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I Apartir de la dkcada de 10s aiios 70, hasta la actualidad, (2008), en la universidad se ha habla- 
&I de la importancia que constituye la comunicacion, el dialog0 y la transferencia de infom~acion 

las diferentes areas del conocimiento. Desde entonces se ha propuesto lograr lo cometido, 1 trav&s del establecirniento de la interconexion entre la heterogeneidad de disciplinas y el esta- 
j Mecim~ento de programas cooperatives con enfoque multidisciplinario y hasta interdisciplinario. 

Algunos intentos para lograr lo propuesto lo constituye el proceso de integration que ha veni- 
i dD desarrollando la biotecnologia, la nanotecnologia y la tecnologia de la infomacion, en la edu- 
i cacion superior, con enfasis en el postgrado. Observandose quc la biologia. por una parte se fusio- 
m con la tecnologia y estas con la nanotecnologia y la filosofia. En este sentido la biotecnologia 
se integra am6nicamente con la rnatematica, la fisica, conjuntarnente con la tecnologia de la 
infomacion. Estas ireas del conocimiento han originado una convergencia tecnologica que tiene 
como product0 sistemas inteligentes con una eficiencia y eficacia para desarrollarse, crecer y evo- 
bcionar en tiempo vertiginoso. La cantidad de conocimiento producido se traduce en beneficio 
por rnejorar la calidad de vida de 10s hombres y mujeres que habitan en el mundo entero. 

I Entre las areas del conocimiento antes referidas, se han establecido interconexiones y pun- 
tos en comlin que han permitido poder comunicarse, integrarse y acordar rnetodos y estrategias 

= 

i para producir saberes originales, de irnpacto social, economico y tCcnico- cientifico. Ello, gra- 
f cias al dialogo? al acuerdo, a la mancornunidad establecida entre las disciplinas, a ]as relaciones 

cwstmidas entre la biologia, la rnatematica. la flsica, la educacion. la filosofia, la historia, la 
wrnputacion, la ingenieda, la n~edicina y, sus interrelaciones e integraciones. 

Lo antes expuesto, nos permite afirmar que en la actualidad existen tres elernentos que con- 
forman 10s pilares de la ciencia moderna, entendiendo por ciencia toda production intelectual 
que se rige por un proceso rnedotico, ontologico y episternologico que la caractcriza, sea Csta 
proveniente de las ciencias basicas, aplicadas, humanisticas yio tecnologicas. Esos pilares sirven 
para sustentar en lo esencial una comprension basica de la materia y la vida: 1 .- la teoria cuan- 
tica, que nos ha dado la capacidad de comprender el micro y macro rnundo que nos rodea, 2.- la 
descodificacion del nucleo de la ctlula (molecula de ADN), que nos permite a traves del estudio 
del genorna humano, desentraiiar la naturaleza de 10s seres vivos y, 3.- el desarrollo del ordena- 
dor, que desencadeno la revolucion informatics, sustentada en sus inicios por la invention del 
transmisor , posteriomente, por el Pdser, fundamental para Internet y las autopistas de la infor- 
macion. Todos ellos se caracterizan en un punto en comun, presentan un enfoque interdiscipli- 
nnrio. Por ello, el nuevo siglo se caracteriza. adernas: por la sinergia y la fertilizacion cruzada 
entre 10s tres pilares, lo cual rnarca un brusco punto de inflexion en las ciencias y la tecnologia. 



Una consecuencia de esta inmensa sinergia, es el ritmo del descubrimiento cientifico que se 
acelera a una velocidad cada vez mayor. 

Lo anterior presenta una sene de tendencias a nivel global, entre las que mencionaremos: el 
cambio fundamental de una economia mundial, basada en la explotacion de recursos naturales y 
la industria manufacturers, a una que se basa en el valor del conocimiento, la infomacion y la 
innovaci611, denominada por algunos autores NUEVA ECOIVOM~A; la r$ida globalizaci6n de 
mercados, patrones dc comercio, capital financiero; el auge y la convergencia de las tecnologi- 
as financieras; el aumento de las consideraciones ambientales y, la expansion acelerada de las 
tecnologias de la infomacion, la computacion y las comunicaciones, ha creado un mundo inter- 
dependiente con gran repercusi6n en la sociedad y en el desarrollo humano. 

A pesar de las mencionadas realidades y tendencias mundiales. no esth del todo claro c6mo 
lograr una integracion, pues dificil resulta por la complejidad y la diversidad cn la quc se puedc 
presentar en cada realidad de cada pais. No obstante, presentamos algunos ejernplos descollan- 
tes como: las alianzas estrategicas y equipos inrerdisciplinarios. 

Por lo antes expuesto, el jueves 2 y viemes 3 de noviembre del 2006, se llev6 a cab0 en el 
Auditorio "Tobias Lasser", ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), el evento intitulado: "I Seminario Inlernacional de Znferdisciplinariedad y 
Posfgrado: pasado,presen!e y fufuro". 

Tal iniciatim se gestb, origin6 e impulso desde la Comision de Estudios Interdisciplinarios, 
organism0 adscrito a1 Vicerrectorado Acadbmico de la UCV (CEI- VRAC-UCV). El plantea- 
miento surgib de lo ncccsidad de dcsanollar un evento que ofreciera la oportunidad de propiciar 
un encuentro y quiza lograr una integracion entre lineas de estudio en comun, con todos 10s equi- 
pos de investigacibn, estudiosos independientcs, cstudiantcs dc postgrado, asi como tambien a 
10s estudiosos de la t ed t i c a  de la interdisciplinariedad y el postgrado. El escenario de postgra- 
do fue el mas propicio, pues cumple con 10s rcquisitos y expcctativas formuladas, ya quc es 
donde se crea y produce el mayor nfimero de conocimiento y saberes. 

Para lograr lo cometido se fomularon 10s objetivos que se mencionan a continuacibn: 

1. Establecer un escenario de encuentro y diaiogo entre especialistas e investigadores, nacio- 
nales e intemacionales 

2. Significar y discutir lo establecido en el Sistema Legislativo venezolano en materia de 
postgrado, asi como en Latinoamerica 

3. Disccrnir svbre las politicas pliblicas e institucionales en postgrado: encuentros y divcr- 
gencias 

4. Precisar 10s alcanccs y bencficios de 10s programas de apoyo a la investigacibn y postga- 
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dos, por parte del Ejecutivo Nacional (Ministerio de Educacion Superior, Ministerio de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion) 

5. Reseiiar el desarrollo y evoluci6n historic0 de 10s postgrados en Venezuela y el mundo 
6. Explicar la importancia de la integration y comunicaci6n de 10s postgrados 
7. Identificar y sefialar 10s postgrados de caracter interdisciplinarios y/o individualizados a 

nivel institucional y national: su importancia y alcances 
8. Describir la situation de 10s postgrados de la UCV: Acreditados, Autorizados. Enfoques. 

Vision y Mision 
9. Indicar 10s convenios de cooperacion que poseen 10s postgrados de la UCV con las uni- 

versidades intemacionales 
10. Identificar las fortalezas y debilidades de 10s postgrados en Venezuela 
11. Analizar 10s alcances y evoluci6n de 10s Programas de Cooperacion de 

Macrouniversidades y Tunnig 
12. Establecer cornparaciones entre 10s programas de cooperacion versus 10s de comerciali- 

zacion en el context0 de 10s estudios avanzados, en Amirica Latina y el Caribe 
13. Presentar casos de aportes y avances de postgrados interdisciplinarios de la Universidad 

Central de Venezuela y otras instituciones de Educacion Superior 
14. Establecer la pertinencia de 10s Postgrados de la UCV, de Amirica Latina y el Caribe y, 
15. Presentar tanto a las Universidades como a 10s entes Gubemamentales una propuesta para 

desarrollar algunas ideas en politicas de postgrado. 

El evento reuni6 la participacion de 19 instituciones de investigation y education superior, 
distribuidos de la siguiente manera: 4 Organismos Gubemamentales (Ministerio de Educacion 
Superior (OPSU), Academia de Ciencias Naturales y Matematica, Consejo Consultivo de 
Postgrado y Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion); 1 universidad privada (Fermin 
Toro); 6 universidades nacionales (UCV, UCLA; UC, UPEL, UNEFA, UNESR); 1 lnstituto de 
Investigacion Nacional (IVIC); 3 Universidades Intenlacionales (Universidad Mayor de San 
Andres, Universidades de La Habana y Universidad Nacional Autonoma de Mkxico); y 4 
Organisrnos Intemacionales de Postglado (UNESCO, Macro Universidades, Tuning, Asoc. 
Iberoamericana de Postgrado y Ministerio de Educacion Superior de Cuba). 

La UCV, estuvo representada por las Facultades de Humanidades y Educacih, FACES y 
Ciencias, adernas del Vicerrectorado Acadimico, Programa de Cooperacion Interfacultades 
(PCI), Coordinacion Central de Estudios de Postgrado, Comision de Estudios Interdisciplinarios 
y CENDES. 

Producto del anterior serninario se obtuvo el presente libro, revisado y avalado por pares 
conocedores de la tematica, donde se localizara la ausencia de pocas ponencias presentadas en 
el evento.  sta as: fueron extraaadas debido a que sus autores no atendieron el llamado de 10s edi- 



tores y otras no reunieron los requisitos minimos de arbitraje. Lo cierto es que la presente obra 
recoge de manera vasta y explicita las tendencias dirigidas hacia la integraci6n e interdisciplina- 
riedad del postgrado, tanto a nivel nacional como intemacional. 

La obra se encuentra dividida en cuatro (4) bloques, el primero; recoge lo relacionado a1 per- 
fil de los egresados de postgrado y la formacion que en ellos se imparte, el segundo; las politi- 
cas, la vision y la mision del postgrado en Venezuela y Latinoamerica, el tercero; 10s proyectos 
de integracion, cooperacion y tinanciamiento para el postgrado en Venezuela e Ibero AmCrica, 
el cuarto y ultimo bloque recoge ejemplos reveladores de postgrados interdisciplinarios y 10s 
aportes significativos a la socledad de 10s saberes. 

No me queda mas que agradecer a los conferencistas, participantes, colaboradores e insti- 
tuciones patrocinantes, a saber; Rectorado-UCV. Vicerrectorado AcadCmico (VRAC-UCV), 
Comision de Estudios lnterdisciplinarios (CEI-UCV), Coordinacion Central de Estudios de 
Postgrado de la UCV, CDCH-UCV, Facultad de Ciencias. Ministerio de Ciencia y Tecnologia- 
FONACIT (Proyecto No 200600941) y SUDEBAN. Adicionalmente, quiero agradecer a la 
Sra. Janina De Freitas de Jalon (Secretaria del Decanato, Facultad de Ciencias), par su 
apoyo incondicional, su gestion, tramitacion y por ser una trabajadora ejemplar a itnitar, gra- 
cias. A todos 10s que en mayor o menor grado han colaborado con mis planes, producciones 
intelectuales, a lo largo de mis 28 aiios en la UCV. reciban mi. sentimientos de agradecimien- 
t o y  respeto. 

Dra. Miriam Carrnona Rodriguez 
Coordinadora del Cotnite Organizador y 

Compiladora 
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Resumen 

En este trabajo se analiza la transdisciplinariedad como un enfoque epistemologico de apa- 
rici6n reciente que puede ser util en el estudio y solucion de problemas sociales, cientificos y 
t h i c o s  complejos. Se presenta una vision historica para destacar su origen y trascendencia y 
se le relaciona con el proceso de desintegracion del saber y con otros enfoques tales como la 
multidisciplinariedad: la interdisciplinariedad, el holismo, el positivismo y el marxismo. 

Se destaca que la creciente desintegracion del saber se ha ido reflejando en la organization 
yen  10s planes de estudio de las universidades y se concluye con algunas sugerencias que pue- 
den pemitir a 10s institutos de educacion superior de America Latina, sobre todo en sus estudios 
de postgrado, involucrarse en problemas complejos utilizando enfoques metodologicos novedo- 
sos y complementaries. 

PALABRAS CLAVE: interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. postgrado 

1. El enfoque transdisciplinario 

La creciente complejidad de la sociedad humana ha ido generando un conjunto creciente de 
problemas cuyas soluciones no pueden lograrse con enfoques individualistas y disciplinarios 
aunque sean de la mas alta calidad. Asi sucede con cuestiones como la contaminacion ambien- 
tal, las guerras. la pobreza o la delincuencia. Para enfrentar tales problemas se han creado, a tra- 
ves de 10s tiempos las teorias y las doctrinas politicas pero, para resolverlos eficientemente, son 
necesarios 10s enfoques cientificos y tecnicos. 

Esta reflexion explica la realization, a nivel mundial, de numerosos eventos sobre tal tema- 
tica y muy part~culannentz 2: Friil?er Congreso Mundial sobre Transdlsciplinariedad, encuentro 



llevado a cab0 en Portugal en 1994, organizado por un gmpo de cientificos y filosofos europe- 
os encabezados por Edgar Morin, Basarab Nicolescu y Lima de Freitas. El mismo culminb con 
la llamada "Declaracion Transdisciplinaria" (PCMT. 1994). la cual ha generado un movimiento 

3 .  

~ntelectual entusiasta por cuanto este enfoque se plaatea como "una nueva vision de la naturale- 
za y de la sociedad", mas concretamente. como una actitud de mente abierta que atraviesa, tras- 
ciende y va mas alla de la vision disciplinaria o especializada predominante entre 10s profesio- 
nales de nuestro tiempo. Ante la caida la Union SoviCtica y ante el auge del neoliberalismo eco- 
nomic~,  ella pretende ser el tercer camino para comprender y enfrentar 10s conlplejos problemas 
de la humanidad (Nicolescu, 1997). Esta ambiciosa propuesta ha generado muchas expectativas, 
pero tambien muchas interrogantes, porque la Declaracion expresa, entre otras cosas, que "no es 
una nueva religion, ni una filosofia, ni una ciencia de las ciencias" per0 no precisa si es un enfo- 
que epistemologico, una metodologia cientifica o una ciencia, para mencionar algunas posibili- 
dades. Por otra parte, las aplicaciones de esta idea en la docencia y en la investigacion cientifi- 
ca en AmCrica Latina son, hasta ahora, muy escasas por el caracter conservador de la mayoria 
de nuestras universidades y universitarios, y porque no todos 10s componentes de este enfoque 
son de facil implementacion. Todo esto explica el interes constante de muchos academicos por 
continua1 el debate sobre esta materia, debate al cual queremos swnarnos hoy en actitud critica. 

Comencemos por un poco de historia. 

2. La desintegracion del saber 

Los esfuerzos humanos por comprender cada vez mejor a1 mundo para mejor aprovecharlo 
y disfmtarlo, son tan antiguos como el hombre mismo. El hombre primitive, ante la inmensidad 
de la naturaleza y 10s misterios que se le presentaban, se vio obligado a construir intuitivamen- 
te explicaciones sobrenaturales sobre lo que no entendia y con ello cre6 las primeras concepcio- 
nes del mundo, es decir, 10s mitos, la magia y la religion, sustentadas en el miedo, la intuition, 
la fe o el principio de autoridad. 

Con el transcurrir del tiempo se fue imponiendo la razon como la principal fuente de cono- 
cimientos confiables y la asociacion en comunidades como la mejor forma de sobrevivir. Pero 
la necesidad de satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales basicas condujo a la divi- 
sion de 10s trabajadores en manuales (es decir, 10s que hacen el trabajo fisico) y trabajadores 
intelectuales, o sea, quienes por suerte o por mayor habilidad se hacen propietarios del princi- 
pal medio de produccion (la tierra) y explotan a 10s demas. Esto fue el inicio de una progresiva 
subdivisi6n no solamente del trabajo humano sino del saber mismo, a la confomacion de ofi- 
cios, profesiones y disciplinas, cada vez mas especificos. 

En la Grecia antigua se conforma otra concepcion del mundo, la Filosofia, la cual se centra 
en la reflexion y la razon, como integracibn de todo el saber hun~ano. como ciencia de las cien- 
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f cias, como conjunto de todos 10s conocimientos supuestamente verdaderos (o episteme), dis- 
: tinto de las opiniones (o doxa). Esta posicion es retomada por 10s enciclopedistas de la 

! Revolucion Iluminista del siglo XVIL y, posteriormente, nuevos movimientos aparecieron inten- 
tando buscar la unificaci6n del saber o, en su defecto, lo que hay comun entre las ciencias. 

Paralelamente se ha ido solidificando el proceso desintegrador del saber como consecuencia 
de las exigencias del sistema economico pero tambikn del crecimiento natural del conocimien- 
to. En 10s primeros tiempos de la Edad Media se dividio la Filosotia en dos campos: la 
Metafisica --que incluia la actual Filosofia; la Teologia y la Logica (o sea, las disciplinas cuyas 
proposiciones no pueden ser verificadas empincamente) y, por otra parte, la Filosofia Natural, 
o conjunto de lo que hoy llamariamos ciencias materiales o duras. Pero a comienzos de esa 
+ca ya aparece tambikn timidamente la necesidad de profesionales cultos y por ello la nacien- 
te universidad medieval dispone que la formacion basica y c o m h  de todo universitario debe 
estar constituida por las llamadas "Siete Artes Liberales" (Gramatica, Retorica, Dialectics, 
Aritmetica, Astronomia, Geometria y Musica). 

Mas tarde, con cientificos como Galileo (1564-1648) y Harvey (1578-1657), creadores de la 
fisica y la biologia, se da estatus cientifico a la observation controlada. a la expenmentacion, la 
medicion y a la objetividad y se conforma asi el llamado mktodo cientifico, el cual es adoptado 
por la naciente fllosofia positivista como el instmmento basico para el estudio de la realidad. Y 
asi, a principios de la Edad Moderna, Augusto Comte (1977), el principal representante de esa 
mrriente filos6fica. propone que se hable solamente de seis ciencias o disciplinas, las cuales 
yendo de la mas a la menos perfecta serian: Matematica, Astronomia. Fisica, Quimica, Biologia 
y Sociologia. El positivismo introduce asi la posibilidad de estudiar 10s hechos humanos o socia- 
les de manera cientifica con la condicion de que para ello se utilice siempre la metodologia de 
las ciencias materiales, las cuales comienzan a crecer aceleradamente, en extension y numero, 
impulsados por el naciente sistema capitalista. 

f Y llegamos asi a nuestra epoca --cuando industna y tecnica son las actividades humanas 
: dominantes-- en la cual el profesional mas util para 10s duefios del capital o de las empresas es 

el experto o hiperespecialista: el profesional que posee gran dominio de un sector muy reduci- 

i do del conocimiento per0 que no sabe a donde va. Un ser enajenado, solitario y egoista, alta- 
mente instmido, pero poco educado; incapaz de desarrollar todas sus potencialidades; quien. 

i para lograr su exito personal, para estar actualizado y porque la vida es corta, no tiene tiempo 
para aprender cosas distintas a las de su campo laboral. 

