interés de no reconocer la trama más evidente, y por 
otro lado exigente, de los cambios que puedan hacer 
la vida más digna para todos los mortales.

Así, lo que parece fácilmente presente a la 
conciencia de todos nosotros es que tanto los centros 
de poder establecidos, como el conjunto de la 
sociedad civil, hemos de exigirnos una real y eficaz 
acción de diálogo que nos obligue a entendernos 

desde otros supuestos en los quehaceres de la 
producción, de la acumulación/nivelación de bienes 
y en las decididas ayudas y acciones para que el 
planeta sea la casa común  habitable de los humanos. 
Nada de esto se alcanzará desde los supuestos 
mantenidos de la tradición liberal, centrípeta, 
occidentalizante y justificadora de la acumulación 
desde puntos de partida no dialogados, inconfesables 
y prácticamente mantenidos y soportados por la 
aquiescencia de los poderes. O nos creemos que 
somos todos de todos y que nadie tiene derecho a 
acumular nada, ningún bien, más allá de ciertos 
límites concretos y dialogables, o nos mantendremos 
lustro a lustro repitiendo mensajes hasta que, de 
nuevo explotada la situación, nos lamentemos de que 
hemos vuelto a caer en las mismas rupturas de la 
guerra, de la violencia, de las hambres, de las 
destrucciones, cuando de hecho, realmente, el 
mundo se mantiene permanentemente en esas trucu-
lencias que nadie ha decidido con clara voluntad 
erradicar. Sí mantener-se... y aguantar. Hacer que 
aguante.

DISCURSO SOBRE LO SOCIAL: LA METAMO-
DERNIDAD INTERCULTURAL/PLANETARIA.

La planetarización tecnológica y económica nos 
ha hecho más multiculturales que nunca. La multicul-
turalidad es el fenómeno social más característico de 
nuestro hoy. Sabemos que los grupos humanos 
generan a lo largo de sus territorios espacio-tem-
porales formas diferenciadas de estar en el mundo. 
De darse respuestas, de alcanzar seguridad, de evitar 
el dolor, de creer en otras realidades que las limitadas 
por los instrumentos de acción y transformación al 
uso, en cada caso. 

Hoy, la ineludible multiculturalidad planetaria 
señalada, de fuerte tensión economicista y 
experiencia de severos rasgos inhumanos para 
muchísimos desheredados, requiere una alternativa 
metamoderna capaz de hacer posible el encuentro 
intercultural adecuado. El problema complejo tiene al 
menos dos caras complementarias y una radical 
exigencia para los bienheredados gobiernos y pueblos 
de la fortuna. La exigencia de éstos es que como 
humanos, inevitable y efectivamente hermanos, 
hemos de aprender a ser austeros. No consumidores 
inocentemente concienciados de que nuestra suerte 
es un modelo para el mundo, cuando en el fondo 
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sabemos que eso -que nuestro estilo de vida 
explotador y divertido- es imposible expandirlo por el 
mundo actual sin más y con buenos resultados. En la 
brevedad de la actual circunstancia no es deseable 
caer en el simplismo, ni en la potencial y lastrante 
demagogia, pero puede ser un ejemplo el siguiente 
dato: El G-8 ha tenido en el mes de Julio/2000 su 
cumbre anual en Japón y se propone “llevar la alta 
tecnología a los más pobres”. Puede que queden 
conectados a Internet -alguien saldrá ganando- y al 
mismo tiempo sumidos en el hambre, la enfermedad 
y el analfabetismo. La cumbre ha supuesto 130.000 
millones de pesetas, más de 10.000 millones de 
dólares. No sabemos los ítems de las facturas, pero 
algunos problemas serios del mundo -erradicar el 
analfabetismo, vacunar a la población de ciertas 
enfermedades,...- cuesta cantidades cercanas a la 
cumbre y media. Nadie duda del valor de las 
cumbres, pero puede que sea necesario mostrar que 
con más justa distribución también es posible hacer y 
hacerse el bien.

Las dos caras del problema de la deseada intercul-
turalidad referidas son: a) que el mundo es de todos, y 
b) que no podemos poner barreras al Planeta sin 
hacer lo necesario para que los pueblos puedan vivir 
dignamente -Derechos Humanos, los de 1948 y la 
actual redacción que se prepara- en la ecología más 
inmediata. A este respecto, en la Cumbre citada decía 
con acierto el primer ministro japonés,  Yoshiro Mori: 
“El mundo no podrá prosperar si el tercer mundo no 
consigue desarrollarse”. Y hay que añadir que los 
problemas más graves del no logro de la intercul-
turalidad se derivan de los excluidos del cuarto 
mundo, que difícilmente sobreviven en nuestros 
quicios y permanentemente nos recuerdan que algo 
va mal en el mundo de nuestros desarrollos. Así se 
decía ya en 1974, en la Conferencia de la UNESCO 
sobre la educación para la comprensión, la 
cooperación y la paz internacionales y la educación 
relativa a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

DISCURSO SOBRE LO CULTURAL:  LA  
METAMODERNIDAD DE LA PAZ.

El hombre no es un lobo determinado para la 
sangre del dolor y del exterminio. Esa es una de las 
posibilidades. Forma parte del amplio y complejo 
abanico de nuestro ser bio-psico-sociocultural. Pero, 

también sabemos que hay otras muchas posibilidades 
y horizontes de manifestación. Somos capaces de la 
paz. Se dice en el inicio el Manifiesto 2000 citado: 
“Porque el año 2000 debe ser un nuevo comienzo 
para todos nosotros. Juntos podemos transformar la 
cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz 
y de no violencia”.

Cierto, pero ese afán no puede quedar dicho en el 
aire de las buenas intenciones sin paso a la acción. La 
cultura de guerra no es un invento creativo de los 
desheredados, ni de los de a pie,  ni de los apuntados 
a grupos de poder con la mejor y la más ingenua 
intención. La cultura de guerra se ha nutrido sobre 
todo de afanes de poder, de conveniencias de 
dominio y control y de afanes de expansión. Es un 
complejo fenómeno que no conviene reducir. Sólo 
afirmar que sí es posible acercarnos cada vez más a la 
experiencia proyectada por el valor, paz, pero que 
ello requiere radicalidad en el discurso y en la acción. 
Las injusticias, las enormes desigualdades, el hambre, 
la explotación, el mercado de las armas, el afán, sin 
reglas y trabas, de poder,... no son experiencias 
compatibles con una cultura de paz. La cultura es el 
libreto desde el que un pueblo comprende y acepta la 
realidad en la que se manifiesta y concreta. Pues bien, 
esa cultura no puede ser un libreto radicalmente 
contradictorio y viciado. Con dos letras y dos horizon-
tes. Por un lado, vivir en y desde la explotación y la 
miseria y por otro plantear respuestas de quietud, de 
aceptación, de paz. Efectivamente, la paz es un 
camino que hay que recorrer. No se puede esperar 
vivir en guerra de hecho y de ambiente y decir que 
queremos la paz. La paz será cuando la vivamos. 
Ahora bien, vivir paz requiere, antes que nada, que el 
ambiente no transfiera formas contrarias, condiciones 
que son fuente de acción para el enfrentamiento y la 
lucha. En la Conferencia de la UNESCO de 1994 se 
trataba de nuevo el tema de la educación para la paz, 
derechos humanos y democracia. Se recuerda la 
Conferencia de París, de 1974, donde se dijo: (la paz) 
“no puede consistir únicamente en la ausencia de 
conflictos armados, sino que entraña principalmente 
un proceso de progreso, de justicia y de respeto mutuo 
entre los pueblos”. Derechos de tercera generación 
que requieren plantear con autenticidad y plenitud 
los problemas del mundo. Aunque haya que ponerse 
metamoderno y hacer convencidos por una psico-
cultura en la que nos sepamos humanos, yo 

consciente, sólo en el inevitable y constructor 
encuentro relativo con los otros. Con el hermano. 
Valor absoluto (la atribución consciente personal del 
“yo soy”)-relativo (con-ciencia emanada de la re-
lación) de nuestra modernidad actual, -meta-
modernidad- en y hacia el III milenio.

La verdad meta-moderna del “yo soy” personal 
emana de la dialéctica que hace posible una 
identidad que puede satisfacer las exigencias de 
nuevas respuestas para los tiempos actuales. Han sido 
referidos los retos y los problemas. Se han comentado 
los modelos de respuesta reales, con sus trasfondos y 
sus virtualidades. La problemática es compleja y la 
solución requiere exigencias y esfuerzos de 
clarificación y de acción innovadoras. La alternativa 
meta-moderna nos acerca a una verdad del “yo soy” 
en la que dialécticamente se recoge la presencia del 
yo, como identidad definidora, que acepta y reco-
noce la presencia ineludible y valiosa de los demás 
como referentes radicales del yo personal. Todos de 
entre todos. Cómo hacer los procesos educativos para 
generar esa identidad en los contextos socio-
culturales es lo que habrá que concretar. Sin demora y 
con intensidad. Siempre en la experiencia humana 
más meta-moderna: el intercambio bienintencio-
nado de palabras: en el diálogo.
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sabemos que eso -que nuestro estilo de vida 
explotador y divertido- es imposible expandirlo por el 
mundo actual sin más y con buenos resultados. En la 
brevedad de la actual circunstancia no es deseable 
caer en el simplismo, ni en la potencial y lastrante 
demagogia, pero puede ser un ejemplo el siguiente 
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cumbre y media. Nadie duda del valor de las 
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hacerse el bien.

Las dos caras del problema de la deseada intercul-
turalidad referidas son: a) que el mundo es de todos, y 
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hacer lo necesario para que los pueblos puedan vivir 
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quicios y permanentemente nos recuerdan que algo 
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decía ya en 1974, en la Conferencia de la UNESCO 
sobre la educación para la comprensión, la 
cooperación y la paz internacionales y la educación 
relativa a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

DISCURSO SOBRE LO CULTURAL:  LA  
METAMODERNIDAD DE LA PAZ.

El hombre no es un lobo determinado para la 
sangre del dolor y del exterminio. Esa es una de las 
posibilidades. Forma parte del amplio y complejo 
abanico de nuestro ser bio-psico-sociocultural. Pero, 

también sabemos que hay otras muchas posibilidades 
y horizontes de manifestación. Somos capaces de la 
paz. Se dice en el inicio el Manifiesto 2000 citado: 
“Porque el año 2000 debe ser un nuevo comienzo 
para todos nosotros. Juntos podemos transformar la 
cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz 
y de no violencia”.

Cierto, pero ese afán no puede quedar dicho en el 
aire de las buenas intenciones sin paso a la acción. La 
cultura de guerra no es un invento creativo de los 
desheredados, ni de los de a pie,  ni de los apuntados 
a grupos de poder con la mejor y la más ingenua 
intención. La cultura de guerra se ha nutrido sobre 
todo de afanes de poder, de conveniencias de 
dominio y control y de afanes de expansión. Es un 
complejo fenómeno que no conviene reducir. Sólo 
afirmar que sí es posible acercarnos cada vez más a la 
experiencia proyectada por el valor, paz, pero que 
ello requiere radicalidad en el discurso y en la acción. 
Las injusticias, las enormes desigualdades, el hambre, 
la explotación, el mercado de las armas, el afán, sin 
reglas y trabas, de poder,... no son experiencias 
compatibles con una cultura de paz. La cultura es el 
libreto desde el que un pueblo comprende y acepta la 
realidad en la que se manifiesta y concreta. Pues bien, 
esa cultura no puede ser un libreto radicalmente 
contradictorio y viciado. Con dos letras y dos horizon-
tes. Por un lado, vivir en y desde la explotación y la 
miseria y por otro plantear respuestas de quietud, de 
aceptación, de paz. Efectivamente, la paz es un 
camino que hay que recorrer. No se puede esperar 
vivir en guerra de hecho y de ambiente y decir que 
queremos la paz. La paz será cuando la vivamos. 
Ahora bien, vivir paz requiere, antes que nada, que el 
ambiente no transfiera formas contrarias, condiciones 
que son fuente de acción para el enfrentamiento y la 
lucha. En la Conferencia de la UNESCO de 1994 se 
trataba de nuevo el tema de la educación para la paz, 
derechos humanos y democracia. Se recuerda la 
Conferencia de París, de 1974, donde se dijo: (la paz) 
“no puede consistir únicamente en la ausencia de 
conflictos armados, sino que entraña principalmente 
un proceso de progreso, de justicia y de respeto mutuo 
entre los pueblos”. Derechos de tercera generación 
que requieren plantear con autenticidad y plenitud 
los problemas del mundo. Aunque haya que ponerse 
metamoderno y hacer convencidos por una psico-
cultura en la que nos sepamos humanos, yo 

consciente, sólo en el inevitable y constructor 
encuentro relativo con los otros. Con el hermano. 
Valor absoluto (la atribución consciente personal del 
“yo soy”)-relativo (con-ciencia emanada de la re-
lación) de nuestra modernidad actual, -meta-
modernidad- en y hacia el III milenio.

