
MULTICIENCIAS, Vol. 12, Nº Extraordinario, 2012 (146 - 150)
ISSN 1317-2255 / Dep. legal pp. 200002FA828

Visiones teóricas del desarrollo: una aproximación

desde las ciencias de la complejidad

Nataliya Barbera1 y Freddy Marín2

1Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero.
2Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo.

Falcón, Venezuela.

nataliyabarbera@hotmail.com, freddyvmaring@gmail.com

Resumen

El presente artículo explora el sentido de las visiones del desarrollo. Es un estudio de
construcción teórica en el que se intenta establecer una aproximación a la visión de desarrollo
sostenible desde la complejidad (Prigogine y Stengers, 1997). La metodología empleada es de
naturaleza documental, basada en la revisión y análisis de textos y literaturas especializadas, lo
que permitió comprender las diversas visiones de desarrollo. Esta exploración teórica arroja
que: i) la concepción clásica y tradicional del desarrollo es de tendencia netamente economicis-
ta, sustentada en la minimización de los recursos y maximización de los resultados (crecimien-
to). ii) la nueva visión, se considera al desarrollo como un entramado multidimensional; esto
es, la dimensión humana, local y sostenible, este último basado en lo ambiental, en la endoge-
neidad y en la permanencia y durabilidad en el tiempo y espacio determinado.
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Theoretical Visions of Development:
An Approach from the Sciences of Complexity

Abstract

This article explores the meaning of development visions. It is a theoretical construction
study that seeks to establish an approach to the vision of sustainable development seen from
the viewpoint of complexity (Prigogine and Stengers, 1997). The methodology is documentary
in nature, based on the review and analysis of texts and specialized literature, which permitted
understanding diverse visions of development. This theoretical exploration reveals that: i) the
classical and traditional concept of development is purely economistic, based on minimizing
resources and maximizing results (growth); ii) the new vision considers development as a multi-
dimensional lattice, that is, it includes human, local and sustainable dimensions. The sustaina-
ble dimension is based on what is environmental, endogeneity and on permanence and durabi-
lity over time in a determined space.

Keywords: sustainable development, multidimensionality, complexity.

Introducción

Mirar el desarrollo con los lentes de complejidad, hace
posible pensar los vínculos, la afectación mutua, los inter-
cambios, las redes de relaciones; por ello, no es posible te-
ner una visión única del desarrollo en la que se parcelen
sus dimensiones, por el contrario, se está consciente de su
carácter multidimensional. El mirar desde la incertidum-
bre, inestabilidades, emergencia invita a pensar, en un de-
sarrollo económico, pero también, en el humano, social,
político, ambiental dentro de un espacio de acción local,
regional, nacional, global.

Se intenta en el presente artículo explorar las visiones
de desarrollo desde la perspectiva de la complejidad con el
aval de Prigogine y Stengers, (1997). Se trata de un estudio
documental, según Barrera (2009), en el que se exploraron
los textos y literaturas especializadas empleando las técni-
cas de análisis de contenido, mapas conceptuales, resu-
men y fichaje para comprender la información. La rele-
vancia del presente artículo, se aprecia al ofrecer una pers-
pectiva nueva con la cual sean miradas y pensadas la multi-
dimensionalidad de las interacciones de la realidad actual
y que pueda dar cuenta de los fenómenos de desarrollos
no lineales, vale decir, complejos.

La economía del desarrollo:

una visión unidimensional

La teoría del desarrollo, según Dos Santos (1999), ha
enfrentado toda la cosmovisión dominante del modernis-
mo y postmodernismo, cuya propuesta para alcanzar el
desarrollo se centraba en la adopción de pautas de com-
portamientos, actitudes y principios propios de la raciona-
lidad económica, la cual se pensaba necesaria para la crea-
ción, maximización y acumulación de riquezas a favor de
los individuos y luego, para la nación en general.

El autor antes referido, sostiene que esta perspectiva
impulsada por el despliegue de la racionalidad económica
lograda mediante las relaciones establecidas con la socie-
dad organizada y orientada por principios políticos libera-
les y por ideologías desarrollistas, aunado a ello, la expan-
sión de las empresas a través de un modelo organizacional
de naturaleza netamente economicista y de la inversión
enfocada al sector industrial, dio paso a un modelo de acu-
mulación.