Lo dicho significa que la atomizacion del conocimiento ha ido conduciendo a un nuevo 
oscurantismo, a la "cerrazon mental" del ser humano (Geymonat,1993). es decir, a la formacion 
de profesionales que, coma se ha repetido muchas veces "saben cada vez mas acerca de menos 
hasta que saben todo sobre nada", a "ingenieros que pueden constn~ir una carretera pero no saben 



por que en este lugar per0 no en otro", seres vacios de otros ingredientes que podrian hacerle la 
vida mas hermosa y digna (Fereyabend, 1981). Hombres y mujeres incapaces de ver 10s efectos 
no esperados de su trabajo, sin vision del context0 que 10s rodea, incapaces de comunicarse 
inclusive con otros profesionales de disciplinas afines, sin habilidad para comprender problema- 
ticas distintas a las de su experiencia individual. 

A lo anterior se agrega el hecho denunciado hace mas de medio siglo por Snow (1 977) de 
que en nuestras sociedades conviven dos grandes culturas il~econciliables: ia de 10s cientificos 
(que dominan el mundo intelectual) y la de 10s humanistas (con saberes laxos de segunda cate- 
goria). Pero lo cierto es que tan peligroso es un cientifico sin formation humanistica como un 
humanista que desconoce 10s mdimentos de la matematica o la fisica modemas. 

Este panorama ha ido empeorando por cuanto la confrontation ya no es solo entre dos sec- 
tores culturales sino dentro de un conjunto cada vez mayor de subculturas todas extrafias entre 
si, cada una por su lado, ignorando o despreciando alas demas. Y asi nos encontramos que hoy 
marchan en distintas direcciones: 10s tecnicos, 10s humanistas y 10s cientificos, per0 tambiin: 
politicos, ecologistas y artistas, asi como 10s religiosos, 10s astrologos, 10s deportistas o la cul- 
tura popular. Todo lo cual conduce a una percepcion caotica de la realidad que hace cada vez 
mas dificil enfrentar adecuadamente 10s ingentes problemas que afectan a la humanidad. 

Esta situacion ha hecho que uu sector cada vez mas numeroso de universitarios ensaye o bus- 
que nuevas estrategias para comprender mejor el mundo y para lograr la formacibn de profesio- 
nales nuevos, esto es, capaz de combinar habilidades generales y metodologicas con el saber 
actualizado y con visiones contextualizadas del mundo, la sociedad y la ciencia. 

En el caso de la mayoria de 10s cientificos de nuestro continente, el proceso desintegrador es 
grave porque entre ellos predomina la actitud de que "10s hechos son soberanos" y se desprecia 
la teorizacibn y okras formas de hacer ciencia (la critica, la intuition y la imagination, por ejem- 
plo) ignorando que las teorias (que se prefiere tomarlas del Norte), son 10s factores determinan- 
tes de nuestros valores, creencias y conductas. Son cientificos colonialistas que, en su mayoria, 
buscando la originalidad y el visto bueno de 10s centros de poder, descartan las investigaciones 
socialmente pertinentes, amplias o panoramicas y prefieren dedicar sus vidas a problemas intras- 
cendentes pero bien definidos. 

3. Los nuevos enfoques 

Vemos entonces que la complejidad de la sociedad humana. el volumen creciente de saberes 
aislados y la imposibilidad de acceder a ellos, inclusive con las tecnologias mas avanzadas, ha 
producido en 10s ultimos siglos la aparicion de numerosos enfoques, teorias, visiones, paradig- 
mas o metodologias que, con diversos grados de generalidad, pretenden integrar el saber, "armo- 
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i 
1 nizar lo uno y lo multiple" o aportar una mejor aproximacion al estudio y solucion de 10s pro- 
\ blemas sociales (Saneugenio, 1991). 

: Entre estos enfoques estAn; no solamente el metodo cientifico positivista y el metodo dia- 
: k t i c o  marxists, sino diversas doctrinas politicas (soci&&tiaRtsm, ~ ia ldemocrac ia  y fascis- 

mo, por ejemplo), asi como enfoques de menor escala entre 10s cuales estin la multidisciplina- 
f riedad y sus parientes, el holism0 (Wei1,1995), el pensamiento complejo, el cientificismo y el 
i i posmodemismo. 

La multidisciplinariedad surge a comienzos del siglo pasado como gran innovacion, pro- 
poniendo que en la soluci6n de problemas complejos participen simultineamente profesionales 
de distintas disciplinas. Poco despues aparece la interdisciplinariedad como protesta contra el 
"saber en pildoras" que produce el sistema educativo imperante (Palmade, 1979) y por la nece- 
sidad de estudiar problemas vinculados a varias disciplinas establecidas, y mas recientemente se 
crea la transdisplinariedad como actitud de mente abierta, de critica a1 tecno-cientificismo, de 
promocion de la comunicacion entre las diferentes disciplinas. 

Este enfoque es una reaccion un tanto pesimista contra el positivismo y es. al mismo tiem- 
po, un acercamiento suave al metodo dialectico al adoptar varias categorias del enfoque marxis- 
ta, esto es, la historicidad, la contextualizacion y la responsabilidad social como necesarias para 
comprender la realidad. Lo cierto es que la transdisciplinariedad es valiosa y util, ademas, por 
su Bnfasis en el rigor, en la apertura y la tolerancia con que deben actuar sus discipulos: 
"RIGOR en la argumentation --expresa claramente la Declaration o Carta Transdisciplinaria-- 
, al tomar en cuenta toda la information disponible como la mejor barrera contra toda posible 
distorsion. APERTURA, que implica aceptacion de lo desconocido, lo inesperado y lo impre- 
decible y TOLERANCIA que significa un reconocimiento a1 derecho a existir que tienen las 
ideas y verdades opuestas o distintas a las nuestras". 

i 
La unidimensionalidad y la fragmentation del saber han creado un proceso de ruptu- 

ra y confrontacion politica muy fuerte sobre todo entre dos visiones o filosofias globales 
sobre la sociedad y el ser humano, esto es, entre el Positivismo (ligado a la filosofia idea- 
lists, a1 materialismo determinista, al liberalism0 economico y al cientificismo), por una 

: parte, y el Marxismo (vinculado a1 humanismo, a la vision dialectica del mundo y a la eco- 
nomia planificada). 

El marxismo, y su metodo dialectico, se presentan como superacion y sintesis del idealism0 
y del materialismo determinista, y asumen el reto de comprender el mundo planteando que todo 
cambia. Que el hombre es un ser social con potencialidades multiples y necesidades materiales 
y espirituales en constante evolution. Que la esencia del ser humano es el trabajo creativo y que 
el saber (cientifico y tecnico) solo tiene sentido si contribuye a mejorar la vida humana. Que el 
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saber pleno se alcanza estudiando 10s objetos y fenomenos de la realidad como totalidades his- 
toricas y contradictorias integradas por elementos interrelacionados. Que el futuro se constmye, 
que la contradiction es la fuente de 10s cambios y que la justicia solo se logra mediante trans- 
formaciones radicales de la sociedad capitalista. 

A fines del siglo pasado nos encontramos con otras propuestas muy generales corno: el 
estmcturalismo, el existencialismo, el pragmatismo, el constmctivismo y con propuestas de 
menor alcance como el analisis de sistemas, la cibemetica, el pensamiento complejo y el holis- 
mo, todo lo cual conforma un panorama filosofico y metodologico que no es facil resumir. 

Pero en todo este panorama hay algo interesante que quiero destacar. Es el hecho que asi 
como existen doctrinas filosoficas irreconciliables, tambien es cierto que algunos de 10s enfo- 
ques mencionados no son excluyentes o antagonicos sino que son compleinentarios. Esto es cier- 
to particularmente en el caso de la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad e interdiscipli- 
nariedad, pero tambien es cierto en el caso del mitodo cientifico tradicional con respecto al 
mktodo dialectico marxista. Ellos son como c h a r a s  que captan imagenes desde distintos pun- 
tos de vista y logran fotografias diferentes pero todas igualmente validas. Por lo cual se puede 
afirmar que varias fotos distintas de un objeto captan mejor la esencia de las cosas. De alli la 
importancia de la diversidad ideologica y metodologica que esta tomando fuerza en el mundo 
intelectual. 

Se puede decir, entonces, que las sociedades modernas de cualquier signo ideologic0 nece- 
sitan formar especialistas de muy alto nivel y de cultura amplia, esto es, que sean capaces de rea- 
lizar trabajo cooperativo cornplejo y tengan alguna vision global del universo. En otro sentido, 
se necesita hacer investigation puntual y de fronteras, pero tambien se requiere teorizar y hacer 
critica cientifica. Hay que hacer ciencia para que nuestros pueblos sean mas sabios. pero tam- 
bien producir tecnologia para que Sean m b  felices. Y hay que construir una vida digna creando 
y fomentando 10s valores eticos y esteticos que confonnan el mundo de las humanidades. 

iQu6 relacion hay entre estos planteamientos y la necesidad de repensar la universi- 
dad? 

El problema esta, en primer tirmino, en que, como todo fenomeno social, la especializacion 
es un hecho contradictorio. Ella ha pennitido a1 sector economico --sobre todo en las sociedades 
burguesas-- el logto de una mayor eficiencia y productividad (cientifica, ticnica e industrial); y 
en el campo profesional es indudable que la delimitation cada uez mas precisa de 10s campos de 
estudio, ha conducido a un crecimiento exponencial del conocimiento y de la infonnacion, asi 
como a la creacion de lenguajes cada vez mas precisos. Pero. lamentablemente, este proceso 
esta produciendo resultados no esperados, negativos o perversos para la humanidad. entre 10s 
cuales, 10s mas conocidos pero aterradores son la creciente alienacion del ser humano (la vida 
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: h m a n a  cada vez mas artificial), el crecimiento de las desigualdades sociales (entre paises y den- 
rn de un mismo pais), la aparicion de nuevas y tembles enfermedades, y el futuro incierto del 

i phneta. 

4. Conclusiones 

En conclusi6n, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, como la uni y la multidis- 
ciplinariedad, conforman un conjunto de enfoques metodologicos que son complementaries y 

' f i l e s  para el estudio de realidades complejas, asi como para el diseiio de planes de estudio uni- 
versitarios. Si se quiere utilizar tales herramientas para mejorar la educacion superior, y muy 

: cspecialmente 10s estudios de postgrado, es precis0 ir poniendo en marcha o consolidando algu- 
nas ideas como las siguientes: 

Dejar la formacion laboral para las escuelas o institutos profesionales especializados y 
convertir las universidades en ambientes donde sus participantes estan dedicados exclu- 
sivamente a la docencia de alto nivel y a la produccion intelectual (cientifica, tkcnica o 
humanistica). 
Si lo anterior no es posible, se pueden modificar las funciones universitarias tradiciona- 
les de manera que sean mas amplias y pertinentes que las actuales. Esto es sustituir las 
anacronicas docencia, investigation y extension por educacion superior, producci6n 
intelectual y accion social. 
Promover la formacion integral de 10s profesores y estudiantes universitarios, de mane- 
ra que todos reciban permanentemente formacion especializada y contextual, dominen 
10s rudimentos de las ciencias duras @ero simples) y de las suaves (pero complejas) y 
puedan desarrollar al maximo todas sus potencialidades (biologicas, intelectuales y socia- 
les). 
Establecer que todos 10s estudiantes y profesores universitarios son aprendices pero 
tambien docentes; hacen trabajo social per0 tambien productivo; realizan tareas indivi- 
duales pero tambikn en gupos o equipos y en redes informaticas. 
Definir que todos 10s programas de postgrado deben estar vinculados aproblemas o pro- 
yectos sociales importantes y que las tesis y trabajos de grado que se produzcan deben 
estar asociados a programas institucionales. 
Establecer que la universidad debe adoptar como propia la responsabilidad de la educa- 
cion continua avanzada y permanente de sus egresados y de ohos adultos intelectual- 
mente formados que. por placer o necesidad, requieran de tal sewicio. 
Establecer que la finalidad principal de la educacion superior es la formacion de profe- 
sionales transdisciplinarios, esto es; de perfil amplio (a nivel de grado) y de especialis- 
tas cultos (en 10s estudios de postgrado). 
Promover la calidad y la excelencia acadkmica asociandolas siempre a la pertinencia 

social. 



9. Forncritar la cooperacibn horizontal, tanto a nivel interinstitucional como nacional c intec- 
nacional, cun la finalidad de enriquecer las experiencias de todos 10s participantes. 

10. Dcfender la autonomia unlversitaria responsable, esto es, la que expresa que la universi- 
dad dcbe servir a la sociedad, per0 cuestionar la que considera que la sociedad debe ser- 
vir a h uRiuersM. Se ~esesi& w universidad critica si, per0 que sea consciente de su 
responsabilidad social. Porque f o n a r  profesionales para hacer ciencia y producir tecno- 
logia sociolmente utiles debe ser la consigna de la universidad. 
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Colofon 

"In Darwin's time, it was possible to write a book that was both a primary scientific report 
and a popular bestseller. Today, however, that seems like a remote ideal. Not only is it difficult 
m communicate scientific ideas to the general public, but scientists seem to have increasing dif- 
k u l t y  communicating with each other. Even within biology, researchers in different areas of 
specialization are often unable to understand each other's papers. 

"Albert Einstein" 
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En el aiio 2003, a proposito de la revision de la Normativa para Estudios de Posgrado, el 
ces Ministro de Educacion Superior, Dr. Hector Navarro Diaz, design6 una comision 

a el mes de julio de 2003, cuando por razones ajenas a ella, se paralizo el trabajo. En 
ortunidad, eleve a la consideracion del grupo un papel de trabajo denominado: Ideas 

una Politica Nacional de Posgrado. 

En el aiio 2005. la Presidencia de la Fundacion Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYA- 
CHO), me solicito coordinar unos equipos de investigation para formular el proyecto, que 
el context0 del Convenio Cuba-Venezuela, se denominaba "Mision Posgrado". El trabajo 

Creaci6n Cientifica, Ticnica y Humanistica. Los investigadores que me acompafiaron fue- 
~JU: Eric Nhfiez, Gisela Toledo, Rita Sanchez, Eduardo Medina. Omar Ovalles, Juliin 
Cabrera, Gloria Matheus. Antonio Monasterios y Jesus Cmz. Conto con la asesoria en cali- 
dad de consultores de Victor Morles, Hector Navarro, Rigoberto Lanz Enrique Vila y Julio 



Castro (Cuba). De tal manera que el trabajo que hoy present0 es una sintesis de ese proceso 
investigativo. 

Fundarnentacion 

Los cambios que desde hace cierto tiempo vienen ocurriendo en las formas de organizar, 
producir, difundir y aplicar el conocimiento y 10s saberes; las expresas intenciones del gran 
capital transnacional, a travis de la Organization Mundial de Comercio (OMC), y de 10s 
Tratados de Libre Comercio (TLCs) de incluir la cultura, 10s conocimientos cientificos, tec- 
nol6gicos y humanisticos, 10s saberes ancestrales de 10s pueblos como bienes en la categoria 
del comercio de servicios; 10s avances de las transnacionales de la educacion que, violentan- 
do noi-mativas nacionales han incursionado en nuestro territorio con ofertas de posgrado de 
dudosa calidad; la presencia de la tecnociencia que ha venido desplazando el valor social del 
conocimiento, imponiendo su pragmatism0 en 10s procesos de generacion, financiamiento y 
evaluacion de las investigaciones; el desdibujamiento de la separacion entre ciencia -como 
conocimiento- y tecnologia -corn0 aplicacion- que forja un conocimiento de posible uso 
inmediato, derivando de alli el valor adquirido por el conocimiento en 10s procesos economi- 
cos y en 10s mercados, y el -planificado- desinteres por el desarrollo de las humanidades; las 
caractensticas, avances y limitaciones del posgrado nacional. 

Diagnosticado por muchos investigadores y, las transformaciones. para algunos imper- 
ceptible~, que vienen ocurriendo en Venezuela, y que deberian ser acompafiadas e impulsa- 
das por las universidades y demas instituciones de educacion superior, constituyen bases para 
proponer el diseiio de una Politica Nacional de Posgrado y Educacion Avanzada que, apoya- 
da en las universidades, redimensione dichos estudios, 10s amplie, democratice y articule con 
las distintas instancias, instituciones y asociaciones publicas y privadas, y con sus proyectos 
de desarrollo, para hacer este nivel de la educacion mas pertinente y significativo desde el 
punto de vista universitario y social. 