La verdad meta-moderna del “yo soy” personal 
emana de la dialéctica que hace posible una 
identidad que puede satisfacer las exigencias de 
nuevas respuestas para los tiempos actuales. Han sido 
referidos los retos y los problemas. Se han comentado 
los modelos de respuesta reales, con sus trasfondos y 
sus virtualidades. La problemática es compleja y la 
solución requiere exigencias y esfuerzos de 
clarificación y de acción innovadoras. La alternativa 
meta-moderna nos acerca a una verdad del “yo soy” 
en la que dialécticamente se recoge la presencia del 
yo, como identidad definidora, que acepta y reco-
noce la presencia ineludible y valiosa de los demás 
como referentes radicales del yo personal. Todos de 
entre todos. Cómo hacer los procesos educativos para 
generar esa identidad en los contextos socio-
culturales es lo que habrá que concretar. Sin demora y 
con intensidad. Siempre en la experiencia humana 
más meta-moderna: el intercambio bienintencio-
nado de palabras: en el diálogo.
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LA INVESTIGACIÓN EN LECTURA Y ESCRITURA: VISIÓN RETROSPECTIVA Y 
PROSPECTIVA DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(UNIVERSIDAD DE CARABOBO)

La Universidad de Carabobo ha venido tomando conciencia 
de que el problema de la lectura debe estar en la base de sus 
preocupaciones en vista de que es una institución pionera en la 
investigación y en la formación de educadores, y en razón de esto, 
gira en torno a ella una población muy alta sobre la cual ejerce su 
acción. Además, esta Universidad debe preparar a los docentes 
para la solución los problemas que afectan el acto educativo en el 
cual la lectura ocupa un lugar preponderante. Por tal razón, se han 
favorecido la realización de seminarios, talleres y encuentros 
relacionados con la investigación de esta problemática para la cual 
busca y encuentra respuestas. En esta línea de acción, se 
encuentra la Maestría en Lectura y Escritura que ha contribuido de 
una manera efectiva en la investigación de los problemas 
relacionados con la lectura y la escritura y con la formación de 
docentes  en esta área de conocimiento.

Otro aspecto de especialísimo interés, es la presencia de la 
Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura que ha permitido 
integrar la red de cooperación interinstitucional e internacional 
con otras universidades que también son sedes y tienen como 
objetivo fundamental y supremo, mejorar la calidad de la 
educación en América Latina. Entre sus acciones académicas 
mencionamos el apoyo a programas de maestría existentes, la 
creación de nuevos programas, el intercambio de experiencias y 
conocimientos así como apoyar los programas de maestría 
existentes.

Tendencias epistemológicas y metodológicas
Ahora bien, las tendencias o modalidades de investigación no 

siempre fueron las mismas, estaban en correspondencia con la 
noción de lectura o concepción teórica que orientara los estudios. 
En un primer momento, la modalidad cuantitativa era la escogida 
para seleccionar la metodología o diseño de investigación, como 
por ejemplo: la concepción de la lectura y la escritura como 
conjunto de habilidades privilegiaba métodos deductivos, y en 
consecuencia, diseños cuasiexperiementales para comprobar o 
verificar hipótesis, construir instrumentos y hacer predicciones.  
Títulos como los que siguen a continuación permiten ilustrar lo 
precedente: Efectividad de las estrategias aplicadas a los estu-
diantes de Castellano Instrumental FACE UC (Sira y Silva, 2002); 
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Efectos de la utilización de estrategias metacognitivas 
en la producción de textos expositivos (Vásquez, 
2002). Se observa que corresponden a estudios 
explicativos, en los cuales se pretende esclarecer las 
consecuencias o efectos de determinada variable.

En años posteriores, conforme se iba profun-
dizando el estudio en las modalidades cualitativas, 
contextualizadas y singulares, los diseños etnográficos 
y de investigación acción cobraron mayor fuerza, y 
entraban en perfecta armonía epistémica con las 
nociones de lectura que la conciben como proceso 
interactivo y transaccional. Desde perspectivas de 
indagación cualitativa, no extensivas sino  intensivas, 
es decir que lo que interesa es la profundidad que 
emerge del mundo interior de los sujetos y no el 
alcance en términos numéricos, podemos men-
cionar: Qué piensan de la lectura las personas que no 
leen (Muñoz, 2003); Padres y madres promotores de 
lectura: una experiencia armónica en el contexto 
escolar (González, 2004); En busca del valor estético 
de la literatura en el ciclo diversificado (Cabañas, 
2005); La concepción de la lectura de los docentes 
(Reina, 2006).  Estas investigaciones dan cuenta de las 
opiniones, creencias, motivaciones, es decir, aspectos 
que no son susceptibles de experimentación, por lo 
que las técnicas de recolección de la información la 
conforman fundamentalmente, la observación, las 
entrevistas y los testimonios focalizados.

Es de hacer notar, que como producto de esta 
reflexión teórica y metodológica, han surgido 
aplicaciones prácticas de promoción de lectura en 
escuelas, liceos e instituciones de educación superior, 
y de forma más extensiva, el Programa de Lectura y 
Escritura “Leer y Escribir para transformar… 
construyendo ciudadanía” (2005), que se ejecuta en 
las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación del 
estado Carabobo. Este programa ya cuenta con un 
alcance que es cuantitativo -280 escuelas, ciento 
quince mil estudiantes, 500 docentes-, pero lo más 
importante es la repercusión de las iniciativas como 
Encuentros de niños y niñas poetas, I Congreso de 
Promotores de Lectura, Niños y Niñas Escritores de 
Cuentos, Periódico Escolar, entre otras actividades. 

De seguido se presentan las nociones de lectura 
que han encontrado eco en las prácticas pedagógicas 
en las instituciones educativas y otras, que bien 
valdría la pena potenciar.

Las nociones de Lectura
Desde la década de los sesenta, el interés por la 

naturaleza de los procesos de comprensión y promo-
ción de textos escritos ha ido aumentando, de 
manera que se han presentado diferentes enfoques 
para conceptualizarlo. La práctica pedagógica tradi-
cional de la lectura estuvo teñida, teóricamente, por 
la noción de habilidad y destreza; los estudios de la 
psicolingüística permitieron concebir la lectura como 
un proceso interactivo; la ruptura con el paradigma 
cartesiano dejó el camino libre para admitir la 
transacción entre el lector y el escritor  así como para 
proponer concepciones fenomenológicas de la lec-
tura como experiencia. A continuación se presenta 
una breve descripción de cada una de ellas.

La lectura como conjunto de habilidades
En el enfoque, según el cual la lectura se entiende 

como un conjunto de habilidades subyace una 
creencia que supone que la textualidad es un mero 
reflejo de la oralidad. Y como se asumía que la lengua 
oral se adquiría gradualmente, in crescendo, desde lo 
que se considera lo más simple (sonidos, letras), hasta 
lo más complejo (frases, oraciones), se pensaba que 
igualmente la expresión escrita seguía la misma 
secuencia.

Este enfoque de la lectura como conjunto de 
habilidades está basado en el esquema clásico de 
diferentes modelos en los que se propone el 
reconocimiento de las  palabras como el primer nivel, 
seguido de la comprensión como segundo nivel, la 
reacción emocional como tercero y la asimilación o 
evaluación como cuarto. Además, supone que el acto 
de la lectura está conformado por una serie de 
momentos diferenciados el uno del otro; aunque, en 
realidad es difícil, fuera de la teoría, determinar en 
qué momento se pasa del reconocimiento a la 
comprensión e incluso si, en efecto, son dos hechos 
distintos.

Este enfoque basa sus postulados en los descu-
brimientos de la ciencia, que influyeron posterior-
mente en la pedagogía y en las concepciones de la 
lectura, en el sentido de explicar cómo se aprende y 
cómo se enseña este proceso. Así, refiere Poggioli 
(citado en Puente, 1991) que, en los inicios de las 
investigaciones sobre lectura, la psicología positivista 
y conductista- donde destacan los aportes de Wundt 
(1886), Cattel, Huey (1908)- abordaba el proceso 
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LA INVESTIGACIÓN EN LECTURA Y ESCRITURA: VISIÓN RETROSPECTIVA Y 
PROSPECTIVA DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(UNIVERSIDAD DE CARABOBO)

La Universidad de Carabobo ha venido tomando conciencia 
de que el problema de la lectura debe estar en la base de sus 
preocupaciones en vista de que es una institución pionera en la 
investigación y en la formación de educadores, y en razón de esto, 
gira en torno a ella una población muy alta sobre la cual ejerce su 
acción. Además, esta Universidad debe preparar a los docentes 
para la solución los problemas que afectan el acto educativo en el 
cual la lectura ocupa un lugar preponderante. Por tal razón, se han 
favorecido la realización de seminarios, talleres y encuentros 
relacionados con la investigación de esta problemática para la cual 
busca y encuentra respuestas. En esta línea de acción, se 
encuentra la Maestría en Lectura y Escritura que ha contribuido de 
una manera efectiva en la investigación de los problemas 
relacionados con la lectura y la escritura y con la formación de 
docentes  en esta área de conocimiento.

Otro aspecto de especialísimo interés, es la presencia de la 
Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura que ha permitido 
integrar la red de cooperación interinstitucional e internacional 
con otras universidades que también son sedes y tienen como 
objetivo fundamental y supremo, mejorar la calidad de la 
educación en América Latina. Entre sus acciones académicas 
mencionamos el apoyo a programas de maestría existentes, la 
creación de nuevos programas, el intercambio de experiencias y 
conocimientos así como apoyar los programas de maestría 
existentes.

Tendencias epistemológicas y metodológicas
Ahora bien, las tendencias o modalidades de investigación no 

siempre fueron las mismas, estaban en correspondencia con la 
noción de lectura o concepción teórica que orientara los estudios. 
En un primer momento, la modalidad cuantitativa era la escogida 
para seleccionar la metodología o diseño de investigación, como 
por ejemplo: la concepción de la lectura y la escritura como 
conjunto de habilidades privilegiaba métodos deductivos, y en 
consecuencia, diseños cuasiexperiementales para comprobar o 
verificar hipótesis, construir instrumentos y hacer predicciones.  
Títulos como los que siguen a continuación permiten ilustrar lo 
precedente: Efectividad de las estrategias aplicadas a los estu-
diantes de Castellano Instrumental FACE UC (Sira y Silva, 2002); 
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Efectos de la utilización de estrategias metacognitivas 
en la producción de textos expositivos (Vásquez, 
2002). Se observa que corresponden a estudios 
explicativos, en los cuales se pretende esclarecer las 
consecuencias o efectos de determinada variable.

En años posteriores, conforme se iba profun-
dizando el estudio en las modalidades cualitativas, 
contextualizadas y singulares, los diseños etnográficos 
y de investigación acción cobraron mayor fuerza, y 
entraban en perfecta armonía epistémica con las 
nociones de lectura que la conciben como proceso 
interactivo y transaccional. Desde perspectivas de 
indagación cualitativa, no extensivas sino  intensivas, 
es decir que lo que interesa es la profundidad que 
emerge del mundo interior de los sujetos y no el 
alcance en términos numéricos, podemos men-
cionar: Qué piensan de la lectura las personas que no 
leen (Muñoz, 2003); Padres y madres promotores de 
lectura: una experiencia armónica en el contexto 
escolar (González, 2004); En busca del valor estético 
de la literatura en el ciclo diversificado (Cabañas, 
2005); La concepción de la lectura de los docentes 
(Reina, 2006).  Estas investigaciones dan cuenta de las 
opiniones, creencias, motivaciones, es decir, aspectos 
que no son susceptibles de experimentación, por lo 
que las técnicas de recolección de la información la 
conforman fundamentalmente, la observación, las 
entrevistas y los testimonios focalizados.

Es de hacer notar, que como producto de esta 
reflexión teórica y metodológica, han surgido 
aplicaciones prácticas de promoción de lectura en 
escuelas, liceos e instituciones de educación superior, 
y de forma más extensiva, el Programa de Lectura y 
Escritura “Leer y Escribir para transformar… 
construyendo ciudadanía” (2005), que se ejecuta en 
las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación del 
estado Carabobo. Este programa ya cuenta con un 
alcance que es cuantitativo -280 escuelas, ciento 
quince mil estudiantes, 500 docentes-, pero lo más 
importante es la repercusión de las iniciativas como 
Encuentros de niños y niñas poetas, I Congreso de 
Promotores de Lectura, Niños y Niñas Escritores de 
Cuentos, Periódico Escolar, entre otras actividades. 