Con ello tal como lo expresa Dos Santos (1999:21), se
abre camino a la concepción del desarrollo y subdesarrollo
como resultados históricos del desarrollo del capitalismo,
donde se asume que el desarrollo económico está asocia-
do al aumento de la productividad, a los mecanismos que
favorecen los procesos de crecimiento y al cambio estruc-
tural de la economía, lo que indica que el desarrollo no
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toma en cuenta lo social, cultural, político, ambiental; vale
decir, la multidimensionalidad.

De lo dicho se entiende que el modelo desarrollista se
ha caracterizado por “una identificación simplista entre
crecimiento y desarrollo” según Murga, (2006:8), es decir,
el desarrollo, desde esta óptica, es la capacidad de crear ri-
quezas a fin de promover y mantener la prosperidad o bie-
nestar económico. Sin embargo, “la conceptualización del
desarrollo económico evoluciona y se transforma a medi-
da que lo hace la sociedad… a medida que las innovacio-
nes y el conocimiento se difunden por las organizaciones
económicas y sociales…”, Para Vásquez (2005:23), pues
en las teorías actuales esos patrones se han modificado, la
acumulación de capital ligada a la innovación juegan un
papel fundamental en los procesos de desarrollo, actúan
como fuerzas que generan efectos multiplicadores en la
dinámica económica.

Desarrollo entramado:

una visión multidimensional

Para López y García (2011), los abordajes de la comple-
jidad ofrecen la oportunidad de expandir y transformar o,
más aún, reinventar el juego del pensar y actuar. Desde
esta óptica es posible considerar y aprovechar el modo en
que las distintas áreas del saber y quehacer humano se
afectan de múltiples formas disipándose y adaptándose
mutuamente. Es ésta la visión que sienta la base para ver la
multidimensionalidad del desarrollo.

Osorio (1995) establece que comienza a gestarse una
modificación sustancial en los cuerpos teóricos y metodo-
lógicos del desarrollo vinculado a enfoques holísticos,
complejos, de dinámica sistémica e implicaciones huma-
nas, históricas, políticas, sociales. Desde esta perspectiva,
el desarrollo muestra su multidimensionalidad, ya no es
sólo lo económico como se ha venido refiriendo, sino tam-
bién, el desarrollo social, el humano basado en el enfoque
de capacidades planteado por Sen (2000), y por otro lado,
variadas expresiones sobre el medio ambiente dando ori-
gen al desarrollo sostenible.

Según Utria, (2002:1) se plantea la necesidad de crear
“instrumentos conceptuales y metodológicos que permi-
tan entender el fenómeno del desarrollo nacional, en su
naturaleza eminentemente social, política y cultural, su
compleja dinámica sistémica y su desafiante connotación
de reto histórico ineludible de los pueblos…”. En conse-
cuencia, este autor concibe al desarrollo como la aptitud o
capacidad para enfrentar los desafíos y satisfacer necesi-
dades de forma autogenerada y autosostenida, aspectos
que se corresponden con la termodinámica del no equili-

brio en cuanto a los principios de autoorganización y adap-
tabilidad del sistema (Prigogine y Stengers, 1997).

Entender el desarrollo en estos términos, es asumir que
a través de él se eleva de manera sistemática el consumo de
bienes y servicios relativos al mejoramiento del nivel de
vida, a la generación, productividad e ingresos necesarios
para el hombre, la organización y la sociedad. En este sen-
tido, Utria (2002:133) expresa que el desarrollo “es la ge-
neración, la consolidación y la movilización de la aptitud o
capacidad de la sociedad nacional para el cambio y el pro-
greso, así como para el enfrentamiento oportuno de los re-
tos de todo orden…”.

Asumir el desarrollo desde una postura diferente a la
de crecimiento, pero de igual manera dimensionalmente
entrelazado, requiere, dejar de lado el “síndrome de la
suma” y adoptar una visión sistémica. Visto así, para Boi-
sier (2003:2), el desarrollo es una propiedad emergente,
un fenómeno sociocultural que emerge de la dinámica in-
terna que se produce a partir de las interacciones o jugadas
de los miembros de un sistema social, organizacional, polí-
tico, entre otros. Es por ello que, resulta difícil predecir es-
cenarios, pues las interacciones que dan origen a la com-
plejidad no facilitan la predicción ni el control; la tarea
consiste en gestionar la complejidad, la incertidumbre, las
fluctuaciones, promover la autoorganización (autogene-
ración) y adaptabilidad (autosostenibilidad) para generar
el desarrollo dentro de un espacio geográfico definido;
esto es para volver a las regularidades del sistema, donde
éste se autoorganiza y adapta; se establece un orden es-
pontáneo.