El context0 nacional 

Todo proceso educativo y de creacion intelectual debe dar respuesta a las realidades 
nacionales, pero con conciencia planetaria. La educacion superior, y su nivel de posgrado, 
deber dar cuenta de 10s procesos que ocurren en nuestra interioridad, respondiendo a 10s 
retos que impone la constmccion de un pais orientado hacia la bdsqueda de la justicia social, 
inclusion, solidaridad, prioridad de lo colectivo, reconocimiento de las raices pluriculturales 
y multietnicas que marcan su devenir historico, y por la rehabilitation del papel del Estado, 
como impulsor de transformaciones dirigidas a un desarrollo fundamentado en nuestras 
potencialidades, integral, independiente y soberano, cuyos principios estan contenidos en la 
Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y en las Lineas Generales del 
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visibn de futuro expresada en estos Documentos Rectores requiere la formacion de 
gadores, intelectuales, creadores, planificadores, y activadores, capaces de intervenir 

responsabilidad y compromiso social en la constmccihn y consolidation de una socie- 
r, realmente democratica e independiente. Por ello, el desarrollo de la ciencia, la tecnolo- 
n las humanidades (filosofia, arte, educacihn y cultura en general), tan necesario hoy dia, 
IS e estar al servicio de una clara intencionalidad social, dirigida, en el caso de Venezuela, 
:- y consolidar una capacidad propia para el aprendizaje permanente, el indagar y refle- 
a sobre temas y problemas que nos son propios, evaluar y adaptar-inventar-innovar tec- 
!- as, para colocarlas al servicio del esclarecimiento y solucibn de dichas dificultades_ y 
e creacibn de condiciones de vida, para que 10s hombres y mujeres de nuestro pais partici- 
:I en xu transformation individual y colectiva con sentido etico-politico, y desde una pers- 
Y tiva integral del desarrollo humano. 
3 

3 La sociedad venezolana vive una nueva transition, avanza, en un marco de enormes posi- 
ades y grandes dificultades. hacia una formacion social que debe ser y sera distinta a la 

3 hemos tenido desde la segunda mitad del siglo XX, y en cual, sin duda, se transforma- 
radicalmente las condiciones de vida de la totalidad de la sociedad venezolana. En el 

plano social y gnoseologico, 10s cambios apuntan a estimular nuevas formas de sociabilidad 
xpoyadas en procesos culturales, y el cultivo de valores articulados a experiencias comunita- 
MS, intelectuales cientificas y tecnicas cuya practica, cualificada, calificada y sostenida, pro- 
picie el desarrollo de sinergias creativas que, en las condiciones actuales, solo perviven en 
s tado  latente. Una formacibn integral rica en contenidos civicos, orientada hacia la transfor- 
maci6n del ciudadano. quien, haciendose portador de una solida cultura politica, podria par- 
ticipar plenamente en 10s escenarios pcblicos nacionales e internacionales. 

Para lograr estas transformaciones~ la educacion es una herramienta esencial, una educa- 
cidn de calidad para todos, y a lo largo de toda la vida, es uno de 10s grandes objetivos 
de la politica de transformacion social ya sefialada, y que son 10s mismas formulados, en el 
afio 2000, por el entonces Viceministerio de Education Superior, para ese nivel educativo, 
contenidos en el documento titulados: Politicas y Estrategias para el desarrollo de la 
Educaci6n Superior en Venezuela, 2000-2007. En el logro de este objetivo a la educacibn 
superior le corresponde la formacion permanente, lo que contribuira significativamente en 
la erradicacion de las fuentes generadoras de pobreza absoluta, y en la constmcclon de una 
sociedad libre, digna y soberana, donde la domination y sus practicas especificas no tengan 
cabida. En este proceso de formacion avanzada, permanente y a lo largo de la vida, para ele- 
var constantemente 10s conocimientos v la cultura de la ~oblacion. es aue tiene cabida la 
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iQue entendemos por educaci6n avanzada? 

La Educacion Avanzada comprende a 10s estudios de Posgrado y una amplia gama de 
estrategias, actividades, modalidades formativas, dirigidas a facilitar el aprendizaje perma- 
nente a vastos sectores de la poblacion venezolana; se trata de incluir a aquellos que solo han 
podido obtener una Licenciatura o un titulo profesional de cualquier tipo. asi como 10s 
que habiendo culminado un posgrado, incluso el doctorado, deseen continuar profundizando 
sus conocimientos. La Educacion Avanzada abarcara: cursos cortos dirigidos a la amplia- 
cion de aprendizajes; 10s Diplomados que tienen un espacio ganado en muchas instituciones; 
las pasantias, conferencias, talleres, seminarios, simposios, congresos, que no formen parte 
de estudios formales de posgrado. TambiCn incluye 10s estudios posdoctorales, a 10s cuales 
es necesario proyectar y fortalecer, porque implican creacion y produccion intelectual de alto 
nivel, capaz de esclarecer 10s fines y metas del desarrollo integral nacional. Todas estas estra- 
tegias de educacion continua y permanente deben tener como finalidad ampliar las capaci- 
dades tecnicas, elevar el nivel cultural y vigorizar el compromiso de 10s venezolanos con el 
pais. En ellas pueden utilizarse distintas modalidades de aprendizaje, desde la presencial 
hasta la virtual y a distancia, asi como diversas estrategias pedagogicas que permitan llegar 
a sectores de la poblaci6n antes excluidos, como por ejemplo 10s discapacitados: 10s asenta- 
dos en regiones muy apartadas del pais, 10s trabajadores a tiempo complete, 10s recluidos. las 
amas de casa, entre otros. 

Por ello, la Educacidn Avanzada debera vincular 10s aprendizajes con las experiencias 
de trabajo, las rutinas de vida, las culturas de comunidades especificas y las posibilidades 
variables y concrrtas de aquellos ciudadanos que, por cualquier causa: estCn impedidos de 
acudir a las aulas o espacios destinados tradicionalmente a la educacion. Los estudios, entre- 
namientos, y procesos de aprendizaje realizados bajo el concept0 de Educacion Avanzada 
pueden ser reconocidos con la acreditacion respectiva, siempre que cumplan con 10s requisi- 
tos exigidos, y tambiin pueden otorgar criditos para continuar procesos formativos. Todo 
lo anterior, en concordancia y acuerdos entre 10s oferentes de estos estudios. 

Los planteamientos anteriores hacen perentorio que la Ley sancione la Creacidn del 
Subsistema de Estudios Avanzados y de la Creacihn Cientifica, Tecnica y Humanistica. 

Justificacibn de la politica 

En el marco de una expectativa para lograr una educacion de calidad, etica e ideologica- 
mente comprometida con 10s principios del Proyecto Nacional, en sus diversos niveles y 
modalidades, para todos, a lo largo de toda la vida, que sirva de soporte al desarrollo social 
y cultural de la nacion, se inscribe la vision estrategica dirigida a formar cientificos, tec- 
nicos y humanistas de alto nivel, capaces de prestar su apuyo calificado a1 desarrouo 
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adogeno  e integral de  Venezuela. Bajo la concepcion de profunda integracion entre socie- 
dad-ciencia-tecnologia-humanidades, y reconociendo que debemos hacer un considerable 
sfuerzo para formar acelerada y masivamente estos actores, se justifica una Politica 
Nacional para la Formacion Avanzada y Continua. 

La importancia de la Formacion Avanzada y Continua no se circunscribe a profundizar 
h profesionalizaci6n, sino, fundamentalmente a la gestation de nuevos conocimientos, 
rmpliando 10s espacios de la investigation y la prevision planificada: innovando y adecuan- 

[ do tecnologias de punta, recuperando saberes aut6ctonos, es decir, abordandolos como 
i rnedios necesarios para afrontar 10s grandes desafios y demandas de nuestro pueblo y del 
j Estado, en un context0 inter y transdisciplinario, e impulsada por la acelerada mundializa- 
i cion de conocimientos. 

La Politica Nacional para la Formacion Avanzada y Continua contribuira con la solu- 
ci6n de necesidades sociales, educativas, culturales. ambientales, economicas y politicas, 
cntre otras; dinamizara el desarrollo endogeno de la nacion, sus regiones y comunidades; 
servira de base para la transfonacion radical de pais; propiciara la creacion de novedosos 
programas y redes tendentes a proyectar la Republics Bolivariana de Venezuela, como 
referencia ineludible del proceso de integracion cientifica y cultural de America Latina y 
El Caribe; fortalecera y afianzara la identidad nacional y 10s valores de la venezolanidad; 
preservara e integrara 10s saberes ancestrales, tradicionales, y populares; marcara 10s pasos 
para alcanzar la independencia y soberania cientifica, tecnica y tecnologica; afrontara a 10s 
grandes centros de poder mundial y a las corporaciones transnacionales que utilizan el 
conocimiento para sus fines particulares; reelaborara 10s saberes universales para la cons- 
tmccion de una sociedad independiente en todos sus ordenes, digna, solidaria, amante de 
la paz y liberadora de pueblos. 

Propositos 

En concordancia con 10s planteamientos anteriores, la orientacion de esta propuesta exige 
la consecucion de 10s siguientes propositos superiores: 

1. Formular 10s lineamientos para una politica nacional de educacion avanzada y perma- 
nente, orientada a formar integralmente a 10s profesionales al mas alto nivel, asi como 
la calificacion sobre la base de una educacion para toda la vida, centrada en: 

I a) El impulso a 10s mas elevados valores y principios universales, nacionales y per- 
sonales. 

b) La consolidation de avanzados conocimientos cientificos, tecnicos y humanisti- 

I COS 
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c) La defensa y compenetracion con 10s saberes ancestrales, tradicionales y popula- 
res. 

d) El fortalecimiento de nuestra identidad, pluralismo e interculturalidad, asi como 
la reafirmacion del ideal bolivariano en procura de la transformacihn integral. 

e) La contribucion en el desarrollo y ejecucion de las propuestas de integration lati- 
noamericana, caribeiia e iberoamericana, sin menoscabo de otros mecanismos 
Sur-Sur, ademas de 10s que provee la Organization de Paises Exportadores de 
Petrdleo (OPEP). 

Es parte fundamental de esta propuesta consolidar en la ciudadania 10s valores socia- 
les, morales, culturales y cientificos basados en una oferta acadimica innovadora, perti- 
nente, con docentes nacionales y extranjeros de reconocidas competencias y trayectoria 
academicas; que propicie la erradicacion del individualismo, incentivando la conciencia 
colectiva y personal sobre un solido sistema de valores compartidos, dirigidos hacia el 
supremo compromiso de formarse como profesionales socialmente utiles, capaces de 
adquirir, generar y difundir 10s saberes para lograr la soberania cientifica y tecnologica 
junto al bienestar de 10s pueblos, rescatando y democratizando 10s avances del conocimien- 
to, el cual ha sido monopolizado por 10s grandes centros de poder mundial, y las corpora- 
ciones transnacionales, contribuyendo a profundizar 1as desigualdades por la apropiacion y 
exclusivismo del conocimiento. 

2. Conformar el Subsistema de Estudios Avanzados y de la Creacion Cientifica, 
Ticnica y Humanistica, articulado con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion, 10s Consejos e lnstitutos Nacionales de Cultura y de Planificacion, las 
universidades, colegios e institutos universitarios tecnologicos, centros de investiga- 
cion, y demas organizaciones cientificas, sociales y culturales en todo el territorio 
nacional que asuman, junto al mencionado Subsistema, el compromiso formativo de 
concretar, con criterio de pertinencia, una vasta proyeccion del postgrado y la edu- 
caci6n avanzada, la cual se desarrollara preferentemente en 10s organismos e institu- 
ciones responsables del conocimiento y el saber en Venezuela, y en aquellas instan- 
cias docentes, de investigacibn y planificacion con suficiente rango acadimico para 
desplegar estas actividades. La transformaci6n. diversificacion y contextualizacion 
de 10s programas de ese nivel, tiene como consecuencias flexibilizar sus ofertas en 
regiones y localidades del pais, fortalecer las redes academicas, formar profesores e 
incrementar la matricula estudiantil, favorecer el arraigo de talentos, elevar la cali- 
dad, entendida como formation integral, y superar 10s desequilibrios educativos 
existentes en el marco de la relacion centro-periferia, para alcanzar una tasa de gra- 
duados con alto desempeiio en las tareas que exige el desarrollo endogeno de la 
Republica. 
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i Principios 

1 La concretion de estos propositos se sustentara en 10s siguientes principios rectores: 
k 

! 16. Caracter pliblico 
La formacibn avanzada como parte de la educacion, se reconoce como un bien 

B social comlin, de alli el compromiso de dar respuesta a las demandas colectivas que 
i emergen de 10s desafios del desarrollo endogeno del pais. 
E 

17. Justicia social 
La profundizacion de la democracia exige que la educacion, en todos sus niveles y 
modalidades, se constituya no so10 como un bien publico, sino tambien como espacio 
para impulsar y generar justicia social, cuya mejor expresion es la igualdad de condi- 
ciones y oportunidades educativas, acordes con la heterogeneidad cultural, regional y 
local de 10s diversos grupos poblacionales. 

18. Democracia y autonomia 
La creacion, y divulgacion de 10s conocimientos y saberes a nivel superior, requiere 
de precisas condiciones de libertad, pluralismo y autonomia para cumplir su mision 
cientifica, tecnica y cultural. Es desde su propio marco que se plantea la vinculacion 
con unas relaciones sociales mas amplias, sustentadas en un todo social plenamente 
democratico, donde predomine el ejercicio del pensamiento critico, la reflexion, con- 
trastacion, refutation y aceptacion de ideas que puedan gozar de las garantias de 
divulgacion absoluta y asi contribuir a fortalecer el comportamiento ciudadano, a des- 
arrollar habitos fundados en el uso de la razon publica, vale decir, actuar sobre la base 
de locuciones argumentativas que implican comportamientos de escuchar y preguntar, 
dialogar y discutir: es ese el clima mis propicio para que florezca el pensamiento y se 
desplieguen 10s conocimientos en todo su espesor y potencialidad. Estos ayudan a 
conshuir sociedades donde la participation en las decisiones fundamentales para la 
vida Sean practicas cotidianas de la colectividad. En este contexto, realmente favora- 
ble a 10s oficios intelectuales, la autonomia responsable y la libertad academica son 
intrinsecas a1 quehacer cientifico y humanistico. 

19. Formacibn integral 
Refiere a la transformacion de 10s procesos formativos de ciudadanos como profesio- 
nales, y como personas capaces de pensar y de actuar criticamente, valorando social 
y kticamente sus propias acciones, a fin de contribuir con: a) el desarrollo endogeno 
del pais y su insertion pro-activa en un mundo que se transforma vertiginosamente; 
b) la creacion cientifica, tecnologica y humanistica, respetando la biodiversidad; c) la 
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consolidacion de una cultura politica democritica y el fortalecimiento del ejercicio de 
la ciudadania, reatirmando el ideal bolivariano; d) la revitalization del pensamiento 
critico e innovador; e) la recuperation de nuestra memoria colectiva, el analisis y 
comprension del presente para poder proyectar el futuro; f) la valoracion del patrimo- 
nio cultural en sus diversaq expresiones tangibles e intangibles, asi como en sus 
dimensiones nacionales y universales: g) 10s procesos de integracion latinoamericana, 
caribeiia e iberoamericana. en 10s diversos ambitos cientificos, tecnologicos y huma- 
nisticos. 

La importancia de esta manera de concebir la formacion de nivel superior radica en el 
hecho de que nuestros problemas no son restringidamente de orden tecnico, cientifi- 
co y economico, lo son tambien de caracter moral, cultural, y etico, es decir, abarcan 
problemas cuya comprension y solucion requieren capacidad de reflexion, compromi- 
so con la consolidacion de una sociedad mas justa y la interiorizacion de valores fun- 
damentales. En sintesis, se trata de impulsar procesos formativos que eleven la cali- 
dad, pertinencia y compromiso social de la educacion avanzada. La calidad en 10s 
conocimientos y saberes comprende la creation, innovacion. busqueda, preservacion, 
perfeccionamiento, transmision, divulgacion, reciclamiento e inclusion de 10s mis- 
mos; condicionados por espacios, contextos, calidad de vida. modos de pensar, habi- 
tos mentales colectivos, acervo cultural de 10s actores y valores. Procesos cognitivos 
necesarios hay dia para que la sociedad venezolana pueda afirmarse en el concierto 
mundial de naciones donde nos corresponde actuar. 

20. Cooperacion international 
La educacion avanzada es un pilar fundamental en 10s procesos de integracion latino- 
americana, caribeiia e iberoamericana desde una perspectiva de intercambio, comple- 
mentariedad y solidaridad, que contribuya a lograr: a) formacion de alto nivel para las 
mayorias de la poblacion de nuestros paises; b) pleno desarrollo de sus potencialida- 
des dirigidas a alcanzar independencia cientifica, tecnologica y humanistica, que en el 
marco de la Altemativa Bolivariana para la Amirica (ALBA), y de otros mecanismos 
de integracion, relaciones bilaterales y multilaterales, contribuyan con la solucion 
de problemas inmediatos y mediatos de nuestros pueblos. 

Objetivos 

I .  Considerando las condiciones de calidad y pertinencia, extender la oferta de pos- 
grado y educacion avanzada a todas las regiones del pais, sin exclusion alguna, y a 
10s profesionales de educacion superior, que por diversas circunstancias no han 
cursado o culminado estos estudios. 

2.  Propiciar la fomacion integral dirigida al desarrollo de conciencia critica, respon- 
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sabilidad social e identidad, orientada hacia la fonnaci6n para la democracia: la paz 
y la consolidacion de la ciudadania. 

3.  Reorganizar, reorientar y reestructurar 10s posgrados en: especializaciones, maes- 
trias profesionales, maestrias academicas y doctorados. 

4. Estimular la expansion, consolidacion y renovacion de las comunidades de cienti- 
ficos, tkcnicos, humanistas? creadores y cultores que respondan satisfactoriamente 
a las  exigencias de fonnacion en este nivel educativo. y a las urgencias de fortale- 
cer el compromiso de todos con el pais. 

5. lncentivar el desarrollo de la investigacion basica, cientifica y humanistica necesa- 
ria para formar un acervo de conocimientos, generando corpus teoricos y concep- 
tuales que permitan avizorara 10s complejos caminos del desarrollo integral del 
pais, con autonomia de la produccion y aplicaciones tecnologicas, para nuestro 
desarrollo socio-cultural 

t 6. Promover el desarrollo de tecnologias propias, que nos pennitan establecer cade- 
nas autonomas de innovacion y produccion, capaces de minimizar la importacion 
de patentes tecnologicas que nos hacen dependientes de 10s nucleos cognitivos 
asentados en 10s paises desarrollados. 

7. Aportar esfuerzos para la confonnacion del Subsistema de Educacion Avanzada y 
de la Creacion Cientifica, TCcnica y Humanistica, como parte del Sistema de 
Educacion Superior, articulado con el Sistema de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacibn, asi como con las proposiciones de estudio sobre diversidad cultural 
realizadas por las entidades correspondientes del Estado Venezolano. 

