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EDITORIAL 
 
Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz 

 
El Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, destaca la importancia del diálogo intercultural e interreligioso como medio para promover la comprensión 
mutua, la cooperación y la paz mundial. En un mundo marcado por conflictos, tensiones étnicas y religiosas, y crisis 
humanitarias, esta iniciativa busca ofrecer una plataforma para que naciones, comunidades y grupos diversos se 
involucren en un diálogo constructivo que favorezca la paz y la resolución pacífica de conflictos. 
 
El contexto global actual enfrenta múltiples desafíos que afectan la convivencia pacífica. El Año Internacional del 
Diálogo como Garantía de Paz tiene varios objetivos clave: 

 Promover el Entendimiento Mutuo: Facilitar la comprensión y el respeto entre culturas y religiones, 
promoviendo un entorno donde las diferencias se vean como una fuente de enriquecimiento. 

 Fomentar la Resolución Pacífica de Conflictos: Utilizar el diálogo para resolver disputas y evitar la violencia, 
promoviendo soluciones negociadas. 

 Construir Capacidades para el Diálogo: Fortalecer habilidades de mediación y negociación en individuos y 
comunidades. 

 Sensibilizar sobre la Importancia del Diálogo: Aumentar la conciencia pública sobre la importancia del diálogo 
mediante campañas educativas y mediáticas. 

 
En este sentido, haciendo énfasis en el objetivo cuatro sobre sensibilizar la importancia del diálogo en el siglo XXI, 
se puede puntualizar que la globalización ha intensificado el contacto entre diferentes culturas y religiones, 
aumentando tanto las interacciones como las fricciones. El diálogo es esencial para gestionar estas interacciones de 
manera positiva. Permite superar estereotipos y prejuicios, desarrollando una apreciación más profunda de las 
perspectivas ajenas. Además, el diálogo es vital para la democracia y la gobernabilidad inclusiva, permitiendo que 
diversas voces sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones, lo cual es crucial para construir sociedades 
justas y equitativas. 
 
El diálogo no solo contribuye a la paz internacional, sino también a la estabilidad y cohesión social dentro de las 
naciones. En un mundo cada vez más interconectado, el diálogo es una herramienta crucial para transformar las 
diferencias en oportunidades de aprendizaje y colaboración. 
 
Para visualizar en forma precisa se puede precisar algunos casos de éxito y desafíos se pueden citar numerosos 
ejemplos de cómo el diálogo ha sido clave en la resolución de conflictos. Por ejemplo, en Sudáfrica, el diálogo entre 
diferentes grupos étnicos y políticos fue esencial para superar el apartheid y construir una democracia inclusiva. En 
Ruanda, el diálogo ha sido una herramienta crucial para sanar las heridas del genocidio y fomentar la cohesión 
social.  No obstante, promover el diálogo enfrenta varios desafíos. La falta de voluntad política y la desconfianza 
entre las partes en conflicto son obstáculos significativos. Las asimetrías de poder también pueden dificultar un 
diálogo equitativo, donde todas las voces sean escuchadas y consideradas por igual. Por ello, es fundamental que 
las iniciativas de diálogo sean inclusivas y empoderen a las partes más vulnerables. 
 
En definitiva el Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz invita a reflexionar sobre la importancia del 
diálogo en la construcción de un mundo más pacífico y justo. Desafía a adoptar una mentalidad abierta y a 



 

 

comprometernos con la comprensión y el respeto mutuo. En un mundo marcado por la diversidad y la 
interconexión, el diálogo no es solo una opción, sino una necesidad urgente. 
 
A través del diálogo, se puede transformar las diferencias en oportunidades de aprendizaje y colaboración, 
construyendo así las bases para una paz duradera y sostenible. El éxito de esta iniciativa dependerá de nuestra 
capacidad colectiva para abrazar el diálogo como el camino hacia la convivencia pacífica y la prosperidad 
compartida. En última instancia, el diálogo tiene el poder de desmantelar prejuicios, fomentar el respeto mutuo y 
crear un mundo donde la diversidad se celebre como una fortaleza y no se vea como una amenaza. 
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EDITORIAL 
 
International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace 
 
The International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace, proclaimed by the United Nations General Assembly, 
highlights the importance of intercultural and interreligious dialogue as a means to promote mutual understanding, 
cooperation and world peace. In a world marked by conflict, ethnic and religious tensions, and humanitarian crises, 
this initiative seeks to offer a platform for nations, communities and diverse groups to engage in constructive 
dialogue that promotes peace and the peaceful resolution of conflicts. 
 
The current global context faces multiple challenges that affect peaceful coexistence. The International Year of 
Dialogue as a Guarantee of Peace has several key objectives: 

 Promote Mutual Understanding: Facilitate understanding and respect between cultures and religions, 
promoting an environment where differences are seen as a source of enrichment. 

 Promote Peaceful Conflict Resolution: Use dialogue to resolve disputes and avoid violence, promoting 
negotiated solutions. 

 Build Capacities for Dialogue: Strengthen mediation and negotiation skills in individuals and communities. 

 Raise awareness about the Importance of Dialogue: Increase public awareness about the importance of 
dialogue through educational and media campaigns. 

 
In this sense, emphasizing objective four on raising awareness of the importance of dialogue in the 21st century, it 
can be pointed out that globalization has intensified contact between different cultures and religions, increasing 
both interactions and frictions. Dialogue is essential to manage these interactions positively. It allows you to 
overcome stereotypes and prejudices, developing a deeper appreciation of other people's perspectives. 
Furthermore, dialogue is vital for democracy and inclusive governance, allowing diverse voices to be heard in the 
decision-making process, which is crucial to building just and equitable societies. 
 
Dialogue not only contributes to international peace, but also to stability and social cohesion within nations. In an 
increasingly interconnected world, dialogue is a crucial tool to transform differences into opportunities for learning 
and collaboration. 
 
To accurately visualize some success stories and challenges, numerous examples can be cited of how dialogue has 
been key in conflict resolution. For example, in South Africa, dialogue between different ethnic and political groups 
was essential to overcoming apartheid and building an inclusive democracy. In Rwanda, dialogue has been a crucial 
tool in healing the wounds of genocide and fostering social cohesion.  However, promoting dialogue faces several 
challenges. Lack of political will and mistrust between conflicting parties are significant obstacles. Power 
asymmetries can also make it difficult to have equitable dialogue, where all voices are heard and considered 
equally. Therefore, it is essential that dialogue initiatives are inclusive and empower the most vulnerable parties. 
 
In short, the International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace invites us to reflect on the importance of 
dialogue in building a more peaceful and just world. It challenges us to adopt an open mind and commit to mutual 
understanding and respect. In a world marked by diversity and interconnection, dialogue is not just an option, but 
an urgent need. 
 



 

 

Through dialogue, differences can be transformed into opportunities for learning and collaboration, thus building 
the foundations for a lasting and sustainable peace. The success of this initiative will depend on our collective ability 
to embrace dialogue as the path to peaceful coexistence and shared prosperity. Ultimately, dialogue has the power 
to dismantle prejudices, foster mutual respect, and create a world where diversity is celebrated as a strength and 
not seen as a threat. 
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RESUMEN 
 
Convivir en formar armónica, cívica y funcionalmente constituye 
cometidos propios de la educación en ciudadanía, que procuran 
estrechar vínculos de entendimiento entre individuos con 
pertenencias socioculturales e identitarias diversas, en quienes se 
procura desarrollar la convicción sobre la coexistencia paritaria, 
justa y permeada por la libertad positiva. Esta investigación es el 
resultado de una revisión documental, en principio sobre la 
conceptualización de la educación en ciudadanía y, luego, la 
propuesta de acciones y estrategias a partir de las cuales construir 
escenarios positivos, en los que sea posible la convivencia social y el 
reconocimiento de la diversidad sociocultural. Operar en este 
sentido, demanda de los procesos educativos mayor sentido de 
apertura y pertinencia en torno a la promoción del espíritu crítico, a 
la promoción de valores universales y de principios comunes, desde 
los que sea posible lograr la inclusión, el respeto al pluralismo, el 
reconocimiento de la dignidad humana y la trascendencia hacia la 
praxis de actitudes responsables, reflexivas y abiertas al 
involucramiento verdadero del Otro, del diferente social, cultura e 
ideológicamente, en un intento por evitar la discriminación 
destructiva y el trato hostil, como factores de riesgo capaces de 
vulnerar tanto la integridad psicosocial como los derechos humanos 
que asisten a cada individuo. Se concluye, la educación en 
ciudadanía como proceso que procura apuntalar el civismo, la 
responsabilidad colectiva, la tolerancia y la solidaridad, demanda 
esfuerzos sinérgicos de los factores de socialización, con la finalidad 
de lograr una convivencia fundada en la unificación de voluntades 
en torno a fines comunes. 
 
Palabras claves: actitudes cívicas, convivencia ciudadana, 
diversidad sociocultural, valores universales, virtudes humanas 
 
Recibido:   23-09-2023 
 
Aceptado: 03-10-2023 
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ABSTRACT 

 
Coexisting in harmonious, civic and functional education constitutes 
tasks typical of citizenship education, which seek to strengthen 
bonds of understanding between individuals with diverse 
sociocultural and identity belongings, in whom it seeks to develop 
the conviction about equal, fair coexistence and permeated by 
freedom positive.This research is the result of a documentary 
review, initially on the conceptualization of education in citizenship 
and, then, the proposal of actions and strategies from which to 
build positive scenarios, in which social coexistence and recognition 
are possible of sociocultural diversity. Operating in this sense 
demands from educational processes a greater sense of openness 
and relevance around the promotion of a critical spirit, the 
promotion of universal values and common principles from which it 
is possible to achieve inclusion, respect for pluralism, the 
recognition of human dignity and the transcendence towards the 
praxis of responsible, reflective and open attitudes to the true 
involvement of the Other, socially, culturally and ideologically 
different, in an attempt to avoid destructive discrimination and 
hostile treatment, as risk factors capable of violating both the 
psychosocial integrity and the human rights that assist each 
individual. It is concluded that education in citizenship as a process 
that seeks to underpin civility, collective responsibility, tolerance 
and solidarity, demands synergistic efforts of the socialization 
factors, with the purpose of achieving a coexistence based on the 
unification of wills around common purposes. 

 
Keywords: civic attitudes, citizen coexistence, sociocultural 
diversity, universal values, human virtues. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La consolidación de la vida en sociedad tanto pacífica como 

armónica y respetuosamente, ha merecido esfuerzos históricos en 

torno a lograrla convicción sobre el habitar juntos aceptando las 

particularidades como punto de encuentro y no de distanciamiento 

o discriminación. Desde la perspectiva de Delors (2000), la idea de 

educación en ciudadanía como proceso cohesionador de 

voluntades, refiere al accionar consciente y responsable de lograr el 

encuentro entre culturas diferentes, entre cosmovisiones diversas y 

entre modos de vida disimiles, en quienes reducir los prejuicios 

desfavorables dando lugar a la ampliación de las posibilidades para 

desdibujar las rivalidades y combatir los enfrentamientos 

asumiendo el despliegue de actitudes pacíficas, abiertas y flexibles 

a aceptar el pluralismo en sus múltiples manifestaciones.  

 

En tal sentido, educar en ciudadanía como cometido tangencial de 

las agendas globales y como eje transversal de los programas 

educativos, involucra el compromiso de acercar al individuo a la 

convicción sobre el verdadero sentido de comunidad, en un intento 

por conducirlo a la apropiación de una serie de valores universales y 

comunes a partir de los cuales potenciar la disposición para actuar 

en condiciones de respeto a la diversidad sociocultural, 

reconociendo entre otros aspectos los atributos personales y los 

derechos que le asisten al Otro que, además, determinan su 

coexistencia sin limitación alguna y si, en cambio, en plena libertad 

para expresar su propia cosmovisión del mundo sin que ello 

implique la vulneración de la integridad de quienes conforman 

determinado lugar.  

 

En palabras de Morín (1999), las particularidades de un contexto 

global sumido en la confrontación, en la incertidumbre y en las 

cosmovisiones individuales, se erigen como motivaciones suficientes 

a partir de las cuales implementar nuevas acciones de re-

socialización que le permitan al individuo asumir el compromiso de 

reconocer la condición humana en su más amplia diversidad; 

proceso que insta a la adopción del reconocimiento recíproco, en el 

que el respeto mutuo por la reglas conduzcan a una vida 

sustentada en el verdadero sentido de comunidad, para lo que se 

precisa el ajuste comportamental y actitudinal que dé lugar a la 

convivencia plena, la cual involucra la adhesión a modos de 

proceder sustentados en el respeto y la comprensión empática.  

 

Esta búsqueda imperiosa de la coexistencia que responda a los 

criterios de la dignificación humana demanda esfuerzos en torno a 

la manejo del individualismo, al cual es posible abordar desde la 

sensibilización moral, ética y ciudadana en torno al reconocimiento 

del Otro, de sus intereses y modos como se manifiesta su 

cosmovisión del mundo; logrando de este modo construir puentes 

en los que el sentido de apertura y tolerancia se amplíe hasta 

desdibujar los prejuicios, los efectos destructivos de la 

discriminación, la exclusión, la xenofobia y la violencia, como lastres 

socio-históricos y culturales responsables de agudizar las 

confrontaciones que vulneran toda posibilidad de participar de la 

vida pública en condiciones de justicia social e involucramiento 

equitativo (Markus, 2021).  

 

Para Camps y Giner (2014), la educación en ciudadanía tiene un 

contenido moral que pautan códigos de conducta a través de los 

cuales se forma dentro del contexto social:  

 

una cultura de la convivencia pacífica y solidaria, a la 
que también se le denomina civismo; su cometido 
involucra la formación de relaciones en las que entra 
una interacción de voluntades y un intercambio o 
coalición de intereses diversos que, a su vez, obligan al 
individuo a gobernarse (p. 17).  

 

 

Esta posición refiere a la praxis de una conducta coherente, 

respetuosa y adecuada, como el medio desde el que es posible 

lograr que los intereses diversos alcancen a cohabitar en un mismo 

contexto, participar en igualdad de condiciones, entrañando como 

eje tangencial la necesaria convivencia cívica que fundada en la 

cultura pública de la convivencia, despierte el sentido de comunidad 

portador a su vez de la disposición para supeditar los intereses 

personales a los requerimientos colectivos, entre los que se 

precisan: la corresponsabilidad, la conciencia de autonomía y la 

libertad en el accionar solidario.  

 

Para Savater (2000), la educación en ciudadanía involucra “ser 

capaz de argumentar sus demandas, sus deseos y sus 

planteamientos sociales, pero debe ser capaz también de entender 

los razonamientos de los demás, los planteamientos de otros, de 

entender su capacidad racional” (p. 24). Esta postura refiere a la 

búsqueda de la denominada plenitud humana, en la que cada 

individuo alcance la comprensión profunda de la cosmovisión del 

Otro, como una manera sensible a partir de la cual consolidar tanto 

la conciencia social que permite la ampliación del sentido de 

unidad, como la convicción sobre las aportaciones derivadas de 

convivir desde el sentido de la interdependencia.  

 

Uno de los aportes trascendentales a la conceptualización de la 

educación en ciudadanía se precisa en Delors (2000), quien la 

vincula con la cohesión social y el desarrollo pleno de la 

participación democrática, como principios mediadores de la 

construcción de lazos humanos sustentados en proyectos comunes 

que dan lugar a la oportunidad de vivir juntos respetando pautas de 

coexistencia que reivindiquen la solidaridad y la pertenencia 

diversa. Estos propósitos estimados por las agendas educativas 

globales, entrañan el compromiso con el alcance del entendimiento 

mutuo entre individuos, la unidad que en su praxis conduce a la 

superación de la exclusión, la intolerancia y las desigualdades, 
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como factores de riesgo que además de ocasionar distanciamiento 

entre grupos humanos es la responsable de acentuar la crisis de 

coexistencia humana.  

 

Lo dicho refiere a la denominada ciudadanía consciente y activa 

(Delors, 2000), que invita a la enseñanza de valores integradores y 

universales, desde los que es posible la reivindicación de las 

libertades individuales que unidas a la reconciliación democrática 

conduzcan a la construcción de espacios y modos de 

relacionamiento mediados por “la paz, el pluralismo auténtico y la 

justicia social; ideales a los que se adjudica la capacidad de cada 

persona para conducirse como un verdadero ciudadano” (p. 58). 

Esto refiere a la educación en ciudadanía como un proceso que 

procura el alcance y la recuperación de la reivindicación legitima de 

la cohesión social, como elemento tangencial para consolidar el 

imperativo de la integración o reintegración.  