Por otro lado, Castellano (2008:51) asume el desarrollo
como “un estadio del sistema social donde todos sus
miembros alcanzan niveles superiores de satisfacción res-
pecto a algunos valores que se consideren indispensables
para el ser humano”. Se aprecia una concepción de proce-
so en el que se pasa de un estado inferior a otro superior,
que implica asumir el desarrollo desde la complejidad,
permite valorar el enriquecimiento multidimensional del
concepto de desarrollo, conduce a considerar las dimen-
siones vinculadas a la naturaleza incierta, inestable y no li-
neal del desarrollo; entre las que cabe mencionar: i) la hu-
manística, ii) el espacio local y) iii) la sostenibilidad.

Hablar de desarrollo humano, como primera dimen-
sión, remite inmediatamente a Boisier (2004), quien lo defi-
ne como el logro de un contexto o entorno, que facilite la
potenciación del ser humano para transformarse en perso-
na humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual,
busca alcanzar la auto confianza colectiva en la capacidad
para inventar recursos, movilizar los ya existentes y actuar
en forma cooperativa y solidaria, desde el propio territorio.
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De acuerdo al informe presentado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inspirado
en las ideas de Sen (2000) describe al desarrollo humano
como un proceso de ampliación de las opciones de la gente.
Se hace referencia en este documento al desarrollo humano
en término de oportunidades más que de necesidades; en el
que se valora la libertad, beneficios espirituales y materia-
les, orientándose hacia propósitos de vida y de potenciación
de la familia, comunidad, cohesión social y cultura.

Por otra parte, la segunda dimensión, el desarrollo local

definido como una propiedad del espacio en la cual se ges-
tiona este proceso. Lo local se asocia con la escala funcional
del desarrollo, para ello, Van Hermelrich (2001) lo define
como un espacio local compuesto por subsistemas de inte-
racción dinámica entre sí y con su entorno circundante; es
decir, es un proceso basado en alianzas entre actores que se
gesta con la intención de lograr cambios y transformaciones
que se transfieran en bienestar colectivo.

El desarrollo local, se entiende como un esfuerzo del co-
lectivo que se promueve de abajo hacia arriba, implica un
cambio estructural liderado a partir de una comunidad local,
lo que modifica la direccionalidad con la que se ha caracteri-
zado al desarrollo cuyo proceso se instrumentaliza de acuer-
do a los lineamiento y propuestas de orden de arriba hacia
abajo, de lo nacional, regional a lo local. Autores como Buar-
que (1999), conciben que el desarrollo local es un proceso
endógeno por poseer identidad colectiva asociada a su cultu-
ra y capacidad para generar innovaciones que provoquen
cambios estructurales en el mismo espacio local.

La tercera dimensión corresponde al desarrollo soste-

nible, entendido por Utria (2002:138-139) como el “pro-

ceso de creación, acumulación y consolidación de capaci-
dades para enfrentar los retos de la sociedad”. Dos requi-
sitos básicos contempla la sostenibilidad: por un lado, la
continuidad en el tiempo, en los procesos y acciones ope-
rativas y por otro, la permanencia en relación a los impul-
sos dinamizadores y elevadores del vuelo del desarrollo.

En relación a la multidimensionalidad del desarrollo,
Boisier (2007:78) “establece una clasificación de ocho ti-
pos de capital de desarrollo, los cuales se expresan en: ca-
pital humano, cognitivo, simbólico, cultural, social, cívico,
institucional, psicosocial”. Ante esta diversidad, el desa-
rrollo sostenible, requiere de principios de orden y de pro-
cesos organizadores que tal como lo establece Rompczyk
(2003), proporcionen orden o nuevas estructuras a partir
del desorden, desequilibrios y bifurcaciones que ocurren
en la realidad local.

La sustentabilidad, según Xercavins et al. (2005:82), “es
un desarrollo que se puede mantener… en el espacio y el
tiempo”, significa gestionar y conservar la base de recursos
naturales para garantizar la capacidad de satisfacción con-
tinuada, lo que marca la diferencia con el desarrollo eco-
nómico.