De seguido se presentan las nociones de lectura 
que han encontrado eco en las prácticas pedagógicas 
en las instituciones educativas y otras, que bien 
valdría la pena potenciar.

Las nociones de Lectura
Desde la década de los sesenta, el interés por la 

naturaleza de los procesos de comprensión y promo-
ción de textos escritos ha ido aumentando, de 
manera que se han presentado diferentes enfoques 
para conceptualizarlo. La práctica pedagógica tradi-
cional de la lectura estuvo teñida, teóricamente, por 
la noción de habilidad y destreza; los estudios de la 
psicolingüística permitieron concebir la lectura como 
un proceso interactivo; la ruptura con el paradigma 
cartesiano dejó el camino libre para admitir la 
transacción entre el lector y el escritor  así como para 
proponer concepciones fenomenológicas de la lec-
tura como experiencia. A continuación se presenta 
una breve descripción de cada una de ellas.

La lectura como conjunto de habilidades
En el enfoque, según el cual la lectura se entiende 

como un conjunto de habilidades subyace una 
creencia que supone que la textualidad es un mero 
reflejo de la oralidad. Y como se asumía que la lengua 
oral se adquiría gradualmente, in crescendo, desde lo 
que se considera lo más simple (sonidos, letras), hasta 
lo más complejo (frases, oraciones), se pensaba que 
igualmente la expresión escrita seguía la misma 
secuencia.

Este enfoque de la lectura como conjunto de 
habilidades está basado en el esquema clásico de 
diferentes modelos en los que se propone el 
reconocimiento de las  palabras como el primer nivel, 
seguido de la comprensión como segundo nivel, la 
reacción emocional como tercero y la asimilación o 
evaluación como cuarto. Además, supone que el acto 
de la lectura está conformado por una serie de 
momentos diferenciados el uno del otro; aunque, en 
realidad es difícil, fuera de la teoría, determinar en 
qué momento se pasa del reconocimiento a la 
comprensión e incluso si, en efecto, son dos hechos 
distintos.

Este enfoque basa sus postulados en los descu-
brimientos de la ciencia, que influyeron posterior-
mente en la pedagogía y en las concepciones de la 
lectura, en el sentido de explicar cómo se aprende y 
cómo se enseña este proceso. Así, refiere Poggioli 
(citado en Puente, 1991) que, en los inicios de las 
investigaciones sobre lectura, la psicología positivista 
y conductista- donde destacan los aportes de Wundt 
(1886), Cattel, Huey (1908)- abordaba el proceso 
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desde el aspecto perceptual: leer es percibir visual-
mente; los autores mencionados, en sus investiga-
ciones, midieron los movimientos oculares, a partir de 
lo cual teorizaron que a mayor cantidad y frecuencia 
de movimientos del ojo era mayor la capacidad 
perceptiva y, por ende, la capacidad de lectura. Más 
tarde, Thorndike (citado en Vigostky, 1978: 124) 
demostró que determinadas formas de actividad 
como deletrear, dependen del dominio de ciertas 
habilidades necesarias para la realización de una 
tarea específica.

Igualmente, en esta visión la lectura se refiere 
principalmente a la lectura en voz alta; puesto que la 
vocalización puede percibirse y hasta medirse, en 
términos de pausas, entonación, ritmo. Luego, la 
pedagogía positivista enseña a leer de acuerdo a estas 
concepciones.

Así, este enfoque es el fundamento para los 
métodos fonético-silábicos de la enseñanza, llamados 
también métodos ascendentes (porque el sentido 
asciende del texto hacia el lector), cuyo uso se 
generalizó durante muchos años con las llamadas 
“cartillas” escolares y los silabarios, que partían de la 
correspondencia fonético-grafemática, luego de lo 
cual se formaban las sílabas uniendo las letras, 
llegando por último a la formación de enunciados con 
significado. Aunque dicho significado fuera en 
muchos casos cuestionable; por ejemplo ¿qué quiere 
decir un enunciado como “Lola lima la pala”? Eviden-
temente, se trata de un significado sin contexto, sin 
sentido y sin valor real para el lector.

Resumiendo, los postulados de la lectura como 
conjunto de habilidades asumen que ésta es un 
proceso divisible en sus partes componentes, en el 
cual la comprensión es sólo una de ellas y presupone, 
además, que el significado de la lectura está en el 
texto. En consecuencia, el lector no contribuye a la 
construcción del significado, sino que su tarea 
consiste en “extraer” un significado que está ya dado. 
Esto implica que los textos son estructuras estáticas y 
monosémicas: el significado o el sentido del mismo 
ha sido otorgado por el autor y permanece inalte-
rable, en cualquier contexto espacio temporal, e 
independiente de la visión que pueda tener el lector. 
En la tríada escritor-texto-lector, el enfoque de la 
lectura como conjunto de habilidades enfatiza el 
valor del texto y del autor.

En una operación como la lectura, todo sucede en 

realidad de manera simultánea; evidentemente, la 
idea de fragmentarla encuentra su apoyo en una 
tendencia que es más bien propia de la modernidad. 
Como ha sido señalado por diversos autores, la 
ciencia moderna, para abordar la realidad en cuanto 
objeto de estudio, comienza por separarla y 
atomizarla. 

Asimismo, se entiende que el sujeto aprende de 
esta manera fraccionada: por un lado el recono-
cimiento de las unidades fonéticas, por el otro el 
significado, más allá lo que siente y piensa. En 
correspondencia con el cartesianismo, hay separa-
ción del sujeto (aprendiz) y el objeto de aprendizaje 
(proceso de lectura) o del sujeto-lector y el objeto (el 
significado del texto).

De esta manera, más que hablar de una educa-
ción, formación o aprendizaje de la lectura, se estaría 
hablando de un entrenamiento, esto es, un proceso 
que “consiste en adquirir destrezas concretas que 
posibilitan respuestas a problemas determinados, 
conductas operativas” (Stenhouse citado en  Gimeno 
Sacristán, 1997: 145)

Es de destacar que ha sido precisamente este 
enfoque de la lectura como conjunto de habilidades 
el que prevaleció en los planes y programas de la 
educación básica en Venezuela hasta hace poco, 
cuando se emprende una reorientación al respecto; 
reorientación que no necesariamente halla su eco en 
la praxis.

A partir de la década de los sesenta comienzan a 
suscitarse cambios relevantes con respecto a la 
manera de comprender los procesos de adquisición 
de la lengua, tanto oral como escrita. Diversas 
Investigaciones contribuyeron a cambiar la visión que 
se tenía de la lectura como habilidad y destreza; entre 
ellas cabe mencionar los estudios de la psicogenética 
y la perspectiva constructivista del aprendizaje de 
Jean Piaget (1973), así como más tarde se recono-
cieron los aportes de Lev Vigostky (1896-1934). 
Además de reconsideraciones en torno al sujeto, 
también surgieron cuestionamientos acerca de la 
naturaleza de la lengua y del texto; tal es el caso de la 
gramática generativa de Chomsky (1970), los estudios 
de la psicolingüística y la sociolingüística, la prag-
mática y las diversas investigaciones englobadas en 
los llamados estudios del discurso, entre ellos la 
lingüística textual. Todos ellos incidieron en la con-
cepción del proceso de lectura.

En primer lugar consideramos los aportes de Piaget 
(1973), quien explica, con respecto a la manera de 
aprender del sujeto cognoscente, que éste trata 
activamente de comprender el mundo que lo rodea, 
que aprende a través de sus propias acciones y que 
construye sus propias categorías de pensamiento, al 
comparar, ordenar, clasificar, seriar, formular hipó-
tesis, comprobar y reorganizar. Esta teoría tiene sus 
implicaciones en la enseñanza: el aprendizaje no 
depende del propio sujeto que se vale de sus 
procesos de pensamiento y no tanto de los métodos o 
técnicas del “enseñante”, puesto que el proceso no 
obedece a una la relación causa-efecto o estímulo-
respuesta. Ésta sería una diferencia abismal entre las 
concepciones conductistas y la piagetiana. Las propo-
siciones teóricas de la psicogénesis, llevaron a autoras 
como Ferreiro y Teberosky (1988) a hacer serios 
planteamientos en cuanto a los sistemas de escritura y 
de lectura en el niño. En primer lugar, leer no es sólo 
descifrar sino que es una verdadera construcción 
inteligente del niño; esta construcción parte de las 
ideas que éste tiene en cuanto al texto escrito: canti-
dad de caracteres, variedad de caracteres, relación 
entre número y letra, dibujo y texto, letras y signos de 
puntuación; dichas ideas se generan a partir de los 
procesos de pensamiento y de las experiencias 
significativas.

Por su parte, Vigostky (1978) incorpora la vida 
social como elemento fundamental en la formación 
de la inteligencia y el desarrollo de procesos 
psicológicos superiores. De hecho, el psicólogo ruso 
afirma que esto empieza aun antes de que el niño 
llegue a la escuela: “el aprendizaje humano presu-
pone una naturaleza social específica y un proceso, 
mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean” (1978: 136). 
Por ello a su perspectiva se le ha denominado 
histórico-social, porque hace hincapié en que la 
psicología de los seres humanos es culturalmente 
transmitida e históricamente configurada. A su vez, 
siguiendo con Vigotsky (1978: 133), el proceso de 
aprendizaje comprende dos niveles: el evolutivo real, 
determinado por la capacidad de resolver un 
problema de manera independiente; y la zona de 
desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo y el nivel potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de 
una persona.

En concordancia con lo antes expuesto, el 
pensamiento, el lenguaje y sus operaciones básicas -la 
lectura y la escritura- están mediados por un entorno 
dinámico y cambiante, sobre todo porque es preci-
samente a través de ellos como el sujeto interactúa 
con sus semejantes- “Los signos y las palabras sirven a 
los niños, en primer lugar y sobre todo, como un 
medio de contacto social con las personas” (p. 54)- y 
con los objetos que le rodean: “el niño comienza a 
dominar su entorno con la ayuda del lenguaje” (48).

En cuanto a la perspectiva de los estudios del 
discurso, la noción de texto y, por ende, de lectura, se 
redimensionan, en el sentido de que ya aquél no es 
un mero receptáculo de significados, sino que todo lo 
que en él confluye y de él parte se inserta en una 
realidad más compleja, donde hallan cabida elemen-
tos propios de las ideologías, la cultura, entre otros:

Es en y a través de los discursos [y de los textos] 
que se construyen los nuevos espacios, los 
lugares comunes, las ideologías diversas y 
compartidas, los intereses diversos y comunes 
venidos de lugares lejanos, el encuentro de la 
palabra propia y la palabra ajena. La enun-
ciación, el discurso, se convierte en el terreno 
común en el que se escenarizan universalidades 
y localidades, donde se construyen e identifican 
comunalidad de saberes e intereses y se 
construyen los sujetos discursivos lejanos 
ontológicamente (Martínez, 1999: 55).

El análisis del discurso pone el acento en los 
sujetos discursivos, propósitos y relaciones implícitas 
y explícitas en el texto entendido como unidad. Así, 
los textos no se consideran como entes aislados, que 
pueden segmentarse en partes, sino que pertenecen 
al discurso social y, en consecuencia, la lectura es un 
proceso que forma parte de otro mayor. 

Por lo tanto, hay un juego de relaciones entre el 
destinador (es) y los destinatarios, lo cual se evidencia 
en la preferencia de construir o componer enun-
ciados pragmáticos, es decir, enunciados llenos de 
propósitos e intenciones, por el lado del sujeto 
enunciador; y de construir o comprenderlos con 
arreglo a ciertos propósitos, por el lado de los sujetos 
enunciatarios.

Por otra parte, en la lingüística textual, que se 
nutre de los aportes de distintos teóricos -como 
Halliday (1978), van Dijk (1985)- la lengua es enfo-
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desde el aspecto perceptual: leer es percibir visual-
mente; los autores mencionados, en sus investiga-
ciones, midieron los movimientos oculares, a partir de 
lo cual teorizaron que a mayor cantidad y frecuencia 
de movimientos del ojo era mayor la capacidad 
perceptiva y, por ende, la capacidad de lectura. Más 
tarde, Thorndike (citado en Vigostky, 1978: 124) 
demostró que determinadas formas de actividad 
como deletrear, dependen del dominio de ciertas 
habilidades necesarias para la realización de una 
tarea específica.

Igualmente, en esta visión la lectura se refiere 
principalmente a la lectura en voz alta; puesto que la 
vocalización puede percibirse y hasta medirse, en 
términos de pausas, entonación, ritmo. Luego, la 
pedagogía positivista enseña a leer de acuerdo a estas 
concepciones.