Consideraciones finales 

La panoramica de 10s estudios de postgrado en Venezuela. evidencia un conjunto de 
caracteristicas, entre las que se destacan: el crecimiento ocurrido en la educacion 
superior, su heterogeneidad institucional, su caracter fuertemente profesionalizante. 
las carencias relativas a infraestructura, bibliotecas, vinculacion con centros de inves- 
tigacion y obsolescencia de 10s laboratorios entre otras. En muchos casos, se obser- 
va una acentuada tendencia a relacionarse con proyectos y lineas de investigacion 
generados en 10s paises desarrollados, lo que explica que las redes de investigadores 
se vinculan con las de las instituciones de aquellos paises. lo cual desvia programas 
y estudios hacia la ruta de la descontextualizacion convirticndose en agentes de inte- 
reses academicos foraneos y divorciandose de 10s problemas nacionales mas senti- 
dos; ello, ademas, estimula la "fuga de cerebros". A esto se agrega el bajo numero de 
graduados (as), la persistencia del "sindrorne Todo Menos Tesis" (TMT), la desvincu- 
lacion entre fonnacion de alto nivel e investigacion lo cual, explica el gran deficit de 
aproximadamente veinte mil trabajadores intelectuales de la ciencia, la tecnologia, la 
innovacion y las humanidades, reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 



58 / Dra. Maria Egilda Casteilano A. 

en reciente publicaci6n (2005). Lo resumidamente expuesto en este punto, constitu- 
ye parte de las evidencias que le confieren prioridad a1 impulso de una transforma- 
cion profunda en este nivel de la educacion superior, lo cual es de suma importancia 
para el logro de un desarrollo integral e independiente. 

Los estudios de postgrado, tienen una funcion estrategica en la fonnacion del talent0 
necesario, para contribuir sustancialmente con 10s cambios estmcturales propuestos a 
la nacibn, en el horizonte de construir una sociedad independiente y soberana, desde 
el punto de vista de la satisfaction de sus necesidades basicas. que induzca a la solu- 
cion de 10s problemas inmediatos y mediatos confrontados actualmente por el pue- 
blo venezolano, potenciando a la vez la comprensibn de estos procesos como parte 
del desarrollo de una cultura que nos permita participar con sentido critic0 en sus 
adopciones, transferencias y consolidaciones. 

- Las razones historicas, culturales y politicas ligadas al nuevo valor que ha adquirido 
el conocimiento en el mundo, y las asociadas al papel del desarrollo cientifico, tecno- 
16gico y humanistic0 en las transformaciones que estan ocurriendo en el pais, presio- 
nan en el sentido de darle un giro a 10s estudios de postgrado, y exigen imperiosamen- 
te la necesidad de impulsar su reorientation y reestructuraci6n en consonancia con las 
exigencias y postulados del Proyecto Nacional que desde hace siete aAos se constru- 
ye en Venezuela de acuerdo a 10s principios pautados en la Constitution de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. Esta transformacidn debe involucrar las dimen- 
siones cuantitativas (ampliacion de oportunidades para el acceso) y cualitativas 
(mejoramiento de la calidad en sentido amplio) como via para garantizar la obtencion 
de conocimientos en Ciencia, Tecnologia o Humanidades, que permitan abrirle espa- 
cios a la participation para solventar 10s graves problemas nacionales. Siempre en 
dialogo fecund0 con 10s saberes tradicionales indigenas, de afrodescendientes, cam- 
pesinos y populares. 

El postgrado y la educacion avanzada deben mantener una actitud vigilante y de 
apoyo al nivel precedente, el grado, y simultaneamente reconocer su insertion en un 
espectro mayor de procesos formativos y culturales, constituido por la educacidn 
avanzada, concebida como el proceso formativo que comprende 10s estudios de pos- 
tgrado y una amplia gama de estrategias, actividades, y modalidades formativas, diri- 
gidas a facilitar el aprendizaje permanente a vastos sectores de la poblacibn venezo- 
lana, lo que incluye no solo a quienes han obtenido un titulo profesional, sino tam- 
bikn a quienes deseen continuar profundizando conocimientos luego de haber culmi- 
nado estudios de postgrado. La educacion continua y permanente tiene como finali- 
dad ampliar las capacidades tecnicas, elevar el nivel cultural y vigorizar el compro- 
miso de 10s venezolanos con el pais; ello requiere la vinculacion de 10s aprendizajes 
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con experiencias de trabajo, rutinas de vida, culturas de comunidades especificas, 
E 

F entre otras condiciones. 

Tomando en consideracion 10s principios contenidos en la Carta Magna y 10s prop6- 
sitos expresados en el Plan de Desarrollo Econdmico y Social de la Nacidn 2001- 
2007, se propone que el nivel de postgrado y educacion avanzada, se haga accesible 
a todos aquellos que hayan obtenido el nivel de grado, de tal manera que 10s objeti- 
vos a mediano plazo deben ser: ampliar las oportunidades de estudios, diversificar sus 
ofertas y propuestas, desconcentrar, regionalizar y municipalizar sus programas, asi 
como, crear y fortalecer redes, instituciones y centros con el objeto de apoyar 10s pla- 
nes locales y end6genos; multiplicar y cohesionar la cooperacion nacional e intema- 
cional, con 10s paises de America Latina, El Caribe e Iberoamirica, sin descartar el 
establecimiento de solidas relaciones con aquellos paises que, por ejemplo en Asia, 
han obtenido vertiginosos avances en determinados campos cientifico-tecnol6gicos 
de punta. 

La formulacion de una propuesta para fortalecer, potenciar y crear procesos de inves- 
tigacion integrados a la formation de postgrado y de educacion avanzada, articula- 
dos con 10s ejes de desarrollo endogeno del pais, en una perspectiva integral, multi- 
sectorial y con enfoques multidisciplinarios representa un desafio gubernamental, 
institucional e intemacional, que implican un mod0 de relacion cooperativa de las 
entidades pliblicas, capaz de superar nuestra proverbial fragmentacibn. 

En este marco se inscribe la vision estrathgica dirigida a fonnar cientificos, tecnicos 
y humanistas de alto nivel, capaces de aportar un apoyo calificado a1 desarrollo endo- 
geno de Venezuela. Se considera que so10 bajo la concepcion de profunda integra- 
ci6n sociedad - ciencia - tecnologia - humanidades, y reconociendo la necesidad de 
realizar un considerable esfuerzo para formar acelerada y masivamente estos actores, 
se justifica una Politica Nacional para la Formacidn Avanzada y Continua, cuya 
mision es imperativo emprender solidariamente en el seno de la Alternativa 
Bolivariana para la America (ALBA). 

Como reflexion final, destacamos que la propuesta presentada, no debe entenderse 
como una utopia, constituye una necesidad imperiosa para potenciar el desarrollo 
de ciudadanos reflexivos, creativos, con elevadas cpmpetencias en su Brea de cono- 
cimiento, comprometidos social y politicamente con el desarrollo integral de nues- 
tro pais. 
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"Todavia a1 comienzo del Tercer Milenio, 
como daimons de 10s griegos y, a veces como 

10s demonios del evangelio, nuestros demonios 
-de ideas- nos arrattran, sumergen nuestra 

conciencia, nos hacen inconscientes dandonos 
la ilusi6n de-ser hiper conscientes" 

He aceptado gustosamente participar en este Seminario Intemacional "Interdisciplinariedad 
y Postgrado: pasado, presente y futuro"; por considerar sumamente valioso para mi, alterar con 
gente como el profesor Claudio Bifano, Victor Morles y mi carifiosa amiga Miriam Carmona, 
ademb de paradigmaticos personajes que e s t h  participando en este justo evento. 

-~ =. - - - .- - - Cuando hablamos de interdisciplinariedad como su misma definition indica "relaci6n 
: dinamica entre saberes. Abertura dinamica entre saberes co- const~cci6n de conocimientos y 

pricticas motivadas por un interes comun. Cuerpo de conocimientos y practicas motivadas 
por un interes comun. Cuerpo de conocimiento integrados, logicos y conexos", entramos en 

Z un mundo de cosas que solo el boom de la complejidad nos obliga a enfrentar: la ceguera para- 
digmitica, el determinism0 de 10s paradigmas. La esfera de las cosas del espiritu que plantea s 
la noologia. El mundo de lo inesperado y la incertidumbre del conocimiento nos sumergen en 
el mar del conocimiento que dia a dia como un gigante desproporcionado arropan el sino del 
mundo contemporaneo. Hasta hace a penas cuatro decadas sumergidos en la concepci6n car- 
tesiana del positivismo, nos conformabamos con un mundo de hechos paradigmaticos que nos 
permitian realizar un aproximacion aproximada del todo. Los principios contenidos en las 
teorias que Newton habia fijado para el mundo de 10s conocimientos fisicos nos permitian rea- 
lizar investigaciones de carhcter cuantitativo que aparentemente resultaban suficientes para 
divulgar 10s conocimientos de la epoca tal como lo establecia el pensamiento de Pascal, que 
debia inspirar la educacion del futuro, lo cual nos permitia aceptar a consciencia 10s concep- 
tos del mundo de las ciencias. 
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Decia Pascal: "todas las cosas siendo causadas y causantes. ayudadas y ayudantes, media- 
tar e inmediatas y todas unidas por una union natural e insensible, que Iiga las mas alejadas y 
l a  mas diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el 
todo sin tampoco conocer las partes" .(x) Y asi de esta manera, nacih el concepto de que cada 
celula contiene la totalidad del patrimonio genetic0 de un organism0 policelular. Surgio la idea 
de la sociedad como un todo, presente en el interior de cada individuo, asi como tambien la idea 
de que cada punto singular de un holograma contiene la totalidad de la inforrnacion de lo que 
representa. Surge asi la idea de la multidimensional: "las unidades complejus como e Iser huma- 
no es a la vez bioldgico, psiquico, social, afectivo y racionaly, la sociedad omporta dimensio- 
nes histdricos, econdmicos, socioldgicas y religiosasf'(Y). 

Este concepto de lo multiple dimensional nos lleva a la concepcion de complejo que signi- 
fica todo lo que esta tejido junto, 10s elementos diferentes que constituyen un todo: interdepen- 
diente, interactivo e inter- rehoactivo, por lo cual la complejidad resulta de la union enhe la uni- 
dad y la multiplicidad. Esta concephializacion nos lleva a puntualizar que la educacion debe 
promover a una "inteligencia genera, actapara rejirirse de multidimensional a la complejidad, 
a1 context0 de una excepcidn global" .(z) Dejandonos llevar de la mano por el gran pensador con- 
temporaneo, sefialemos con el lo siguiente: "la educacidn debe javorecer la aptitud natural de 
la mentepara hacer y resolverpreguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total 
de la inteligencia general"(88) . Dando rienda suelta a nuesha curiosidad para llegar a traves de 
ella, a utilizar 10s conocimientos existentes para superar todos 10s interrogantes presentes en el 
progreso de 10s conocimientos. 

Sefiala igualmente Morin que la educacion en el presente y en lo futuro debe ser el produc- 
to de la interrelacion de todos 10s conocimientos de las ciencias naturales ubicado a1 ser huma- 
no en el mundo de las resultantes de las ciencias humanas. La idea "de un conocimiento orde- z 
nado, perfecto, eterno ... por un universo donde actlian simultaneamente: orden, desorden y c 

f 
organiza~ion"(~b) , nos hacen caer de lleno en el mundo de la complejldad. I 

5 
Siguiendo con el pensamiento de Morin, sefialarnos con 61, que la educacion debera estar : 

impregnada de una ensefianza del universo y de la condicion humana, debemos sumergimos en el f - 
mundo de la aventura del hombre, a traves de la antropologia prehistorica, entender que hemos sido ! 
el product0 del Cosmo, de la naturaleza, de la vida. La hominizacion ha sido una larga aventura. 
Del Pitecanthropus Erectus, pasando por el Neandertal y el Homo Sapiens,.hasta el Homo Sapiens i 

(x) Pascal. Pensamientos. Texto producida por Le6n Buschwicg.  Editoial Gamier Flamarion. Paris 1976. 

@)Edgar M o r h  Los siete saberer neeenarion a la educaci6n del futwa. Facultad de Ciencias Econ6micm y ~ b c i a ~ e s  de la UCV 
Unidad de Puhlicacionen. Venezuela. 2000. 

Edgar Morin. Ibid 

Edgar Morin lbid 

Pb) Edgar Morin. lbid 



-~ - = La infeniiscip~lnariedad en la mnsfruccidn de conocimienfos en la ciencias de la salud / 143 

P 
Sapien y el Homo Faber. Sin embargo Morin considera que "nos hemos vuelto extra~os a este 
Cosmos"; y el hombre re ha desarmllado mas all6 del mundo fisico y viviente Aunque siendo el 
ser humano un ente biologico y cultural, habia estado por siempre ajeno al principio de su origen. 

s El hombre solo esti completo por humano y por la cultura y en la medida que se dio el creci- 
miento y el desarrollo del bipedo, cuando el cerebro creci6 y el mind inicio su desarrollo, apareci6 
la cultura para el desarrollo del bucle cerebro-mente-cultura. Aparece entonces una tn'ada bio- 
antropologica producto de la conformacion del cerebro. El cerebro trimico de Mac Lean: a) El pale- 
ocefalo, heredero del cerebro reptil, fuente de la agresividad, del celo y 10s impulsos humanos. b) 
El mesackfalo de 10s antiguos mamiferos, el hipocefalo, afectividad y memoria y c) el cortex des- 
arrollado en 10s mamiferos muy especialmente en el hombre, con sus dos hemisferios el neocortex 

- 

base de las habilidades analiticas, logicas-estrategicas que la cultura permite realizar plenamente. 
i - s De esta manera surge el bucle razon-afecto-impulso. La compleja organization del cerebro huma- 
5 no, complementaria y antagonica a la vez, ha dado lugar a este hucle razon-afectividad-impulso. 
- 

I 

Dice Morin: "lo rocionalidadno dispone delpode,' supremo; es rrna instancia que compete y se 
i opone a /as otrm instanrim de una triodo inseparable. e.rfrrjgi1: puede ser dominada, sumergida y 

esclavizada par la afectividad o la impulsividad-el impubo homicict.1 puede servirse de la maravi- 
llosa maquina logico y utilizor la racionalidad tecnicopara organizar y justificar sus empresas'lcc). 

Dentro de estos bucles arquitectonicos dela especie, surge la instancia del bucle individuo- 
- sociedad-especie. 'Y nivel antropologico la sociedad vivepara el individuo, el cual vive para la 

sociedad; la sociedady el individuo viven para la especie, la cual vivepara el individuo y la socie- 
dad Portal, debemos considerar que coda uno de estos terminas, es a la vez rnedio yfin. La cul- 
tura y la sociedad dun pmo a la realization del individuo ... 'ldd) y de las interacciones entre 10s 
individuos surge la perpetuidad de la cultura y la sociedad como producto de estas interrelaciones. 

Estas sabias reflexiones producto del pensamiento de Morin. constituyen la razon misma de 
la tn'ada individuo-sociedad-especie. Dentro de esta conceptualization, la complejidad humana, 
no puede comprenderse sin estos pilares que la constituyen "todo desarrollo verdaderamente 
humano signifca desarrollo conjunto de las autonomias individuales, de /as participaciones 
comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humanaV(e) . 

Habidas estas consideraciones y situandonos en el plano de lo racional, consideramos que la 
aventura humana, nos ha traido hasta este punto. Estamos inmersos en el mundo de la comple- 
jidad del hombre y para el hombre, de la ciencia y para la ciencia. Todos formamos parte del 
todo y esto ha permitido de que se haya ido tejiendo una red de hilos que no son comunes para 

(CC) Edgar Monn lbld 
(dd) Edgar Monn lbtd 

(ee) tdgar Morln lhtd 



caer en el concepto de la interdisciplinariedad de 10s equipos de salud, del trabajo en equipo, de 
la construcci6n del saber en equipo cuyos objetivos segun la concepcion de Daniel Korin tiene 
como objetivo, entre otros: "Identifcar 10s elemenros de la articulacidn interdisciplinaria. 
Reconocer el trabajo en equipo interdisciplinario como una modalidad del trabajo colaborati- 
vo entre disciplinas interactivas. Identificar 10s pasos necesarios a seguir en la negociacibn de 
roles. Identwcar las etapas en la resolucidn de 10s problemas v de la toma de decisiones para 
reconocer 10s elementos que conrribuyen a que un equipo sea efectivo" ('0. 

Se@n las observaciones de Korin, cada disciplina participante, debe considerme importante 
por su funcion, especialidad e individualidad por el establecimiento de vinculos que conducen a 
la hansformacion e enriquecimiento mutuos. Las bases de la articulacion debetdn estar confor- 
madas por la correspondencia estructural, las intersecciones y 10s vinculos entre las disciplinas 
participantes sobre el concepto de interdependencia lo cual posibilita el intercambio de instrumen- 
tos, procedimientos o tecnicas facilitando la creaci6n de marcos conceptiales compartidos. 

Korin, haciendo referencia a Elichiry seiiala que "la interdisciplina iogra su m&ima expre- 
sidn cuando 10s participantes son experros en sus respectivas disciplinas afirmados en su iden- 
tidad y especifcidad disciplinaria. -El sistema funciona si cada disciplina desempeiiu su fun- 
cidn individualmente per0 no independientemente- 'fgg) 

Ludwick Fleck, medico bacteriologo, inmunologo epistemologo, de origen polaco, en su libro 
Una GBnesis del desarrollo de un hecho cientifico: discutia sus ideas sobre la construcci6n 
colectiva del saber cientifico a partir de la historia de la sifilis y de la Prueba de Wassermann para 
detectarla, estas contribuciones heron importantes para las practicas profesionales de diversas 
disciplinas en salud para la construcci6n del conocimiento y la practica intradisciplinaria. 

Hoy la shper especializacion como tendencia en las practicas de salud, ha permitido una pro- 
fundizacion del conocimiento especifico en diversas areas que integran la salud, pero ha gene- 
rado un efecto perverso en la perdida de la compresion de la totalidad del hombre, centrandose 
en lo biologico y desestimando como determinante y determinado por relaciones afectivas expe- 
riencias de vida integrantes de una totalidad social. Positivamente esta realidad ha conducido en 
10s ultimos tiempos al rescate de las discusiones sobre la necesidad de instaurar un dialog0 inter- 
disciplinar, para la construcci6n del saber cientifico y la superacion de las practicas fragmenta- 
das en salud. 'Fn salud la perspectiva interdisciplinaria emerge apartir de la necesidadde reto- 
mar la unidad de 10s fendmenos, reagrupar 10s conocimientos separados y fragmentados en 
cada disciplinas que tiende a aislar sus propias verdades y dis~ipl inas" . (~~)  

(m Edgar Morin. Ibid. El parque de la interdisciplina en los equipas de salud. 