Para Escolano (20006:14-15), otra visión sistémica que
se plantea en relación al desarrollo sostenible es asumirla
como un valor proactivo en el que los actores locales bus-
can nuevos modos de convivencia para generar alternati-
vas de innovación comunitaria; es una sostenibilidad des-
de la perspectiva de los sujetos. La tarea consiste en for-
mar el capital humano y social para la convivencia en los
sistemas locales, para ello se requiere asumir una visión de
desarrollo tal como se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Representación visual del desarrollo sostenible desde la complejidad.

Atributos Desarrollo sostenible

Definición Es un proceso emergente y creativo de las capacidades humanas, sociales, institucionales, etc. con el propó-
sito de generar el bienestar colectivo dentro de un territorio o ámbito local determinado. Es un desarrollo
autogenerado que se caracteriza por mantenerse en el espacio y tiempo.

Ontología Emergente, dinámica, multidimensional, ecológica, autogenerativa.

Epistemología Interacción entre los gestores del desarrollo sostenible
Método y estrategias de complejidad.

Dimensiones Local, humano, social, organizacional, ambiental, política y económica.

Principios Axiológicos, autoorganización, adaptabilidad, irreversibilidad.

Propósitos Crear, acumular y consolidar las capacidades del capital local para generar el bienestar colectivo del espacio
local de manera continuada y permanente.

Tarea Formación de capacidades de capital humano, social, institucional, económico, etc. para garantizar la dura-
bilidad y permanencia del desarrollo en el tiempo y espacio.

Factores intervinientes Contexto, interacción entre los agentes de desarrollo, tiempo, educación (formación de capacidades).

Enfoque Sistemas complejos, ecológico, humanístico e interdisciplinarios.
Fuente propia: NBA-2011.



Finalmente con el aval de Colom (2006:68), “La pro-
puesta de desarrollo sostenible debe verse absolutamente
implicada en valores de alto nivel humanístico”. Esto sig-
nifica un viaje interior, hacia sí mismo con la intención de
tomar conciencia de las potencialidades como ser humano
y las de su espacio local; así como, de sus posibilidades éti-
cas, axiológicas que se encargaran de orientar su desempe-
ño o su accionar en busca del desarrollo sostenible.

Consideraciones finales

Para finalizar, conviene dejar claro las concepciones del
desarrollo a partir de la revisión documental realizada,
con la intención de definir la nueva ciencia del desarrollo
sostenible, tal como se ofrece a continuación:
1. Se asume un desarrollo sostenible en el que se promue-

ve un encuentro dialógico para comprender y gestionar
la complejidad, con el fin de lograr la integración de
factores naturales y sociales.Se observa que no es una
ciencia universal del desarrollo, sino que está sujeta a
las características propias de lugares, tiempos, culturas
específicas.

2. Se puede especificar tal como lo expresa Quiñones
(2007), la vulnerabilidad o la resiliencia de la naturale-
za y el reconocer que hay formas de establecer inquie-
tudes oportunas, las cuales se abordan desde una posi-
ción socialmente responsable en donde los investigado-
res/planificadores se encargan de buscar la transición
del desarrollo sostenible. Por último, la nueva visión del
desarrollo se asume la dimensión política de la toma de
decisiones, de servicio al orden social establecido.

3. En contrapeso la ciencia clásica, reconoce sistemas
simplificados sin considerar que la complejidadle im-
pone un inconveniente paradigmático al conocimiento
científico, con pretensiones de universalidad, las cuales
son transferidas a la concepción y a los procesos de de-
sarrollo.

4. La visión clásica del desarrollo no considera la relación
con la naturaleza, ni su vulnerabilidad a las intervencio-
nes tecnológicas.

Referencias

BOISIER, S. (2007). Territorio, estado y sociedad en Chile. La
dialéctica de la descentralización: entre la geografía y la go-

bernabilidad. España. Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

BOISIER, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización.
El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Chile. Re-

vista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales

(EURE), Nº 10. Universidad Católica de Chile.
BOISIER, S. (2003). ¿Y si el desarrollo fuera una emergencia

sistémica? Revista del CLAD Reforma y Democracia.