Así, este enfoque es el fundamento para los 
métodos fonético-silábicos de la enseñanza, llamados 
también métodos ascendentes (porque el sentido 
asciende del texto hacia el lector), cuyo uso se 
generalizó durante muchos años con las llamadas 
“cartillas” escolares y los silabarios, que partían de la 
correspondencia fonético-grafemática, luego de lo 
cual se formaban las sílabas uniendo las letras, 
llegando por último a la formación de enunciados con 
significado. Aunque dicho significado fuera en 
muchos casos cuestionable; por ejemplo ¿qué quiere 
decir un enunciado como “Lola lima la pala”? Eviden-
temente, se trata de un significado sin contexto, sin 
sentido y sin valor real para el lector.

Resumiendo, los postulados de la lectura como 
conjunto de habilidades asumen que ésta es un 
proceso divisible en sus partes componentes, en el 
cual la comprensión es sólo una de ellas y presupone, 
además, que el significado de la lectura está en el 
texto. En consecuencia, el lector no contribuye a la 
construcción del significado, sino que su tarea 
consiste en “extraer” un significado que está ya dado. 
Esto implica que los textos son estructuras estáticas y 
monosémicas: el significado o el sentido del mismo 
ha sido otorgado por el autor y permanece inalte-
rable, en cualquier contexto espacio temporal, e 
independiente de la visión que pueda tener el lector. 
En la tríada escritor-texto-lector, el enfoque de la 
lectura como conjunto de habilidades enfatiza el 
valor del texto y del autor.

En una operación como la lectura, todo sucede en 

realidad de manera simultánea; evidentemente, la 
idea de fragmentarla encuentra su apoyo en una 
tendencia que es más bien propia de la modernidad. 
Como ha sido señalado por diversos autores, la 
ciencia moderna, para abordar la realidad en cuanto 
objeto de estudio, comienza por separarla y 
atomizarla. 

Asimismo, se entiende que el sujeto aprende de 
esta manera fraccionada: por un lado el recono-
cimiento de las unidades fonéticas, por el otro el 
significado, más allá lo que siente y piensa. En 
correspondencia con el cartesianismo, hay separa-
ción del sujeto (aprendiz) y el objeto de aprendizaje 
(proceso de lectura) o del sujeto-lector y el objeto (el 
significado del texto).

De esta manera, más que hablar de una educa-
ción, formación o aprendizaje de la lectura, se estaría 
hablando de un entrenamiento, esto es, un proceso 
que “consiste en adquirir destrezas concretas que 
posibilitan respuestas a problemas determinados, 
conductas operativas” (Stenhouse citado en  Gimeno 
Sacristán, 1997: 145)

Es de destacar que ha sido precisamente este 
enfoque de la lectura como conjunto de habilidades 
el que prevaleció en los planes y programas de la 
educación básica en Venezuela hasta hace poco, 
cuando se emprende una reorientación al respecto; 
reorientación que no necesariamente halla su eco en 
la praxis.

A partir de la década de los sesenta comienzan a 
suscitarse cambios relevantes con respecto a la 
manera de comprender los procesos de adquisición 
de la lengua, tanto oral como escrita. Diversas 
Investigaciones contribuyeron a cambiar la visión que 
se tenía de la lectura como habilidad y destreza; entre 
ellas cabe mencionar los estudios de la psicogenética 
y la perspectiva constructivista del aprendizaje de 
Jean Piaget (1973), así como más tarde se recono-
cieron los aportes de Lev Vigostky (1896-1934). 
Además de reconsideraciones en torno al sujeto, 
también surgieron cuestionamientos acerca de la 
naturaleza de la lengua y del texto; tal es el caso de la 
gramática generativa de Chomsky (1970), los estudios 
de la psicolingüística y la sociolingüística, la prag-
mática y las diversas investigaciones englobadas en 
los llamados estudios del discurso, entre ellos la 
lingüística textual. Todos ellos incidieron en la con-
cepción del proceso de lectura.

En primer lugar consideramos los aportes de Piaget 
(1973), quien explica, con respecto a la manera de 
aprender del sujeto cognoscente, que éste trata 
activamente de comprender el mundo que lo rodea, 
que aprende a través de sus propias acciones y que 
construye sus propias categorías de pensamiento, al 
comparar, ordenar, clasificar, seriar, formular hipó-
tesis, comprobar y reorganizar. Esta teoría tiene sus 
implicaciones en la enseñanza: el aprendizaje no 
depende del propio sujeto que se vale de sus 
procesos de pensamiento y no tanto de los métodos o 
técnicas del “enseñante”, puesto que el proceso no 
obedece a una la relación causa-efecto o estímulo-
respuesta. Ésta sería una diferencia abismal entre las 
concepciones conductistas y la piagetiana. Las propo-
siciones teóricas de la psicogénesis, llevaron a autoras 
como Ferreiro y Teberosky (1988) a hacer serios 
planteamientos en cuanto a los sistemas de escritura y 
de lectura en el niño. En primer lugar, leer no es sólo 
descifrar sino que es una verdadera construcción 
inteligente del niño; esta construcción parte de las 
ideas que éste tiene en cuanto al texto escrito: canti-
dad de caracteres, variedad de caracteres, relación 
entre número y letra, dibujo y texto, letras y signos de 
puntuación; dichas ideas se generan a partir de los 
procesos de pensamiento y de las experiencias 
significativas.

Por su parte, Vigostky (1978) incorpora la vida 
social como elemento fundamental en la formación 
de la inteligencia y el desarrollo de procesos 
psicológicos superiores. De hecho, el psicólogo ruso 
afirma que esto empieza aun antes de que el niño 
llegue a la escuela: “el aprendizaje humano presu-
pone una naturaleza social específica y un proceso, 
mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean” (1978: 136). 
Por ello a su perspectiva se le ha denominado 
histórico-social, porque hace hincapié en que la 
psicología de los seres humanos es culturalmente 
transmitida e históricamente configurada. A su vez, 
siguiendo con Vigotsky (1978: 133), el proceso de 
aprendizaje comprende dos niveles: el evolutivo real, 
determinado por la capacidad de resolver un 
problema de manera independiente; y la zona de 
desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo y el nivel potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de 
una persona.

En concordancia con lo antes expuesto, el 
pensamiento, el lenguaje y sus operaciones básicas -la 
lectura y la escritura- están mediados por un entorno 
dinámico y cambiante, sobre todo porque es preci-
samente a través de ellos como el sujeto interactúa 
con sus semejantes- “Los signos y las palabras sirven a 
los niños, en primer lugar y sobre todo, como un 
medio de contacto social con las personas” (p. 54)- y 
con los objetos que le rodean: “el niño comienza a 
dominar su entorno con la ayuda del lenguaje” (48).

En cuanto a la perspectiva de los estudios del 
discurso, la noción de texto y, por ende, de lectura, se 
redimensionan, en el sentido de que ya aquél no es 
un mero receptáculo de significados, sino que todo lo 
que en él confluye y de él parte se inserta en una 
realidad más compleja, donde hallan cabida elemen-
tos propios de las ideologías, la cultura, entre otros:

Es en y a través de los discursos [y de los textos] 
que se construyen los nuevos espacios, los 
lugares comunes, las ideologías diversas y 
compartidas, los intereses diversos y comunes 
venidos de lugares lejanos, el encuentro de la 
palabra propia y la palabra ajena. La enun-
ciación, el discurso, se convierte en el terreno 
común en el que se escenarizan universalidades 
y localidades, donde se construyen e identifican 
comunalidad de saberes e intereses y se 
construyen los sujetos discursivos lejanos 
ontológicamente (Martínez, 1999: 55).

El análisis del discurso pone el acento en los 
sujetos discursivos, propósitos y relaciones implícitas 
y explícitas en el texto entendido como unidad. Así, 
los textos no se consideran como entes aislados, que 
pueden segmentarse en partes, sino que pertenecen 
al discurso social y, en consecuencia, la lectura es un 
proceso que forma parte de otro mayor. 

Por lo tanto, hay un juego de relaciones entre el 
destinador (es) y los destinatarios, lo cual se evidencia 
en la preferencia de construir o componer enun-
ciados pragmáticos, es decir, enunciados llenos de 
propósitos e intenciones, por el lado del sujeto 
enunciador; y de construir o comprenderlos con 
arreglo a ciertos propósitos, por el lado de los sujetos 
enunciatarios.

Por otra parte, en la lingüística textual, que se 
nutre de los aportes de distintos teóricos -como 
Halliday (1978), van Dijk (1985)- la lengua es enfo-
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cada como actividad de expresión o como comu-
nicación, orientada hacia una finalidad social. En 
palabras del primero: “El contexto interviene en la 
determinación de lo que decimos, y lo que decimos 
interviene en la determinación del contexto” (1982: 
11). 

En cuanto a las investigaciones de van Dijk, a partir 
de 1985, estuvieron enfocadas hacia el estudio del 
discurso periodístico y la reproducción del racismo, y 
las más recientes, apuntan a las relaciones entre 
discurso, poder e ideología; en líneas generales, tales 
estudios arrojaron luces sobre el discurso -tanto oral 
como escrito-  en cuanto interacción social, esto es, 
interpretado a través de las prácticas y funciones 
sociales, las jerarquías de acción, el contexto y las 
intencionalidades. “Las representaciones mentales 
socialmente adquiridas y compartidas definen a las 
culturas y los grupos… es esta integración… lo que 
nos permite comprender cabalmente las relaciones 
entre el  discurso y la sociedad” (van Dijk, 2000: 64).

Este aspecto de finalidad de la actividad lingüística 
se ha convertido en centro de interés esencial del 
proceso de comunicación y de la conceptualización 
del proceso de lectura, concebido ahora desde una 
perspectiva que se ha dado en llamar “funcional-
comunicativa". 

En Venezuela, este enfoque ha sido propugnado 
por investigadores que defienden la tesis de que 
enseñar lengua es enseñar a comunicar y ense-
ñar a comunicar es enseñar a actuar lingüísti-
camente de forma satisfactoria para un colo-
cutor en contextos sociales determinados (Páez 
Urdaneta (1985). Además de que esto permite 
tomando en cuenta las necesidades comunica-
tivas de los alumnos, sus intereses  la promoción 
de la autonomía y la pedagogía de la nego-
ciación. (Serrón, 2002: 15).

La lectura como proceso interactivo
Tomando como punto de partida las premisas 

explicadas en el aparte que antecede, se han 
planteado enfoques que se oponen en buena medida 
al de la lectura como conjunto de habilidades; entre 
ellos está la lectura entendida como proceso 
interactivo. Los trabajos de dos investigadores, 
Kenneth Goodman y Frank Smith, desde el campo de 
la psicolingüística, abrieron un espacio importante al 
estudio de los procesos cognitivos implicados durante 

la lectura y aportaron una remozada perspectiva del 
lector como agente activo mientras realiza el proceso 
de comprensión textual (Parodi, 1999:46).

Goodman, a través de varios estudios, determinó 
en 1965 que los problemas de lectura que se 
presentaban los niños no eran tales, sino que deben 
entenderse como valiosa información que daba 
cuenta de los procesos de comprensión del texto 
escrito. El lector actúa como un explorador en busca 
de significados. 

En este mismo sentido, Smith (1989) plantea que 
el significado del texto es construido por el lector: 
cuando se visualiza una palabra, se activan otras 
fuentes de información que incluyen el contenido 
semántico, las opciones sintácticas, los esquemas 
lingüísticos y la experiencia previa, relacionada con el 
texto leído. A la vez, el lector reconoce el tema y el 
contexto lingüístico en el cual está incluida la palabra. 
La interacción de las fuentes de información le 
permite al lector organizar, interpretar e integrar los 
significados de un texto.

Es innegable la presencia, en este enfoque, de un 
fuerte substrato de la teoría psicogenética y de su 
concepción constructivista del aprendizaje. Aunque, 
hay que considerar que, de acuerdo con Goodman 
(citado en  Dubois, 1987), la lectura es más bien y en 
buena medida un proceso psicolingüístico, producto 
de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 
El enfoque psicolingüístico admite que el sentido del 
texto no está en las palabras u oraciones que lo 
componen, sino en la mente del lector cuando 
reconstruye el texto de manera significativa para él, 
por esto, también se llama modelo descendente, esto 
es, el significado baja del lector hacia el texto y no 
viceversa, como se pensaba antes.

El proceso interactivo de la lectura se inicia con la 
percepción visual de las marcas impresas (entrada 
gráfica) que luego son enviadas al cerebro. Smith 
(1989) resalta este carácter interactivo al afirmar que 
en la lectura la información visual que proporciona el 
texto interactúa con la información no visual 
(conocimientos previos del lector) para construir un 
significado del mismo.