 

Por su parte Camps (1999) propone que la educación en ciudadanía 

guarda estrecha relación con el proceder cívico, con el ejercicio de 

la libertad y con la praxis del bien común, valores universales que 

acogen el compromiso de respetar la autonomía del otro, su 

capacidad para actuar y su condición de sujeto activo e 

independiente; estas actitudes refieren a un proceder enfocado en 

el autogobierno, en el compromiso con la participación en la vida 

pública entendiendo al otro como un sujeto necesario para impulsar 

propósitos comunes. Esto refiere implícitamente al manejo de las 

contradicciones mediante el cumplimiento de principios adecuados 

que redunden en el alcance de la cohabitación digna.  

 

Cumplir con estos cometidos demanda de las instituciones 

socializadoras “encaminar al ciudadano en la búsqueda de una 

amplia coincidencia, pues sin el debido consenso básico acerca de 

determinados valores, normas y actitudes, resulta imposible una 

convivencia y proximidad humana dignas” (Olmedo, 2018, p. 100).  

 

En razón de lo planteado, esta investigación es el resultado de una 

revisión documental, en principio sobre la conceptualización de la 

educación en ciudadanía y, luego, la propuesta de acciones y 

estrategias a partir de las cuales construir escenarios positivos, en 

los que sea posible la convivencia social y el reconocimiento de la 

diversidad sociocultural. 

 

2. DESARROLLO 

 

a. Educación en ciudadanía. Un acercamiento a su 

conceptualización 

 

Las condiciones de conflictividad, violencia e intolerancia 

generalizada a las que enfrenta la sociedad en general, constituyen 

motivaciones suficientemente válidas para fomentar la apropiación 

de recursos mediadores de la convivencia fundada en el civismo, a 

través de la cual superar los enfrentamientos recurrentes, los tratos 

vejatorios y la denigración de la dignidad humana. En estos 

términos, educar en ciudadanía representa una alternativa para 

construir no solo lazos de fraternidad entre agrupaciones humanas 

social, ideológica y culturalmente disímiles, sino como un intento 

para consolidar procesos de consenso, en los que cada sujeto se 

convierta en promotor activo de “la creación de condiciones 

sociales que fomenten la buena conducta, la virtud ciudadana y 

también una vida interesante y relativamente feliz para el mayor 

número posible de personas” (Camps y Giner, 2014, p. 23).  

 

Desde la perspectiva de Morín (1999), el encuentro profundo 

derivado de la interacción respetuosa entre individuos constituye un 

modo de alcanzar la coexistencia plena y el alcance de la 

perpetuidad de las cualidades culturales y sociales que, como parte 

de la diversidad humana, demandan orientar al individuo en la 

tarea de vivir en sociedad, asumiendo el compromiso de cumplir 

con las convenciones y acuerdos que, además de procurar el 

proceder ético también buscan el resguardo de las autonomías 

individuales y el reconocimiento de las pertenencias socioculturales.  

 

Esto refiere a cometidos ampliamente reconocidos en las agendas 

globales en materia de educación, cuya intencionalidad refiere a la 

potenciación del aprender a vivir juntos, a participar de la vida 

social y política y alcanzar la praxis del respeto a la diversidad que 

permea al Otro, propósitos que para la educación en ciudadanía 

representan los ejes vertebradores de la consolidación de puntos de 

encuentro y coincidencia a partir de los cuales lograr la 

comprensión del mundo de su mundo, de sus cosmovisiones y 

particularidades socioculturales, dimensiones que al ser validadas 

definen las condiciones para vivir juntos y con apego a la 

dignificación del ser humano (Delors, 2000).  

 

Para el autor, educar en ciudadanía involucra acciones específicas 

entre las que se mencionan: el reforzamiento de la convicción sobre 

la importancia de aprender a vivir juntos, aprender a dirimir 

diferencias desde la actuación pacífica, conciliadora, dialogante, 

abierta a las posibilidades de ubicarse en el lugar del Otro; pero 

también, implica el descubrimiento de los elementos comunes que 

nos acercan, que nos hacen comunes, semejantes y, por lo tanto, 

seres humanos con referentes que nos unen. Esto conduce a la 

promoción de una vida sensible cuya tendencia hacia el alcance de 

objetivos comunes redimensiona la convergencia que estrecha lazos 

de encuentro entre las diversas nacionalidades, culturas y 

cosmovisiones.  

 

Para Morín (1999), lograr este sentido de apertura demanda el 

desarrollo de la consciencia: antropológica, la cívica terrenal y la 

espiritual. La primera refiere a la existencia de vínculos y nexos 

socio-históricos y culturales que permean nuestra individualidad y, 

por consiguiente, nos acercan, nos hacen semejantes; la segunda, 

refiere a las normas sociales establecidas por la humanidad, las 

cuales, aunque tienden a particularizarse en cada contexto, 

también entrañan un hilo conductor mediado por la búsqueda de la 

coexistencia, como el principio del vivir bien sustentado por la 
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solidaridad y la responsabilidad; finalmente, la espiritual “que viene 

del ejercicio complejo del pensamiento y que nos permite a la vez 

criticarnos mutuamente, auto-criticarnos y comprendernos entre sí” 

(Morín, 1999, p. 41).  

Lo dicho como parte de los cometidos de la educación en 

ciudadanía que se sustenta en la actuación coherente y funcional, 

sugiere establecer principios rectores de una vida más armónica, en 

la que la existencia de las denominadas diversidades y los 

pluralismos propios de cada individuo se conviertan en aspectos 

mediadores de la unidad, de la cohesión, en la que la coexistencia 

de las identidades humanas se asuman como particularidades 

enriquecedoras del patrimonio cultural y social, al cual defender 

desde la idea de entendernos como ciudadanos de la tierra (Morín, 

1999).  

 

En tal sentido, la educación en ciudadanía, procura flexibilizar la 

aceptación del individuo para acoger no solo el cumplimiento de 

normas de convivencia social sino el establecimiento de puntos de 

encuentro común que nos entrelacen solidariamente, que nos unan 

desde el accionar mutuo que potencie no solo la 

complementariedad sino la interdependencia entre sujetos con 

pertenencia diferente.  

 

En concordancia Olmedo (2018), propone que parte de los 

compromisos que la humanidad enfrenta de cara a un futuro 

sumido en conflictividad social multicausal, giran en torno a la 

búsqueda de razones asociadas con el vivir juntos, por considerarse 

el medio no solo para ampliar las posibilidades que redimensionen 

la dignificación humana sino también, para lograr que se adhiera 

este cometido a lo largo de las generaciones hasta alcanzar la 

perpetuidad de ciertos ideales vinculados con el progreso moral, el 

proceder en razón de los derechos humanos y la consolidación del 

“bienestar material y espiritual de la sociedad, cometido al cual 

aspirar mediante la praxis de la tolerancia, la equidad, la caridad, la 

fe, el diálogo, el respeto, la compasión, la confianza” (p. 105).   

 

Para Savater (2000), la educación en ciudadanía supone reivindicar 

el sentido de lo diverso, es decir, lo que tenemos en común y que 

nos une, nos cohesiona y que aporta a la convivencia, tornándola 

armónica y pacífica; esto implica abordar el individualismo en un 

intento por cambiar las mentalidades egoístas hasta lograr que el 

verdadero sentido de la comunidad humana alcance su estabilidad 

funcional en la libertad, la autonomía y la capacidad de acción del 

individuo, hasta lograr su adhesión al organismo colectivo.  

 

Desde la perspectiva de Maalouf (1999), la misión de la educación 

en ciudadanía apunta a objetivos precisos que procuran la 

reducción de las imposiciones violentas de unas agrupaciones sobre 

otras, lo cual implica aprender a convivir con las múltiples 

pertenencias que confluyen en un contexto determinado.  Este 

proceder se asocia con el accionar de la solidaridad que unido a la 

tolerancia coadyuva al individuo en la tarea de actuar en razón de 

la libertad positiva, es decir, reconociendo y respetando la 

autonomía que le asiste al otro en tanto ser humano diverso y 

plural.  

 

Lo planteado se entiende como el alcance de la denominada 

actuación civilizada, es decir, la adopción del compromiso con los 

más elevados valores tanto cívicos como ciudadanos, a los que se 

reconocen como la fuerza que dinamiza y cohesiona los vínculos 

humanos condicionando positivamente el alcance del bienestar 

tanto individual como el asociado con el equilibrio funcional de la 

sociedad.  

 

Esto refiere a la convicción en torno a la búsqueda del interés 

común, valor universalmente reconocido que pauta las condiciones 

oportunas para entretejer relaciones consistentes, fundadas en el 

respeto y a reciprocidad.  

 

Por su parte Camps (1999), propone que la educación en 

ciudadanía como cometido universal de los programas y políticas 

globales, entraña el compromiso del individuo con la instauración 

de una vida justa, en la que los asuntos asociados con la 

cotidianidad logren ser gestionados desde el compromiso y la 

corresponsabilidad, los cuales como bienes primarios y 

fundamentales para la coexistencia permiten la emergencia de la 

convicción en torno a la consolidación de una sociedad en la que 

primen tanto la realización individual como la colectiva.  

 

Seguidamente Savater (2000), reitera también se vincula con la 

promoción del desarrollo de habilidades sociales y capacidades 

para “poner en común su forma de ser, su forma de pensar con los 

demás, estrechando lazos de encuentro que fundados en la 

comprensión de los demás, permita la comprensión empática y el 

respeto recíproco” (p. 24).   

 

La posición de Camps (2001), refiere a la educación en ciudadanía 

como un proceso permanente de transformación multidimensional 

del ser humano, que involucra no solo la promoción de una vida 

colectiva sustentada en la praxis de valores universales, sino 

además, la adopción de la flexibilidad del pensamiento y el sentido 

de apertura a la sociabilidad que nos permita estrechar lazos de 

encuentro, reconciliación y coexistencia; conduciendo al individuo 

hacia la consolidación de actitudes abiertas a la diversidad, a la 

interacción con la particularidades y al intercambio enriquecedor 

que redunde en la coexistencia respetuosa y dignificante.  

 

Para Camps y Giner (2014), la educación en ciudadanía supone 

fortalecer la conciencia moral, como el medio para superar los 

desafíos que impone convivir de manera pacífica y armónica. De 

allí, el énfasis en la idea de compartir en condiciones que 

dignifiquen la existencia del Otro pese a las diferencias sociales, 

históricas, culturales e ideológicas, a partir de las cuales desplegar 

esfuerzos que ayuden en el compromiso recíproco de “superar 



 
Jesús A. Morales 

TEACS, AÑO 15, NUMERO 32,  ENERO- JUNIO  2022  pp. 11 – 22                                                 

 

16 

conflictos, armonizar voluntades, alcanzar acuerdos, hacer 

concesiones y evitar la imposición sobre terceros” (p. 16).  

 

 

Desde esta perspectiva, la educación en ciudadanía implica la 

optimización de los procesos de relacionamiento humano, a través 

de la adopción de normas que orienten la conducta hacia fines 

comunes, instando al individuo a la observancia de pautas 

comportamentales y actitudinales que potencien la convivencia 

beneficiosa, en la que al definirse límites de actuación también se 

logre el fortalecimiento de una vida dignificante que permita 

mayores posibilidades para expresar intereses personales y 

colectivos sin ninguna restricción.  

 

Según Markus (2021), la educación en ciudadanía involucra la 

práctica de una serie de valores universales que procuran la 

construcción de una sociedad democrática, en la que los principios 

rectores de la vida comunitaria sean la libertad, la igualdad y la 

solidaridad, como ejes moduladores de comportamientos que 

revitalicen el funcionamiento positivo de la sociedad. Este desafío 

involucra la potenciación y el respeto por la autonomía del 

individuo al reforzar el derecho a convivir plenamente en libertad, 

hasta lograr la manifestación de sus intereses, propósitos de vida y 

la cosmovisión propia de cada agrupación, de cada individuo.  

 

Esto como parte de los derechos fundamentales que le asisten a 

cada individuo, supone un esfuerzo persistente en torno al 

resguardo de la dignidad social como patrimonio de la humanidad 

que involucra el establecimiento de parámetros de actuación, 

tratamiento y reconocimiento de la autodeterminación individual, 

es decir, la praxis de la libertad en lo referente a manifestación de 

su cosmovisión, de su diversidad y del pluralismo ideológico que, 

como valores democráticos redimensionan las oportunidades para 

participar de los asuntos de todos en condiciones equitativas y 

justas (Ferrajoli, 2016).  

 

Estos planteamientos dejan ver componentes de la educación en 

ciudadanía, que procuran recuperar la confianza y la afección por la 

vida en comunidad, en sociedad, en unidad inextricable, la cual 

supone tanto la praxis como la recuperación de valores universales 

que hagan de los espacios de coexistencia, lugares para el ejercicio 

de la democracia, es decir, para el actuar en condiciones de 

libertad, justicia e igualdad, pero además, desde el compromiso de 

insertarse en la tarea de edificar los cimientos de una vida en la que 

puedan cohabitar la multiplicidad de proyectos personales sin 

restricción alguna (Cortina, 2013).  

 

Para Cortina, la educación en ciudadanía involucra al menos dos 

ejes transversales asociados con la sensibilización del ser humano y 

el alcance de su dignificación, a decir: en primer lugar, el 

establecimiento de compromisos y acuerdos que redimensionen la 

confianza mutua, el resguardo de la integridad del Otro y el trato 

cortés; y, en segundo lugar, la reivindicación de la responsabilidad 

con la praxis de valores cívicos que hagan de los vínculos humanos, 

oportunidades para cuidarnos entre nosotros, para valorar la 

existencia sin agravios y asumir la reciprocidad que ayude a 

fortalecer la cooperación y la corresponsabilidad personal con los 

mínimos morales de los que depende el actuar ciudadano.  

 

Para Bautista (2013), la educación en ciudadanía plantea como 

desafío fortalecer el sentido de pertenencia a determinada 

comunidad o agrupación social, por lo que supone el desarrollo de 

la convicción en torno a la praxis de determinados principios 

específicos, propios y particulares en función de los cuales regir su 

comportamiento. Esta aportación, si bien es cierto, recoge 

elementos sustanciales de los cometidos de la educación en 

ciudadanía, se complementa con las premisas de que todo 

ciudadano en su operar cotidiano, debe regirse por el cumplimiento 

de deberes y obligaciones, que le indican hasta donde actuar sin 

transgredir la integridad del Otro, así como la exigencia de 

derechos que le permiten el goce, disfrute y reconocimiento de su 

dignidad como elemento inherente a su condición humana.  

 

Por consiguiente, el autor indica que el ejercicio de la ciudadanía 

involucra la participación del sujeto en la vida pública, sin la 

existencia de restricciones de ningún tipo, pues su pertenencia le 

ubica en la posición para acceder planamente a las formas cómo se 

organiza la comunidad de pertenencia, tomar decisiones, asumir 

responsabilidades y deliberar sobre asuntos asociados con el bien 

común.  

 

Para Bolívar (s/f), la educación en ciudadanía refiere a un proceso 

global que por estar asociado con la integración del individuo a la 

vida social, colectiva y comunitaria, procura reivindicar la existencia 

fundada en el acatamiento de normas comunes, a través de las 

cuales es posible actuar solidariamente en un clima tanto de 

respeto como reconocimiento mutuo; esto supone el ajuste de 

comportamientos y actitudes a la praxis de valores cívicos y 

morales que articulen la individualidad con el interés colectivo de 

coexistir pese a las particularidades sociales, históricas, culturales e 

ideológicas.  

 

En estos términos, la educación en ciudadanía como tema 

trasversal de los programas de formación global, plantea la 

prosecución de la responsabilidad de todos en torno la edificación 

de una vida mediada por la articulación de intereses socio-morales, 

que le otorguen funcionalidad a los vínculos humanos, coherencia a 

la conducta humana y capacidad actitudinal para gestionar tanto 

las necesidades como los requerimientos derivados de la vida en 

comunidad.  

 

Para Camps (2011), la educación en ciudadanía trata de formar 

carácter en el individuo, cualidades y virtudes que le permitan 

actuar colectivamente, es decir, con la motivación moral para elegir 

modos de vida que apegados al bien común, aporten al tratamiento 

equilibrado, justo que configure las condiciones sociales para 
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superar los conflictos, abordar los problemas cotidianos y procurar 

la praxis de una vida dignificante para sí y para quienes integran su 

contexto de vida. Según la autora, potenciar las virtudes humanas y 

posibilitar que estas afloren demanda la promoción de actitudes 

éticas que aporten al relacionamiento mutuo fundado en la 

aceptación y el respeto por las particularidades que permean al 

Otro y, que por representar parte de su individualidad merecen 

consideración.  