BUARQUE, S. (1999). Metodología de planeamiento do desen-

volvimiento local e municipal sustentable. IICA. Recife.
CASTELLANO, H. (2008). Planificación: herramienta para

enfrentar la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Ve-
nezuela. CENDES. Editorial Torino C.A.

COLOM, A. (2006). La educación para el desarrollo sostenible.
En Escolano, A., Educación superior y desarrollo sostenible.

Discursos y prácticas. Madrid. Editorial Biblioteca Nueva.
DOS SANTOS, T. (1999). De la dependencia al sistema mundial

y perspectivas. México. Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

ESCOLANO, A. (2006). Educación superior y desarrollo soste-

nible. Discursos y prácticas. Madrid. Editorial Biblioteca
Nueva.

LÓPEZ, J.; García, S. (2011). El Juego de cambiar el juego: un

marco para la acción. CENDES-UCV. Venezuela.
MURGA, M. (2006). Desarrollo local y agenda 21. Una visión

social y educativa. Madrid. Editorial Pearson Prentice Hall.
OSORIO, J. (1995). Las dos caras de del espejo. Ruptura y con-

tinuidad y continuidad en la sociología latinoamericana. Mé-
xico. Triana Editores.

PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. (1997). La nueva alianza. Me-

tamorfosis de la ciencia. Alianza Editorial, Madrid.
PNUD (1996). Informe sobre desarrollo humano. Madrid.

Mundi-Prensa Libros.
QUIÑONES, M. (2007). Resiliencia. Resignificación creativa

de la adversidad. Colombia. Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

SEN, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Barcelona. Editorial Pla-
neta

ROMPCZYK, E. (2003). Abriendo caminos al desarrollo soste-

nible. Bogotá. Fondo Editorial Cerec.
UTRIA, R. (2002). El desarrollo de las naciones. Hacia un nue-

vo paradigma. Colombia. Alfaomega. Sociedad Colombiana
de Economía.

VAN HEMERLYCK, L. (2001). El enfoque sistémico del desa-
rrollo local, en Enfoque sistémico y desarrollo local, Escuela
de Planificadores Sociales, SUR.

VÁZQUEZ, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Espa-
ña. Universidad Autónoma de Madrid.

XERCAVINS, J. CAYUELA, D. CERVANTES, G.; SABA-
TER, A. (2005). Desarrollo sostenible. Barcelona. Ediciones
Universidad Politécnica de Catalunya.

150 BARBERA y MARÍN / VISIONES TEÓRICAS DEL DESARROLLO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD


	New Table of Contents
	Editorial
Ciencia, difusión y compromiso social
	Patrones de homogeneidad pluviométrica 
en estaciones climáticas del estado Anzoátegui, Venezuela
	Barlin Olivares1, Raquel Parra2, Eunice Guevara1, Adriana Cortez3 
y María F. Rodríguez3		11
	Patterns of Pluviometric Homogeneity at Weather Stations 
in the State of Anzoategui, Venezuela

	Cambios en las propiedades fisicoquímicas 
en el proceso de compostaje de lodos residuales
	Yudith Acosta, Anghie Zárraga, Lesdybeth Rodríguez y Maziad El Zauahre		18
	Changes in Physicochemical Properties in the Process 
of Composting Sewage Sludge

	Bases legales, teóricas y metodológicas para gestionar integralmente los residuos sólidos urbanos: 
municipio Los Taques, estado Falcón, Venezuela
	Diana Pinto Osorio1 y Teodoro Pinto Iglesias2		25
	Legal, Theoretical and Methodological Bases for Integral Management of Solid Urban Waste: Los Taques Municipality, State of Falcon, Venezuela

	Gestión del manejo de desechos sólidos hospitalarios. Una perspectiva práctica*
	Caridad Irausquin1, Lesdybeth Rodríguez1, Yudith Acosta1 y Dulce Moreno2		32
	Administration of Hospital Solid Waste Management. 
A Practical Perspective

	Gestión del reciclaje de residuos sólidos 
desde un enfoque racional
	Jesús García1, Annherys Paz2 y Pedro Hernández1		39
	Management of Solid Waste Recycling from a Rational Approach

	Enseñanza de la química: una propuesta didáctica para la generación de conocimiento
	Kendy Bustamante y María Madrid		45
	Teaching Chemistry: A Didactic Proposal to Generate Knowledge