Teoría transaccional
Otra visión o enfoque del fenómeno lo constituye 

la llamada teoría transaccional del proceso de la 
lectura, que está fundamentada en los siguientes 

conceptos básicos: transacción, el lenguaje y la 
atención selectiva.  

El primero de ellos -la transacción- ha sido adop-
tado de la física cuántica y designa una “observación 
no fragmentada” de la situación en su totalidad, esto 
es, el sujeto cognoscente, el conocimiento y lo 
conocido, constituyen aspectos de un único proceso 
(Rosenblatt, 1996). En este nuevo enfoque se 
descartan los dualismos tradicionales de estímulo-
respuesta, sujeto-objeto, individual-social, para 
considerar que cada elemento de la realidad condi-
ciona y es condicionado por el otro en una relación 
de reciprocidad, que es lo que se denomina tran-
sacción. Transaccionalmente hablando, se puede 
decir que no existen los hechos ni los fenómenos sino 
las relaciones entre los mismos.

Con  respecto  al  lenguaje,  éste  ya no se concibe 
-desde tal perspectiva- como un instrumento de 
comunicación, una estructura dotada de cierto signi-
ficado, desligada del contexto lingüístico y/o extralin-
güístico, sino todo lo contrario: es un todo complejo 
que integra tanto el mensaje como lo que rodea a 
éste; el contexto es parte inseparable del texto. 

Más que hablar de significados, se hablaría de 
valor o de sentido; ya que los primeros suponen una 
condición absoluta, puramente textual, en tanto que, 
en el otro caso, se admite la relativización y la 
variabilidad contextual: “una palabra adquiere su 
sentido a partir del contexto en el cual aparece; en 
contextos diferentes, cambia de sentido” (Vigotsky 
citado en Rosenblatt, 1996: 20). En la teoría tran-
saccional, el término texto se refiere a un conjunto de 
signos capaces de ser interpretados como símbolos 
verbales.

El último de los conceptos de base -la atención 
selectiva- se entiende como la capacidad del lector 
para discriminar o para centrar la atención sólo en 
aquellos elementos que tengan pertinencia de acuer-
do con sus intereses de índole afectiva, cognitiva, 
culturales y sociales. 

Para la teoría transaccional el texto contiene el 
significado en potencia, el cual se “actualiza” a través 
de la construcción del significado por parte del lector. 
Este significado nunca es idéntico al texto sino que es 
aproximativo. La actualización del texto sugiere no 
sólo la construcción de diferentes significados sino 
también la construcción, a través del tiempo, de 
nuevos significados para el mismo texto por parte de 

un mismo lector. “Normalmente, factores que ingre-
san en la transacción total, tales como el contexto y el 
propósito del lector, son los que determinarán la 
elección del significado” (Rosenblatt, 1996: 25).

El enfoque transaccional descarta la relación de 
anterioridad posterioridad entre la sintaxis y la 
semántica: ambos hechos se imbrican. La sintaxis 
implica un significado y viceversa.

En lugar de dos entidades fijas que actúan una 
sobre la otra, el lector y el texto son dos aspectos 
de una situación dinámica total. El significado 
no existe de antemano en el texto o en el lector, 
sino que se despierta o adquiere entidad 
durante la transacción entre el lector y el texto... 
Lejos de poseer ya un significado que puede ser 
impuesto a todos los lectores, el texto es 
simplemente marcas sobre papel... hasta que 
algún lector efectúa una transacción con éste 
(Rosenblatt, 1996: 25).

Asimismo, Rosenblatt (citada en Dubois, 1986: 
183) señala que, al leer un texto sea científico o 
literario- el lector adopta una postura eferente o una 
postura estética. La primera se refiere  a la actitud que 
asume el lector cuando fija su atención en lo que ha 
de ser retenido o recordado; en la segunda, el lector 
coloca el énfasis en lo que vive, en lo que siente al 
momento de leer.

La lectura como experiencia
Ubicado en una perspectiva que podríamos 

calificar de fenomenológica, Larrosa (1996) define la 
lectura, un acto de verdadera lectura, más que como 
una actividad, como una experiencia, en el mejor 
sentido de la palabra:

La actividad de la lectura es a veces experiencia 
y a veces no, porque aunque sea algo que 
hacemos regular y rutinariamente, la experien-
cia de la lectura es un acontecimiento que tiene 
lugar en raras ocasiones. Y sabemos que escapa 
al orden de las causas y los efectos… el aconte-
cimiento se produce en ciertas condiciones de 
posibilidad, pero no se subordina a lo posible. 
Por otra parte una misma actividad de lectura 
puede ser experiencia para unos lectores y no 
para otros. Y, si es experiencia, no será la misma 
experiencia para todos aquellos que la hagan (p. 
29).
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cada como actividad de expresión o como comu-
nicación, orientada hacia una finalidad social. En 
palabras del primero: “El contexto interviene en la 
determinación de lo que decimos, y lo que decimos 
interviene en la determinación del contexto” (1982: 
11). 

En cuanto a las investigaciones de van Dijk, a partir 
de 1985, estuvieron enfocadas hacia el estudio del 
discurso periodístico y la reproducción del racismo, y 
las más recientes, apuntan a las relaciones entre 
discurso, poder e ideología; en líneas generales, tales 
estudios arrojaron luces sobre el discurso -tanto oral 
como escrito-  en cuanto interacción social, esto es, 
interpretado a través de las prácticas y funciones 
sociales, las jerarquías de acción, el contexto y las 
intencionalidades. “Las representaciones mentales 
socialmente adquiridas y compartidas definen a las 
culturas y los grupos… es esta integración… lo que 
nos permite comprender cabalmente las relaciones 
entre el  discurso y la sociedad” (van Dijk, 2000: 64).

Este aspecto de finalidad de la actividad lingüística 
se ha convertido en centro de interés esencial del 
proceso de comunicación y de la conceptualización 
del proceso de lectura, concebido ahora desde una 
perspectiva que se ha dado en llamar “funcional-
comunicativa". 

En Venezuela, este enfoque ha sido propugnado 
por investigadores que defienden la tesis de que 
enseñar lengua es enseñar a comunicar y ense-
ñar a comunicar es enseñar a actuar lingüísti-
camente de forma satisfactoria para un colo-
cutor en contextos sociales determinados (Páez 
Urdaneta (1985). Además de que esto permite 
tomando en cuenta las necesidades comunica-
tivas de los alumnos, sus intereses  la promoción 
de la autonomía y la pedagogía de la nego-
ciación. (Serrón, 2002: 15).

La lectura como proceso interactivo
Tomando como punto de partida las premisas 

explicadas en el aparte que antecede, se han 
planteado enfoques que se oponen en buena medida 
al de la lectura como conjunto de habilidades; entre 
ellos está la lectura entendida como proceso 
interactivo. Los trabajos de dos investigadores, 
Kenneth Goodman y Frank Smith, desde el campo de 
la psicolingüística, abrieron un espacio importante al 
estudio de los procesos cognitivos implicados durante 

la lectura y aportaron una remozada perspectiva del 
lector como agente activo mientras realiza el proceso 
de comprensión textual (Parodi, 1999:46).

Goodman, a través de varios estudios, determinó 
en 1965 que los problemas de lectura que se 
presentaban los niños no eran tales, sino que deben 
entenderse como valiosa información que daba 
cuenta de los procesos de comprensión del texto 
escrito. El lector actúa como un explorador en busca 
de significados. 

En este mismo sentido, Smith (1989) plantea que 
el significado del texto es construido por el lector: 
cuando se visualiza una palabra, se activan otras 
fuentes de información que incluyen el contenido 
semántico, las opciones sintácticas, los esquemas 
lingüísticos y la experiencia previa, relacionada con el 
texto leído. A la vez, el lector reconoce el tema y el 
contexto lingüístico en el cual está incluida la palabra. 
La interacción de las fuentes de información le 
permite al lector organizar, interpretar e integrar los 
significados de un texto.

Es innegable la presencia, en este enfoque, de un 
fuerte substrato de la teoría psicogenética y de su 
concepción constructivista del aprendizaje. Aunque, 
hay que considerar que, de acuerdo con Goodman 
(citado en  Dubois, 1987), la lectura es más bien y en 
buena medida un proceso psicolingüístico, producto 
de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 
El enfoque psicolingüístico admite que el sentido del 
texto no está en las palabras u oraciones que lo 
componen, sino en la mente del lector cuando 
reconstruye el texto de manera significativa para él, 
por esto, también se llama modelo descendente, esto 
es, el significado baja del lector hacia el texto y no 
viceversa, como se pensaba antes.

El proceso interactivo de la lectura se inicia con la 
percepción visual de las marcas impresas (entrada 
gráfica) que luego son enviadas al cerebro. Smith 
(1989) resalta este carácter interactivo al afirmar que 
en la lectura la información visual que proporciona el 
texto interactúa con la información no visual 
(conocimientos previos del lector) para construir un 
significado del mismo.

Teoría transaccional
Otra visión o enfoque del fenómeno lo constituye 

la llamada teoría transaccional del proceso de la 
lectura, que está fundamentada en los siguientes 

conceptos básicos: transacción, el lenguaje y la 
atención selectiva.  

El primero de ellos -la transacción- ha sido adop-
tado de la física cuántica y designa una “observación 
no fragmentada” de la situación en su totalidad, esto 
es, el sujeto cognoscente, el conocimiento y lo 
conocido, constituyen aspectos de un único proceso 
(Rosenblatt, 1996). En este nuevo enfoque se 
descartan los dualismos tradicionales de estímulo-
respuesta, sujeto-objeto, individual-social, para 
considerar que cada elemento de la realidad condi-
ciona y es condicionado por el otro en una relación 
de reciprocidad, que es lo que se denomina tran-
sacción. Transaccionalmente hablando, se puede 
decir que no existen los hechos ni los fenómenos sino 
las relaciones entre los mismos.

Con  respecto  al  lenguaje,  éste  ya no se concibe 
-desde tal perspectiva- como un instrumento de 
comunicación, una estructura dotada de cierto signi-
ficado, desligada del contexto lingüístico y/o extralin-
güístico, sino todo lo contrario: es un todo complejo 
que integra tanto el mensaje como lo que rodea a 
éste; el contexto es parte inseparable del texto. 

Más que hablar de significados, se hablaría de 
valor o de sentido; ya que los primeros suponen una 
condición absoluta, puramente textual, en tanto que, 
en el otro caso, se admite la relativización y la 
variabilidad contextual: “una palabra adquiere su 
sentido a partir del contexto en el cual aparece; en 
contextos diferentes, cambia de sentido” (Vigotsky 
citado en Rosenblatt, 1996: 20). En la teoría tran-
saccional, el término texto se refiere a un conjunto de 
signos capaces de ser interpretados como símbolos 
verbales.

El último de los conceptos de base -la atención 
selectiva- se entiende como la capacidad del lector 
para discriminar o para centrar la atención sólo en 
aquellos elementos que tengan pertinencia de acuer-
do con sus intereses de índole afectiva, cognitiva, 
culturales y sociales. 

Para la teoría transaccional el texto contiene el 
significado en potencia, el cual se “actualiza” a través 
de la construcción del significado por parte del lector. 
Este significado nunca es idéntico al texto sino que es 
aproximativo. La actualización del texto sugiere no 
sólo la construcción de diferentes significados sino 
también la construcción, a través del tiempo, de 
nuevos significados para el mismo texto por parte de 

un mismo lector. “Normalmente, factores que ingre-
san en la transacción total, tales como el contexto y el 
propósito del lector, son los que determinarán la 
elección del significado” (Rosenblatt, 1996: 25).

El enfoque transaccional descarta la relación de 
anterioridad posterioridad entre la sintaxis y la 
semántica: ambos hechos se imbrican. La sintaxis 
implica un significado y viceversa.

En lugar de dos entidades fijas que actúan una 
sobre la otra, el lector y el texto son dos aspectos 
de una situación dinámica total. El significado 
no existe de antemano en el texto o en el lector, 
sino que se despierta o adquiere entidad 
durante la transacción entre el lector y el texto... 
Lejos de poseer ya un significado que puede ser 
impuesto a todos los lectores, el texto es 
simplemente marcas sobre papel... hasta que 
algún lector efectúa una transacción con éste 
(Rosenblatt, 1996: 25).

Asimismo, Rosenblatt (citada en Dubois, 1986: 
183) señala que, al leer un texto sea científico o 
literario- el lector adopta una postura eferente o una 
postura estética. La primera se refiere  a la actitud que 
asume el lector cuando fija su atención en lo que ha 
de ser retenido o recordado; en la segunda, el lector 
coloca el énfasis en lo que vive, en lo que siente al 
momento de leer.