(a Edgar Marin. Ibid. 

(hh) Matos E. Concalves I. Sauza F. La epistemolagia de Ludwick Fleck: snbsidios para la pdctica interdisciplmarLas de la salud. 
Rev Tcxlo & Cantexto Enfennagem. Vol. 14:3 2005. Brasil 
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En nuestra universidad tenemos una experiencia bastante saludable en el desarrollo de la 
interdisciplinariedad en el logro de metas comunes en 10s Doctorados de Medicina y Enfermeria 
que nos ha permitido interactuar disciplinariamente para estos logros que han enriquecido la pro- 
duccidn intelectual de ambas disciplinas. 

Podemos decir con propiedad, que 10s beneficios generados por 10s equipos interdisciplina- 
nos son numerosos, un ejemplo claro de esta aseveracion lo constituye la relacion que debe esta- 
blecerse entre el mkdico o el especialista en salud que promueve 10s instmmentos de la sanacion 
y el enfermero (a) que prodiga 10s cuidados humanos necesarios para la consecucion de la salud. 
Igual podriamos decir de la interrelacion disciplinaria de medicos y bioanalistas. de medicos y 
farmaceutas; amen de 10s vinculos que pueden establecerse con disciplinas corno la odontologia, 
la psicologia, la sociologia y la antropologia y la antropologia, sin olvidar al trabajador social 
como un importante componente del sector salud. 

La interdisciplinariedad se mide por la efectividad del trabajo gmpal y 10s logros de estos 
trabajos en 10s que cada quien debe respetar el liderazgo, entendido y practicado por todos 10s 
miembros del equipo como un sistema temporario dinamico. Esteliderazgo puede cambiar en la 
medida que se modifican 10s objetos de atencion predominante. Es conveniente seiialar que el 
foco del liderazgo debe ser el de la disciplina de estudio y no las disciplinas individuales, 10s gra- 
dos acadkmicos o las jerarquias administrativas. Sin embargo, "10s saheres Inter. Y transdisci- 
plirinres se consrruyen sohre 10s saberes disciplinares".('i) 

Cuando pensamos en tmidad en la interdisciplinariedad estamos adoptando una visih de tota- 
lidad. considerando el tiempo, el espacio y el context0 (social, etico, politico, economico y otros) 
que constituyen en real movimiento dialectico, complejo; considerando sus multiples determina- 
ciones. Estamos abandonando el pensamiento que separa por el que esta ligado, el que unifica por 
el que multiplica, el que simplifica por el complejo, preservando las interacclones y articulaciones 
entre 10s fenClmenos y considerando la irreductibilidad y la complejidad del ser y vivir humano. 

En la constmccion del conocimiento, mediante la incertidumbre e impercibilidad de lo real, 
que nos muestran 10s saberes diversos, se hace necesaria la interdisciplinariedad. El problema 
no esta en que cada uno tenga sus conocimientos y competencias, mas en comprender en que 
modo estan estmcturados otros tipos de pensamientos diferentes a 10s nuestros, pues hay nece- 
sidad de saberes diversos para que se conciba el conocimiento. "Elproblema esta en desenvol- 
verse 10s suficiente para articulal- con otras competencias, que ligadas en cadena, formarion 
una cadena completa y dinamica de conocimientos del conocimienfo".Ui) 

(ii) Gusdarfcitado por Xunes Ed. A question da ~ntcrdisciplinariedad no estudo de sai~de colectiva a papel das ciencias. In: 
Caresqui AM. Dilemas e drsafios da Ciencias Sociais na Salide Calectiva. Saa Psulo! Rio de Janeiro. HUC-TEC.ABRASC0. 
1995. Edgar Monn. A religacao dos saberes a desaii6 de sr'culo SSI. Rio de Janeiro: Bertrand. Brasil. 2001 
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S e g h  Alacoque Lorenxini en el enfoque epistemico de la cuestiirn sefiala lo siguiente: "Asi 
como tenemos el desajio de la pluralidad en nuestra vida y practica profesional, la sociedad es 
un todo y debemos pensar en ese desafio con un esfuerzo de ampliar nuestro entendimiento y 
respeto a la interaccidn de laspartes, rumbo a una unidady totaliad en esa diversidad, deforma 
que 10s diversos sectores de la sociedad seperciban interdependientes y responsables en la cons- 
truccidn de una sociedad mas solidaria y saI~dable".(~)  
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Ejemplo de interdisciplinariedad: 
cursos de postgrado en el area biologica de la UCV 

Autores : '.'Miriam Carmona R. y 'Hiclor Fino1 
'Facultad de Ciencias y 'Comision de Estudios lnterdisciplinarios-UCV 

El presente trabajo explica una aproximacion historica y metodologica de como la 
ciencia biologica, particularmente en el nivel educativo mas alto de Venezuela; el 
postgrado. ha transitado desde la interdisciplinariedad y lo holistico, pasando por la 
hiperdisciplina, hasta la actualidad donde se observan indicios importantes de reto- 
mar su enfoque original de ciencia natural. Representando (10s postgrados de bio- 
logia de la UCV) un espacio particularmente dificil para implementar el enfoque 
interdisciplinario, que paradojicamente "per sew son interdisciplinarios. No obs- 
tante, aqui describimos algunos ejemplos como realizar aportes a la sociedad de 10s 
saberes biologicos, desde 10s cursos de postgrados del area biologica de la UCV, a 
traves de la interdisciplinariedad, el enfoque. el metodo, el dialogo, la convivencia, 
la disertacion, las relaciones interpersonales ylo intersujetivas. 

Palabras Claves: Interdisciplinariedad, Postgrado, Biologia, Educacion. 
Key Word: Interdisciplinarity, Postgraduate courses, Biology, Education 

La educacion de postgrado constituye el nivel mas alto del sistema educativo venezoIa- 
no. Abordarlo como objeto de estudio representa una dificultad desde el mismo momento de su 
interpretacion terminol6gica, como requisite para que tenga aceptacion al analisis y propuestas 
formuladas en este aporte, debido a la heterogeneidad terminol6gica empleada entre una region 
y otra del mundo, tal vez, por los sistemas culturales e historicos distintos y que con frecuencia: 
es empleada entre los academicos universitarios de nuestro pais. Sin embargo, en el desarrollo 
de este trabajo hablar de postgrado significari referirse a 10s estudios academicos rigurosos, sis- 
tematicos y ordenados, realizados despues de alcanzado el grado de educacion superior y que 
conducen a la obtencion de un titulo acadernico como Especializaci6n, Maestria ylo Doctorado. 

Desde hace mas de una decada se ha oido hablar de "EducacicinAvan:ada" como termino mas 
amplio que el de postgrado. Xo obstante, es intcresantc y hasty opornlno aclarar que nuestra con- 



cepcion no se opone a quienes defienden que el mejor termino para connotar a estos cursos, estu- 
dios y programas es el de "Educacidn AvanzadQ", por el connario ratifica que el postgrado es un 
sistema mas amplio de produceion intelectual y es una de ]as puntas de lama en el actual Proyecfo 
de Educacidn superior. ~ s t a  es la propuesta y discusi6n de iabajo de quien ha realizado esfuer- 
zos y contribuciones significativas en materia de postgrado, tanto a nivel nacional como intemaci* 
nal y que la b i b l i o m a  en el ambito de postgrado siempre refiere; el Doctor Victor Morles. 

Bien es cierto, que 10s estudios de postgrado de la UCV no son asumidos como un sistema 
y pocos son 10s investigadores dedicados a estudiar esta area del ~onocimiento(~). Este plantea- 
miento nos llevo a trazar nuestro estudio hacia 10s cursos de postgrados en el area biologics. En 
el caso particular, el estudio esta dirigido a 10s Postgrados en Biologia de la Universidad Central 
de Venezuela. Nuestro inter& se acentuo cuando ubicamos una aseveracion realizada por Garcia 
Guadilla C. (2000:99), a1 mencionar que "solamenle algunos postgrados tienerr 0rientacidn 
interdisciplinaria ". 

La aseveracion de la autora habia sido descrita previamente por ~ l v a r e z  N. Y Morles V. 
(1996:202) donde afirmaban que la formation de postgrado se caracterizaba esencialmente por 
ser fragmentada e instrumental, quedando desplegado en el siguiente comentario: 

... "L a mayoria de 10s programas de postgrados enfatizan la formacidn especiali- 
zada o sobre t '~pe~i~/ izada,  es decir, aprendizaje actualizado y de "puntar\ per0 
fr~gInentad0 e instrumental, y menosprecia el saber integral o contextuaL De 
aqui que 10s profesionales, ..., saben cada vez mas sobre cada vez menos hasta 
que saben todo sobre nada" (idem). 

Estas reflexiones de 10s investigadores de larga data academ~ca, nos condujo a realizar una 
aproximacion de como hacer teoria y practica de la lnterdisciplinariedad en un Area del conoci- 
miento que nacio y es interdisciplinaria y existen quienes afirrnan que transdisciplinaria, pues las 
ciencias naturales, en general y la biologia en particular, son complejas y forman parte del todo 
real. Sin embargo, 10s estudiosos que la analizan y la integran, por holgura decidieron separar- 
l a y  estudiarla en tantas partes como les fuera posible, olvidando que la suma de las partes de un 
ser vivo, no forman el total de la vida. Por ello, la propuesta que desarrollamos a continuacion, 
basada en el enfoque interdisciplinario e inducida por la comunicacion, el dialog0 y el consen- 
so de mktodos es la propuesta para abordar 10s planteamientos que desde el ambit0 de la blolo- 
gia se desprenden. 

( I )  Al nspecta refiere" Marles V y Parra 1. A. (1993:28), la actividad sobre postpdos y el estudio de esre nivel educative es 
todavia tarea descanocida y cn America Latina solo refierc la bibliografia de los trabajos de Latapi (19781. Barrero (1982). Stolik 
(1990) y Morles (19901; donde se desraca el trabajo patrocinado por Cresal-WESCO, que permitih un cstudio coordinado del 
postgrado en cuatra paires dc la rcgi6n: Mexico, Colombia, Brasil y Venemela 
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I Propuesta 

En este sentido, un intento de nuestra parte se hace a objeto que a traves de la ciencia de la 
biologia, sirva de ejemplo a la interdisciplina y, de hilo conductor entre lo que ha existido desde 
la creacion de 10s cursos de postgrado -UCV, en el area biologics (1976) hasta la actualidad 
(2006) y, como a traves del enfoque interdisciplinario 10s aportes en materia de investigacion y 
postgrado pueden incrementar significativamente. 

i La propuesta realizada en este trabajo se encuentra guiada par dos posiciones: 

I .  la inconformidad con ciertas formas tradicionales de concebir la realidad desde la cien- 
$ cia biologica y la biotecnologia. Estas interpretaciones, cotidianas, tecnocriticas y cien- 

[ tificistas que han mantenido una tradicion en 10s postgrados en biologia, desde su crea- 

I cion, han contribuido a obstaculizar el enfoque epistemologico y, limitado la proyecci6n 

? 
que en esta materia se puede aportar en el area biologica. 

2. la percepcion limitada de que la busqueda de la verdad y 10s aportes a1 conocimiento en 
la ciencia biologica pueden realizarse desde metodos diferentes a la metodologia 
cientifica (Carmona Rodriguez M.. 2004) 

Metodologia 

El objeto de investigacion (postgrados de biologia-UCV) estara centrado en un estudio des- 
i criptivo y explicative de 10s procesos historicos y sociales en que se han desarrollado 10s enfo- 
i ques de 10s referidos postgrados. Se bas6 en una investigacion no experimental, centrada en 

estudiar como evoluciona o cambia la variable "enfoque" en 10s curso de postgrados de biolo- 
: gia de la UCV, con relacion a1 tiempo (desde su creacion hasta la actualidad) y produccion inte- 

lectual. 

Enfoque de la ciencia biologica: 

Si consideramos que la teorizaci6n o construction de teorias esta centrada en la reflexion, la 
intuition y la imaginaci6n mediante la cual se crean e inventan saberes o comprensiones de la 
realidad, entonces nosotros intentamos sintetizar y ordenar lo concemiente a la interdisciplina- 
riedad, asi como tambien relacionarla con eventos biol6gicos que nos permitan estimular la pro- 
duccion o busqueda de nuevos conocimientos en esta Area del saber. Esta confrontation de lo 
que fue y continlia siendo (el ser), en materia de postgrado en el irea de biologia de la 
Universidad Central de Venezuela y lo que consideramos debe ser (el deber ser), de acuerdo a 
nuestra nocion teorica y conceptual, nos motivo a sugerir una propuesta interdisciplinaria, que 
diera apertura a la tradicional manera de abordar el objeto de estudio de la ciencia biologica. 
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Este enfoque nos facilita una vision renovada de la ciencia biologica, considerandola 
especialmente titil para un planteamiento correct0 de las politicas cientificas de postgrado 
en esta area en y para las instituciones de Educacion Superior venezolanas. Asi mismo, 
consideramos que renovar 10s marcos teoricos conceptuales para comprender la ciencia y 
la tecnologia, particularmente en el contexto que nos ocupa, la ciencia biolbgica, nos 
sirve para identificar y discutir sobre temas de impact0 social de la biologia. Los postgra- 
dos en biologia de la UCV. al igual que otros postgrados, tienen como funcion la investi- 
gacion y produccion intelectual. entonces una investigation y una actividad cientifica arti- 
culada como unidad de lo empirico y lo te6rico es factible. 

~ s t a  permite entre otras, poner en contact0 el tema de postgrado de la ciencia biologi- 
ca con la epistemologia, a la cual le atribuimos la capacidad de poder discutir sobre 10s 
procesos de produccion de conocimientos involucrados en las ciencias basicas y la relacion 
que estos guardan con la sociedad. 

Creemos que 10s cursos de postgrado de la ciencia biologica se fundamenta en la expe- 
riencia empirica personal o grupal de 10s que estuvieron encargados de implementarlos ylo 
simplemente a la transferencia de modelos desde paises centrales o desarrollados hacia 10s 
subdesarrollados o perifericos, como es el caso nuestro. 

Tal postura esta asociada a la comente de pensamiento antropocentrica a h  presente hoy dia 
en nuestro imbito acadtmico -administrative, que separo a las instituciones de educacion supe- 
rior en facultades, escuelas. departamentos, catedras e institutos, etc. La discusion y diferencias 
en tom0 a este tema, hasta el presente, no ha permitido a la comunidad universitaria ponerse de 
acuerdo y salir de ese circulo que no permite realizar una reestructuraci6n acorde con las exigen- 
cias y requerimientos que necesita la academia y la sociedad en estos tiempos. Pareciera, que 
desde la Universidad Central de Venezuela y desde otras universidades del pais, vislum- 
brarse unas primeras estrategias que permiten a las facultades comunicarse y establecer progra- 
mas de cooperacion que faciliten salidas altemativas para emerger de esas estructuras tan rigi- 
das, establecidas historicamente en nuestras instituciones universitarias. 

Una diferencia importante y que consideramos en 10s aportes de esta intervention es la sumi- 
nistrada por 10s valores que dominan en el contexto social de 10s paises perifericos en relacion 
a 10s paises desarrollados. En este sentido la escasa valoracion del conocimiento que suele 
caracterizar a la comunidad cientifica en 10s paises perifericos y la existencia de una cultura cien- 
tifica transnacionalizada, con frecuencia distrae la escasa contribucion a la solucion de 10s pro- 
blemas del desarrollo nacional (Nubez Jover J., 1999). 

La "produccidn intelectual" (Morles V., 2004) o "produccidn social del conocimiento", 
termino empleado por Gibbons M. et al. (1997), en la ciencia biologica, es una propuesta que 
abarca actividades diversas, no solo la ciencia basica, tambien las humanidades, la educacion, 
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las ciencias sociales, vinculindolas entre si. Consideramos al igual que otros autores (Nufiez J., 
1999, Morles V., 1997, 1998a, 2004), proponer conceptos con mayor alcance y con caracter 
holistico, que abarquen mas, que el uso parcial concebido, hasta ahora, por la ciencia biologi- 
ca, pues la ciencia biolbgica tiene otras dimensiones mas amplias, que 10s saberes propios 
que ella involucra. Se trata de la ciencia biolbgica desde el punto de vista interdisciplinario, 
tomando en consideraci6n su cultura que es esencial para el desarrollo y avance en la produc- 
cion de saberes, particulamente donde mas se originan, en 10s postgrados del Area. 

Por ello, proponemos un disefio sustentado desde el planteamiento mismo del problema, es 
decir, desde un enfoque complejo, no convencional y que permita a 10s postgrados de la ciencia 
biologics desarrollar investigacion, pero con un enfoque no traditional, como altemativa a la ya 
bien conocida y empleada, tradicionalmente utilizada en el positivismo. 

La premisa parte, en terminos generales, del context0 en que en 10s ultimos afios se ha veni- 
do analizando la funcion de la pedagogia en la universidad(" venezolana, sefialando que la uni- 
versidad ha centrado su atencion en 10s saberes especificos que se derivan de las disciplinas y 
que cohabitan en ella de manera independiente y no articulada. En este sentido, Castellano de 
Sjostrand M. G. (1997:325), refiere: 

... "Esla tendencia a la formacidn de especialistas o expertos, en oposicidn a1 inte- 
lecrual con conocimientos mas integrados, ha venido imponidndose desde la 
d h d a  del sesenta y tiene su base tedrica en la Teoria del Capital Humano y en 
la concepcidn Tecnocrtitica de la sociedad, el Esmdo, el conocimiento y la ense- 
rianza" (idem). 