	Rasgos de personalidad innovación y autoestima 
en la intención emprendedora de estudiantes universitarios
	Roberto Espíritu Olmos, Hugo Martín Moreno Zacarías y Héctor Priego Huertas		52
	Character Traits of Innovation and Self-esteem 
in the Entrepreneurial Intentions of University Students

	Responsabilidad social universitaria como plataforma para el desarrollo de la comunidad
	Carlos García Mora y Yajaira Alvarado		59
	University Social Responsibility as a Platform for Community Development

	Mecanismos de participación ciudadana 
de los consejos comunales
	María Tibisay Márquez		64
	Mechanisms for Citizen Participation in Communal Councils

	Aproximación a una definición de política de gestión entre el sector universitario y el sector empresarial*
	Haydeé Coelho1, Freddy Marín1, Caridad Irausquín1, Lesdybeth Rodríguez1 
y Dulce Moreno2		69
	Approach to a Definition of Management Policy between University and Business Sectors

	Servicio comunitario desde la visión del estudiante universitario
	Soraya Brunstein y Rosalinda Romero		75
	Community Service from the University Student Perspective

	Sistema metodológico de investigación 
desde la perspectiva crítica de diversos actores sociales*
	María Carrera1, Alicia Inciarte2 y Freddy Marín		81
	Methodological Research System from the Critical Perspective 
of Diverse Social Actors

	Gestión directiva en el marco de la evaluación institucional en organizaciones educativas
	Mineira Finol de Franco, Ruth Vallejo y María Cristina García de Hurtado		88
	Directive Management in the Framework of Institutional Evaluation in Educational Organizations

	El desarrollo sostenible desde la termodinámica 
no lineal
	Olga Bravo1 y Lesbia Payares2		94
	Sustainable Development Seen from Non-Linear Thermodynamics

	Estudios culturales y educación: diversidades y auto-reconocimientos
	Carmen Mambel		100
	Cultural Studies and Education: Diversity and Self-Recognition

	Visión complementaria entre los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación social. 
Una aproximación teórica
	Alexa Senior Naveda, Judith Colina, Freddy Marín y Beatriz Perozo		106
	Complementary Vision between Qualitative and Quantitative Methods in Social Research. A Theoretical Approach

	Familia, comunidad generadora de conocimientos 
en las empresas familiares
	Carlos Alfonso Lee Blanco		115
	Family, the Knowledge-Generating Community in the Family Business

	Sostenibilidad y autonomía financiera en empresas 
de producción social
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun y Daniela Desiree Velazco Gutiérrez		121
	Sustainability and Financial Autonomy in Social Production Companies

	Aprendizaje organizacional, estrategia de negociación en la gerencia social
	Dennys García1 y Lérida Valles2		126
	Organizational Learning, Negotiation Strategy in Social Management

	Estructuración del periodismo ambiental en medios impresos: hacia una visión compleja
	Giovanni Gotopo1, Moraima Romero Silva1 y Migdalia Caridad2		133
	Structuring Environmental Journalism in Print Media: 
Toward a Complex Vision

	Políticas públicas para la sustentabilidad de la calidad de vida comunitaria
	Cira de Pelekais, Migdalia Caridad y Moraima Romero		139
	Public Sustainability Policies for the Quality of Community Life

	Visiones teóricas del desarrollo: una aproximación desde las ciencias de la complejidad
	Nataliya Barbera1 y Freddy Marín2		146
	Theoretical Visions of Development: 
An Approach from the Sciences of Complexity

	Gestión del conocimiento desde el diseño organizativo
	Hélida Smith Cayama1 y Melvin Hurtado Smith2		151
	Knowledge Management from Organizational Design

	Perspectivas ﬁFinancieraﬂ y ﬁDe Clientesﬂ 
del Cuadro de Mando Integral aplicadas a la gerencia media de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun1 y Jesús Antonio Pirona2		158
	Financial and Customer Perspectives on the Balanced Scorecard Applied to Middle Management at the Experimental National University Francisco Miranda (UNEFM)

	La interdisciplinariedad científica como espacio cognoscitivo para la construcción de conocimiento
	Ana Carolina Zambrano Medori y Eduardo Emiro Ysea Hurtado		164
	Scientific Interdisciplinarity as a Cognitive Space 
for Constructing Knowledge