La lectura como experiencia
Ubicado en una perspectiva que podríamos 

calificar de fenomenológica, Larrosa (1996) define la 
lectura, un acto de verdadera lectura, más que como 
una actividad, como una experiencia, en el mejor 
sentido de la palabra:

La actividad de la lectura es a veces experiencia 
y a veces no, porque aunque sea algo que 
hacemos regular y rutinariamente, la experien-
cia de la lectura es un acontecimiento que tiene 
lugar en raras ocasiones. Y sabemos que escapa 
al orden de las causas y los efectos… el aconte-
cimiento se produce en ciertas condiciones de 
posibilidad, pero no se subordina a lo posible. 
Por otra parte una misma actividad de lectura 
puede ser experiencia para unos lectores y no 
para otros. Y, si es experiencia, no será la misma 
experiencia para todos aquellos que la hagan (p. 
29).
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Estas nociones de lectura han labrado el camino 
en la investigación desde visiones fragmentarias hasta 
las que consideran la totalidad y el ámbito histórico 
social de los sujetos que interactúan en un contexto 
social determinado.

Prospectiva en la investigación en Lectura y 
Escritura

Desde que la Universidad de Carabobo es sub-
sede de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación con base en la Lectura y 
Escritura, las posibilidades de fortalecer las líneas de 
investigación enfocadas hacia el aspecto discursivo 
de la comprensión y la producción de textos escritos 
se amplían como reflejo de las temáticas que dicha 
cátedra ha ofrecido, generadas por la Sede Nacional, 
la Universidad Experimental Libertador, bajo la 
coordinación del profesor Sergio Serrón. A 
continuación se expone la descripción de dicha línea: 

La Cátedra UNESCO busca promover el 
aprendizaje de prácticas de lectura y escritura 
para el desarrollo de competencias discursivas y 
cognitivas variadas, flexibles y adecuadas que 
permitan desarrollar estrategias para aprender a 
pensar y seguir aprendiendo. En ese contexto, la 
Sede Principal Venezuela UPEL-IVILLAB 
desarrolla una línea de investigación que abarca 
problemas teórico-metodológicos relacionados 
con el análisis discursivo aplicado a las prácticas 
de lectura y escritura y su aprendizaje, en todos 
los niveles educativos con un énfasis especial en 
el ámbito universitario, específicamente en la 
formación docente. En ese sentido, se integrarán 
trabajos adelantados en los diferentes Institutos 
que conforman la UPEL y otros que pudieran 
adscribirse. La línea orientará también, la 
producción de la investigación en los programas 
de pre y postgrado (especialización, maestrías y 
doctorado) en este campo.

He aquí el reto para los investigadores noveles y 
expertos de adscribirse a las líneas de investigación 
que actualmente abren el abanico de alternativas en 
cuanto a temáticas relacionadas con la comprensión, 
producción y promoción de la lengua escrita, sin 
olvidar que la investigación no puede separarse de la 
aplicabilidad de soluciones a los problemas en 
ámbitos educativos. Es el momento para que todas las 

facultades de la Universidad de Carabobo, integren 
en las unidades curriculares referidas al campo de la 
lengua materna o extranjera -llámese Castellano 
Instrumental, Lenguaje y Comunicación, Lengua 
Española, Inglés Instrumental- la perspectiva 
discursiva del lenguaje, fundamento de la Cátedra 
UNESCO para le lectura y la escritura, para así 
contribuir con el mejoramiento del desempeño 
académico de los estudiantes y de la comunidad en 
general.
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EDUCACIÓN, DESARROLLO COGNITIVO Y CONSTRUCCIÓN CRÍTICA DE 
SIGNIFICADOS

Desde la evaluación de la historia de las ideas pedagógicas, 
pareciera que las novedades son pocas, la humanidad ha 
producido suficientes teorías, formas, métodos e investigaciones 
revolucionarias para la escuela, sin embargo, no han hecho 
grandes revelaciones, o por lo menos de gran diferencia con las ya 
conocidas, subrayan lo esencial y más obviado, según Casali 
(2003) “que no hay aprendizaje sin vínculos afectivos, sin sentido 
práctico, sin relación con las necesidades y deseos, sin confianza, 
sin solidaridad y sin vida comunitaria” (p.5).A pesar de estas 
afirmaciones, el ámbito educación desconoce la realidad, no 
incluye entre sus desafíos el educar para nuevas formas de vida, 
sino que transmite e impone moldes que restringen la autonomía 
para tomar decisiones, mostrando estereotipos de pensamiento 
que ubican y evalúan la realidad de manera unívoca.

Al respecto Pérez (1998) afirma: “Los docentes y estudiantes, 
aun viviendo las contradicciones y desajustes evidentes de las 
prácticas escolares dominantes, acabamos reproduciendo las 
rutinas que genera la cultura de la escuela, al objeto de conseguir 
la aceptación institucional”. (p.11). Esta vertiente cierra la posi-
bilidad de aprendizaje y enseñanza como transformación de la 
mente de quien aprende, de apertura mental hacia nuevas 
posibilidades de acción pensamiento crítico y creativo. El apren-
dizaje, obviamente, a partir de estas ideas deja de ser una tarea 
reproductiva o acumulativa, y el sistema cognitivo se convierte en 
el principal recurso con el cual el sujeto interpreta la realidad y 
establece su intervención en ella. La gestión mental del aprendiz 
juega un papel mediador en la construcción del conocimiento y 
en la contextualización del mismo. Esta reconstrucción, está 
intervenida por la capacidad de relacionar hechos y conceptos, y 
de organizar los conocimientos en una tarea determinada por la 
actividad cognitiva.

Como estrategias cognitivas, precisa Pérez (1998) “podemos 
agrupar a un conjunto amplio de rutinas que facilitan tanto la 
adquisición como la transferencia y uso de los conocimientos” 
(p.225). Este autor considera en el proceso contenidos semán-
ticos, conocimientos, datos e informaciones, esquemas lógicos de 
exploración, aplicación de de datos e informaciones y la 
ampliación del conocimiento a partir de elaboración de interro-
gantes e indagaciones.

Bruner (citado por Pérez, 1998) define las estrategias cognitivas 
“como las regularidades presentes en la toma de decisiones… las 
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rutinas de procedimiento que utilizamos cuando 
tomamos decisiones en la adquisición, retención, 
transferencia y utilización de los conocimientos e 
informaciones.”(p.225). Estaríamos hablando de 
modos de razonamiento, aproximaciones sistemá-
ticas, pensadas, que se realizan en determinadas 
situaciones. Estas estrategias involucran procesos 
mentales u operaciones mentales generales que 
constituyen la esencia de la organización y procesa-
miento de información, también podemos conside-
rarlas la  puesta en marcha de habilidades cognitivas, 
metacognitivas y cognoscitivas. Es decir, ejecución de 
procedimientos mentales, que apoyan la reflexión y 
el razonamiento. La capacidad de análisis es impres-
cindible para separar información relevante de la 
irrelevante, elaborar representaciones coherentes, 
expresar relaciones existentes entre diferentes ele-
mentos del conjunto, ubicar relaciones no explícitas. 
La capacidad de síntesis para realizar inferencias, 
procesar pasos, y datos e informaciones, formular 
hipótesis, suposiciones fundamentadas, logrando 
construir juicios, generalizaciones y abstracciones 
que puedan establecer conclusiones.

La transferencia según Valenzuela (citado. por 
García, 2003) “es el proceso por el cual la experiencia 
que tenemos en una actividad tiene efectos (tanto 
positivos como negativos) en el desarrollo de otra 
nueva actividad” (p.64). En otras palabras transferir 
implica seguir aprendiendo, con mayor autonomía, 
adaptando y creando ante nuevas situaciones. La 
creatividad tiene que ver con la elaboración de 
productos creativos, fundamentada en la fluidez de 
pensamiento, la originalidad, la capacidad para 
percibir ciertas conexiones no obvias entre hechos. 

Desde esta configuración existe una relación 
estrecha entre pensamiento crítico y creativo, pues en 
la creatividad se da un proceso selectivo en el que el 
pensamiento crítico interviene, proporcionando 
direcciones a seguir para encontrar opciones 
diferentes, realizando distinciones entre unas y otras.

En cuanto al concepto de las habilidades meta-
cognitivas, o metacognición, generalmente se define 
como la indagación realizada por los seres humanos 
cuando piensan y controlan sus propios procesos de 
pensamiento. Para Soto, (2003) es posible establecer 
dos grandes clasificaciones del mismo:

La primera clasificación ubica la metacognición 
como asociada con dos componentes, que son: 

Emilia Márquez Montes. Educación, Desarrollo Cognitivo y Construcción Crítica de Significados... Revista Memoralia. (6) 68-72

el conocimiento sobre los procesos cognitivos y 
la regulación de los procesos cognitivos… La 
segunda clasificación del campo de la meta-
cognición resulta de considerar dos tipos de 
investigaciones… la investigación sobre el 
monitoreo metacognitivo y la investigación 
sobre el control metacognitivo  (p.28).

En síntesis los componentes básicos de la 
metacognición contemplarían el conocimiento sobre 
los procesos cognitivos implicados en las tareas que 
realiza, y la regulación de los mismos. Qué sabe y 
cómo lo sabe, serían interrogantes a responder desde 
el dominio metacognitivo.

El último aspecto refiere a las habilidades 
cognoscitivas, y son las directamente representadas 
por el conocimiento que posee el sujeto. Según 
García (2003) “este conocimiento está dividido en 
declarativo y procedimental” (p.65). Estos cono-
cimientos “declarativos” lo constituyen las nociones, 
los conceptos, reglas, teorías y los conocimientos 
previos, los cuales conforman marcos teóricos y 
referenciales organizados en las estructuras concep-
tuales. Los procedimentales, contemplarían habili-
dades para observar, identificar problemas, cues-
tionar y plantear preguntas, construcción de sistemas 
o modelos semánticos, para trabajar en grupo 
cooperativo, para aplicar heurísticos (modos de 
procesar información o resolver problemas) y 
habilidades de lectura y escritura.

Es importante resaltar acá con respecto a la 
producción escrita la interesante propuesta de 
trabajo planteada por Jorba, Gómez y Prat ( 2000) 
que focaliza la atención en la producción escrita 
refiriéndola con habilidades cognitivas activadas al 
producir diferentes tipos de textos. Esta clase de 
habilidades han sido denominadas cognitivo lingüís-
ticas y evidencian las habilidades mentales movili-
zadas por los estudiantes en la producción de textos 
orales y escritos. Desde la perspectiva manejada en 
este análisis, involucra la práctica de la escritura y de 
su producción oral, potenciada desde el aprendizaje 
significativo mediada por la actividad constante de 
pensamiento, incrementada a través de represen-
taciones cada vez más ajustadas a los tipos de textos a 
generar. Es decir, haciendo uso de categorías de 
habilidades como describir, definir, resumir, explicar, 
justificar, argumentar y demostrar, que siguiendo a los 
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EDUCACIÓN, DESARROLLO COGNITIVO Y CONSTRUCCIÓN CRÍTICA DE 
SIGNIFICADOS

Desde la evaluación de la historia de las ideas pedagógicas, 
pareciera que las novedades son pocas, la humanidad ha 
producido suficientes teorías, formas, métodos e investigaciones 
revolucionarias para la escuela, sin embargo, no han hecho 
grandes revelaciones, o por lo menos de gran diferencia con las ya 
conocidas, subrayan lo esencial y más obviado, según Casali 
(2003) “que no hay aprendizaje sin vínculos afectivos, sin sentido 
práctico, sin relación con las necesidades y deseos, sin confianza, 
sin solidaridad y sin vida comunitaria” (p.5).A pesar de estas 
afirmaciones, el ámbito educación desconoce la realidad, no 
incluye entre sus desafíos el educar para nuevas formas de vida, 
sino que transmite e impone moldes que restringen la autonomía 
para tomar decisiones, mostrando estereotipos de pensamiento 
que ubican y evalúan la realidad de manera unívoca.

Al respecto Pérez (1998) afirma: “Los docentes y estudiantes, 
aun viviendo las contradicciones y desajustes evidentes de las 
prácticas escolares dominantes, acabamos reproduciendo las 
rutinas que genera la cultura de la escuela, al objeto de conseguir 
la aceptación institucional”. (p.11). Esta vertiente cierra la posi-
bilidad de aprendizaje y enseñanza como transformación de la 
mente de quien aprende, de apertura mental hacia nuevas 
posibilidades de acción pensamiento crítico y creativo. El apren-
dizaje, obviamente, a partir de estas ideas deja de ser una tarea 
reproductiva o acumulativa, y el sistema cognitivo se convierte en 
el principal recurso con el cual el sujeto interpreta la realidad y 
establece su intervención en ella. La gestión mental del aprendiz 
juega un papel mediador en la construcción del conocimiento y 
en la contextualización del mismo. Esta reconstrucción, está 
intervenida por la capacidad de relacionar hechos y conceptos, y 
de organizar los conocimientos en una tarea determinada por la 
actividad cognitiva.