 

En su texto Ciudadano del Mundo Cortina (2009), deja ver la 

educación en ciudadanía como proceso social de transformación del 

ser, procura redimensionar la capacidad del sujeto para dialogar 

con las diversas culturas que coexisten en el mundo, logrando de 

este modo aceptar la alteridad, pero además enfrentar las diversas 

confrontaciones y tensiones emergentes, que demandan con mayor 

énfasis la actuación sinérgica de los procesos formativos y de los 

actores sociales en torno a revitalizar valores tangenciales para la 

convivencia humana, tal es el caso de: la actuación humanitaria y 

solidaria tanto entre sujetos con un pasado común como entre 

pertenencias diversas; la co-construcción de espacios y proyectos en 

los que se compartan cosmovisiones y posiciones frente al abordaje 

de los problemas cotidianos; así como entender que el alcance de la 

cohesión social depende de la enseñanza sobre la diversidad, los 

elementos socio-históricos, culturales e históricos que aporten al 

reforzamiento de la interdependencia, del encuentro real.  

 

En sentido amplio, es preciso indicar que la educación en 

ciudadanía se encuentra estrechamente asociada con el ejercicio 

pleno y efectivo de los derechos civiles como una posibilidad real en 

la que cada sujeto asumiendo su posición responsable, se ve 

instado a involucrarse en los asuntos públicos, superponiendo el 

sentido de pertenencia con la comunidad por encima del 

individualismo; en consecuencia, la educación en ciudadanía 

implica también, la disposición moral para reconocer la valía del 

otro, su libertad y la condición de igualdad que le asiste.  

 

Según Bautista (2013), la educación en ciudadanía involucra una 

serie de aspectos vinculados con el desarrollo del proceder virtuoso, 

con el actuar responsable y comprometido con el cumplimiento de 

normas y reglas que limite la manifestación de incivilidades así 

como la praxis de comportamientos ajenos a la democracia, al vivir 

en condiciones de respeto al pluralismo y a la libertad para 

manifestar su pertenencia tanto sociocultural como ideológica sin 

ninguna limitante. Esto refiere al modo particular de actuar tanto 

cónsono con la ética como apegada con los principios universales 

del bien común, la justicia y la equidad. 

 

b. Acciones y estrategias en torno al alcance de la convivencia 

social y al reconocimiento de la diversidad sociocultural 

 

El involucramiento de la convivencia armoniosa como estrategia al 

servicio de la convivencia social, supone la ampliación de un 

abanico de posibilidades para promover virtudes públicas que 

cooperen con la cohesión de agrupaciones social, ideológica y 

culturalmente diversas; lo cual, como lo expone Camps y Giner 

(2014), contribuye con el manejo del individualismo, la imposición 

de intereses personales y la emergencia de comportamientos 

belicosos, como factores de riesgo a los que es posible abordar 

desde la adopción de virtudes altruistas, del respeto, la solidaridad 

y la tolerancia, como valores que ejercitados de manera 

permanente permiten que prevalezca la paz positiva.  

 

En razón de lo propuesto Olmedo (2018), deja ver que la educación 

en ciudadanía se asocia de modo significativo con la promoción de 

actitudes democráticas que impulsen “la voluntad de los 

ciudadanos a actuar de manera responsable en la vida pública, 

porque la democracia se asienta sobre la responsabilidad de los 

ciudadanos de un país y no hay democracia sin conciencia de 

pertenencia a una colectividad política” (p. 103).  

 

Estos requerimientos sobre los que se sustenta el vivir juntos 

impone como desafío lograr la adherencia del individuo al 

denominado sentido funcional, consciente y dinámico que entraña 

la solidaridad entre las generaciones con el propósito de alcanzar 

un estado de plenitud que potencie el desarrollo individual y 

colectivo.   

 

Del mismo modo, la construcción de un clima moral idóneo como 

factor impulsor de la proliferación de actitudes, comportamientos y 

movimientos cívicos, se entiende como el modo de fortalecer la 

convivencia cotidiana, como el propósito que entraña la esperanza 

en transformar el mundo progresivamente hasta lograr el respeto 

por la dignidad de cada ser humano, el reconocimiento de sus 

particularidades “independientemente de los que sea o haga en la 

vida, la valoración de su autonomía y el sentido de la libertad para 

manifestar tanto creencias como valores” (Camps, 1999, p. 64).  

 

Emprender acciones en torno a la erradicación de la discriminación 

y la exclusión por razones socio-históricas y culturales implica la 

promoción del pluralismo y de valores universales que procuren el 

establecimiento del pacifismo, la tolerancia y el reconocimiento 

desde la reciprocidad; lo cual invita a la revisión crítica de las 

propias creencias e ideas en torno al Otro, al diferente, hasta lograr 

que a través de esfuerzos conjuntos se alcance la trascendencia a 

condiciones de coexistencia dignificantes, a una vida coherente y 

funcional, así como a disposición para aceptar la particularidades 

de cada sujeto.  

 

Según propone Bautista (2013), una acción tangencial para 

impulsar la educación ciudadana debe partir de instar al individuo 

para asuma la actitud responsable frente al otro, lo cual implica 

comprometerse con el proceder virtuoso que conduzca a una vida 

buena, en la que la coexistencia como valor tangencial sea 

adoptado por cada miembro.  
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En tal sentido, la educación ciudadana como parte del proceso 

formativo del ser humano procura ampliar las posibilidades de 

permanencia en comunidad, en la que los procesos interactivos 

entre sujetos coadyuven a ejercitar la disposición para convivir 

funcionalmente. 

 

Lo planteado precisa de los sistemas educativos el reconocimiento 

de las particularidades sociales, ideológicas y culturales, como 

dimensiones a partir de las cuales estrechar lazos de acercamiento, 

aceptación y de reconocimiento recíproco, valores que se 

encuentran indiscutiblemente vinculados con requerimientos para 

actuar dentro de la vida pública sin transgredir la integridad del 

otro, ejerciendo para ello el compromiso colectivo de transformar 

los intereses personales en comunes o de acuerdo mutuo que 

conduzcan al denominado bienestar que derive en una vida feliz 

para todos.  

 

Para Savater (2000), una estrategia indispensable en los procesos 

de educación en ciudadanía, involucra la construcción de un 

proyecto común, en el que se recojan valores universales, códigos 

de convivencia y normas éticas que fortalezcan el sentido 

democrático y pluralista, procurando el redimensionamiento de las 

relaciones que conduzca a la potenciación de la convicción así como 

de la pertenencia desde una posición de apertura que coadyuve a la 

adhesión en condiciones de aceptación, tolerancia e inclusión.   

 

Este énfasis en una vida sujeta al involucramiento positivo del Otro, 

supone la disposición reflexiva que nos haga permeables de los 

rasgos sociales y culturales de las demás agrupaciones hasta lograr 

intercambios entre seres humanos cuya sensibilidad conduzca a la 

unificación, a la convivencia cuerda y accionar razonable, como 

factores de los que depende que cada individuo alcance a 

deslastrarse de sus “prejuicios, exclusiones, marginaciones de todo 

orden y, en su lugar adoptar la capacidad ética y ciudadanamente 

su vida de acuerdo a pautas y unos objetivos comunes” (Savater, 

2000, p. 32). 

 

Para Maalouf (1999), algunas acciones que pueden apuntalar el 

verdadero funcionamiento del mundo, deben partir del 

acercamiento entre individuos con culturas disímiles, frente a lo 

cual es imprescindible “tejer lazos de unión, disipar malentendidos, 

hacer entrar en razón a unos, moderar a otros, allanar, reconciliar, 

esto refiere a la construcción enlaces, puentes, mediadores entre 

diversas comunidades y diversas culturas” (p. 6). Esto refiere 

implícitamente al compromiso de la educación ciudadana con el 

descubrimiento del verdadero significado de la convivencia, el cual 

como proceso sensibilizador y humanizador procura continuamente 

fortalecer el reconocimiento, apuntalando la idea de ser 

pertenecientes pese a las particularidades socioculturales e 

identitarias que permean a cada individuo.  

 

Es a partir de este proceso de concienciación que se procura 

involucrar al sujeto en el desarrollo de la convicción en torno al 

verdadero sentido de valía que entraña cada persona, y que lo hace 

portador de una singular riqueza insustituible, desde la que es 

posible además, construir relaciones respetuosas que sustentadas 

en la interacción profunda y comprensiva de los valores y 

cosmovisión del Otro, permitan el robustecimiento de la 

solidaridad, del encuentro empático y, en consecuencia, de la 

mitigación de todo posibilidad de negación de la existencia que 

conduzca a estados críticos de confrontación entre sujetos 

pertenecientes a agrupaciones sociales diferentes, con un pasado 

escasamente común y con un modo de ver la realidad en ocasiones 

contrapuesto.  

 

Según Markus (2021), una estrategia de educación en ciudadanía 

de la que depende el funcionamiento equilibrado de la sociedad, 

refiere a la formación ética del individuo, instándole a la praxis de 

valores universales que, como eslabones de la vida pacífica y 

edificante coadyuven en la tarea de “mejorar moralmente como 

personas y jurídicamente como comunidades políticas”(p. 16). Para 

el autor, lograr el comportamiento humano coherente supone la 

definición de lineamientos y directrices tanto transculturales como 

sustentadas en valores universales que sumen a la gestión de 

situaciones sociales conflictivas.  

 

Lo dicho refiere a la necesidad de impulsar acciones educativas que 

“sostenidas en valores humanos aporten modelos de perfección que 

nos permitan determinar logros, posibilidades y carencias en 

nuestras actividades, logrando de este modo actuaciones 

indispensables para la coordinación de acciones mancomunadas” 

(Olmedo, 2018, p. 107). Esto implica asesorar al individuo en torno 

a la definición de su propio proyecto de vida con adherencia a 

principios colectivos, que coadyuven con la compenetración, la 

cooperación y el esfuerzo activo e interdependiente que tienda los 

fundamentos de la confianza mutua capaz de “potenciar la 

construcción de una sociedad verdaderamente humana, cuyas 

relaciones procuren la armonización con la diversidad” (Olmedo, 

2018, p. 109).  

 

Construir ciudadanía fundada en estos requerimientos, demanda 

reiterar el valor de la solidaridad que parta desde la comprensión 

de que “los seres humanos tenemos principios distintos, creemos en 

cosas diferentes, tenemos gustos y objetivos diversos, pero 

compartimos algo fundamental que son nuestras necesidades, es 

decir, nos parecemos por muchos principios” (Savater, 2000, p. 37). 

En otras palabras, se trata de consolidar toda posibilidad de 

reconocimiento que se requiere para sustentar la convivencia 

ciudadana en la que los mínimos vitales sirvan de eslabones para 

asegurar la cohesión entre agrupaciones disimiles por sus 

particularidades modos de concebir la existencia y los procesos de 

relacionamiento.  

 

Desde la perspectiva de Olmedo (2018), la educación en ciudadanía 

en tiempos de globalización, procura la ruptura de las fronteras que 

dividen a los nacionales de otros individuos con pertenencia diversa, 
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en un intento por revitalizar el verdadero sentido de la convivencia, 

el cual entraña la co-construcción de espacios comunes y vitales en 

los que operativizar valores universales redunden en la 

recuperación de los ideales del respeto recíproco así como el 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que permitan “la 

construcción de una sociedad basada en la libertad, bajo el alero de 

la pluralidad y la diversidad cultural que caracteriza a la humanidad 

en cada contexto, en cada espacio” (p. 84).  

 

En consecuencia, la búsqueda de consenso como meta estratégica 

de la educación en ciudadanía, involucra la revalorización del 

pluralismo como eje articulador del que depende la cohesión de 

aspectos que entretejen lazos de convivencia social, a decir “el 

sentido de pertenencia, de identidad, de compromiso de adhesión a 

través de la libre adhesión, aspectos en función de los cuales 

fundamentar la relaciones sociales igualitarias, no discriminatorias” 

(Olmedo, 2018, p. 87).  

 

Seguidamente Olmedo (2018) propone algunas acciones que deben 

considerarse desde la educación en ciudadanía para lograr la 

coexistencia digna, entre las que se mencionan la promoción de la 

convicción entorno la necesidad de construir una vida juntos 

mediante la adopción de principios y valores “sustentados en la 

moral pluralista, como requerimiento para fundamentar una vida 

juntos a través de proyectos compartidos que conduzcan a 

respuestas comunes, a actitudes abiertas, a la adhesión a la razón 

colectiva” (p. 101).  

 

Por su parte Garzón, Cardona y Romero (2015), propone que la 

promoción de la cultura ciudadana depende significativamente de 

enseñar el sentido de pertenencia mediante la praxis de solidaridad, 

el respeto recíproco y la adopción de la paz positiva, como valores 

universales que por sus implicaciones permiten la edificación de 

lazos sociales funcionales, en los que cada quien descubriendo las 

bondades del vivir bien, asuma con responsabilidad el acatar 

normas, el establecer acuerdos y renovar constantemente el 

compromiso con la adquisición de competencias cívico-ciudadanas 

que apuntalen el bien común.  

 

En estos términos, la educación en ciudadanía dentro de sus 

estrategias procura el fortalecimiento de la convicción en torno al 

proceder cívico, al cual acceder mediante encuentros de 

capacitación sistemática y permanente, que aborden la 

comprensión renovada de las normas sociales, de los derechos 

ciudadanos y de los principios que orientan la construcción de 

condiciones de vida tanto armónicas, como funcionales y pacíficas 

que permitan el desarrollo humano integral.  

 

Esto desde la dimensión prevención propia de la educación en 

ciudadanía, sugiere la formación de los diferentes actores sociales, 

con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de practicar el 

civismo activo, comprometido y corresponsable, que plantea, entre 

otros aspectos el resguardo de la integridad del Otro, su libertad 

para actuar y la protección que le redimensione la sensación de 

seguridad.  

 

Lograr estos cometidos demanda esfuerzos en función de 

dimensiones específicas de la vida social, a decir: la participación 

activa de todos y en todos los contextos, la apropiación y puesta en 

práctica de valores universales que redunden en el mejoramiento 

de la convivencia en comunidad, trabajar sobre el desarrollo de 

hábitos fundados en el bien común, en inclusión efectiva y en el 

reconocimiento recíproco que le permita al individuo actuar frente 

a los desafíos emergentes que amenazan la convivencia humana.  

Al respecto Morín (1999), propone algunas acciones que desde el 

contexto educativo pueden asumirse en pro de lograr el vivir en 

armonía, entre las que precisa: fomentar relaciones humanas 

sustentadas en la solidaridad, en la templanza y la frugalidad; 

instar a la adopción de una ciudadanía comprometida con el 

respeto por la identidad humana, en la que no se niegue al Otro 

sino que se les estime como ciudadano de la tierra; también 

“aprender a ser, a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar 

como humanos” (p. 41). Estas condiciones refieren a la conciencia 

terrenal, desde la que es posible buscar espacios comunes que 

coadyuven con el manejo de las diversidades individuales, 

ideológicas, las cosmovisiones, las posiciones sociales y culturales 

que particularizan a cada sujeto y, que le hacen portador del 

derecho a cohabitar dignamente.  

 

Por consiguiente, la educación en ciudadanía plantea la conducción 

del individuo en razón de dispositivos jurídicos, a través de los 

cuales gestionar las situaciones emergentes desde el compromiso 

activo con el vivir equilibradamente, garantizando de este modo el 

tratamiento justo, la evitación de los excesos y las arbitrariedades, 

así como las imposiciones entre individuos y agrupaciones que, por 

sus implicaciones conduzcan a la vulneración de la integridad moral 

de los más vulnerables. Esto refiere a un ciudadano consciente cuya 

disposición ética, le lleva a resolver problemas apelando al 

razonamiento y a la valoración tanto ecuánime como paritaria que 

posibilite la búsqueda de soluciones beneficiosas para todos.  

 

En palabras de Ferrajoli (2013), este ciudadano sensible al 

acontecer social, es capaz de involucrarse desde el compromiso y la 

voluntad en defensa de los derechos fundamentales, en la lucha por 

reivindicaciones, por beneficios que aporten al bienestar propio y el 

de todos; esta lucha por la dignidad social, involucra la 

recuperación de la confianza entre las partes, la adopción del 

proceder sobrio, honesto y tolerante, así como la disposición para el 

alcance del consenso en lo atinente a la gestión resolutiva de los 

problemas colectivos.  