A medida que discemimos la problematica percibimos que en las instituciones de education 
superior, particulannente en la Universidad Central de Venezuela, se evidencian dos extremos 
del conocimiento; por un lado la disposicion, segun la cual la universidad debe estar centrada en 
las ciencias y la tecnologia, y no en la pedagogia y/o ciencias sociales o humanisticas. Desde 
este punto de vista, la investigacion y 10s saberes especificos marcarian la pauta de la docencia 
universitaria. Para 10s defensores de esta position, el discurso pedagogic0 en la universidad, no 
tiene sentido ya que las exigencias propias de la disciplina son suficientes para perfilar la docen- 
cia. Por otro lado, encontramos a 10s que defienden bajo cualquier condicion el discurso peda- 
gogic~,  humanistic0 o social, aut6nomo e independiente de las caractensticas de cada discipli- 
na, el cual debe orientar la docencia en la universidad (Carmona Rodriguez M, 2004a y b) 

Morles V. (1991:274), reseb que en el pasado s igh es cuando aparecen estndion crlticos sobre la ensefi- supenor, entre 10s 
que refiere a Ashby E. Y M. Anderson (1972): La ecologia de la Universidad, Morby W. (1949); La crisis de la Universidad. 
Ortega y Gasset (1910); Misi6n de la Universidad y "recienternente es cuando se ha bablado de pedagogia univeis~tsna" 
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La primera posici6n desconoce que en la universidad debe haber lugar para la investigacion 
sobre las practicas docentes, sociales o humanas y para la construccion de un saber pedagogic0 
que oriente dichas practicas y la relacion entre la producci6n intelectual caracteristica de la dis- 
ciplina y la pertinencia en el context0 donde se promueva. La segunda excluye la relacion de la 
pedagogia con la logica de cada disciplina y con 10s procesos de construcci6n del conocimiento 
en el interior de cada ciencia. 

En este sentido, encontramos que las ciencias basicas o ciencias duras, se caracterizan por la 
formacion de expertos, cada vez mas diestros en la especialidad de su disciplina. La ciencia bio- 
16gica no escapa a esta situation, ella es una disciplina del conocimiento cada vez m b  especifi- 
ca, elaborada y sistematica "donde se cuenta con todos 10s procedimientos y ticnicas propias 
de las ciencias modernas" para mantener a lo largo de la formacion de sus cuadros academicos 
este enfoque hiperdisciplinar (Bedoya I. y Gomez M.: 1999: 20). 

Bien es sabido que las ciencias naturales se han caracterizado desde inicios del siglo XIX, 
por su enfoque conservador. positivista, funcionalista, pragmhtico, empirista y orientado por el 
metodo que consideran unico y universal, el metodo cientifico, es decir, el conocimiento valido 
es aquel que puede ser logrado utilizando el referido metodo, basado en la observation contro- 
lada, la medicion y la practica experimental. Los positivistas consideran que aislando su objeto 
de estudio de su entomo y de su historia; lo acercan a la verdad del problema. 

Ortega y Gasset J. (1968:30), habia llamado "NUEVO BARBARO", al profesional sabio en 
su materia, pero ignorante en las restantes, alcanzando la parcelaci6n del conocimiento cientifi- 
co a una situacion tan excesiva, que el profesional de una determinada irea del conocimiento no 
"tiene ideas claras y Jirmes sobre el universe, esta carente de convicciones positivas sobre lo 
que son [as cosas, cultura que se adquiere particularmente con el estudio de las ciencias 
duras, constituyendo uno sintesis de ellas" (idem). 

Los postgrados de Biologia: ejemplo de interdisciplinariedad 

Poner en comunicacion a la biologia con otras disciplinas, es una situacion no dificil de con- 
cretar, pues su raz6n de ser ya era interdisciplinaria. Su objeto de estudio es la vida y ella '>per 
se" es interdisciplinaria y compleja. Los sujetos invest~gadores de su objeto de estudios se 
encargaron de dividirla y hacerla super-disciplinar y crear 10s especialistas y/o expertos. Esta 
diversidad de pensamientos y super -disciplinas desprendidas de la biologia, se enfrenta a cier- 
tas tradiciones que la ven como rezago y no como caracteristica de una determinada sociedad del 
conocimiento, a ciertas mentalidades que presumen el desarrollo del saber y de la cultura bajo 
la 6ptica de su homogeneizacion y no de la pluralizaci6n, a lenguajes que generan universos sim- 
bolicos unitarios singulares y no mliltiples, y a discursos que en la mayoria de 10s casos, la neu- 
tralizan, dificultando la comunicacion entre profesionales de la misma area (bi6logos). Esta 
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i frontera intradisciplinaria e interdisciplinaria, su lenguaje y sus propios conceptos, la aislan en 
su misma disciplina y mucho mas entre una disciplina con relacidn alas otras y tambkn con rela- I 

i cion a 10s prohlemas que entre ellas surgen. 
! 

En el caso particular de nuestro objeto de estudio, 10s postgrados en hiologia de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), ocurre algo curioso, cuando ellos emergen 
(1983), desde su misma gestacidn, ya su tendencia no apuntaba hacia la recomposicion de 
la unidad del saber biologico, sino en la direccion opuesta, hacia su fragmentation, impul- 
sada por la especializacion que multiplica las divisiones. Esto fue advertido por el enton- 
ces Coordinador de Estudios para Graduados de la UCV, Dr. Victor Morles, cuando refie- 
re "El plan de estudios, .deberia ser analizado buscando reducir su dispersicin y hetero- 
geneidad en la carga crediticia asignada, tanto en funcidn de Maestria y Doctorado 
como en las cuafro areas de Biologia propuesta, pues, en su forma actual represents mas 
la tendencia hacia 4 programas independientes" (Morles V., 1983b). 

A pesar que 10s seres vivos, incluyendo al hombre, se definen por sus aspectos biolo- 
gicos, antropol6gicos, historicos, psicologicos, culturales entre otros, 10s investigadores de 
las ciencias basicas tienden a separarlas para su estudio, al ser humano biologico del ser 
humano social. Adicionalmente, la ciencia biologica cuyo objeto de estudio es la vida, ha 
venido fragmentandolo cada vez mas hasta donde le sea posible, para abordar sus estudio, 
creando desde el interior de su disciplina 10s super-especialistas, profesionales "que saben 
mucho de cada vez menos" (Morin E.,1982). 

Consideramos que la ciencia biologica debe retomar su papel inicial, desde un enfoque uni- 
tario desde lo natural, interrelaciones e integraciones establecidas entre las disciplinas tradicio- 
nales, se produce gracias a cinco principios ampliamente utilizados por 10s intelectuales de 
Venezuela, originando la base de una practica docente investigativa, a saber: el conocimiento 
disciplinar, la humanidad, la coherencia-Mgica, la expectativa y la audacia. Algunos atributos 
son propios de dicha practica y determinan ylo identifican estos principios, se trata de la afecti- 
vidad, el respeto y el despego, que llevan a 10s intercambios intersujetivos, a la colaboracion, 
hien sea por amistad, relaciones interpersonales o por compromiso, de aqui el papel tan impor- 
tante que juegan las humanidades en 10s procesos interdisciplinarios. 

Es fundamental percatarnos que esos cinco principios, por separados son incapaces de darle 
a 10s seres humanos el poder que actualmente tienen sobre el manejo de la naturaleza. Por ejem- 
plo, en el caso de la biotecnologia y la nanotecnologia, la primera nos permite, aunque no nos 
garantiza, el poder de ubicarnos dentro de ella y poder obsewar como crece, enfrentando la 
menor cantidad posible de prohlemas. La segunda, resuelve, simplemente, un problema de esca- 
la, ya que lo que podemos hacer a titulo individual, siempre tiene importantes limitaciones que 
se pueden solventar a traves de la interdisciplinariedad. 
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A 10s procesos de integration descritos anteriormente, se les han unido otra convergencia de 
saberes integrados por las neurociencias y las ciencias del conocimiento. Bien es sabido, que la 
biotecnologia ha podido manipular, descodificar y codificar la molecula de ADN (Acid0 
Desoxirribonucleico). El ADN se caracteriza por poseer toda la informacion fundamental sobre 
la cual se construye, desarrolla, controla, trasmite y regulan 10s seres vivos (animales y plantas). 

A1 contrario de muchas enfermedades en las que las causas son bien conocidas, muchos des- 
ordenes neurologicos continuan siendo un misterio para 10s investigadores. Es por esto que se 
le ha dado tanta importancia a1 descubrimiento de la secuencia de 10s genes en la mol6cula de 
ADN, es decir, 10s cromosomas humano, puesto que constituyen un primer paso para la identi- 
ficacion de la causa de algunas enfermedades y la posibilidad de tratamiento. 

Asi en la Enfermedad de Alzheimer, entre 1987 y el presente, se han encontrado varias alte- 
raciones geneticas en 10s cromosomas 21, 1, 14 y 19 vinculadas a la produccion de la proteina 
Beta Amiloide responsable de muchos de 10s daiios cerebrales (Golman J. y Cote L., 1991). En 
el Parkinson y en la corea de Hungtingfon (1993), se ha demostrado una predisposition gene- 
tics para la enfermedad (Selkoe D., 2001). En 1994 Horvitz H. R. y col. identificaron, en nemh- 
todos (Coenorhabditis elegans), la base genetica de la muerte celular programada, durante el 
desarrollo embrionario (apoptosis celular). H. Robert Howitz recibio en el aria 2002 el Premio 
Novel "Nobel Prize" en fisiologia medica, por tal descubrimiento. Dos afios antes, en el afio 
2000, se anuncio la secuencia casi completa del genoma humano lo que abri6 un camino hacia 
la terapia genetica. Mas tarde se termin6 la secuencia completa y exacta de cada uno de 10s 
genes que integran el genoma humano y tal hallazgo fue public0 en febrero del afio 2004. 

La ingenieria genetica, con ayuda de la ciencia de la informatica ha llevado a la pro- 
duccion de factores de protection neuronal como el caso de la esclerosis laferal amiofrd- 
p c a ,  donde hay resultados experimentales prometedores. Asimismo, la presencia de algu- 
nos genes puede predecir el desarrollo de ciertas enfermedades como es el caso de la depre- 
si6n. Sin embargo, no hay que perder de vista la vision interdisciplinaria y hasta holistica 
del ser humano. Si bien la alteracion genetica puede estar presente, el desarrollo de la 
enfermedad es siempre multifactorial. 

Un analisis del planteamiento de la ingenieria genMica resulta, entre otras cosas, de elevada 
complejidad que le es inherente. Los conocimientos asociados a 10s saberes de la biologia, en 
general y de la genetica en particular, han permitido dar pauta e introducir conceptos donde inter- 
viene la nanotecnologia, para reducir de manera importante las dimensiones "escalas" de 10s equi- 
pos que hacen posible, a su vez el estudio y desarrollo eficiente y eficaz de la tecnologia de la 
informacion, la neurociencia y la ciencia del conocimiento. A1 mismo tiempo, la tecnologia de la 
informacion facilita la concepcion y manejo de modelos matematicos de 10s sistemas fisicos 
correspondiente a todo lo operado en biotecnologia y nanotecnologia (Carmona R. et. al. 2006). 
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La pedagogia como mecanismo para la interdisciplinariedad 

En vista que la educacion y "la pedagogia como ciencia de la praxis educativa " (Mollins 
Pera M., 1995) presentan como metas permitir a todos y cada uno de 10s profesionales de las 
diferentes disciplinas, "ser conscientes de su condieion humane, situada en su mundofisico, 
en su mundo biol6gic0, en su mundo histdriro, en su mundo cultural y en su mundo social, 
con elfin de quepueda asumirla" (Monn E., 1999 y 2000)- consideramos que Cste es un medio 
para lograr la apertura a la ciencia biologica y lograr abordar su objeto de estudio desde otro 
enfoque mas transformador, con un nivel mas amplio, mas complejo y mas social. 

Admitiendo que "la interdisciplinariedad es la base de la organizacidn pedagogica", Csta 
i sera una primera aproximacion, que podria ofrecemos algunas respuestas viables a nuestra idea 
j y asi ". ..contribuir a la formacio'n de recursos humanos con una mayorfrexibilidad de adap- 
I tacionffEspaillat H. (1985:87), particularmente en el area de lospostgrados de la ciencia bio- 

logics de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Consideramos que la interdisciplinariedad nos ofrece la oportunidad de relacionar a la cien- 
cia biologica con otras disciplinas del conocimlento. pero esta manera de relacionar a la disci- 
plinas no es nueva, la preocupacibn por las relaciones entre las dlferentes disciplinas del cono- 
cimiento ha estado presente en el pensamiento humano desde in~cios de el siglo XX, aun cuan- 
do file en la actualidad que se estaba retomando. provocando en la UCV un gran revuelo. 

Esta situation adquirio especial comotacion a nuestro problema, concibiendose como una 
nueva etapa en el desmollo del conocimiento cientifico, glorificada por Ins medios de infonnacion 
que facilita la sociedad del conocimiento y que ha llegado a transformar las prricticas sociales, nues- 
tra manera de actuary entender el mundo del conocimiento, por lo que se hace necesaria una inves- 
tigacion actualizada que no escape a tales realidades. Si antes el docente era fuentc dc informaci6n 
en un area detenninada del conocimiento, hoy dia, es fuente de retos intelectuales. preguntas intere- 
santes, orientation de la informacion, acompaiiamiento y apoyo para el procesamiento y apropia- 
cion de la informacion que trasciende el penmetro irrestricto de las disciplinas del conocimiento(3). 

Para incrementar la justificacibn al planteamiento sugerido, nos encontramos con el ttrmino 
de transdisciplinariedad, de reciente data, empleado por muchos autores de manera indiscrimi- 
nada y sin una aproximacion conceptual apropiada, pero que en todo caso es utilizado para inter- 
conectar a las diferentes arcas dcl saber. 

(3) Esros planteamierros se vienen efeetuando en la UCV desde el a80 1998. Por ejempla en el mes de marzo de 1998 se aplicd 
una encuerta a propbsito de las eleeciones decanales, con le fmalidad de recogcr la opinidn de 10s docentes, en relacidn con el 
establerimicnlo de l a i  baser fondmentales de la plataforma par8 l a  trannfomacidn uniuersitxia, vrr el Boleth N' 1. lomadas de 
TransfomaciAn Universitana, Caracas, Octubre 1999. Trsnsfomacidn que para la fecha no se ha rralirada. 



Los enfoques interdisciplinarios yio transdisciplinarios, surgen por la necesidad de lograr 
una relacion estrecha entre la produccion del conocimiento y 10s contextos cada vez m b  com- 
plejos. Al respecto Garcia Guadilla C. (1998:99), manifiesta: 

"...La disciplina fue una figura importante de reorganizacidn de la realidad a 
travis de las dreas del conocimiento, en un momento en que era imposible que 
una sola ciencia pudiera abarcar la diversidad de la realidad ... , Sin embargo, 
actualmente las NTZC (Nuevas Ticnicas de Znformacidn y Comunicacion) per- 
miten procesar inmensas cantidades de informacidn, posibilitando el enfoque 
transdisciplinario que permite abordar la complejidad de la realidad de una 
manera mas compleja, dado que,. .., la realidad es transdisciplinaria". 

Por lo antes expuesto consideramos que la pedagogia como ciencia, en general, y la didicti- 
ca en particular, conjuntamente con las tecnicas de la informacion y la comunicacion; estas como 
estrategias trascendentales, constituyen un engranaje perfecto para hacer que dia a dia la ciencia 
de la biologia retome su caracter inicial interdisciplinario yio transdisciplinario. 

Conclusiones 

1. En el presente trabajo, intentamos significar como a travb de la tecnologia de la infor- 
macion (TICS) es y puede ser un recurso didactic0 relevante tanto para biologos, como 
educadores, para desarrollar aportes con enfoque interdisciplinarios relevantes. 

2. La utilizacion de las computadoras digitales junto con la nanotecnologia, quiza, sea la 
modificaci6n mas palpable que ha tenido lugar en la actividad cientifico-investigadora, 
particularmente para 10s productores de conocimiento del area biologica, durante las 
dltimas decadas. Las computadoras han sido empleadas en la ensefianza de las ciencias 
con muy diversos fines. No obstante: es necesario, ante todo, asignarles el lugar que por 
su origen y desarrollo les corresponde en la historia reciente dc la ciencia y la tecnolo- 
gia: poderoso recurso para la solucion de problemas, asi como hemos intentado plasmar 
en este aporte. Entre las funciones principales con que deben utilizarse 10s medios infor- 
maticos en la education cientifica se encuentran: la organization, representacion: alma- 
cenamiet~to, recuperacion y transmision automatizados de la informacion; la realization 
de calculos y el procesamiento de datos; la construccion de modelos y la experimenta- 
cion con ellos; la automatiracion de procesos y experimentos; el empleo de lenguajes, 
aplicaciones y sistemas expertos. La utilizacion de 10s medios informaticos en estas 
direcciones, permite liberar a 10s investigadores en general y a 10s estudiantes de pos- 
tgrado de la ciencia biologica realizar innumerables operaciones mtinarias y contribuye 
a potenciar el desarrollo intelectual de ellos. 
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3. A fin de desarrollar y concretar las ideas anteriores, se precisa estimular la producci6n de 
conocimientos en el campo de la didactics de las ciencias y la tecnologia, asi como ela- 
borar programas de accion y crear grupos y redes de trabajo, del pais, regional e intema- 
cional, con coordinaciones e intercambios permanentes entre 10s gmpos. Estos progra- 
mas deben contar con el apoyo decidido de 10s gobiernos y ministerios de education del 
pais, asi como de organizaciones intemacionales, y estar dirigidos a tres elementos cla- 
ves, estrechamente vinculados entre si, de todo cambio educativo: la fomacion inicial y 
pennanente de profesores, la investigacion cientifica y la prictica docente-investigativa. 
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Resumen 

En la Universidad Fermin Toro, ha  tenido lugar un extenso e interesante debate a objeto de 
revisar sin complejos las caracteristicas, alcances y pertinencia de la investigacion realizada en 
las aulas de pregrado. Las primeras discusiones se orientaron a precisar 10s criterios de cientifi- 
cidad de la investigacion realizada por nueshos estudiantes. Obviamente, encontramos una pro- 
duccion intelectual signada por una logica, indagatoria y discursiva que produjo, sin lugar a 
dudas, un particular conocimiento acerca de la realidad concreta. Sin embargo el valido esfuer- 
zo especulativo se apoyaba en una hiperespecializacion en el abordaje del objeto de estudio que 
fragmentaba la realidad e impedia su aprehension en terminos concretes. La necesidad de aglu- 
tinar el esfuerzo gnoseologico en un ejercicio para el logo  de la integralidad del conocimiento, 
nos conduce a plantearnos el disefio de un modelo interdisciplinario y transversal para la inves- 
tigacion en nuestra universidad. Este modelo se encuentra sustentado en hes prioridades de 
investigacibn que a manera de ejes problemicos cruzan literalmente las distintas areas del cono- 
cimiento que hacen vida en nuestra casa de estudios. En la busqueda del ideal interdisciplinario 
definimos un espacio de mediation interdisciplinaria en donde convergen 10s distintos caminos 
que buscan respuestas. 