Como estrategias cognitivas, precisa Pérez (1998) “podemos 
agrupar a un conjunto amplio de rutinas que facilitan tanto la 
adquisición como la transferencia y uso de los conocimientos” 
(p.225). Este autor considera en el proceso contenidos semán-
ticos, conocimientos, datos e informaciones, esquemas lógicos de 
exploración, aplicación de de datos e informaciones y la 
ampliación del conocimiento a partir de elaboración de interro-
gantes e indagaciones.

Bruner (citado por Pérez, 1998) define las estrategias cognitivas 
“como las regularidades presentes en la toma de decisiones… las 
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rutinas de procedimiento que utilizamos cuando 
tomamos decisiones en la adquisición, retención, 
transferencia y utilización de los conocimientos e 
informaciones.”(p.225). Estaríamos hablando de 
modos de razonamiento, aproximaciones sistemá-
ticas, pensadas, que se realizan en determinadas 
situaciones. Estas estrategias involucran procesos 
mentales u operaciones mentales generales que 
constituyen la esencia de la organización y procesa-
miento de información, también podemos conside-
rarlas la  puesta en marcha de habilidades cognitivas, 
metacognitivas y cognoscitivas. Es decir, ejecución de 
procedimientos mentales, que apoyan la reflexión y 
el razonamiento. La capacidad de análisis es impres-
cindible para separar información relevante de la 
irrelevante, elaborar representaciones coherentes, 
expresar relaciones existentes entre diferentes ele-
mentos del conjunto, ubicar relaciones no explícitas. 
La capacidad de síntesis para realizar inferencias, 
procesar pasos, y datos e informaciones, formular 
hipótesis, suposiciones fundamentadas, logrando 
construir juicios, generalizaciones y abstracciones 
que puedan establecer conclusiones.

La transferencia según Valenzuela (citado. por 
García, 2003) “es el proceso por el cual la experiencia 
que tenemos en una actividad tiene efectos (tanto 
positivos como negativos) en el desarrollo de otra 
nueva actividad” (p.64). En otras palabras transferir 
implica seguir aprendiendo, con mayor autonomía, 
adaptando y creando ante nuevas situaciones. La 
creatividad tiene que ver con la elaboración de 
productos creativos, fundamentada en la fluidez de 
pensamiento, la originalidad, la capacidad para 
percibir ciertas conexiones no obvias entre hechos. 

Desde esta configuración existe una relación 
estrecha entre pensamiento crítico y creativo, pues en 
la creatividad se da un proceso selectivo en el que el 
pensamiento crítico interviene, proporcionando 
direcciones a seguir para encontrar opciones 
diferentes, realizando distinciones entre unas y otras.

En cuanto al concepto de las habilidades meta-
cognitivas, o metacognición, generalmente se define 
como la indagación realizada por los seres humanos 
cuando piensan y controlan sus propios procesos de 
pensamiento. Para Soto, (2003) es posible establecer 
dos grandes clasificaciones del mismo:

La primera clasificación ubica la metacognición 
como asociada con dos componentes, que son: 
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el conocimiento sobre los procesos cognitivos y 
la regulación de los procesos cognitivos… La 
segunda clasificación del campo de la meta-
cognición resulta de considerar dos tipos de 
investigaciones… la investigación sobre el 
monitoreo metacognitivo y la investigación 
sobre el control metacognitivo  (p.28).

En síntesis los componentes básicos de la 
metacognición contemplarían el conocimiento sobre 
los procesos cognitivos implicados en las tareas que 
realiza, y la regulación de los mismos. Qué sabe y 
cómo lo sabe, serían interrogantes a responder desde 
el dominio metacognitivo.

El último aspecto refiere a las habilidades 
cognoscitivas, y son las directamente representadas 
por el conocimiento que posee el sujeto. Según 
García (2003) “este conocimiento está dividido en 
declarativo y procedimental” (p.65). Estos cono-
cimientos “declarativos” lo constituyen las nociones, 
los conceptos, reglas, teorías y los conocimientos 
previos, los cuales conforman marcos teóricos y 
referenciales organizados en las estructuras concep-
tuales. Los procedimentales, contemplarían habili-
dades para observar, identificar problemas, cues-
tionar y plantear preguntas, construcción de sistemas 
o modelos semánticos, para trabajar en grupo 
cooperativo, para aplicar heurísticos (modos de 
procesar información o resolver problemas) y 
habilidades de lectura y escritura.

Es importante resaltar acá con respecto a la 
producción escrita la interesante propuesta de 
trabajo planteada por Jorba, Gómez y Prat ( 2000) 
que focaliza la atención en la producción escrita 
refiriéndola con habilidades cognitivas activadas al 
producir diferentes tipos de textos. Esta clase de 
habilidades han sido denominadas cognitivo lingüís-
ticas y evidencian las habilidades mentales movili-
zadas por los estudiantes en la producción de textos 
orales y escritos. Desde la perspectiva manejada en 
este análisis, involucra la práctica de la escritura y de 
su producción oral, potenciada desde el aprendizaje 
significativo mediada por la actividad constante de 
pensamiento, incrementada a través de represen-
taciones cada vez más ajustadas a los tipos de textos a 
generar. Es decir, haciendo uso de categorías de 
habilidades como describir, definir, resumir, explicar, 
justificar, argumentar y demostrar, que siguiendo a los 
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autores ya mencionados, activan o reclaman la puesta 
en marcha de habilidades cognitivas como: analizar, 
comparar, clasificar, identificar, interpretar, iden-
tificar, inferir, deducir, transferir, valorar, operar, etc. 

El acto de escribir por tanto, se inscribe dentro de 
una actividad productiva, cognitiva, mediante la cual 
los estudiantes, se van apropiando de instrumentos  y 
contenidos culturales en situaciones contex-
tualizadas, lo cual supone deslastrarse de la visión 
mecánica o reproductiva presente en la enseñanza de 
la escritura. Esta puntualización acerca de los 
elementos cognitivos presentes en la construcción del 
conocimiento, esboza también una práctica peda-
gógica y una visión de aprendizaje para ésta. Apren-
der siempre ha constituido una meta social deseable 
como factor de progreso, pero está claro que la 
actualidad demanda una cultura de aprendizaje 
completamente distinta a la hasta ahora implantada 
desde las posturas educativas tradicionales.

La nueva cultura de aprendizaje que desafiamos 
plantea Pozo y  Monereo (1999) presenta tres rasgos 
esenciales “estamos ante la sociedad de la infor-
mación, del conocimiento múltiple y del aprendizaje 
continuo” (p.15). En esta sociedad informada la 
institución educativa, ya no es la fuente principal, y 
son muy pocas las primicias informativas que puede 
adelantarnos. Por tanto, el papel de los sistemas 
educativos también se redimensiona, las demandas 
sociales lo están reclamando, y la formación debe 
apuntar hacia el acompañamiento de aprendices más 
flexibles, eficaces y autónomos en sus acciones y 
pensamiento, dotados de capacidades de apren-
dizaje y no sólo de nociones o saberes declarativos 
solitarios o específicos poco duraderos, y poco o nada 
transferibles. Actualmente es prioritario pensar la 
educación más allá de las fronteras del aula de clase y 
de las paredes de la escuela. "El aula sin muros" de 
Marshall McLuhan (1974) es la gran metáfora que 
expresa que la estampida de la información y la 
distribución del saber social han desbordado a la 
escuela como institución formal de educación. 
Enfrentamos un momento en el cual no podemos 
pensar la educación sin considerar las necesidades y 
la sensibilidad de los destinatarios, de su cultura y sus 
proyectos de vida, que están vinculados a espacios e 
intereses que las instituciones educativas no valoran 
adecuadamente.

En consecuencia, si queremos darle un mejor 

“equipaje” cultural a los miembros de las nuevas 
generaciones, debemos enfrentar el desafío de 
proporcionarles las herramientas y estrategias para 
desarrollar una nueva sensibilidad, reforzando la 
capacidad de establecer conexiones entre hechos, 
modificando las categorías de análisis, de modo tal 
que la inevitable inmersión en el mundo globalizado 
no nos hunda en el vacío, en el desconcierto y en la 
irracionalidad colectiva. La institución educativa 
debe plantarse frente a la sociedad mediada por los 
avances tecnológicos, brindar a sus alumnos la 
formación necesaria para que encuentre e identifique 
con facilidad la información que requiere, minimi-
zando el esfuerzo por conseguirla, privilegiando la 
habilidad para interpretarla y aplicarla, afinando 
esquemas interpretativos dentro de un amplio 
contexto cultural que trascienda el marco formal 
escolar. 

Complejidad educativa, otras vías para compren-
der la realidad 

La posibilidad de ofrecer en el entorno educativo 
propuestas de intervención pertinentes pasa por 
revisar también los espacios didácticos brindados a 
los estudiantes. La necesidad de ser intencional, 
significativo y trascendente en la experiencia que se 
configura para los grupos de estudiantes, dentro de 
una práctica pedagógica que hace evidente nuevas 
relaciones posibles, no sujetas a la práctica educativa 
basada en relaciones preestablecidas, en ocasiones 
sin ningún sentido.

Desde esta postura en palabras de López (2003) se 
resalta la educación como holística y sinérgica, 
generada en el contacto con el mundo, con el cúmulo 
de vivencias personales que van conformando el 
bagaje cultural, el sistema de valores y principios de 
los participantes. Seguramente que estas relaciones 
también se enmarcan en un entorno abierto, diná-
mico, que rompe con la estructura pasivo-aceptante, 
característico de los espacios educativos inactivos, 
posicionados más por el discurso que por la acción.

El ambiente de aprendizaje opuesto según López 
(2003) es el “activo modificante”, el cual hace énfasis 
en ayudar a los alumnos a generar preguntas para 
favorecer no sólo la toma de conciencia sino la 
concienciación, que fortalezcan la comunicación y 
transformen la base motivacional de los alumnos, en 
donde el objetivo de la enseñanza no sea la 

“amplitud” sino la “profundidad”, enseñando a 
comprender y a sentir curiosidad por explorar activa-
mente la realidad. Las interacciones de enseñanza 
aprendizaje deben dar la posibilidad de abrirse al 
mundo para pensar, y esto implica como confirma 
Freire (1996) el no aceptar lo que se dice sencilla-
mente porque alguien lo dice, sino tener conciencia 
de las acciones y saber si se actúa por voluntad propia 
o ajena. En las situaciones educativas es necesario 
defender, promover y desarrollar, dada la época que 
nos ha tocado vivir, el acceso a un conocimiento 
multidimensional que evite el saber parcelado y 
reduccionista. La ciencia ha descubierto desde hace 
ya tiempo que la complejidad es una de las caracte-
rísticas de los sistemas vivos, los fenómenos sociales y 
culturales producto de las interacciones de seres 
vivos, por tanto son fenómenos complejos entre sí. Lo 
simple es un corte del fenómeno, un pliegue de la 
realidad.

El pensamiento complejo busca formas de 
acercarse a la realidad sin mutilarla, sin reducirla en 
sus partes, o en limitarse sólo a observar alguno de sus 
pliegues, es desde esta perspectiva que nos ocupa 
esta visión, en la idea de hacerla pertinente en la labor 
educativa. Para Morin (2007) la complejidad es la 
estrategia para enfrentar lo inesperado. “El pensa-
miento simple resuelve los problemas simples sin 
problemas de pensamiento. El pensamiento com-
plejo no resuelve, en sí mismo, los problemas, pero 
constituye una ayuda para la estrategia que puede 
resolverlos”. (p.118). Sobre este asunto valdría la 
pena mirar la realidad actual, la sociedad gira en 
torno a grandes cambios, el desequilibrio y los 
desajustes parecieran ser nuestros informantes más 
cercanos, sin embargo ninguna existencia sería 
posible, tal como afirma Morin (2007) en el puro 
desorden, el fenómeno de la desintegración y la 
decadencia es un fenómeno normal. “La única 
manera de luchar contra la degeneración está en la 
regeneración permanente, dicho de otro modo, en la 
aptitud del conjunto de la organización de 
regenerarse y reorganizarse haciendo frente a todos 
los procesos de desintegración”. (p.126). 