 

Este compromiso con el interés de todos, refiere a una actitud 

ciudadana capaz de restablecer la organización social en torno a 

propósitos comunes, en los que el verdadero sentido de la 
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solidaridad y la cooperación emergen para articular esfuerzos 

sinérgicos de coexistencia recíproca.  

 

Para ello, se considera imprescindible motivar el sentido de 

apertura a la existencia no solo de modos de vida que particularizan 

a cada agrupación humana, sino que determinan cómo se dan los 

procesos de relacionamiento al interior de la sociedad, como el 

punto de partida para lograr la denominada comprensión inclusiva, 

proceso que procura colocar en acuerdo las diversas convicciones, 

en un intento por redimensionar el entendimiento entre individuos 

con pertenencia diferente; interpretando a Sen (2021), la educación 

en ciudadanía supone la ampliación de los criterios de aceptación y 

la flexibilidad para acoger al otro, con la intencionalidad de unificar 

esfuerzos que aporten a la resolución de los conflictos, pues “estar 

en compañía de otros seres humanos con capacidad para 

reflexionar puede ser una experiencia en extremo constructiva” (p. 

5).  

 

En otras palabras, es el roce social y cultural derivado del encuentro 

entre sujetos con pertinencia diferente, que configura las 

condiciones para estrechar lazos de integración que expanda el 

interese por los asuntos del Otro, por propósitos colectivos, por la 

vida en comunidad, logrando de este modo que el individuo 

descubra el verdadero sentido de la coexistencia, el cual gira en 

torno a la conjugación de esfuerzos que eleven las posibilidades de 

satisfacer las necesidades comunes, a las que solo es posibles 

gestionar mediante la disposición de capacidades, talentos y 

competencias personales puestas al servicio del bien común.  

 

Lo expuesto constituye una invitación al involucramiento entre 

actores sociales, a quienes adherir a la práctica de la democracia 

mediante la superación de las cosmovisiones contrapuestas, a las 

cuales resignificar mediante el diálogo constructivo que conduzca a 

la definición de propósitos que resignifiquen los intereses de todos, 

asumiendo la corresponsabilidad de dignificar la vida de los más 

vulnerables, a quienes integrar desde la tolerancia crítica que 

aunado a incluir también potencie el impulso de iniciativas que 

adaptadas a cometidos colectivos foralezcan la dignificación de la 

vida en sociedad (Bonomo, Mamberti y Miller, 2010).  

 

Para los autores, esta apertura hacia la consolidación de una vida 

social fundada en el consenso, el acuerdo y el entendimiento 

solidario, refiere a la operativización del pensamiento crítico, como 

el modo de sensibilizar sobre la adopción de actitudes y 

capacidades asociadas con el liderazgo democrático, el cual, por 

estar abierto al debate en condiciones justas, paritarias y libres, le 

otorga a quienes históricamente han sido excluidos las 

posibilidades para expresar sus inquietudes, su requerimientos y 

necesidades, como parte del proyecto común sobre el que se debe 

sustentar el desarrollo humano multidimensional.  

 

Según Bautista (2013), la educación del ciudadano actual requiere 

para su consolidación efectiva, la promoción de valores universales 

tales como: la aceptación de su posición como agente activo, ético y 

responsable; su compromiso con la deliberación, toma de 

decisiones y escogencia de alternativas que eleven la calidad de 

vida de todos; la participación activa y solidaria en la vida pública, 

en los asuntos comunitarios, sociales y colectivos, así como en el 

impulso y concreción de intereses comunes que reivindiquen la vida 

feliz y el bienestar común.  

 

Camps (2011), en sus planteamientos sobre la consolidación de una 

vida social justa, funcional y equitativa, propone los ejes 

estratégicos a los que las instituciones formativas deben atender 

con especial énfasis dentro de sus programas de atención a la 

ciudadanía, entre los que se mencionan: el desarrollo de juicio 

moral, la responsabilidad sobre las propias emociones y acciones, el 

respeto por las voluntades, las pertenencias y las individualidades, 

la flexibilidad para integrar e incluir al diferente, al diverso y, 

motivar esfuerzos por construir relaciones interpersonales 

ajustadas al bienestar recíproco.  

 

En suma, la educación en ciudadanía como proceso al servicio de la 

convivencia saludable y funcional, requiere la operativización de 

valores que garanticen tanto la inclusión real que dignifique al ser 

humano, como el reguardo de su integridad y la libre expresión de 

las cualidades del ser que, además de redimensionar la 

participación paritaria también impulsen el proyecto común de la 

humanidad, la búsqueda de puntos de encuentro a partir de los 

cuales lograr la unión, la cohesión en torno al cumplimiento de 

normas y a la adopción de competencias cívico-ciudadanas que 

mejore la calidad de vida, procuren el bien común y amplíen las 

brechas para el diálogo y la responsabilidad social que conduzca a 

la inclusión tanto positiva como real. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El compromiso con la construcción de una sociedad adherida al bien 

común, constituye un desafío ético que procura sensibilizar al sujeto 

en torno a la necesidad de suprimir el individualismo, potenciando 

para ello la responsabilidad compartida y la disposición para 

adoptar sentimientos de solidaridad que estrechen posibilidades 

para el encuentro verdadero fundado en el respeto recíproco, la 

comprensión empática y la tolerancia se erijan como ejes 

vertebradores de la convivencia armónica y pacífica.  

 

Desde esta perspectiva, educar en ciudadanía supone acercar al 

individuo a la praxis de valores universales que le permitan 

enfrentar la irracionalidad destructiva de la convivencia, frente a la 

cual se considera imprescindible erradicar los prejuicios que niegan 

la posibilidad de cohabitar en condiciones paritarias, permitiéndole 

al individuo manifestar con autonomía sin ninguna coacción. 

Operar en dirección a construir una sociedad en la que se imponga 

la actuación ciudadana dignificante, que no solo acepte la 

diferencias y particularidades socioculturales, sino que además, 
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coadyuve con el redimensionamiento de la participación sin 

limitaciones, es decir en igualdad de condiciones.  

 

Lo planteado deja ver como asunto medular la dignificación del ser 

humano a través de la consolidación de una vida en la que se 

entretejan vínculos sólidos a partir del fortalecimiento del tejido 

social, propósito que es posible alcanzar mediante la promoción de 

actitudes que reconozcan la pertenencia, la diversidad y los rasgos 

identitarios que particularizan a cada sujeto, dejándolo ver como 

agente portador de una riqueza sociocultural en la que subyacen 

puntos de encuentro que nos asemejan, nos hacen comunes y, por 

consiguiente determinan posibilidades para la aceptación en 

condiciones de respeto.  

 

Educar en ciudadanía constituye entonces, la posibilidad para 

reconciliar a la humanidad mediante procesos inclusivos que 

mediados por valores universales y por principios vinculados con el 

bien común, la justicia y la moral, refuercen la idea de comunidad 

global en la que todos independientemente de su pertenencia 

sociocultural e ideológica sean reconocidos como sujetos cuyo 

derecho a coexistir le faculten para practicar una vida guiada por 

parámetros, normas éticas y sociales que orienten hacia la 

adopción del pacifismo, la tolerancia activa y a la actitud de 

apertura que no niegue al Otro, sino que le asuma desde sus 

múltiples pertenencias, creencias, valores y características 

humanas.    

 

Esto implica fomentar procesos dialógicos inclusivos, en los que 

cada individuo alcance la sensibilidad que le humanice despertando 

su solidaridad y el compromiso con el acogimiento del Otro, 

ofreciéndole la posibilidad de participar en condiciones paritarias y 

equitativas de las mismas condiciones de vida, proceso que 

implícitamente refiere a la formación de un ciudadano adherido de 

a los ideales de la convivencia social, entre los que se precisa la 

corresponsabilidad con el proceder incluyente y justo, en el que la 

recuperación de la confianza mutua y la convicción del respeto a la 

justicia se revitalicen hasta crear las condiciones para que emerjan 

virtudes cívicas, la disposición al involucramiento sustantivo que 

favorezca intereses colectivos en lugar de individuales.  

 

Estos cometidos de la educación en ciudadanía procuran edificar los 

cimientos de la convivencia del futuro, el que cada sujeto logre 

desdibujar las diferencias y asumir desde una posición ética y 

flexible el involucramiento del Otro, reconociéndole como un sujeto 

de derecho que por su condición humana debe ser acogido 

solidariamente. Esto refiere al enriquecimiento de las 

oportunidades para vivir juntos, participar de la vida pública y 

gestionar desde el uso de la cooperación las actividades humanas 

de las que depende el reforzamiento del encuentro que unifica, que 

cohesiona. En consecuencia, vivir juntos como valor tangencial de la 

educación en ciudadanía, sugiere estrechar lazos de contacto, de 

coincidencia, de encuentro e intercambio, con el fin de 

redimensionar la cualificación humana que le permita al sujeto 

operar en todos los planos de la vida social. 

 

En síntesis, la construcción de ciudadanía como cometido de la 

educación en general, refiere cohesión del individuo en torno al 

ideario de comunidad, coexistencia, inclusión, participación 

democrática y reconocimiento tanto al pluralismo como a la 

diversidad, valores universalmente estimados fundamentos de la 

convivencia funcional y respetuosa; en la que cada miembro 

independientemente de su pertenencia alcance la manifestación de 

su identidad y de sus rasgos socioculturales, que le movilicen el 

sentido de corresponsabilidad en torno a la praxis de la libre 

agencia, a través de la cual operativizar el concepto de democracia 

que satisfaga los requerimientos del Otro, incluyéndole desde la 

reciprocidad que le permita participar de la vida en sociedad sin 

limitaciones y si mediante en goce pleno de sus derechos como ser 

humano. 
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RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo como objetivo proponer unas reflexiones 
teóricas sobre el análisis estratégico de la madurez de los procesos 
y la implementación de la norma ISO 9004:2018, como 
herramientas para ofrecer la mejor calidad de productos y servicios 
que cumplan con las demandas del mercado de vidrio templado, 
dando respuesta a los complejos escenarios presentes en Venezuela 
a través de la estandarización y la gestión de la calidad de sus 
procesos. La orientación metodológica se ubica en un estudio 
bibliográfico de tipo descriptivo, donde se consultan distintas 
literaturas para desarrollar lineamientos teóricos sobre el uso del 
Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) como herramienta en 
el análisis estratégico de las condiciones internas, y los lineamientos 
de la Norma ISO 9004:2018 que direccionen a estas empresas hacia 
una calidad sostenida del negocio. Se concluye que ante la dinámica 
de estos escenarios, la gestión de la calidad sigue siendo la mejor 
estrategia para satisfacer las necesidades de los clientes y 
stakeholders, sustentado en la aplicación de herramientas como el 
CMM para identificar los errores que deben resolverse a priori y 
luego implementar una planificación estratégica direccionada por 
la filosofía de mejora continua descrita en esta norma, para así 
ofrecer un vidrio templado con el espesor, las perforaciones y los 
tipos de herraje de acuerdo al uso que requieran los clientes, lo que 
les permitirá mejorar su posición competitiva en este mercado.   
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iso 9004:2018, sector vidrio templado. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this study was to propose theoretical reflections on 
the strategic analysis of the maturity of the processes and the 
implementation of the ISO 9004:2018 standard, as tools to offer the 
best quality of products and services that meet the demands of the 
market. tempered glass, responding to the complex scenarios 
present in Venezuela through standardization and quality 
management of its processes. The methodological orientation is 
located in a descriptive bibliographic study, where different 
literatures are consulted to develop theoretical guidelines on the 
use of the Capability Maturity Model (CMM) as a tool in the 
strategic analysis of internal conditions, and the guidelines of the 
ISO 9004:2018 standard that directs these companies towards 
sustained business quality. It is concluded that given the dynamics 
of these scenarios, quality management continues to be the best 
strategy to satisfy the needs of customers and stakeholders, 
supported by the application of tools such as the CMM to identify 
errors that must be resolved a priori and then implement strategic 
planning directed by the philosophy of continuous improvement 
described in this standard, in order to offer tempered glass with the 
thickness, perforations and types of hardware according to the use 
required by customers, which will allow them to improve their 
competitive position in this market. 
 
Keywords: strategic analysis, process maturity, iso 9004:2018 
standard, tempered glass sector. 
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1. INTRODUCCION 
 

 

 

Durante la revolución industrial muchos talleres mejoraron sus 

métodos de producción, incorporando nuevas maneras de fabricar 

teniendo como beneficio: el aumento de la eficiencia y 

productividad, mayor control y seguimiento en los procesos que 

poco a poco se fueron implementando en las factorías; tal es el caso 

del Fordismo, como modelo de producción implementado por Henry 

Ford, quien transformó la industria automotriz y permitió obtener 

un producto uniforme y en menor tiempo (Piñero, 2004).  

 

Así pues, sucesivamente se fueron incorporando nuevos modos y 

maneras de mejorar procesos para fabricar, gracias al ingenio e 

inventiva del hombre en los sistemas de producción, renovando 

tanto la cualidad como la calidad de procesos para adaptarse 

rápidamente a las necesidades de los mercados consumidores, las 

formas emergentes y cambios en el entorno empresarial. 

 

En la actualidad, los procesos de producción se consideran como un 

conjunto de actividades que utilizan recursos previamente 

seleccionados y organizados para obtener productos con un mayor 

valor agregado, sujetos a métodos de operaciones y controles 

económicos que permitan maximizar la eficiencia y disminuir los 

costos (Angulo, 2024).  

 

Estos procesos industriales están compuestos de una serie 

sistemática de operaciones, que integran la aplicación de principios 

de mecánica, física, química, entre otros, que con la apropiada 

tecnología de fabricación y considerando los recursos a disposición 

de la empresa, surgen metodologías como Lean Manufacturing, 

sistemas de gestión de calidad, norma ISO 9001, Six Sigma y la 

aplicación de otras, que van contribuyendo a la optimización de los 

procesos, la reducción de desperdicios y la maximización de la 

seguridad en el trabajo.  

 

Por otra parte, es importante considerar que en una economía 

globalizada los procesos deben ir a tono con el ritmo mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, Flores (2016) manifiesta que “la globalización bajo 

la influencia de la vertiente económica nace con el comercio 

internacional y se fue expandiendo hasta producir la movilidad de 

los factores de producción en el mundo”. Es de entender pues, que 

la demanda de bienes y servicios, hacen que día a día se presenten 

nuevas y mejores maneras de producir, por lo que la complejidad de 

los escenarios actuales detona la necesidad de innovar en los 

procesos, para ofrecer productos acordes con las exigencias del 

mercado. 

 

Uno de los sectores productivos con mayor proyección a futuro a 

nivel mundial es la producción de vidrio, debido a que en todos los 

lugares se aprecia la presencia de alguna pieza de vidrio: una 

ventana, una lámpara, botella, vaso o incluso algún display 

electrónico. Realmente es un material que coexiste con el hombre 

desde hace mucho tiempo y que en el futuro será de mayor 

versatilidad en sus usos, desde útiles para el hogar, industria 

automotriz, hasta paneles de construcción; aún hoy es muy posible 

contemplarlo en antiguas construcciones, como evidencia del arte 

de vitrales (Sandín, 2015).  

 

Dentro de esta gama de productos se ubican los vidrios monolíticos 

y templados (también conocido como cristal templado), el cual es 

procesado por tratamientos térmicos o químicos para aumentar su 

resistencia.  

 

Estudios de mercados realizados por Mordor Intelligence Research 

& Advisory (2023) sobre las tendencias de crecimiento y pronósticos 

de este sector a nivel mundial, señalan que el mercado del vidrio 

templado registra una tasa compuesta anual de más del 6% 

durante el período 2024 – 2029; a pesar de ser afectado por la 

situación de pandemia COVID-19 en el año 2020, se estima un 

crecimiento constante como resultado de la expansión del sector 

construcción y la industria electrónica los cuales requieren de estos 

productos.  
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Durante el período previsto, se espera que la región de Asia y el 

Pacífico tengan la mayor participación en el mercado, debido a los 

grandes niveles de productividad del sector industrial y desarrollo 

en los países como India, China y Japón (ver gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1. Proyección tamaño del mercado de vidrio templado en el mundo. 

Fuente: Mordor Intelligence Research & Advisory (2023). 