Summary 

In the Fermin Toro University, it has taken place an extensive and interesting debate in object 
to review without complexes the characteristics, reach and pertinence of the investigation made 
in the predegree classrooms. The first discussions were oriented to determine the scientific cri- 
teria of the investigation made by our students. Obviously, we found an intellectual production 
signed by a logic and investigatory that produced, without doubt, a particular knowledge about 
the concrete reality. Nevertheless, the valid speculative effort leaned in a hyperspecialization in 
the boarding of the study object that fragmented the reality and prevented its apprehension in 
concrete terms. The necessity to agglutinate the gnoseologic effort in an exercise for the achie- 
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vement of the integrality of the knowledge, it leads to us to raise the design of an interdiscipli- 
nary and transverse model for the investigation in our university. This model is sustained in three 
priorities of investigation that like problematic axes, literally cross the different areas of the kno- 
wledge that do life in our house of studies. In the search of the interdisciplinary ideal, we defi- 
ne a space of interdisciplinary mediation where there converge the different ways that look for 
answers 

El dominio de la ciencia clasica sobre el conocimiento, confino lo saberes a 10s limites 
estrictos de cada disciplina, pues su h i c o  interes parecia ser analitico: la division de la realidad 
en unidades separadas. Tal reduccion parecio satisfacer sus objetivos durante siglos, mas sin 
embargo, era de esperarse que este modelo de razon, bajo el esquema mecanicista de vias cau- 
sales aislables, entrara en crisis, cuando el tratamiento del objeto de su aprehension se ubicara 
en sistemas cada vez m b  complejos, principalmente aquellos relacionados con el comporta- 
miento de 10s fen6menos biosociales. 

Bajo esta conception disciplinaria hermetica, se estructura la docencia y la investigacion 
universitaria. Tras el debate y la critica constante las universidades han comenzado a cuestionar 
la correspondencia de su racionalidad con las exigencias y demandas del contexto social. 

La Universidad Fermin Toro se incorpora a esta discusion con la fortaleza que le da su espe- 
cificidad, orientada bajo 10s principios del pluralismo y el respeto a la diversidad, per0 sobre 
todo con un arsenal teorico, sustentado en una Iogica del pensamiento que reconoce el caricter 
dialCctico del conocimiento. 

A sabiendas que no es sencillo romper con la cerrazon disciplinaria, se plantea la idea de crear 
un espacio para la mediaeion. La reflexion conduce a buscar la articulaci6n de la investigacion en 
la Universidad, hasta ahora pluridisciplinaria, en un modelo interdisciplinario. Ahora bien, esta 
intencionalidad debia sustentarse sobre dos elementos fundamentales: 1) Desechar la imposition 
de una neutralidad valorativa que impidiera el ejercicio de su propia racionalidad. 2) Intentar 
explorar el isomorfismo entre conceptos, modelos y leyes, que emergian de estos campos del 
saber distintos, pero que pudieran ser aplicados al estudio de fenomenos diferentes. Bajo estapre- 
misa, surge la necesidad de elaborar unos principios unificadores, que atraviesen verticalmente 
todo el universo de las disciplinas acadbmicas, para lograr un punto de integracion. 

Estos principios, han sido denominados polos de investigacion y estan orientados por un 
objetivo teleologico: la practica de una ciencia sujeto-centrica, que atienda a las prioridades y las 
emergencias que demanda el contexto latinoamericano en general y el venezolano en particular. 
Los polos de investigacion responden asi a la busqueda de respuestas a tres grandes areas pro- 



blemdticas que representan hoy, frenos para la transformacion de nuestras naciones, sometidas a 
la presion del fendmeno globalizador. 

La primera de estas areas, referida a la constmccion de una cultura para la paz, a traves de 
la preservacion de 10s derechos humanos. Atendiendo a esta prioridad se origina el polo deno- 
minado "Promotion de la Paz. La Segunda, relacionada con las ciudades como escenarios para 
la transfomacion social y la necesidad de garantizar la gobemabilidad a travCs de la participa- 
cion ciudadana. En correspondencia con esta necesidad, surge el polo: "Hombre, Ciudad y 
Territorio". La tercera, responde a la ineludible postura de resistencia ante la avasallante cultura 
de la globalizacion, considerando esta contingencia, aparece el polo: Identidad y 
Multiculturalismo en un Mundo Globalizado. 

Los polos de investigacidn le otorgan al modelo de investigacion de la UFT, su caracter 
transversal, mediante el establecimiento de puentes de union entre las disciplinas y el contexto 
social. El enfoque transversal plantea, no solo una postura critica a la fragmentation del conoci- 
miento, sino tambiCn a la pretension de convertir a la ciencia en un product0 aseptico, que no 
esta sometido a las tensiones ideologicas que caracterizan cada momento historico. 

Cada Polo de investigacion cruza literalmente cada area del conocimiento , dando lugar a 
un entretejido armonioso de multiples saberes. A1 asumir pues el modelo transversal abonamos 
a favor de la investigacion interdisciplinaria, con lo cual nos acercamos a la idea de una ciencia 
integrada y transversal expresada por la voluntad de explorar y comprender la logica de las inte- 
rrelaciones de la realidad objetiva. En este contexto, entendemos, la interdiscipl~nariedad mas 
que la simple transferencia de mCtodos de una disciplina a otra. Se trata ir mas a116 de ellas. 
abriendo espacio para engendrar nuevas disciplinas que puedan explicar la dinamica creada, 
como ya hemos dicho, por la interaccion de varios niveles de realidad simultaneamente. 

Ademas, a1 asumir un modelo interdisciplinario y transversal, nuestra institution, se coloca 
al frente de una practica cientifica que reconoce, ante la conlplejidad del objeto social, la inexis- 
tencia de una sola manera de abordarlo. A tal efecto, se trata de abrir paso, a fonnas de conoci- 
miento distintas, sin que esto implique la desaparicion de metodos que han demostrado su vali- 
dez para el estudio de ciertos campos de la realidad. Se intenta, asi. la reunification epistemo- 
16gica del mundo del conocimiento, para la aprehension de lo concreto y de lo total, en un inter- 
cambio dialktico. 

Desde el punto de vista te6rico el modelo interdisciplinario y transversal adquiere absoluta 
pertinencia en el contexto de la investigacion universitaria. asimismo desde su configuration 
operativa, pues se trata, de la creacion de un espacio de mediation interdisciplinario, lo cual 
implica que las disciplinas que hacen vida en nuestro espacio academico, confluiran. no solo en 
el camino indagatorio (metodica) sino tambkn en la busqueda de respuestas que puedan ser 
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comunes y ademas utiles para el context0 donde cada rlisciplina se desplicga, pero ahora con la 
fortaleza que le imprime la vision del objeto compartida. Los Polos de investigacion seran, en 
este caso, 10s encargados de atraer el inter& disciplinario hacia el escenario donde fluira el pro- 
ceso de investigaci6n. 

Amanera de cierre, es importante hacer enfasis sobre la flexibilidad que le imprime al mode- 
lo su caricter interdisciplinario y transversal, supone que el ideal interdisciplinario se complete 
cuando sea posible adelantar investigaciones, cuyos resultados sean capaces de trascender las 
prioridades inmediatas enmarcadas en 10s tres polos de investigacion, aportando asi, mayor con- 
crecion y sostenibilidad historica. 

Una experiencia concreta de investigaci6n en el espacio de mediaci6n interdiciplinaria 

Quienes somos: 

El grupo de lnvestigaci6n Tolerancia es el esfuerzo coordinado de especialistas de las dis- 
tintas Areas del conocimiento y de la prictica humana que asumieron que solo desde la pers- 
pectiva de una vision integradora de saberes es posible la const~ccion de un marco concep- 
tual lo suficientemente amplio que permita la comprension de una realidad multidimensio- 
nal y sistemica. 

Hemos aceptado transitar por el desafio de pensar en la creaci6n dc un espacio colectivo 
para la reflexion, bajo la premisa irrenunciable de abandonar las cenezas e integrar las posibili- 
dades, con lo cual sc ha logrado un ejercicio intelectual capaz de gestionar las decisiones mAs 
cerca del consenso que de la arrogancia, ello sin duda ha sido la clave para trascender el mono- 
logo, aprovechando asi, las diversas y frecuentemente ricas experiencias personales. 

El objeto de estudio: 

La tolerancia en el pensamiento latinoamericano 

Los ejercicios inciales: 



Primer momento: 

La defmicik disciplinaria del objeto: 

Para la definicion inicial del OBJETO , result0 de extraordinaria utilidad, la vision de tole- 
rancia que cada uno de 10s investigadores present6 , como punto de partida. No se trataba de una 
ocurrencia personal; si asi fuese, no pasaria de ser el sueiio pretencioso de un autor o una uto- 
pia literaria. 

De las primeras reflexiones emergen una sene de categorias; entre ellas: produccion socio- 
historica; ideologia, valor, actitud, virtud, moral universal, relaciones de poder. A travks de ellas 
se podia visualizar la multidisciplinariedad del Gmpo: Comunicadores Sociales, Politologos, 
Pedagogos, Antropologos, Educadores, Ingenieros. Sin embargo, se debia traspasar la frontera 
de las disciplinas, para instalarse en el plano de la interdisciplinariedad. 

Se encontraron, entonces, contradicclon de intereses; pao,  tambien, elementos identitarios 
comunes, valores compartidos. Se trata, como todo lo que el hombre hace, de una construction 
de sentido. 

Primer punto de convergencia: 

Atender a la manifestacidn socio-histdrica del objeto 

La conceptualizacion del objeto: 

Sin duda alguna que su abordaje te6rico resulta harto complejo, toda vez, que es un ter- 
mino que vincula tradicionalmente con la praxis social de 10s hombres. En el empeiio de 
aproximarse a una definicion, cada estudioso del tema, echa mano a su arsenal disciplina- 
rio, y arriba a las tan trilladas frase de "respetar y a convivir con quienes no piensan como 
nosotros", "un crecimiento de la sensibilidad hacia la dignidad de la persona" mas sin 
embargo, nos preguntamos, jes posible captar esa manifestacibn?  existe en, realmente, 
actos humanos donde quede en evidencia tal ejercicio?iO se trata mas bien de un "imagi- 
nario tranquilizador" (palabras de Feuerbach)? Desde esta perspectiva, la tolerancia pare- 
ciera mas bien inscribirse dentro de una nocion valorativa, que hace vida en la atm6sfera 
de la ideologia, y como tal, se encuentra atada a1 ejercicio del poder. Tal ligadura, le con- 
fiere no solo un caracter relative, sino tambikn le permite ocultarse tras un discurso enga- 
iioso, vacio, sin concreci6n real. 
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En vimd de ello, cabria preguntarse, desde ique perspectiva es posible el abordaje de este 
objeto, con el fin de lograr captar su verdadera esencia? La primera huella que debemos rastre- 
ar son, evidentemente 10s signos lingiiisticos, pues con ellos se hace manifiesta la conciencia de 
10s hombres. Cada signo revela tras de si conshuctos de la praxis interpersonal (social e histori- 
ca). Convendria sin embargo apoyarnos en Volosinoh (1976) quien afirma que "la clave para 
comprender la ideologia es el lenguaje y la unidad de estudio para la lingiiistica es la palabra. en 
tanto fenomeno ideologico por excelencia." (Pag. 11 8). Unido a esta aseveracidn el autor ofre- 
ce tres reglas metodicas para el analisis del lenguaje y de la ideologia: a) No debe separarse de 
la realidad material de 10s signos. b) El signo no debe separarse de las formas concretas de inter- 
cambio social. c)  la comunicaci6n y sus formas deben set relacionadas con la totalidad histhri- 
co-social. Sin lugar a dudas, las pistas que nos propone Volosinoh, son extraordinarios filones 
para nuestro trabajo interdisciplinario. La Tolerancia se expresa en signos lingiiisticos de con- 
tenido ideol6gico y su estudio concreto no debe desvincularse de las relaciones sociales, pero no 
basta quedarse alli, hace falta la referencia a la rotalidad histhrico-social, indagar en su riqueza 
conceptual, solo asi sera posible desterrar la ingenuidad y transitar seguros hacia una definition 
categorial que pueda sostenerse ante la critica. 

Estos postulados contribuyeron a definir posiciones epistemologicas, mas alla de las disci- 
plinas dentro de las cuales 10s investigadores decidieron inscribirse. 

Sintesis: 

"Produccibn ideatica, socio-histbrica, manifiesta en el discurso que emerge de 
las relaciones de poder, confundida bajo la apariencia de nociones o categori- 
as vinculadas a1 ejercicio de la pluralidad" 

Segundo punto de convergencia: 

Segundo momento: 

Posibles autores a estudiar en 10s diferentes paises latinoamericanos, y Venezuela, en parti- 
cular, Arqueo de fuentes bibliogrificas a consultar. 

Producto: 

I. La creacion de un esquema de periodizacion, propio, que facilitara la organizacion de 
10s rasgos basicos de cada etapa; asi como tambien, la identificacion de las relaciones 
de cambio y continuidad, entre esas etapas a lo largo del tiempo. 

2. La definition del campo de relaciones que resulta de la interaccion entre las sociedades 
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latinoamericanas y el medio social en que se desenvuelve su existencia, hecha en termi- 
nos que pudieran facilitar la identificacion de un conjunto de categorias, con las cuales 
interrogar a un amplio numero de fuentes acerca de la tolerancia 

Tercer momento: 

Analisis critico del discurso: 

En las primeras sesiones grupales, 10s investigadores presentaron la extraccion de citas tex- 
tuales del discurso de la obra de cada pensador. A objeto de perfilar el proceso hermeneutico, se 
realiz6 una copiosa revision del context0 historic0 social de donde emerge la produccion inte- 
lectual en discusion, unido al estudio de la historia de vida del autod") . De esta manera, se 
comenzo a realizar un enriquecedor intercambio de information, de donde emergieron analogi- 
as, diferencias, contradicciones, dando lugar al surgimiento de conjeturas, presunciones y de 
grandes interrogantes. 

Se asume para este momento la apoyatura teorica de la Teoria del Analisis Critico del 
Discurso, en la particularidad de 10s textos de Teun van Dijk. Entendiendo que la la investiga- 
cion discursiva tiene un compromiso critico, que implica el dominio de tecnicas de analisis inter- 
disciplinares, el estudio de problemas sociales y la formacion de una conciencia personal. 

Referencias 

1 .- Voloshinov, Valentin. (1976) El Signo Zdeoldgico y la Filosofa del Lenguaje. (Trad. de la 
version inglesa del texto Marxism and the Psilosophy of Language) Buenos Aires: 
Ediciones Nueva %sion. 
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texto (nivel semintico). 
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Deseo que 10s escritores, los artistas, losjildsofos y 10s cientijcos puedan hacerse 
entender directamente en todos 10s dominios de la vidapublica en que son compe- 
tentes. (...) Seria bueno que 10s 'kreadores"pudieran cumplir su funcidn de servi- 
cio publico y, de vez en cuando, de salvacidn publica. 

Pierre Bordieu 

Con la llaneza que lo caracteriza, el soci6logo Pierre Bordieu recuerda a quienes han tenido 
el privilegio de una formation universitaria de alta exigencia, su responsabilidad con el entomo, 
la necesidad de poner sus saberes a disposicion de la sociedad, hacitndose entender por ella. En 
la presente ocasion, en que debemos revisar la conception de nuestros postgrados, es vital tomar 
en cuenta la advertencia de este importante pensador de la cultura cientifica. 

La Facultad de Humanidades y Educacion tiene mas de cuarenta programas de Postgrado 
entre doctorados, especializaciones y maestrias. Comenzo a desarrollar 10s estudios de cuarto 
nivel en el aiio 1972, con las areas de Historia y de Letras. En el curso de algo mis de treinta 
aiios, 10s programas de postgrado se heron desarrollando por disciplinas. Actualmente, conta- 
mos con programas de diez areas de conocimiento, coincidentes casi wmpletamente w n  las 
areas de las cameras de pregrado. Tenemos, ademas, un Doctorado en Humanidades, de recien- 
te creacih, que recibio su primera cohorte en 2004, cuyos primeros objetivos han sido el de 
favorecer 10s estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios y el de dar cabida a las lineas de 
investigation de aquellas disciplinas para las cuales no se ofrecian doctorados. 

Las ultimas gestiones al frente de 10s postgrados de la Facultad se han propuesto la acredi- 
tacion de todos 10s postgrados, lo cual ha ido sucediendo paulatinamente. Un 50% de nuestros 
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programas han sido acreditados. En la actualidad, aprovechando el proceso de autoevaluacion de 
todos 10s postgrados de la Universidad, nos proponemos impulsar las acreditaciones y reacredi- 
taciones pendientes, importante evaluacion de pares que resulta un paso indispensable para la 
proyeccion nacional e intemacional de nuestros programas. 

Debido a la evolucibn del pensamiento contemporaneo, que ha enfrentado problemas 
complejos en nuestro mundo globalizado, en el interior de las disciplinas se fue configurando una 
dinhica  necesariamente interdisciplinaria. Grandes retos como el estudio del ambiente no pueden 
hacerse sin el concurso de gebgrafos, biologos, sociologos: adrninistradores de instituciones publi- 
cas, ingenieros y economistas. En la era de la caida de 10s grandes relatos. llamada posmodema, 
ha sido necesario repensar 10s saberes, muchos de 10s cuales han hecho grandes crisis. 

En el caso de las humanidades, desde las ultimas decadas del siglo XX se han cuestionado 
radicalmente concepciones de la realidad que antes eran inmutables y seguras, y han cobrado una 
gran importancia 10s estudios de 10s fenomenos sociales y culturales para explicar las manifes- 
taciones literarias, musicales y plasticas. Esto ha impulsado a 10s criticos de las artes a buscar el 
auxilio de la sociologia y la antropologia. La crisis del pensamiento historic0 ha conducido a 10s 
fil6sofos de la historia, como Hayden White y Michel de Certeau, a estudiar 10s discursos histo- 
riograficos como textos narrativos y ficciones del poder, para lo cual han debido acceder a 10s 
estudios literarios. 