Por su naturaleza el ser humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social e histórico, sin 
embargo, esta naturaleza humana está comple-
tamente desintegrada en la educación, esta condi-
ción humana debe ser el centro y esencia de 

cualquier educación. Ante el aparente desmorona-
miento del sistema están las posibilidades del pensa-
miento complejo, ¿no estará creado en este escenario 
intrincado la mejor oportunidad para pensar en la 
institución educativa? Está claro que no sólo enseñar 
conocimientos aislados y técnicas permite resolver 
problemas humanos, que es necesario incluir y 
comprender lo humano,  sostener  una convivencia 
compleja entre lo objetivo y subjetivo, lo particular y 
lo global, lo individual y lo social, incluir lo multidi-
mensional, para favorecer el advenimiento de una 
cultura que permita comprender nuestra condición y 
ayudarnos a vivir. El paradigma de la complejidad 
provendrá siguiendo a Morin (2007):

Del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas 
visiones, de nuevos descubrimientos y de nue-
vas reflexiones que van a conectarse y reunirse. 
Estamos en una batalla incierta y no sabemos 
aún quien la llevará adelante. Pero podemos 
decir, desde ya, que si el pensamiento simpli-
ficante se funda sobre la dominación de dos 
tipos de operaciones lógicas: disyunción y 
reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los 
principios del pensamiento complejo, entonces 
serán necesariamente los principios de distin-
ción, conjunción e implicación. (p.110)

Dentro de este marco Morin (2002) plantea acerca 
de las ciencias la cantidad de certezas que nos han 
revelado, pero del mismo modo los vacíos e 
incertidumbres que restan por esclarecer y los 
innumerables vacíos que seguramente surgirán, ante 
esto nuevamente el papel de la educación ante la 
epistemología de la complejidad, no puede ser 
reduccionista y limitada, la finalidad de la enseñanza 
se transforma y la importancia de la comprensión 
cobra fuerza en una práctica educativa que provee 
estrategias para pensar más allá, continuar la bús-
queda desde diversos ámbitos contextualizando el 
conocimiento, favoreciendo desde el decir de Morin 
(2002) el “crear cabezas bien puestas más que bien 
llenas”. La consideración de favorecer estrategias de 
pensamiento complejo en la instancia educativa, 
implica dimensionar éstas desde la complejidad, 
implican un uso de herramientas humanas, cogni-
tivas, sociales, éticas, espirituales, por parte de los 
destinatarios, adaptadas a la emergencia de sus múlti-
ples modos de vida, con la sensibilidad necesaria para 
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autores ya mencionados, activan o reclaman la puesta 
en marcha de habilidades cognitivas como: analizar, 
comparar, clasificar, identificar, interpretar, iden-
tificar, inferir, deducir, transferir, valorar, operar, etc. 

El acto de escribir por tanto, se inscribe dentro de 
una actividad productiva, cognitiva, mediante la cual 
los estudiantes, se van apropiando de instrumentos  y 
contenidos culturales en situaciones contex-
tualizadas, lo cual supone deslastrarse de la visión 
mecánica o reproductiva presente en la enseñanza de 
la escritura. Esta puntualización acerca de los 
elementos cognitivos presentes en la construcción del 
conocimiento, esboza también una práctica peda-
gógica y una visión de aprendizaje para ésta. Apren-
der siempre ha constituido una meta social deseable 
como factor de progreso, pero está claro que la 
actualidad demanda una cultura de aprendizaje 
completamente distinta a la hasta ahora implantada 
desde las posturas educativas tradicionales.

La nueva cultura de aprendizaje que desafiamos 
plantea Pozo y  Monereo (1999) presenta tres rasgos 
esenciales “estamos ante la sociedad de la infor-
mación, del conocimiento múltiple y del aprendizaje 
continuo” (p.15). En esta sociedad informada la 
institución educativa, ya no es la fuente principal, y 
son muy pocas las primicias informativas que puede 
adelantarnos. Por tanto, el papel de los sistemas 
educativos también se redimensiona, las demandas 
sociales lo están reclamando, y la formación debe 
apuntar hacia el acompañamiento de aprendices más 
flexibles, eficaces y autónomos en sus acciones y 
pensamiento, dotados de capacidades de apren-
dizaje y no sólo de nociones o saberes declarativos 
solitarios o específicos poco duraderos, y poco o nada 
transferibles. Actualmente es prioritario pensar la 
educación más allá de las fronteras del aula de clase y 
de las paredes de la escuela. "El aula sin muros" de 
Marshall McLuhan (1974) es la gran metáfora que 
expresa que la estampida de la información y la 
distribución del saber social han desbordado a la 
escuela como institución formal de educación. 
Enfrentamos un momento en el cual no podemos 
pensar la educación sin considerar las necesidades y 
la sensibilidad de los destinatarios, de su cultura y sus 
proyectos de vida, que están vinculados a espacios e 
intereses que las instituciones educativas no valoran 
adecuadamente.

En consecuencia, si queremos darle un mejor 

“equipaje” cultural a los miembros de las nuevas 
generaciones, debemos enfrentar el desafío de 
proporcionarles las herramientas y estrategias para 
desarrollar una nueva sensibilidad, reforzando la 
capacidad de establecer conexiones entre hechos, 
modificando las categorías de análisis, de modo tal 
que la inevitable inmersión en el mundo globalizado 
no nos hunda en el vacío, en el desconcierto y en la 
irracionalidad colectiva. La institución educativa 
debe plantarse frente a la sociedad mediada por los 
avances tecnológicos, brindar a sus alumnos la 
formación necesaria para que encuentre e identifique 
con facilidad la información que requiere, minimi-
zando el esfuerzo por conseguirla, privilegiando la 
habilidad para interpretarla y aplicarla, afinando 
esquemas interpretativos dentro de un amplio 
contexto cultural que trascienda el marco formal 
escolar. 

Complejidad educativa, otras vías para compren-
der la realidad 

La posibilidad de ofrecer en el entorno educativo 
propuestas de intervención pertinentes pasa por 
revisar también los espacios didácticos brindados a 
los estudiantes. La necesidad de ser intencional, 
significativo y trascendente en la experiencia que se 
configura para los grupos de estudiantes, dentro de 
una práctica pedagógica que hace evidente nuevas 
relaciones posibles, no sujetas a la práctica educativa 
basada en relaciones preestablecidas, en ocasiones 
sin ningún sentido.

Desde esta postura en palabras de López (2003) se 
resalta la educación como holística y sinérgica, 
generada en el contacto con el mundo, con el cúmulo 
de vivencias personales que van conformando el 
bagaje cultural, el sistema de valores y principios de 
los participantes. Seguramente que estas relaciones 
también se enmarcan en un entorno abierto, diná-
mico, que rompe con la estructura pasivo-aceptante, 
característico de los espacios educativos inactivos, 
posicionados más por el discurso que por la acción.

El ambiente de aprendizaje opuesto según López 
(2003) es el “activo modificante”, el cual hace énfasis 
en ayudar a los alumnos a generar preguntas para 
favorecer no sólo la toma de conciencia sino la 
concienciación, que fortalezcan la comunicación y 
transformen la base motivacional de los alumnos, en 
donde el objetivo de la enseñanza no sea la 

“amplitud” sino la “profundidad”, enseñando a 
comprender y a sentir curiosidad por explorar activa-
mente la realidad. Las interacciones de enseñanza 
aprendizaje deben dar la posibilidad de abrirse al 
mundo para pensar, y esto implica como confirma 
Freire (1996) el no aceptar lo que se dice sencilla-
mente porque alguien lo dice, sino tener conciencia 
de las acciones y saber si se actúa por voluntad propia 
o ajena. En las situaciones educativas es necesario 
defender, promover y desarrollar, dada la época que 
nos ha tocado vivir, el acceso a un conocimiento 
multidimensional que evite el saber parcelado y 
reduccionista. La ciencia ha descubierto desde hace 
ya tiempo que la complejidad es una de las caracte-
rísticas de los sistemas vivos, los fenómenos sociales y 
culturales producto de las interacciones de seres 
vivos, por tanto son fenómenos complejos entre sí. Lo 
simple es un corte del fenómeno, un pliegue de la 
realidad.

El pensamiento complejo busca formas de 
acercarse a la realidad sin mutilarla, sin reducirla en 
sus partes, o en limitarse sólo a observar alguno de sus 
pliegues, es desde esta perspectiva que nos ocupa 
esta visión, en la idea de hacerla pertinente en la labor 
educativa. Para Morin (2007) la complejidad es la 
estrategia para enfrentar lo inesperado. “El pensa-
miento simple resuelve los problemas simples sin 
problemas de pensamiento. El pensamiento com-
plejo no resuelve, en sí mismo, los problemas, pero 
constituye una ayuda para la estrategia que puede 
resolverlos”. (p.118). Sobre este asunto valdría la 
pena mirar la realidad actual, la sociedad gira en 
torno a grandes cambios, el desequilibrio y los 
desajustes parecieran ser nuestros informantes más 
cercanos, sin embargo ninguna existencia sería 
posible, tal como afirma Morin (2007) en el puro 
desorden, el fenómeno de la desintegración y la 
decadencia es un fenómeno normal. “La única 
manera de luchar contra la degeneración está en la 
regeneración permanente, dicho de otro modo, en la 
aptitud del conjunto de la organización de 
regenerarse y reorganizarse haciendo frente a todos 
los procesos de desintegración”. (p.126). 

Por su naturaleza el ser humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social e histórico, sin 
embargo, esta naturaleza humana está comple-
tamente desintegrada en la educación, esta condi-
ción humana debe ser el centro y esencia de 

cualquier educación. Ante el aparente desmorona-
miento del sistema están las posibilidades del pensa-
miento complejo, ¿no estará creado en este escenario 
intrincado la mejor oportunidad para pensar en la 
institución educativa? Está claro que no sólo enseñar 
conocimientos aislados y técnicas permite resolver 
problemas humanos, que es necesario incluir y 
comprender lo humano,  sostener  una convivencia 
compleja entre lo objetivo y subjetivo, lo particular y 
lo global, lo individual y lo social, incluir lo multidi-
mensional, para favorecer el advenimiento de una 
cultura que permita comprender nuestra condición y 
ayudarnos a vivir. El paradigma de la complejidad 
provendrá siguiendo a Morin (2007):

Del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas 
visiones, de nuevos descubrimientos y de nue-
vas reflexiones que van a conectarse y reunirse. 
Estamos en una batalla incierta y no sabemos 
aún quien la llevará adelante. Pero podemos 
decir, desde ya, que si el pensamiento simpli-
ficante se funda sobre la dominación de dos 
tipos de operaciones lógicas: disyunción y 
reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los 
principios del pensamiento complejo, entonces 
serán necesariamente los principios de distin-
ción, conjunción e implicación. (p.110)

Dentro de este marco Morin (2002) plantea acerca 
de las ciencias la cantidad de certezas que nos han 
revelado, pero del mismo modo los vacíos e 
incertidumbres que restan por esclarecer y los 
innumerables vacíos que seguramente surgirán, ante 
esto nuevamente el papel de la educación ante la 
epistemología de la complejidad, no puede ser 
reduccionista y limitada, la finalidad de la enseñanza 
se transforma y la importancia de la comprensión 
cobra fuerza en una práctica educativa que provee 
estrategias para pensar más allá, continuar la bús-
queda desde diversos ámbitos contextualizando el 
conocimiento, favoreciendo desde el decir de Morin 
(2002) el “crear cabezas bien puestas más que bien 
llenas”. La consideración de favorecer estrategias de 
pensamiento complejo en la instancia educativa, 
implica dimensionar éstas desde la complejidad, 
implican un uso de herramientas humanas, cogni-
tivas, sociales, éticas, espirituales, por parte de los 
destinatarios, adaptadas a la emergencia de sus múlti-
ples modos de vida, con la sensibilidad necesaria para 
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lograr responder a los nuevos problemas y retos 
constantes que enfrentan en lo cotidiano. Tal como lo 
plantea Santos, cit. por Tobón (2005) “La consta-
tación de la complejidad en los procesos sociales 
como también en los procesos biológicos obliga a las 
instituciones educativas a transformarse para formar 
seres humanos que posean un pensamiento com-
plejo, desde su misma condición de complejidad” 
(p.207). Este abordaje debe permitir acercarse a la 
realidad como un tejido multidimensional, con 
viveza y juicio de ideas, con claridad y sinopsis de 
elementos, reconciliando lo uno y lo múltiple, el 
impacto en lo personal, de lo local en lo global y 
viceversa. Esto implica indiscutiblemente, la revisión 
de los enfoques curriculares, de percepción limitada 
y visión fragmentada, que asumen la realidad como 
predecible, restringida, local y estable.
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