 
En el caso de Venezuela la Cámara de Industriales del Vidrio, 
Cerámica, Refractarios e Industrias Afines, presentó su “Encuesta 
Anual 2000-2006” (última actualización) para elaborar la 
estadística del Directorio Industrial 2006 del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), complementado con los listados de afiliados a la 
cámara, así como la identificación de empresas del ramo mediante 
varias fuentes. Para el año 2000 existían en el país 70 empresas 
dedicadas a la producción y transformación del vidrio, de las cuales 
9 eran grandes; ya para el 2006 se ubican en total 40 de estas 
empresas. Respecto al valor de las ventas anuales, en términos de 
dólares, se sitúa en unos 300 millones en promedio, con las altas y 
bajas típicas para toda la industria en el periodo analizado. Sin 
embargo, ante las condiciones y dificultades de operatividad de las 
empresas del sector, el consumo de este producto continúa debido 
a que no existe otro producto con las mismas cualidades y 
durabilidad.  
 
Recientemente, en publicaciones realizadas por el Ministerio del 
Poder Popular de Industrias y Producción Nacional (2023), indica 
que el Viceministro de la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas 
Formas Productivas, Neptalí Fernández, se reunió en el mes de 
octubre del 2023 con la directiva de la Corporación Socialista del 
Vidrio y Envases C.A. (CORSOVENCA), para evaluar estrategias que 
permitan impulsar la producción de vidrio y envases en el país, lo 
que a su vez permitirá fortalecer la capacidad productiva de otros 
sectores como lo es el de vidrio templado. 
 
Esta información hace pensar que si los valores expresados se 
mantienen discretamente, las empresas activas en este sector 
tienen una mayor oportunidad de abarcar el mercado, pero con la 
amenaza de nuevos competidores, sumado a un contexto tan 
dinámico y complejo como el de Venezuela, es necesario 
implementar estrategias que les permitan estar preparadas para 

asumir los nuevos retos que se le presente, adoptando 
herramientas que les permita disminuir sus debilidades y afianzar 
sus fortalezas, realizar mejoras continuas y direccionarlos a 
consolidar procesos de calidad maduros, estandarizados y 
certificados.  
 
De los planteamientos anteriores se desprenden las siguientes 
interrogantes: ¿Requieren las empresas de vidrio templado 
implementar la norma ISO 9004:2018 como estrategia de negocio 
ante los escenarios actuales del país? y ¿Cuál sería el análisis 
estratégico que deben considerar para implementar una gestión de 
procesos sustentado en la mejora continua?  
 
Para dar respuesta a estas preguntas, el presente estudio surge con 
el objetivo de proponer unas reflexiones teóricas sobre el análisis 
estratégico de la madurez de los procesos y la implementación de la 
norma ISO 9004:2018, como herramientas para ofrecer la mejor 
calidad de productos y servicios que cumplan con las demandas del 
mercado de vidrio templado, siendo la estandarización una de las 
mejores opciones para entender el comportamiento del negocio 
buscando siempre la mejora continua. 
 
La orientación metodológica adoptada se sustenta en el diseño 
bibliográfico de tipo descriptivo, donde se consultan literaturas, 
tanto físicas como digitales, estas últimas publicadas en la 
plataforma de Google Académico y son utilizados para presentar 
ciertos lineamientos teóricos que direccionen a este tipo de 
empresas para implementar la norma ISO 9004:2018, con el fin de 
generar posibilidades de detectar fallas a priori, identificar 
debilidades y tomar medidas correctivas que faciliten el trabajo, 
garantizando un producto de calidad certificado que mejore su 
Posición en el mercado. 
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En este sentido, el mismo cumple con la siguiente estructura a 
saber: una introducción donde se describe la temática a desarrollar, 
partiendo de datos sobre el crecimiento en este sector productivo a 
nivel mundial y de la necesidad de este producto en el país, un 
desarrollo donde se describen los lineamientos teóricos que deben 
considerar estas empresas para implementar la norma ISO 
9004:2018, unas conclusiones donde se establecen la postura crítica 
del autor respecto al tema tratado y finalmente, las referencias 
consultadas. 
 
 
2. DESARROLLO  

 
2.1.  El análisis estratégico y la gestión del Modelo de Madurez 

de Capacidades (CMM) en las empresas del sector vidrio 
templado.   
 

Las organizaciones en la actualidad actúan sobre un escenario 

caracterizado por mercados cambiantes, aumento de la 

competitividad, inestabilidad financiera, economía en crisis, entre 

otros; los cuales, de alguna manera, influyen en las condiciones 

internas de la empresa, de allí que es necesario para su 

supervivencia desarrollar una capacidad de adaptación a esta 

dinámica. 

 

Idear el modo de cómo la empresa pueda adaptarse y direccionarse 

al logro de sus objetivos es responsabilidad del gerente (Robbins y 

Judge, 2009), por lo que debe tener presente que las organizaciones 

son instrumentos sociales que facilitan a muchas personas 

combinar sus esfuerzos y lograr juntos objetivos que serían 

inalcanzables en forma individual. El desempeño de ellos es 

producto de unas relaciones de bienestar y equilibrio; es allí donde 

se puede asumir que, al estar satisfechos, el logro de los objetivos 

se canaliza de una manera más óptima. 

 

Basados en esta línea de pensamiento, se debe tomar en cuenta 

que sus acciones están condicionadas por la influencia de los 

factores externos, por lo que es imprescindible que el gerente 

asuma un pensamiento estratégico para la formulación de los 

planes de acción organizacional.  

 

Para Serna (2008), “los factores y fuerzas del entorno generalmente 

se dan por hechos fuera de control de la firma, una vez situados y 

entendidos es posible desarrollar una estrategia que le permita 

reaccionar con antelación a dichos factores” (p. 149). De acuerdo 

con esto, David (2007) señala que la gerencia estratégica es 

concebida como un enfoque objetivo y sistemático que le permite a 

la empresa tomar una posición proactiva en el mercado en que 

compite, para no sólo conformarse con responder a estas 

demandas, sino influir y anticiparse a ellas.  

 

Por otro lado, Johnson, Scholes y Whittington (2006) agregan que:  

La gerencia estratégica se puede considerar como la búsqueda de 

un ajuste valioso con el entorno empresarial. Esto puede requerir 

importantes cambios en los recursos de la organización para el 

futuro, pues es importante lograr el posicionamiento correcto de la 

organización en el mercado (p.7).  

 

De acuerdo con esto, en la medida que los gerentes comprendan la 

realidad de su organización, las decisiones serán más acertadas. 

Cualquier empresa requiere para su toma de decisiones información 

basada en sistemas confiables, para poder formular pautas y 

criterios orientados hacia acciones futuras que garanticen la 

sostenibilidad de la misma.  

 

La formulación de estrategias como base de las decisiones, incluye 

la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una 

organización, la determinación de las amenazas y oportunidades 

externas que se ubican en su entorno, el establecimiento de 

misiones de la industria, el desarrollo de las acciones alternativas, el 

análisis de dichas alternativas y la decisión de cuáles escoger de 

acuerdo a los objetivos trazados. 

 

No obstante, la estrategia también se puede considerar como la 

creación de oportunidades mediante la acumulación de recursos y 

competencias en una organización. Esta apreciación se fundamenta 

en la Teoría de Recursos y Capacidades, el cual se enfoca en 

desarrollar la capacidad estratégica de una organización en 

términos de manejo eficiente de recursos y competencias, para 

lograr una ventaja competitiva y/o nuevas oportunidades.  

 

Autores como Fong, Flores y Cardoza (2017), consideran que la base 

del éxito empresarial está en la identificación de las características 

de los recursos y capacidades internas, que al combinarlos, le 

permite innovar para generar mayores niveles de rentabilidad. 

Asimismo, Zapata y Hernández (2014) destacan que esta teoría se 

sustenta en el reconocimiento de los recursos que posee, controla y 

puede generar una empresa, los cuales proporcionan mayores 

posibilidades de desempeños superiores sobre sus competidores, 

siendo así la base de sus estrategias y ventajas competitivas. 

 

Desde esta perspectiva teórica, para la formulación de cualquier 

plan estratégico, es necesario realizar un análisis de las condiciones 

internas de la organización, donde se pueden identificar los 

recursos con los que cuenta, siendo estos aquellos activos, 

procesos, características organizacionales y conocimientos 

controlados por la empresa que les permite ser eficientes en el 

logro de sus objetivos (Zapata y Hernández, ob. cit.).  

 

A su vez, de aquellas capacidades representadas por las prácticas o 

rutinas de alto nivel, las que en su conjunto ofrecen a la gerencia 

elementos para solucionar problemas o adecuar situaciones que 
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promuevan el logro de metas y objetivos (Apocada, Maldonado y 

Máynez, 2016).  

 

Esto lleva a la implementación de estrategias que faciliten el 

rediseño de las actividades y estructura interna como respuesta 

adaptativa a la dinámica del entorno. 

 

Las empresas del sector vidrio templado, se caracterizan por tener 

un proceso productivo bien definido, ya que el vidrio templado es un 

tipo de vidrio de seguridad procesado por tratamientos térmicos o 

químicos para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio 

normal.  

 

Esto se logra colocando las superficies exteriores en compresión y 

las superficies internas en tracción. Tales tensiones hacen que el 

vidrio, cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños 

granulares en lugar de astillar en grandes fragmentos dentados. 

Los trozos granulares tienen menos probabilidades de causar 

lesiones. Para entender con mayor claridad las etapas del proceso, 

se presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Diagrama de flujo para el proceso de vidrio templado.   

Fuente: Adaptado de Forsythe y Nieto (1973). 

 

 

Una de las herramientas que pueden implementarse en este tipo de 

empresas para evaluar la condición de sus procesos productivos es 

el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM),  el cual es propuesto 

por Aguirre y Córdoba (2008) “para establecer y mejorar los 

procesos en una organización midiendo su capacidad, según una 

escala de cinco niveles que indica la madurez de sus procesos” (p. 

252).  

En un principio fue diseñada para empresas que desarrollan 

software, pero actualmente puede ser aplicado en cualquier 

organización que requiera mejorar sus procesos y alcanzar sus 

objetivos. Los niveles de madurez de capacidades que proponen 

estos autores se describen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Descripción general de los niveles de madurez. 

Nivel Característica Transición al siguiente nivel 

 
 

1 

 
 

Inicial 

- Procesos no probados, presentan alta variabilidad.  
- El éxito depende del esfuerzo individual.  
- Se exceden con frecuencia los presupuestos.  
- No hay documentación de procesos. 

 
Iniciar una administración rigurosa 
del proyecto y asegurar la calidad. 

 
 

2 

 
 

Manejado 

- Procesos planeados y ejecutados de acuerdo con las políticas de la 
empresa.  
- Procesos y servicios ejecutados de acuerdo con unos estándares.  
- Documentación básica de los procesos. 

Establecer un grupo y una 
arquitectura de procesos. Introducir 
métodos y tecnologías de ingeniería 
que mejoren las actividades 
productivas 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Definido 

- Procesos adecuadamente descritos y entendidos en cuanto a normas, 
procedimientos, herramientas y métodos.  
- Cada proceso cuenta con sus objetivos, entradas, actividades, salidas, 
normatividad (están caracterizados).  
- Los procesos están estandarizados y se ejecutan de acuerdo con lo 
documentado.  
- Los procesos estandarizados son la base de su mejoramiento. 

Establecer un conjunto básico de 
administración de proceso para 
identificar la calidad, costo y una 
base de datos del proceso. Agrupar y 
mantener los datos del proceso, 
calcular la calidad relativa de cada 
producto e informar a la 
administración. 

 
 
 

4 

 
 
Cuantitativamente 

Manejado 

- Existen objetivos e indicadores cuantitativos basados en las 
necesidades de los clientes internos y externos.  
- Hay entendimiento estadístico sobre la calidad y el desempeño del 
proceso.  
- Las causas de variación de procesos son identificadas. 

Apoyar la recopilación automática de 
datos del proceso. Usar los datos 
para analizar y modificar el proceso. 

 
 
 

5 

 
 
 

Optimizado 

- Se aplica mejoramiento continuo a los procesos, basado en un 
entendimiento cuantitativo de las causas de su variación.  
- Se establecen y continuamente se revisan los objetivos cuantitativos de 
mejora de procesos.  
- La organización se enfoca en el mejoramiento continuo de los 
procesos, a través de la innovación y la tecnología. 

Continuar mejorando y optimizando 
el proceso. 

Fuente: Adaptado de Aguirre y Córdoba (2008); Lasso, Rincón y Estrada (2020). 

 

Los resultados del Método CMM pueden interpretarse de la 

siguiente manera (Aguirre y Córdoba, ob. cit.): una empresa al 

ubicarse en el nivel Inicial indica que los procesos presentan una 

alta variabilidad, que se refleja en la incapacidad para tener éxito 

en el cumplimiento de sus actividades, lo que aumenta 

considerablemente los costos de producción, no existe una 

estandarización del proceso y los esfuerzos en el trabajo son 

individuales. En el nivel Manejado, los procesos están definidos, 

documentados y guiados por una planificación, existen puntos 

definidos sobre las características que debe tener un producto de 

calidad. 

 

Respecto al nivel Definido, son aquellas que demuestran la 

existencia de una mayor descripción de los procesos en cuanto a 

normas, procedimientos, herramientas y métodos, lo que permite 

una mayor comprensión entre las actividades y las medidas de 

control durante el proceso productivo. Cada proceso está 

estandarizados guiados por los objetivos, entradas, actividades y 

salidas, y se ejecuta de acuerdo a lo documentado. 

 

Seguidamente en el nivel Cuantitativamente Manejado, es evidente 

el empleo de indicadores cuantitativos sustentados en las 

necesidades de los clientes internos y externos, y prevalece el 

entendimiento estadístico sobre la calidad y el desempeño del 

proceso. Finalmente, las empresas que se ubican en el nivel 

Optimizado, demuestran que existe una filosofía de mejora 

continua en sus procesos basado en un entendimiento cuantitativo 

de las causas comunes de variación, se lleva un seguimiento en el 

cumplimiento de las actividades programas para alcanzar los 

objetivos de mejoras establecidos. Estas organizaciones se enfocan 

en la innovación y en la implantación de tecnología para lograr una 

ventaja competitiva. 

 

Esta evaluación le proporciona información a la gerencia respecto 

al grado de estandarización y el mejoramiento de los procesos 

productivos, con el propósito de identificar los posibles errores, 

como punto de partida, para formular planes estratégicos que les 

permita mejorar su grado de desarrollo en términos de gestión de 

procesos y su relación con la aplicación de herramientas de mejora 

continua, lo que repercutirá en mejoras del clima organizacional, el 

aumento de la productividad, mayor calidad del producto y la 
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satisfacción del cliente, los cuales son elementos que los llevará a 

ser más competitivos en la industria de vidrio templado (Mendoza, 

2018).  

Este sería el primer paso para direccionarse hacia la 

implementación de la Norma ISO 9004:2008, ya que, para lograr el 

éxito sostenido como organización, deben centrarse en anticipar y 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus partes interesadas 

(stakeholders) con el propósito de mejorar su satisfacción. Para ello, 

requiere de los principios de la gestión de la calidad, el enfoque al 

cliente y las buenas relaciones entre los miembros de la 

organización (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2018). 

 

2.2. Implementación de la Norma ISO 9004:2018 para las 
empresas del sector vidrio templado. 

 
La calidad de una organización puede determinarse por el grado en 

que las características inherentes a ella, cumplen las necesidades y 

expectativas de sus clientes y stakeholders, encaminándolo hacia el 

logro del éxito sostenido. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 

ob. cit.). Los procesos que se llevan a cabo son específicos para cada 

organización y varían dependiendo del tipo, el tamaño y el nivel de 

madurez de la misma. Mallar (2010) afirma que al considerar los 

procesos en la organización, se favorece a una visión integral que 

permite entender la globalidad de las actividades y a la vez cada 

uno de las partes de su ciclo. 

 

De allí la importancia para la gerencia de realizar análisis y diseños 

de los procesos, partiendo de su comprensión y funcionamiento el 

cual es esencial para asegurar la competitividad de una compañía. 

En este sentido, surge la iniciativa de implementar herramientas 

como el diagrama de flujo, diagrama analítico, mapa de proceso, 

diagrama de cadena de valor, entre otros, que mediante un proceso 

de estandarización permiten documentar de forma exhaustiva cada 

actividad operativa que conforma el proceso de producción de 

vidrio templado. Respecto a esto, Aguirre y Córdoba (ob. cit.) 

destacan que los procesos son la piedra angular de toda estrategia 

empresarial, las decisiones gerenciales deben centrarse en 

profundizar el manejo y condición de sus procesos, siendo el primer 

paso para la estandarización, pues de allí se determina su grado de 

madurez y facilita el proceso de certificación de cualquier norma. 