Algunos importantes pensadores europeos se han valido de metiforas prestadas de las cien- 
cias exactas para explicar sus ideas, como el sociologo Jean Baudrillard con sus elaboraciones 
sobre 10s fractales para explicar 10s cambios de la sociedad, o Georges Deleuze y Felix Guattari, 
han imaginado procesos sociales como rizomas, pues las ciencias biologicas han sido una cons- 
tante fuente de medforas para las ciencias sociales y humanas. Los estudios de genero, que 
explican las diferencias culturales de la conshuccion de 10s generos masculino y femenino, se 
han hecho estudios transversales que tocan todas las ciencias humanas. Por todo ello, hemos ido 
viendo c6mo en el interior de 10s postgrados de las diversas disciplinas se ha ido generando un 
movimiento de busqueda de conocimientos en otras disciplinas y diversos congresos y jornadas 
de investigacion convocan a publicos muy diversos interesados en problemas que requieren, 
para su solution, de distintos saberes. 

Es debido a todo esto, que hemos encontrado tanto en las escuelas de pregrado como en 
10s programas de postgrado, que se dictan cursos de disciplinas diferentes a la que da nombre a 
un programs, como una forma de comprender d s  exhaustivamente 10s objetos de estudio. La 
hiper-especializacion de la modemidad necesita el balance del dialogo interdisciplinario, del 
cual se generan nuevos saberes transdisciplinarios, como 10s llamados Estudios culturales, que 
cruzan 10s estudios literarios con 10s estudios de antropologia, por ejemplo, o 10s Estudios del 
discurso, nacidos de la Lingiiistica y la semi6tica en dialogo con 10s estudios politicos. Por otra 
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parte, otros saberes desde sus inicios se han levantado sobre una platafoma interdisciplinaria, 
como la L6gica y la Filosofia de las Ciencias, cuyo dialogo interdisciplinario ya habia produci- 
do en la primera mitad del siglo XX grandes aportes en sus analisis de las teorias cientificas; 
por ejemplo, 10s aportes de Allan Turing, padre de la criptografia modema, o de John George 
K.emeny. m i c o  que invent6 el lenguaje Basic ambas matematicos y f ihofos .  

Los cruces interdisciplinarios han sido muy beneficiosos para nuesha universidad y han per- 
mitido el nacimiento de postgrados transdisciplinarios como el Doctorado en 14umanidades. la 
Maeshia y el Doctorado en Estudios del Discurso, la MaesMa interfacultades en Informacion y 
Comunicaci6n para el desarrollo o la Especializacion en Gerencia de Redes de Servicios de 
Unidades de la Infonnacion, programas estos ultimos en 10s que participa la Facultad de 
Humanidades y Educacion conjuntamente con las facultades de Arquitectura, Ciencias, 
Ingenieria, Ciencias Sociales y Ciencias Juridicas. En la Facultad de Ciencias Economicas y 
Sociales hay tambien buenos ejemplos: como el Doctorado en Ciencias Sociales o la Maeshia 
en Estudios de la Mujer. 

Este panorama ha resultado ser terreno abonado para el Programa de Cooperaci6n 
Interfacultades o PCI, una importante experiencia de la UCV, enriquecedora para 10s postgrados 
de nuesha facultad: que actualmente establecen redes hansversales enhe ellos. El PC1 ha permi- 
tido la ampliacion de la oferta de cursos para cada programa. el mejor aprovechamiento de 10s 
recursos y la sistematizacion del dialogo interdisciplinario. Asi, es perfectamente posible, en 10s 
postgrados de la Facultad de Humanidades y Educacion que un postgrado en Historia abra un 
curso sobre novela historica, que un ingeniero interesado en problemas del ambiente o de ges- 
ti6n de riesgos decida hacer la Maestria en Analisis Espacial y gestion del territorio, ofrecido por 
Area de Geografia. Estudiantes de Artes Plasticas y de Teaho Latinoamericano inscriben cursos 
de literatura y estudiantes de psicologia social inhoducen proyectos de investigation sobre estu- 
dios del discurso en distintas comunidades. Estos son apenas algunos ejemplos que comprueban 
que 10s estudios interdisciplinarios estan activos en la Facultad de Humanidades y Educacion. 

Sin embargo, por diversos problemas de indole adminishativa y logistica no es posible 
aprovechar el gran potencial que tiene el PC1 para 10s postgrados fuera de la Facultad de 
Humanidades y Educaci6n. Es poco significativa la inscripcion de nueshos estudiantes fuera de 
la Facultad. Aun menos, se inscriben en nueshos cursos 10s estudiantes de ohas facultades. La 
no coincidencia de 10s calendarios, la falta de flujo de information a tiempo, la incomunicacion 
entre las oficinas de Conhol de Estudios, la diferencia entre el valor de crkditos que una facul- 
tad asigna a una asignatura con respecto al valor asignado por otra y la idea de que la coopera- 
cion consista solamente en poner a disposition de 10s estudiantes una amplia oferta de cursos 
son serias amenazas a este importante programa. 

Resulta indispensable una integration en el plano de 10s docentes-investigadores. Solo una 
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integracion asi puede aprovechar plenamente 10s recursos que podrian derivarse de este progra- 
ma. Desde el punto de vista de 10s postgrados de Hurnanidades y Educacion, el PC1 funciona 
productivamente dentro de la propia facultad. En ella, resulta muy probable que haya comunica- 
cion y trabajos conjuntos entre investigadores de distintas disciplinas. De esta forma, 10s profe- 
sores de un postgrado pueden orientar a un estudiante acerca de que asignaturas del programa 
pueden favorecer su formation y apuntalar sus proyectos de investigacion. Aunque la filosofia 
del programa tiene que ver con la autogestion del estudiante, esta no puede ser el h i c o  elemen- 
to en la conformacion de un plan de estudios productivo para quien se esti formando. En el pro- 
ceso de ensefianza y aprendizaje hay dos actores: el estudiante y eI docente. Un comite acade- 
m i c ~  o un tutor deben orientar, aconsejar elecciones provecbosas y esto so10 puede hacerse cuan- 
do 10s docentes conocen el trabajo que se realiza en otras facultades. La integracion de 10s 
docentes-investigadores en el trabajo interdisciplinario atrae a 10s estudiantes y les abre nicbos 
de investigacion interdisciplinaria y transdisciplinaria. Este tip0 de integracion no es inexisten- 
te. Hay buenos ejemplos de trabajo conjunto entre profesores de diferentes facultades, pero se 
trata de experiencias que a h  no estin a1 sewicio del PCI. 

Otra experiencia importante en materia de integracion esti en las alianzas inter-universita- 
rias tanto dentro como fuera del pais. Nuestro postgrado tiene una importante experiencia en ese 
sentido: 10s Postgrados lntegrados en Literatura, que ban cumplido ya un primer aiio de funcio- 
namiento, con auspicios del Fonacit. Mediante este programa ha sido posible que tres maestrias 
del k e a  de Letras y el Doctorado en Humanidades se hayan asociado con el Doctorado en 
Letras y la Maestn'a en Literahua Latinoamericana de la Universidad Simon Bolivar, y la 
Maestria en Literatura lberoamericana de la Universidad de Los Andes, en MBrida. 

Estos programas ya venian integrhndose espontineamente, a1 elaborar publicaciones conjun- 
tas, invitar a profesores y concebir trabajos de investigacion con participation de grupos inter- 
universitarios. La alianza formal a travCs del programa de Postgrados Integrados de Fonacit ha 
permitido compartir asignaturas sin pasar por 10s complicados procesos de convalidacion, poner 
en comun lineas de investigacion, conocer qu6 proyectos se desarrollan en otras universidades, 
solicitar que profesores de otras universidades dicten clases en nuestros postgrados, financiar la 
venida de invitados intemacionales que han dictado cursos intensivos para nuestros estudiantes 
y profesores, adquirir bibliografia, financiar traslados a 10s estudiantes, apoyar econ6micamen- 
te a 10s tesistas y ofrecer un abanico mayor de posibles tutores a nuestros estudiantes. La expe- 
riencia de 10s Postgrados Integrados en L i t e r am ha animado a otras ireas a discutir la posibi- 
lidad de hacer convenios de integracion. Si bien este programa no se ha convocado nuevamen- 
te, debido a que Fonacit ha focalizado sus energias hacia la Mision Ciencia, 10s principios gene- 
rales de la integracion pasan por convenios que permiten aprovechar mejor. puestos en comun, 
10s recursos de distintas universidades, de manera que el k e a  de Psicologia ha comenzado a 
conversar con las universidades Catolica AndrCs Bello y Simon Bolivar para elaborar su propio 
proyecto de integracion. Un trabajo parecido se ha ido realizando en el h e a  de Filosofia. 
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El Programa de la Red de Macrouniversidades Latinoamericanas es actualmente una mina 
de recursos sin explotar suficientemente. Apenas en su tercera convocatoria, todavia no parece 
nuestra universidad haber comprendido 10s alcances del mismo. La idea de que un estudiante de 
Postgrado pueda realizar pasantias cortas de investigacion en otros paises abre las puertas a una 
integracion de multiples beneficios para ]as instituciones involucradas. 

Para 10s estudiantes resulta una experiencia fmctifera, pues entran en contact0 con bibliote- 
cas especializadas y con especialistas en areas que pueden tener mayor desarrollo en otros pai- 
ses, todo lo cual contribuira enormemente a1 desarrollo de sus proyectos de Trabajo de Grado o 
Tesis Doctorales, per0 ademas, el programa presenta una oportunidad muy valiosa para una rela- 
ci6n mas estrecha entre colegas profesores, que puede dar lugar a intercambios academicos en 
materia de docencia e investigacion, aprovechando de manera mas eficiente gran cantidad de 
convenios vigentes que ha fitmado la UCV. 

Hemos tenido en el Postgrado de Humanidades y Educacion a tres estudiantes extranjeros 
que realizaron pasantias en el h e a  de Educacion y en el Doctorado en Estudios del Discurso. 
Una estudiante del Doctorado en Humanidades hizo una pasantia de un semestre en la UNAM 
de Mexico y dos estudiantes de Artes Plasticas han solicitado hacer estudios breves en la 
Universidad de Cordoba, Argentina. Aunque las experiencias han sido exitosas, han mostrado la 
necesidad de ajustar nuestros procedimientos administrativos para dar cabida en 10s Controles 
de Estudios a estas modalidades de estudio. 

Por otra parte, se hace urgente no solo para 10s Postgrados de la Facultad de Humanidades, 
sino para todos 10s postgrados, visualizar como oportunidad el hecho de que nuestros programas 
son interesantes para la region latinoamericana. Los paises vecinos e s t h  demandando ingresos 
en nuestros cursos y la Universidad Central de Venezuela no tiene las infraestmcturas ni 10s pro- 
cedimientos que nos permitan atender adecuadamente esa demanda. El estudiante extranjero no 
esti en nuestro horizonte de planificacion estrategica, per0 debe estarlo. 

Hay que aiiadir que hay una demanda aun mayor del interior del pais. Tenemos funcionan- 
do la Especializacion en Orientation, del ~ r e a  de Educacion en 10s nlicleos de 10s Estudios 
Universitarios Supervisados, los EUS de Barcelona, Barquisimeto, Puerto Ayacucho y Ciudad 
Bolivar. El Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educacion ha comprendido el reto y 
quiere favorecer 10s cursos a distancia. Esta modalidad petmitiria atender de manera mas flexi- 
ble una demanda muy importante para la que se hace dificil la modalidad de estudios presencia- 
les. La escasez de docentes de nuestra universidad, 10s problemas logisticos que se plantean para 
10s viajes periodicos de 10s profesores imponen la necesidad de desarrollar plataformas de ense- 
iianza a distancia. Por ello, el Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educacion cuenta con 
una nueva sala virtual, que no solo presta servicios y cursos para los postgrados cuyos conteni- 
dos requieren de las nuevas tecnologias, slno que permitid realizar videoconferencias. 
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Consideramos prioritario entrenar a 10s profesores para que cada vez mas programas se enri- 
quezcan con la modalidad de estudios a distancia, para lo cual estan haciendo gestiones 10s pro- 
fesores mas familiarizados con las nuevas tecnologias. 

Ahora bien, 

La integracion pregrado-postgrado tiene tres programas activos del Postgrado de la Facultad 
de Humanidades y Educacion: 

- Programa de asignaturas electivas, mediante el cual los tesistas de pregrado cursan asig- 
naturas de postgrado; 

- Programa de cornpensacion docente, mediante el cual el Postgrado paga profesores con- 
'atados para sustituir a profesores de planta que dictan asignaturas de postgrado. 

- Programa de asignacion de crBditos, por el cual 10s estudiantes de postgrado dictan cla- 
ses de pregrado a cambio de creditos de sus cursos y del pago de los mismos. 

Sobre la integracion del pregrado y el postgrado, cabe decir que a h  resulta dificil de con- 
cretar. Por alguna razon, el pregrado, aun cuando se beneficia de estos programas, aun no con- 
sidera que el postgrado es parte de la misma Facultad. Llama la atencion que Bstas solicitan el 
programa de compensacion docente, pero no parecen interesarse en los otros dos programas, con 
muy raras excepciones. 

Esto nos lleva a preguntamos. con la Prof. Jocelyn Ascencio, quien en alguna ocasion mani- 
festo que el postgrado es un voluntariado, cuinto tiene que ver la eshuctura universitaria con 
esto. Aun cuando las escuelas tienen en su director un representante en el seno de cada una de 
las Breas de conocimiento y ese director participa en las decisiones de programacion, arbitraje de 
proyectos de trabajos de postgrado, etc., el postgrado sigue siendo percibido como otra instan- 
cia separada de las escuelas. que le "quita" profesores a las ya deprimidas nominas. Aun cuando 
en el Postgrado de Humanidades hay experiencias de compromiso de algunas escuelas, no es 
algo generalizado. Sin embargo, la integracion del pregrado y el postgrado resulta muy necesa- 
ria para que se fortalezcan tanto el uno como el otro. 

El postgrado necesita comprometer a sus profesores mas a116 del mero voluntariado. En otras 
universidades, un profesor es contratado para prestar sewicios en pregrado y en postgrado, y 
debe rendir informes a su jefe de departamento sobre estas responsabilidades. En la nuestra, se 
le contrata so10 para servir a1 pregrado. Su carrera docente podria desarrollarse sin dar nunca una 
clase de postgrado. Esta anomalia debe ser corregida. El postgrado forma a 10s profesores de las 
escuelas, recibe pasantes del pregrado, contribuye con ingresos propios a desarrollar las escue- 
las y forma parte de la Facultad como todas las escuelas. Es importante desarrollar con el pre- 
grado proyectos comunes. 
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/ En ocasiones, el postgrado tiende a separarse del pregrado. Realiza actividades de divulga- 
ci6n que las escuelas no llegan a conocer. Dificilmente fluye la information entre aquel y &stas, 
de manera que 10s logos de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad que obtiene el pos- 
tgrado no son suficientemente aprovechados por el pregrado. Si las escuelas desconocen el tra- 
bajo del pregrado, cuinto mas la sociedad venezolana. Se ignora que nuestros alumnos de la 
Especializaci6n en Psicologia Clinica estin preparados para prestar ayuda psicologica a la comu- 
nidad en situaciones de desastre como la tragedia de Vargas o las vaguadas de 10s dltimos aiios. 
Se desconocen 10s trabajos de conshucci6n de ciudadania y de educacion para la tolerancia de 
la Maestn'a en Psicologia Social; se ignora el rescate de las partituras venezolanas y latinoame- 
ricanas perdidas e ineditas de la Maestria en Musicologia Latinoamericana, o el rastreo historio- 
grafico de nuesha literatura hecho por 10s postgrados del kuea de Lehas, o el proyecto de 
Filosofiapara niiios, con formation de valores, del Area de Filosofia. Otras universidades saben 
difundir sus aportes; la nuestra tiende al trabajo callado y solo se hace noticia cuando la violen- 
cia politica o la del hampa la lleva a las paginas rojas de 10s peribdicos. Urge entonces hacerle 
saber tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad venezolana que hacen 10s postgra- 
dos por ellas. 

En sintesis, el Postgrado de la Facultad de Humanidades se ha propuesto, en una linea de 
continuidad con anteriores gestiones, las siguientes politicas: 

- Promover la acreditacion de todos 10s postgrados a partir de la autoevaluacion gene- 
ral. 

- Impulsar la creacion de nuevos programas transdisciplinarios (proximo proyecto: 
Maes!5a en Gestion Cultural). 

- lncentivar programas de integracion: convenios de postgrados integrados, PCI, Red de 
Macrouniversidades Latinoamericanas. 

- lncentivar el diseiio de cursos de educacion a distancia. 

- Crear infraestmcturas de apoyo a 10s estudiantes extranjeros. 

- Propiciar la reflexion sobre la integracion pregrado-postgrado en la Facultad 

- Disefiar una politica de divulgacion de la investigacion de postgrado que, ademas de 
las publicaciones y revistas, haga llegar 10s aportes al conocimiento de nuestros pro- 
fesores y tesistas tanto a1 pregrado como a1 pais. 

Teniendo estos nortes serL posible comenzar a visualizar en un futuro a mas largo plazo pro- 
gramas de postgrado flexibles sin dejar de ser rigurosos, lineas de investigacion apoyadas por 
diferentes institutos de investigacion: redes interfacultades e interuniversitarias de estudios 
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humanisticos y transdisciplinarios, gmpos de investigacion consolidados que podrian integrar a1 
pregrado favoreciendo la elaboracion de trabajos de grado y trabajos de ascenso; cursos a dis- 
tancia que llevaran nuestros cursos a1 interior del pais y tambien a1 exterior, publicaciones de 
calidad distribuidas en 10s diferentes centros de educacion superior y de investigacion del pais. 

Todo ello significaria un mejor aprovechamiento de 10s recursos de la Universidad. Ahora 
bien, para gue sea posible, es necesario un mayor apoyo del Estado, una mayor inclusion de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades en las Areas prioritarias del pais. No es justo que solo el 
h e a  de Education estk en la Mision Ciencia, menos a h  cuando el Fonacit reconoce a 10s inves- 
tigadores humanisticos. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por mantener la calidad de la 
Universidad. Requerimos que el Estado tambien 10s haga. Necesitamos, entonces, comonos lo 
pide Pierre Bordieu saber comunicar lo que hacemos para exigir lo que necesitamos para hacer 
nuestro trabajo. 