 

La información que se deriva de estos procedimientos es necesaria 

como punto de partida para la implementación de la Norma ISO 

9004:2018, la cual considera que la calidad de una organización se 

mejora y puede lograr el éxito sostenido al satisfacer 

sistemáticamente las necesidades y expectativas de los 

stakeholders a largo plazo, tomando en cuenta la dinámica en los 

factores del entorno que proporcionan escenarios cambiantes. Para 

tal efecto, la gerencia debe considerar gestionar la calidad de sus 

procesos de acuerdo a los siguientes lineamientos estipulados por el 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (ob. cit.) en las UNIT ISO 

9004:2018:  

 

- Analizar, evaluar y revisar regularmente el contexto de la 

organización para identificar todas las partes interesadas, 

determinar sus necesidades y expectativas y sus impactos 

potenciales en el desempeño de la organización. 

- Determinar, implementar y comunicar la misión, la visión y los 

valores de la organización, y promover una cultura alineada. 

- Determinar los riesgos y las oportunidades a corto y largo 

plazo. 

- Determinar, implementar y comunicar las políticas, la 

estrategia y los objetivos a todos los miembros de la 

organización. 

- Determinar los procesos pertinentes y gestionarlos de manera 

que funcionen dentro de un sistema coherente. 

- Gestionar los recursos de la organización para permitir que sus 

procesos logren los resultados previstos. 

- Realizar el seguimiento, analizar, evaluar y revisar el 

desempeño de la organización. 

- Establecer un proceso para la mejora, el aprendizaje y la 

innovación para apoyar la capacidad de la organización de 

responder a los cambios en el contexto de la organización. 

- Determinar qué cuestiones externas e internas podrían dar 

lugar a riesgos para su éxito sostenido; la alta dirección puede 

decidir cuáles de estos riesgos y oportunidades deberían 

abordarse e iniciar el establecimiento, implementación y 

mantenimiento de los procesos necesarios para esto.  

- Evaluar el desempeño actual de los procesos de la 

organización e identificar áreas de mejora y/o de innovación 

(estas oportunidades deberían identificarse a lo largo del 

proceso de autoevaluación y debería desarrollar un plan de 

acción como resultado de la evaluación). 

 

La puesta en práctica de estos lineamientos en las empresas 

procesadoras de vidrio templado, mejorará notablemente la 

sistematización de todo el proceso productivo, aprovechando mejor 

los recursos disponibles y eliminando los desperdicios que 

obstaculizan el cumplimiento de los estándares establecidos que 

generan valor. Es importante destacar que la gestión de calidad no 

solo abarca el uso de los recursos físicos y financieros, sino también 

la gestión óptima del talento humano, lo que lleva a una gestión 

integral de la organización que lo direccione al éxito sostenido y por 

ende a mejorar su posición competitiva en el mercado.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

El sector productivo de vidrio templado es uno con los mayores 

pronósticos de crecimiento a nivel mundial en los próximos años, y 

en Venezuela, luego de la situación de pandemia por COVID-19, se 

han tomado medidas para la reactivación de este sector, lo que 

supone traerá un aumento de los competidores en el mercado.  

 

En este sentido, las empresas que por años se han mantenido 

activas requieren implementar estrategias que les permitan innovar 

para ser más competitivos y acordes con la dinámica de los nuevos 
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escenarios, el cual puede considerarse con un alto nivel de 

complejidad debido a los constantes cambios en los factores del 

entorno. 

 

La gestión de la calidad seguirá siendo la mejor opción estratégica 

para las empresas destinadas a ofrecer productos y servicios 

acordes con las demandas de los clientes y stakeholders, definidos 

por una filosofía de mejora continua que los invita a implementar 

herramientas para la gestión integral de sus procesos. La 

evaluación constante de su desempeño les permite detectar los 

errores, implementar medidas correctivas e innovar con miras de 

cumplir con las expectativas de los consumidores.  

 

Aplicar herramientas como el Método de Madurez de Capacidades 

(CMM), permite obtener información oportuna sobre la condición 

interna de la empresa respecto a los recursos y capacidades 

disponibles. Al realizar esta evaluación, de acuerdo a la presencia o 

falta de estos elementos, se ubica en alguno de los cinco niveles que 

propone el método; con base a esto, el gerente podrá implementar 

las medidas correctivas para convertir las debilidades en fortalezas. 

Indudablemente, esta reestructuración interna de los procesos 

surge como una respuesta adaptativa a las presiones que ejerce el 

entorno y que, a su vez, proporciona nuevas oportunidades para 

agregar valor en los mismos. Este sería el primer paso hacia la 

implementación de una norma de calidad. 

 

Sustentado en lo anterior, es necesario elaborar un plan estratégico 

basado en los lineamientos de la Norma ISO 9004:2018, el cual 

sugiere que el éxito de estas empresas se logrará en la medida que 

pueda satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes 

interesadas. Esto conlleva a un constante análisis y evaluación de 

todos los procesos que permitan fortalecer la capacidad de 

innovación hacia el éxito sostenido del negocio; lo que se traduce, 

en la capacidad de ofrecer un vidrio templado con el espesor, las 

perforaciones y los tipos de herraje de acuerdo al uso que requieran 

los clientes. 
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RESUMEN 
 
La investigación examina la bibliografía que requiere el estudiante 
de la asignatura Administración Pública I del Decanato de Ciencias 
Económicas y Empresariales (DCCE) de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) , en atención a las nuevas 
situaciones emergentes en Venezuela, en cuanto a la 
reestructuración del Estado venezolano con fundamentación 
constitucional y legal, concretamente en el tema de “La 
Planificación”, y al objetivo terminal de la Unidad temática IV del 
programa. Se abordaron, primero, consideraciones generales sobre 
el tema “La Planificación”, como parte del programa de 
Administración Pública I y se reflexiona sobre la naturaleza del 
conocimiento que le es propia como unidad temática de dicha 
asignatura. Luego, se estudia la bibliografía, se delimita el concepto 
a partir de una breve reflexión sobre el contenido y el sentido de 
esta categoría en el debate contemporáneo, se analiza la selección 
del material y brevemente se aborda lo que es la bibliografía por 
unidad y/o general y la bibliografía recomendada o 
complementaria y se reflexiona sobre la actualización de la 
bibliografía y sociedad de la información, esto en concordancia con 
los objetivos propuestos en la investigación. En atención a la 
naturaleza de la investigación, objetivos planteados y enfoque 
cualitativo, se sustentó en la construcción progresiva del 
conocimiento tal como surge en la realidad. El método empleado 
fue el hermenéutico. La muestra fue intencional o basada en 
criterios. El análisis cualitativo de los documentos se realizó a partir 
de un marco teórico y de un conocimiento previo del contexto en el 
que se elaboró este trabajo 
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ABSTRACT 
 
 
The research examines the bibliography required by the student of 
the subject Public Administration I of the Dean of Economics and 
Business Sciences (DCEE) of the Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), in response to the new emerging 
situations in Venezuela, regarding the restructuring of the 
Venezuelan State with a constitutional foundation and legal, 
specifically in the topic of “Planning”, and the terminal objective of 
thematic Unit IV of the program. First, general considerations on 
the topic “Planning” were addressed, as part of the Public 
Administration I program, and the nature of the knowledge 
inherent to it as the thematic unit of said subject was reflected on. 
Then, the bibliography is studied, the concept is delimited based on 
a brief reflection on the content and meaning of this category in the 
contemporary debate, the selection of material is analyzed and 
what the bibliography is by unit and/or is briefly addressed or 
general and the recommended or complementary bibliography and 
reflects on the updating of the bibliography and information 
society, this in accordance with the objectives proposed in the 
research. Taking into account the nature of the research, the 
objectives set and the qualitative approach, it was based on the 
progressive construction of knowledge as it emerges in reality. The 
method used was hermeneutic. The sample was intentional or 
based on criteria. The qualitative analysis of the documents was 
carried out based on a theoretical framework and prior knowledge 
of the context in which this work was prepared. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad de alcance global que se 

caracteriza por su dinamismo, por sus cambios y transformaciones. 

Las tendencias innovadoras actuales presentes en nuestras 

universidades están asociadas a dos realidades: la globalización y la 

emergencia de las sociedades del conocimiento, las cuales 

impactan en su actuación (Anzola Nieves, 2012a; Tünnermann, 

2011; Alejua y Anzola Nieves, 2006; Castells, 2002; Castellano, 

2000a; entre otros).  

 

Es así que se ha avanzado en lo tecnológico, se ha dado un 

aumento en la producción documental en los diferentes ámbitos 

profesionales, se han dado mejoras en los sistemas públicos de 

archivos, de bibliotecas y documentación; se aplican masivamente 

las tecnologías en las unidades de información y de la introducción 

de modos científicos de gestión en las instituciones, la divulgación 

de la actividad de los profesionales en congresos, jornadas, revistas 

especializadas, documentos de trabajos, estudios de evaluación ha 

aumentado; se ha extendido la alfabetización informacional, lo que 

ha traído como consecuencia el aumento de la actividad 

documental generada por la sociedad de la información(Fernández, 

2009; Nadal, 2007).  

 

En atención a nuestras realidades concretas y a lo expresado por 

Anzola Nieves (2012a), en cuanto a los planteamientos realizados 

en París, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, en este 

momento histórico que se está viviendo es importante, tal como lo 

recoge el documento final,“…contar con la garantía de la calidad de 

los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para 

la construcción de sociedades del conocimiento, integradoras y 

diversas y para fomentar la investigación, la innovación, la 

creatividad y el desarrollo” (2009: 1). Por cuanto, en los espacios 

mundiales emergentes en donde se están configurando las acciones 

educativas de una sociedad globalizada, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC´s) están presentes, con miras a 

difundir el conocimiento construido. Se plantean así, nuevos 

desafíos a la educación universitaria, a sus instituciones y a sus 

actores, por tanto, se hace necesario repensar las complejas 

relaciones existentes entre educación, universidad, estado y 

sociedad. 

 

Por lo que es imperativo que la universidad en Venezuela y sus 

actores sociales redefinan desde la organización los modos de 

abordar las problemáticas del contexto, de construir el 

conocimiento y de hacer ciencia, todo ello en sincronía con las 

exigencias actuales, en las cuales coexisten estas realidades 

complejas (Tünnermann,2011; Tünnermann y De Sousa, 2003). 

Surgen así desafíos, por lo que se hace necesaria la creación de 

sinergias humanas, organizacionales y culturales que posibiliten el 

encuentro de la universidad con la sociedad y sus problemáticas 

más variantes, de manera corresponsable (Alejua y Anzola Nieves, 

2006). La universidad y sus docentes, por extensión, tienen que 

responder a las necesidades actuales de la sociedad, por lo que las 

enseñanzas que se dan tienen que ser lo más científicas y 

contrastadas posibles (Fernández, 2009; Nadal, 2007), a tono con 

todo su entorno y con las exigencias concretas. 

 

Por ello, en este trabajo se examina la bibliografía que requiere el 

estudiante de la asignatura Administración Pública I del Decanato 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado, referidas a la unidad temática 

de Planificación Pública, de cara a esta realidad: las nuevas 

situaciones emergentes que se han dado en los últimos tiempos en 

Venezuela, en cuanto a la reestructuración del Estado venezolano 

con fundamentación constitucional y legal, y concretamente en el 

tema de la planificación pública, su sistema, funcionamiento, 

instrumentos en donde se plasma la actividad planificadora (tipos) 

e instancias planificadoras en los diferentes niveles de organización 

político territorial. 

 

Es necesario contar con material adecuado para el estudio de las 

asignaturas de las carreras, y concretamente para la asignatura 

Administración Pública I. En cuanto a la selección de la bibliografía 

de la asignatura Administración Pública I y en atención a un análisis 

situacional del problema, surgen incógnitas que dan lugar a las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo seleccionar el material objeto de 

estudio? ¿Qué elementos son importantes en la evaluación y 

selección de la bibliografía? 

  

Para los estudiantes en la actualidad el ritmo dinámico que tiene la 

Administración Pública venezolana en donde los cambios de 

procedimientos, de formas de organización del sector, requiere de 

una información bibliográfica que le ayude a comprender estas 

nuevas realidades, que le proporcione las herramientas necesarias y 

actuales, en atención al contexto en el cual le corresponderá 

desempeñarse profesionalmente, considerando que el sector 

público es el mayor demandante de profesionales del área de la 

administración y la contaduría. 

 

En este sentido, se aspira contribuir con los estudiantes a recorrer 

los principios de la Administración Pública con el análisis de las 

diferentes herramientas bibliográficas en el marco jurídico-político, 

administrativo e institucional venezolano actual; propiciando de 

esta manera, otras vías de reflexión, sobre este tema actual de 

interés e importancia académica, tal como está consagrado en la 

actual Constitución Bolivariana de 1999, así como en atención a las 

demandas y realidades presentes en la sociedad..  

 

II. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se enmarcó en la modalidad  de investigación 

cualitativa. Por el significado polisémico de la investigación 

cualitativa – por cuanto existen variadas formas de entenderla, de 
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abordarla y de tratarla, puesto que puede ser vista como 

paradigma, como un arte, como una ciencia, como una modalidad - 

en esta investigación se asume la investigación cualitativa como 

una modalidad. Y se entiende que la modalidad es el tipo de 

investigación en donde se enmarca el estudio. (Corbetta, 2003; 

Sandín, 2003; Martínez, 1999). 

 

Se partió de un análisis abierto, interdisciplinario, transdisciplinario 

y multidisciplinario, se realizó la comprensión e interpretación 

hermenéutica de situaciones puntuales, de cara a la Planificación 

Pública, como Unidad Temática de la asignatura Administración 

Pública I, del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la UCLA, en atención a las realidades emergentes en lo jurídico, 

administrativo y político en Venezuela; así mismo se consideraron 

las nuevas realidades en la actual sociedad de la información y de la 

bibliografía que sirve de apoyo y respaldo en la concreción de los 

contenidos del programa instruccional de Administración Pública I y 

la formación del talento humano del Decanato de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UCLA. 

 

La selección de la muestra fue fásica (Rodríguez, Gil y García, 1999), 

y se determinó en base a las necesidades de información, el 

principio que guió el muestreo fue la saturación de datos. La 

búsqueda y selección de los documentos se hizo en atención a la 

relación entre el contenido de la unidad documental y la temática 

que se abordó en la investigación (Martínez, 1996). La selección de 

las fuentes que se analizaron fue progresiva y se tuvieron en cuenta 

– de manera especial – las líneas del trabajo. Uno de los criterios 

básicos de selección de la muestra fue la accesibilidad, se dio 

prioridad a los documentos nacionales o de autores extranjeros que 

cubrían información en Venezuela y América Latina, en la temática 

investigada (Martínez, 1996).  

 

En el caso de la presente investigación, el método hermenéutico se 

abordó desde las técnicas de empleo de documentos (Corbetta, 

2003), lo que permitió alcanzar y concretar los objetivos de la 

investigación. 

 

 

III. LA PLANIFICACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA COMO TEMA 

DE LA ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I 

 

El análisis de la actividad planificadora del Estado venezolano 

constituye el objetivo terminal de la Unidad temática IV del 

programa de la asignatura Administración Pública I, que forma 

parte del eje curricular de las carreras de Licenciatura en 

Administración y Licenciatura en Contaduría Pública de la 

Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado. Este escenario que 

diseña el programa instruccional se aborda en este punto a través 

de consideraciones generales sobre el tema de la Planificación, 

como parte del programa de la asignatura Administración Pública I 

y se reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento que le es 

propia a la planificación como unidad temática de la asignatura 

Administración Pública I. 

 

 

A. Consideraciones generales  

 

En la propuesta curricular que tiene el Decanato de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado para las carreras Licenciatura en Administración 

y Licenciatura en Contaduría Pública, Programas de Administración 

y Contaduría, se encuentra el programa de la asignatura 

Administración Pública I, ubicado en el cuarto semestre, eje 

curricular de formación profesional, de carácter obligatorio y con 

cuatro (04) horas teóricas semanales. 

 

Corresponde a la IV unidad temática de este programa – de cinco 

unidades temáticas que le integran -  a la Planificación, en donde se 

tiene como objetivo terminal de la unidad “Analizar la actividad 

planificadora del Estado venezolano, como una de las actividades 

administrativas que lleva a cabo la Administración Pública 

Venezolana, tomando en consideración su importancia, tipos, 

alcances y fases o etapas.” (Programa de la asignatura 

Administración Pública I, 2011: 9). 

 

B. Reflexión sobre la naturaleza del conocimiento que le es propia 

a “La Planificación” como unidad temática de la asignatura 

Administración Pública I. 

 

La planificación pública en Venezuela tiene una base jurídico-

constitucional, tanto en lo que se refiere a la actividad planificadora 

como tal, así como a las instituciones que van a llevarla a cabo. Si 

bien la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

de 1999, tal como lo señala Anzola Nieves (2012b, 2003) prevé el 

carácter federal del Estado, el cual tiene una justificación de tipo 

histórico (Brewer Carias, 2002; Grau, 2002; Combellas, 2001), el 

Estado venezolano no responde a los criterios tradicionales de 

federación.  

 

La Constitución venezolana de 1999, se basa fundamentalmente en 

la descentralización no solo administrativa sino en el sentido 

político, puesto que persigue acercarle el poder al ciudadano, desde 

lo formal. Consecuentemente con los anteriores postulados, con la 

entrada en vigencia del actual texto constitucional, se consagra una 

instancia de coordinación y planificación nacional denominada 

Consejo Federal de Gobierno, cuyo objetivo es atender 

principalmente lo relativo a la "planificación y coordinación de 

políticas y acciones para el desarrollo del proceso de 

descentralización y transferencia de competencias del Poder 

Nacional a los Estados y Municipios" (CRBV, 1999: Art. 185); así 

mismo se crean los Consejos de Planificación y Coordinación de 
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Políticas Públicas, en el nivel estadal; y los Consejos Locales de 

Planificación Pública, en el nivel municipal. 

El origen y desarrollo de la actividad planificadora en Venezuela, en 

cuanto a la consagración jurídico-legal se refiere, nace 

formalmente, es a partir de 1958; así como las diferentes instancias 

institucionales que van a concretar dicha actividad en Venezuela. 

No obstante, previo a ello, tal como lo dicen estudiosos del tema 

como Barrios (1991), Zambrano (1986) y Rodríguez García (1983), 

entre otros; se habían creado órganos y entes pertenecientes a la 

Administración Pública venezolana, tales como, ministerios 

(Ministerio de Obras Públicas) y corporaciones de desarrollo (caso 

CVF, entre otras), que realizaban la actividad de planificación en el 

país, pero no como parte de una estructura formal en el Estado, tal 

como lo prevé en la actualidad la legislación venezolana (Anzola 

Nieves, 2003). 

 

En cuanto al Sistema Nacional de Planificación actual, con base a lo 

pautado en la Constitución vigente, se establece un marco 

normativo que ha comenzado a desarrollarse en las leyes que 

instauran la organización y el funcionamiento en materia de 

planificación antes referidos (Anzola Nieves, 2003); y se consagran 

los mecanismos institucionales del Estado para que las instancias 

institucionales que conforman la Administración Pública en sus 

diferentes niveles de organización (nacional, estadal y municipal) 

concreten acciones públicas asociadas con el desarrollo del país, de 

manera que se asignen y realicen las diferentes competencias que 

le son propias a los órganos y entes de la Administración Pública 

venezolana nacional, estadal y municipal, y se encausen hacia los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, de 

acuerdo a lo expresado en la Exposición de Motivos de la actual Ley 

Orgánica de Planificación vigente. 

 

Es así que para abordar esta unidad temática se tienen en cuenta 

los grandes hitos en el desarrollo histórico de la planificación, la 

época y la manera como la planificación se incorporó en nuestro 

país, con énfasis en el sector público; las discusiones actuales que 

en materia de planificación se están dando, tanto a lo interno como 

a lo externo de nuestro país (desde las diferentes corrientes de 

pensamiento que se están desarrollando, así como desde las 

diferentes disciplinas: administrativas, jurídicas, ciencias sociales); 

la documentación de distintas propuestas curriculares, en 

universidades del país y del exterior, por cuanto se realiza una 

revisión periódica de los avances, de las discusiones en el campo de 

la planificación, de sus bibliografías. 

 

Todo esto, en atención a las tendencias de formación que se dan en 

el plano nacional e internacional en el área de conocimiento 

específico, a las competencias y saberes que son exigidos, a lo 

contextos legales vigentes en el país en el área de planificación 

pública, para lograr una formación de calidad.  

 

Así mismo, se aborda el tema de la planificación profundizando en 

el conocimiento de los diferentes tipos que existen. Se contemplan 

como tipologías en el programa de la asignatura Administración 

Pública I y en atención a los siguientes criterios, primero, desde el 

ámbito político-económico, en donde se consideran la planificación 

bajo regímenes capitalista y comunista y para un régimen de 

economía mixta, conforme a lo establecido en el Art. 299 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.  

 

Segundo, desde una perspectiva administrativa, ampliando los 

conceptos y metodologías aplicados en la planificación estratégica 

o situacional y la planificación del desarrollo; tercero, de acuerdo al 

ámbito espacial, en donde está la planificación nacional, estadal y 

municipal.  

 

Cuarto, en cuanto al alcance temporal, planificación a largo, 

mediano y corto plazo. Quinto, en atención a la materia, se 

encuentran la planificación global y sectorial. Y finalmente el 

estudio de la planificación para el Desarrollo. Todo ello permite 

ubicar al estudiante en el contexto práctico de la planificación y su 

funcionamiento real, porque a la vez se van identificando las 

instancias institucionales que deben concretar cada tipo de 

planificación, el sector al cual pertenece la instancia planificadora, 

lo que le da valor agregado al aprendizaje y se atiende a las 

competencias que debe adquirir el estudiante y a la calidad del 

proceso formativo.   

 

En cuanto al proceso de planificación como instrumento de política 

económica se abordan las etapas del proceso, de formulación, 

elaboración, discusión y aprobación, ejecución y por último control 

y evaluación. Así mismo, las técnicas utilizadas para la formulación 

y elaboración de los diferentes planes en la Administración Pública 

como son el presupuesto por programa y el presupuesto por 

proyecto, según lo establece el Art. 2 del Reglamento No. 1 de la 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 

vigente (LOAFSP).  

 

De todo lo antes mencionado, se evidencia la riqueza de esta 

unidad temática del programa de la asignatura Administración 

Pública I, por cuanto la planificación se aborda tanto desde el punto 

de vista institucional, es decir, las diferentes instancias nacionales, 

estadales y municipales que concretan la actividad planificadora. 

Pero también, el abordaje de la planificación como actividad 

administrativa que le es propia a órganos y entes de la 

Administración Pública Venezolana Centralizada y Descentralizada 

funcionalmente, en los diferentes niveles político-territoriales de en 

el cual está organizado constitucionalmente el Estado venezolano.  
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IV. LA BIBLIOGRAFÍA EN LOS PROGRAMAS INSTRUCCIONALES  

 

La bibliografía es uno de los componentes del programa 

instruccional, junto a la fundamentación, objetivos (generales y/o 

específicos), metodología del trabajo, contenidos, metodología de 

la evaluación (Muiños, 2007). A continuación se presentan 

consideraciones generales sobre la bibliografía y se delimita el 

concepto a partir de una breve reflexión sobre el contenido y el 

sentido de esta categoría en el debate contemporáneo. Por lo que 

no se hace un recuento del debate histórico del concepto, sino que 

se parte de los debates recientes, de manera que sirvan de base 

para el análisis que se realizan. 

 

También se analiza lo referente a la selección del material y 

brevemente se aborda lo que es la bibliografía por unidad y/o 

general yla bibliografía recomendada o complementaria. Todo ello 

en atención a los objetivos propuestos en la investigación. 

 

A. Consideraciones generales sobre la bibliografía. Fundamentos 

conceptuales. 

 

La bibliografía es un término que se puede utilizar desde diferentes 

posturas, tiene una pluralidad de formas a través de las cuales se le 

conceptualiza, es multívoco, se refiere a un contenido variable y 

hasta la actualidad su concepto es ambiguo y complejo (García, 

2008; Meneses Tello, 2007; Morales, 2000; De la Torre, 1996). 

Proviene de los vocablos griegos biblion, “libro” y graphein, 

“escribir”.  

 

Diferentes escuelas le han dado connotaciones que difieren, por lo 

que la bibliografía puede referirse a la ciencia del libro, a la 

disciplina que estudia los repertorios de libros, a la técnica 

empleada para elaborarla o a los repertorios en sí. Entre los 

pensadores que abordaron el estudio de la bibliografía están Née 

de la Rochelle, Saint-Charles, Denis, Dimergue, Schneider, Malclès, 

Caproni, Díaz, López Yepes, Besterman, Peignot, Naudé. 

 

Más allá de los debates y las posiciones, a los efectos de este 

trabajo, se entiende que la bibliografía “…es el conocimiento sobre 

los textos publicados. Y añadir que se ocupa de la búsqueda, la 

identificación, la descripción y la clasificación de esos documentos, 

con la intención de organizarlos…” (Morales, 2000: 163). A esto, se 

debe agregar, que las bibliografías actuales, además de poder 

editarse en diferentes soportes, recogen todo tipo de materiales, 

entre ellos los electrónicos. 

 

Así mismo, en cuanto al diseño curricular, la bibliografía como parte 

de los llamados componentes del programa instruccional también 

debe estar a tono con las realidades emergentes en la actual 

sociedad de la información, por cuanto constituyen una 

herramienta fundamental en la administración de los programas 

Instruccionales al coadyuvar a la concreción de los objetivos de 

cada materia. La vigencia y pertinencia o no de la bibliografía 

impacta directamente en los conocimientos de los estudiantes 

universitarios. 

 

B. Selección de los materiales  

 

La selección de materiales, de acuerdo a Negrete (2003), es la 

función a través de la cual se evalúa la calidad, importancia o 

utilidad del contenido de los diferentes recursos, asimismo se 

discrimina y, en consecuencia, se filtran los que respondan de 

manera adecuada a las necesidades y demandas de información de 

la comunidad a la cual se debe atender. 

 

La creciente cantidad de información especializada en los diferentes 

campos de conocimiento puede ser identificada y seleccionada a 

través de métodos e instrumentos como la bibliografía (Figueroa 

Alcántara y Ramírez Velásquez, 2006). 

 

Para los estudiantes en la actualidad el ritmo dinámico que tiene la 

Administración Pública venezolana en donde los cambios de 

procedimientos, de formas de organización del sector, requiere de 

una información bibliográfica que le ayude a comprender estas 

nuevas realidades, que le proporcione las herramientas necesarias y 

actuales, en atención al contexto en el cual le corresponderá 

desempeñarse profesionalmente, considerando que el sector 

público es el mayor demandante de profesionales del área de la 

administración y la contaduría. 

 

En este sentido, al realizarse una acertada selección de la 

bibliografía se contribuye con los estudiantes a recorrer los 

principios de la administración pública, en atención a las nuevas y 

actuales realidades emergentes en el marco jurídico-político e 

institucional venezolano; propiciando de esta manera,  vías de 

reflexión y de actuación en los profesionales en formación y 

atendiendo las demandas y realidades presentes en la sociedad de 

la información, así como las realidades mediatas e inmediatas de su 

entorno, en lo que se refiere al tema de la planificación pública en 

Venezuela. 

 

C. Bibliografía por unidad y/o general. Bibliografía recomendada 

o complementaria. 

 

Como se ha señalado antes, la bibliografía es uno de los tantos 

componentes del programa instruccional de toda asignatura, la 

cual está presente en el programa de la asignatura Administración 

Pública I del Decanato de Administración y Contaduría de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 

 

Señala Muiños (2007) que, como componente del programa, la 

bibliografía puede ser por unidad y/o general o bibliografía 
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recomendada o complementaria. En cuanto a la bibliografía por 

unidad y/o general, es aquella que “reúne el conjunto de materiales 

textuales a utilizar en cada unidad programática referida a un eje 

dentro del programa general o a obras de carácter general 

especialmente recomendada para el desarrollo del Programa.” 

(Muiños, 2007: 5). En cuanto a la bibliografía recomendada o 

complementaria, señala que es la que “reúne los materiales 

textuales ampliatorios aconsejados para completar las lecturas 

sobre los distintos temas.” (Muiños, 2007: 5). 

 

De estos dos tipos de bibliografías señalados por Muiños (2007), el 

programa de la asignatura Administración Pública I, atiende a la 

bibliografía general, por cuanto es al final que se señalan las 

diferentes bibliografías a utilizar para todas las unidades temáticas 

del programa de la asignatura de forma global, no realizando 

ningún tipo de discriminación por temas o unidad temática. En 

atención a este diseño y a las experiencias de quienes administran 

dicho programa instruccional de la asignatura Administración 

Pública I, trae consigo las naturales preguntas de los estudiantes 

sobre cuál material en concreto consultar. Por lo que al final de 

cada sección, se señalan los materiales relacionados con los 

contenidos a desarrollar en la sesión de clase siguiente. En algunos 

casos, esto constituye una limitación para la preparación del 

estudiante que no asistió a sesión de clases, por cuanto no está 

discriminada la bibliografía por unidad. 

 

 

V.  ACTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN.  

 

Hoy nadie discute la necesidad de una adecuada actualización 

bibliográfica. El libre flujo de la información, las nuevas formas de 

trabajar y operar procesos y de dirigir organizaciones – tanto 

públicas como privadas –exigen niveles más altos de conocimientos, 

de habilidades y actitudes. El volumen de material que se genera en 

la actual sociedad de la información es tal que deben utilizarse 

metodologías adecuadas para lograr aprovecharlo, tal como lo 

señala González (2000) en su obra “Una metodología para la 

actualización bibliográfica”.  

 

Ahora bien, no es suficiente, para alcanzar altos niveles de 

estándares en el proceso formativo, al administrar un programa 

instruccional, que sólo la bibliografía que aparece en el programa 

instruccional de la asignatura, sea actualizada. Debe haber 

también, por parte de la institución universitaria una política de 

actualización y dotación de las bibliotecas en atención a las 

demandas, a la matrícula estudiantil, a las necesidades de 

materiales, a la previsión presupuestaria para la actualización y 

dotación suficiente de  bibliografía, a la capacitación y actualización 

del personal especializado en las bibliotecas para la catalogación 

del material, para explorar las páginas web, trabajo directo con las 

editoriales;  la motivación al estudiante a la lectura crítica, de los 

horarios para las consultas de los estudiantes en la biblioteca, de 

base de datos actualizados, políticas de intercambio o canje con 

otras instituciones de educación o investigación universitarias, 

creación y participación en redes de información, en fin, de estos y 

otros aspectos para que el acceso a las diferentes bibliografías sean 

eficaces y de calidad. 

 

Queda claro, que la actualización de la bibliografía de un programa 

instruccional de una asignatura determinada, va más allá de la 

simple actualización que se haga en el propio programa. Ello 

involucra no solo a los docentes de la asignatura, sino que guarda 

una estrecha vinculación con la gestión institucional.  

 

Si la bibliografía se actualiza pero los ejemplares no son adquiridos 

por la institución, previa solicitud de los docentes; o si es 

insuficiente el número de ejemplares adquiridos; o si la búsqueda a 

través de la internet de bibliografía  no impresa (diferentes 

documentos electrónicos) se ve limitada porque la universidad no 

tiene suficiente dotación de computadores para que el estudiante 

realice su búsqueda y consulta; si los presupuestos son insuficientes 

o deficitarios para la adquisición de bibliografías, actualización del 

personal de biblioteca, adquisición de computadores, ampliación y 

reparación de las bibliotecas; debe darse una evaluación y revisión 

en cuanto a la gestión institucional, de manera tomar los 

correctivos que lleven a superar estas limitaciones.  

 

Salinas (2004) señala que estamos en un contexto de cambios 

propiciado por los avances en las tecnologías de información y 

comunicación (TIC´s), lo que incide en la función que las 

universidades cumplen en la sociedad. Así mismo dice que en 

atención a las realidades concretas de cada universidad, ella debe 

responder a este nuevo escenario que tienen, es decir, deben 

considerar su contexto, la sociedad a la que debe servir, la tradición 

y las fortalezas que tenga.  

 

Finalmente, “la información y el conocimiento son esenciales en el 

establecimiento de los objetivos de la universidad. Las formas 

mediante las cuales la información es seleccionada, adquirida, 

almacenada, procesada y distribuida, determinarán el nivel de éxito 

de la docencia, la investigación y la extensión.” (Consejo de 

Rectores de Universidades Chilenas Comisión Asesora de Bibliotecas 

y Documentación, 2003). 

 

 

VI. REFLEXIONES FINALES  

 

Hay mucho que decir, en cuanto a la actualización de la bibliografía 

de los programas de las asignaturas y concretamente la asignatura 

Administración Pública I y su unidad temática de “La Planificación”, 

en el DCEE-UCLA. El producto generado en esta investigación es 

sólo una parte importante de un trabajo más amplio que se realizó, 

forma parte del camino de revisión y actualización constante de la 
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bibliografía que conlleva a contribuir con los estudiantes de las 

carreras de Licenciatura de Administración y Licenciatura de 

Contaduría Pública en la preparación acorde con el entorno 

cambiante de la Venezuela de hoy.  

 

Sin embargo, hace falta una evaluación sistemática de toda la 

bibliografía del programa instruccional en su conjunto, de las 

orientaciones teóricas, las temáticas y las experiencias que deben 

generarse en la aplicación y logro de los objetivos de cada una de 

las unidades que lo integran. Así como también de la gestión 

institucional universitaria. 

 

Hoy más que nunca urge que tanto el estudiante como el docente 

se nutran y se alimenten de los últimos cambios y avances que se 

dan en la Administración Pública, para proponer la realización de 

investigaciones de este tipo con nuevos alcances que contribuyan al 

afianzamiento y consolidación del aprendizaje en esta área de 

estudio, pues sólo así estará en condiciones de responder como 

profesionales de calidad ante los retos y desafíos que presenta el 

actual milenio. 
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ABSTRACT 
 
 
This review was made about a poem written by its author in the 
framework of the subject Social work with individuals, which ended 
up in an essay contest for that same subject at the School of Social 
Work of the University of Alicante in the 2002 academic year. 2003. 
Before illustrating the writing, the reviewers' observations are 
placed according to different factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente relato tiene una atmósfera rica y evocadora, con un 

tono melancólico y una fuerte crítica social que lo hace muy 

interesante.  

 

A continuación, se presenta una opinión desde el punto de vista 

literario y del desarrollo del relato. 

 

A. Punto de Vista Literario 

 

Estilo y Voz: 

 La voz del narrador es fuerte y distintiva, lo que le da personalidad 

al texto. La ironía y el sarcasmo utilizados resaltan la desesperación 

y el desencanto del protagonista. El lenguaje es directo y, a veces, 

coloquial, lo que contribuye a la autenticidad del personaje. Sin 

embargo, hay ciertas frases que podrían pulirse para mejorar la 

fluidez y claridad. 

 

Descripción y Ambientación:  

Las descripciones son vívidas y logran transmitir la precariedad de 

la vida del protagonista. Frases como "un pequeño fuego en una 

papelera metálica" y "unos lindos ratoncitos que me hacen 

compañía" pintan un cuadro claro de su entorno. El uso de detalles 

específicos, como los 20 euros en el bolsillo y el pañuelo de papel, 

añaden realismo y profundidad al personaje. 

 

Temática y Simbolismo:  

El relato aborda temas de pobreza, desilusión y crítica social de 

manera efectiva. La poesía y el arte como herramientas de 

resistencia y expresión están bien manejados. La interacción con la 

señora rica y la reflexión sobre la poesía y la caridad destacan como 

momentos simbólicos que subrayan las injusticias sociales. 

 

B. Desarrollo del Relato 

 

Estructura:  

El relato sigue una estructura lineal con una clara progresión desde 

la desesperación inicial hasta el momento de triunfo y reflexión 

final. La historia está bien cohesionada, aunque algunas 

transiciones entre escenas podrían ser más suaves para mantener 

el flujo narrativo. 

 

Personajes:  

El protagonista (Orestes) es complejo y multifacético, lo que lo hace 

interesante. Sus pensamientos y acciones revelan mucho sobre su 

carácter. Los personajes secundarios, como la mujer rica y los 

compañeros indigentes, están bien delineados aunque no 

profundizados, sirviendo más como catalizadores para el desarrollo 

del protagonista. 

 

Diálogos:  

Los diálogos son efectivos para revelar el carácter y las 

circunstancias de los personajes. La conversación con el oficial de 

policía y con la señora rica son especialmente destacables. Sin 

embargo, algunos diálogos podrían beneficiarse de una revisión 

para mejorar la naturalidad y reducir repeticiones innecesarias. 

 

C. Conclusión 

 

El final del relato es satisfactorio y reflexivo, proporcionando un 

cierre adecuado al arco del personaje. La transformación del 

protagonista, al darse cuenta de su propia explotación de la 

pobreza, añade una capa de profundidad y moralidad. 

 

2. EL RELATO 

 

A continuación el relato de Nazareth Gozalo Andreu (2002) 

Si Becker amara a las vacas. 

 

Era una tarde cualquiera, aburrida como todas. 

Sórdida, longeva, infinita… y como cada tarde de invierno, allí 

estaba yo, en mi casa bueno ni era mía ni era casa. Se la alquile a 

un ancianito por 250€ al mes con la única condición de que no 

armara escándalo. Y es tan solo un cuartucho con un catre un 

pequeño fuego de cocina y unos lindos ratoncitos que me hacen 

compañía. Mi bolsillo (el bueno) tenía un solo pañuelo de papel que 

todavía se podía aprovechar un poco, un cigarrillo que alguien tiro 

a medio fumar y 20€ con unas cuantas monedas. 

 

Como cada tarde yo me refugiaba en ese mi único hogar del frío 

invierno. Solía encender un pequeño fuego en una papelera 

metálica para calentarme con trozos de periódicos que recogía de 

la calle y bebía una botella de vodka de la que tan solo quedaba el 

culo, para protegerme de los resfriados. 

 

No me vayan a confundir, no soy un maleante ni un vago. No 

señores, yo soy un artista, soy poeta, escultor y pintor. 

Por desgracia tan noble profesión no se considera nada productiva 

en una sociedad como la actual, pero bueno, supongo que habrá  

bastado con mi entorno para que conozcan mi estado económico. 

Por desgracia, el cincel lo vendí la semana pasada a un anticuario 

para conseguir algo de ropa pues el invierno se presenta 

implacable. 

 

A mi entender la poesía enriquece los corazones de las personas, 

utiliza el lenguaje no como una herramienta como por ejemplo 

destornillador, es como un velero en el que transportar los 

sentimientos a los corazones de otras personas. Ete aquí que si 

ustedes (que pueden) encienden el televisor (yo es que no tengo) 

encontraran que en los tiempos que corren, con hambre, guerras, 

enfermedades, ricos enriqueciéndose, pobres empobreciéndose, 
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fascistas, famosos, políticos, curas, militares, especuladores, 

estafadores, vampiros, canciones del verano, Fast FUT, parados, 

tele tienda, teléfonos móviles, mascotas virtuales, papanoeles, 

éxtasis, psicópatas, Pokemon, un día al año para cada una de las 

cosas que deberíamos celebrar todos los días… no dudo de que se 

darán cuenta de cuan necesaria es la poesía hoy día. 

 

Hay tantos corazones por llenar a donde quiera que mire. Pero por 

desgracia no encuentro la forma de hacer próspero mi negocio. 

 

Bueno, por donde iba... ¡ah si! A eso de las siete y media mi 

estomago se tomo la molestia de recordarme que hacía tiempo que 

no probaba bocado y decidió por los dos que fuéramos a buscar 

algo de comer. 

Me eche por encima el abrigo y salí a la calle, busque el bar más 

cercano y me dirigí a él para comprobar con sorpresa que las 

polillas hicieron de mi bolsillo bueno uno menos bueno por donde 

voló el papelillo azul.  

 

En fin, las entiendo (si tuviera algo que llevarme a la boca como 

ellas, hace tiempo que lo hubiera hecho). Además podría haber sido 

peor, aún conservaba el pañuelo de papel a medio usar y el 

cigarrillo. 

 

Así que para poder comer fui a reclamar a la comisaría de policía 

más cercana. 

 

Y en la ventanilla de información pregunté a un tipo que allí había. 

 

- Por favor, ¿la oficina de objetos perdidos? Mi estomago 

quisiera cursar una denuncia. 

- Es a la izquierda, por el primer pasillo. 

- Gracias ¡ah! Y otra cosa ¿qué puede hacer el hombre apara 

encontrar la dicha sin perjudicar a los demás, si es tan 

amable? 

- ¿Perdón? Creo que no le entiendo. 

- Si, a ver, preguntaba que cómo puede el ser humano encontrar 

la dicha, pero no una dicha cualquiera, sino una dicha 

completa, realizada, como en los cuentos de hadas, cuyos 

cimientos no se apoyen en el sufrimiento de sus semejantes. 

- ¿y por qué me pregunta usted eso? 

- No, como esto es información, sólo quería informarme. 

- Esta usted loco. 

- Le contestaría a eso si no fuera porque mi estomago me dice 

que me apresure, así que si me disculpa. 

 

Crucé el pasillo y me dirigí a objetos perdidos. Lo primero que me 

llamó la atención una vez allí fue la cantidad de cajas 

amontonadas, todas guardaban un incontable número de 

sensibilidad que nadie pasaba a buscar y se apilaba en las paredes 

cubriendo pasillos y ventanas. 

- Buenas tardes, ¿Qué desea? 

- Buenas tardes, perdón es mi estomago el que perdió algo y 

quería reclamarlo. 

- Lo que usted diga, rellena el formulario verde con los datos 

que se le piden y después lo entrega. 

 

- Rellene el formulario tal y como me dijo mi estomago y se lo 

entregue a aquel caballero. 

- Oiga, aquí tiene. 

- Veamos…un plato de cocido bien caliente, una copa de tinto, 

un mendrugo de pan y un café. 

- Correcto y si es tan amable añada un paquete de folios, dos 

lapiceros y un paquete de cigarrillos rubios a poder ser,  mi 

estomago lo olvido, ya sabe, es como el pene, sólo piensa en sí 

mismo. 

- No sé el motivo pero hombre me miro con una cara extraña. 

- Pues lo siento mucho pero no nos ha llegado nada de eso. 

- Lo imaginaba, ¿será que puedo llevarme la sensibilidad o ya la 

reclamo alguien? 

- No, no la solicito nadie, de hecho ya expiro el plazo y se hizo 

subasta. 

- ¡Vaya! 

- Creo que la compararon unos de la tele para retransmitirla en 

no sé qué gala para conseguir fondos para costear un 

programa de rehabilitación a ver si Maradona vuelve a jugar. 

- Bueno, pues en ese caso no le molestamos mas, nos 

marchamos. 

- Adiós. 

- Hasta pronto. 

 

Fue así que salí de allí con la incógnita de que iba a comer yo hoy. 

Paseando sin rumbo e intentando engañar al hambre, vi a unos 

indigentes que pedían limosna a cambio de limpiar zapatos. Les 

pregunte si les importaba que me quedara con ellos y como me 

dijeron que no, pues allí me quede. 

 

Al rato pasó una mujer ataviada con joyas y envuelta en pieles 

luciendo un raro sombrero que seguro era del hijo bastardo de 

algún diseñador de renombre y unas gafas de sol con pedrería 

incrustada. 

Nos miro de arriba abajo, con la precisión con la que un crítico de 

arte mira un Rembrandt. Siguió mirando…después habló. 

 

- Debería darle vergüenza, un hombre tan joven como usted. 

- Dicen que la edad es un estado mental y la vedad en el único 

estado en el que creo es en el estado de buena esperanza, pues 

gracias a él me concibió mi mamá. 
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- ¡Excusas! Estos extranjeros de aquí al lado por lo menos 

limpian botas, ya que no sirven para otra cosa – decía 

agitando un dedo incriminatorio-  

 

Y tras esto dejo una propina en el tapete de mis compañeros. 

- Pero tú. ¿Qué haces tú? 

- Yo soy poeta muy señora mía. 

- ¿y qué hace un poeta tirado en medio de la calle? 

- Pues… 

- Siiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. 

- Pues… 

- Aún le espero maleante. 

- Pues un poeta sirve para azotar su conciencia recordándola 

que si existe dios debe ser cierto que habita en los cielos 

porque en la tierra no se le ve por ningún lado, aunque la 

gente lo busque desesperadamente. Sirve para mostrarle que 

más negro que el betún negro de mis negros compañeros es su 

negro corazón. Sirve para afilar punzantes palabras que 

atraviesen su cráneo y se instalen como parásitos en su 

cabeza, sirve para mostrarle que la caridad se halla en tantos 

campos marchitos donde sembrarla, sirve para decirle que si 

quisiera hacer beneficencia, sus bragas nos servirían para 

montar una tienda de campaña y si mis africanos amigos 

fueran de una tribu caníbal, a usted no se la comerían, la 

trocearían montarían una charcutería. Sirve para recordar que 

el tercer mundo no sube a primera división porque gentuza 

como usted amaña los partidos. Sirve para comprar con 

musicales palabras cosas que con su dinero no alcanza, como 

los latidos de una hermosa joven conmovida por una balada. 

Sirve para decirle que si Becker amara a las vacas, a usted le 

habría escrito un libro de sonetos…. Y ahora si es tan amable 

¿me da una propinilla? 

 

La señora permaneció quieta durante un largo instante como 

tratando de asimilar con su cabeza, aquellas palabras que brotaron 

de mi corazón, o quizá de mi estomago. Abrió altiva el monedero, 

sacó un billete de 50€ y lo arrojo delante de mí con la misma 

facilidad con la que uno lanza la basura al contenedor. Después giro 

la vista al frente y siguió su camino sin mediar palabra. 

 

Yo permanecía quieto, mientras salía del trance que me había 

provocado tan enfurecimiento y pude ver a mí alrededor algo que 

me empecinamiento no me había dejado ver; estábamos rodeados 

de espectadores que nos rodeaban y aplaudían mi actuación. SI. 

Había sido una victoria de la poesía frente a la podredumbre del 

corazón humano. 

 

Y allí frente a mí, yacía el fruto de tal lidia, 50 euritos para comer, 

inspirarme en psicotrópicas sustancias y tomarme un carajillo, los 

tome apresuradamente y los guarde lejos de mis bolsillos, en un 

lugar más seguro, mientras seguían resonando en mi cabeza los 

aplausos de mi público. Fue una obra magistral con un final feliz. 

Entonces, mientras me refugiaba en el dulce abrazo de los aplausos 

pude notar la mirada de mis compañeros de calle. 

 

Estaban sentados en el suelo sobre despojos de cartón provenientes 

de lujosos electrodomésticos que ahora eran su único hogar, su 

cobijo mirándome con unos enormes ojos repletos de melancolía y 

con las manos llenas de betún, como resultado de estar todo el día 

limpiando zapatos y Dios sabe que mas. 

 

Y entonces me di cuenta. Me di cuenta de que lo único que hacía 

era prostituir aquellas palabras que salían de mi alma como un 

gemido, transformándolas así en no más que una bonita frase de 

postal de cumpleaños. Entonces vi en aquellos aplausos que la 

injusticia que inspiro mis palabras no había servido para nada pues 

lo que pretendía ser un arma para combatir la indiferencia, se 

transformo tan solo en un instrumento de divertimento. Entre 

tanto, el tumulto se disipo y las gentes se retiraban a continuar con 

sus programadas vidas, sin querer dejar que la compasión ocupase 

en sus mentes el lugar que tienen reservado para recordar el 

partido de futbol que retransmiten a las diez. 

 

Y ya por último, me di cuenta de que lo que pretendía ser mi 

victoria era en realidad mi derrota. Pues a nadie le importaba lo 

que fuera de esas pobres gentes. 

 

Bueno a mi si, después de todo me aproveche de su desdichado 

aspecto para ganarme un económico respiro 

 

- Bueno chicos, dejad de mirarme así que me vais a hacer sentir 

culpable. Vamos a hacer algo ¿por qué no nos vamos a ver si 

nos podemos tomar un cocido bien calentito antes de 

acostarnos? Que está empezando a oscurecer y en la calle 

hace un biruji de muerte. 

- Gracias chico, por cierto, no sabemos tu nombre. 

- Orestes, soy Orestes ¿y vos sois? 

- Yo me llamo Jean y el es Gosa. 

 

Así fue como recogimos el campamento y nos dirigimos a uno de 

esos acogedores bares que puedes encontrar en cualquier esquina 

de España y que sin figurar en la guía Michelin te preparan la mejor 

comida casera. 

 

Y al calor del cocido nuestros corazones se dilataron y pasamos la 

noche hablando de su pueblo y de su gente, como grandes amigos. 

Sus ojos se llenaron de resplandor y sus bocas de sonrisas. 

 

Ese fue mi triunfo. 
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