	Vínculos teóricos y procedimentales en programas 
de desarrollo social del postgrado en la Universidad
	Darcy Casilla, Alicia Inciarte y Hermelinda Camacho		170
	Theoretical and Procedural Links in Graduate Programs 
for Social Development in the University

	Perfil profesional docente basado en el liderazgo transformacional para la enseñanza de las ciencias
	Marilena Pereira1, Ana María Vera2 y Yannine De Freitas3		175
	Professional Teacher Profile based on Transformational Leadership for Teaching the Sciences

	Inteligencias múltiples en la formación 
de investigadores
	Nerylena Inciarte1 y Odris González2		180
	Multiple Intelligences and Training Researchers

	Gestión ética y la responsabilidad social 
en las comunidades
	Isbeida Sánchez, Gladis Hernández, Verónica Hernández y Gianny Oliva		186
	Ethical Management and Social Responsibility in Communities

	Pertinencia social de las cátedras libres 
en la Universidad del Zulia
	Imelda Rincón, Judith Aular De Durán y Sheila Ortega		191
	The Social Relevance of Open Lectures at the University of Zulia

	Institucionalidad de la investigación estudiantil: 
un indicador de reputación universitaria
	Luz Maritza Reyes, Diego Muñoz Cabas, Judith Aular y Dalia Plata		197
	The Institutionality of Student Research: An Indicator 
of University Reputation

	Integración universidad-comunidad en el marco 
de proyectos socio-comunitarios
	Alejandro Nicolás Rodríguez Spooner1 y Eduardo Emiro Ysea Hurtado2		202
	University-Community Integration within the Framework 
of Social and Community Projects

	Análisis de experiencias del Laboratorio de Física desde una perspectiva estudiantil: 
insumos para elaborar un multimedia
	María Judith Arias-Rueda1, Egle Montiel2, Ninfa Garrido3		209
	Analyzing Experiences in the Physics Laboratory from a Student Perspective: Inputs for Developing Multimedia Materials

	Aspectos didáctico-andragógicos para el aprendizaje de la investigación-acción en ambientes educativos universitarios
	Pablo Gómez N. y Betania Pinzón de Bojana		215
	Didactic-Andragogical Aspects for Learning About Action Research in University Educational Environments

	Habilidades interpersonales de la comunicación y responsabilidad social en organizaciones educativas
	María del Carmen Marín Villegas1, Ana Graciela Pérez1 y 
Yurelis del Valle Aranguibel Morillo2		221
	Interpersonal Communication Skills and Social Responsibility 
in Educational Organizations

	Nuevos escenarios para la formación 
en la organización escolar
	Roselia Morillo, Lucía Suárez, Rosario Peley, María Valbuena y 
Doris Salas de Molina		228
	New Scenarios for Training in the School Organization

	Factores asociados al embarazo precoz en estudiantes de un liceo del municipio Miranda, Venezuela
	José Luis Corona Lisboa		233
	Factors Associated with Early Pregnancy among High School Students in Municipality Miranda, Venezuela

	Plan de formación docente para el diseño y ejecución de proyectos de aprendizaje
	María Hernández y Hermelinda Camacho		239
	Teacher Training Plan for the Design and Implementation 
of Learning Projects

	Aprendiendo los procesos de la investigación a través de recursos filmográficos
	Hermelinda Camacho, Alicia Inciarte y Darcy Casilla		245
	Learning Research Processes through Filmographic Resources

	Líderes y seguidores: una relación dual
	Elizabeth Castro1, Caterina Clemenza2 y Rubén Araujo3		251
	Leaders and Followers: A Dual Relationship

	Una aproximación al concepto de educación inclusiva desde la reflexion docente
	Rosalinda Romero y Soraya Brunstein		256
	An Approach to the Concept of Inclusive Education 
from the Viewpoint of Teachers

	Deficiencias en las ideas previas de los estudiantes 
de estática de la Facultad de Ingeniería de LUZ
	Liz Áñez, Daniela Reyes, Jorge Hernández, Evelyn Marín, Ana González y Francisco Marín		263
	Low Performance in Previous Knowledge of Statistics Students 
in the School of Engineering at LUZ

	Gerencia estratégica y los conflictos organizacionales
	María Valbuena, Roselia Morillo, Maritza Montiel y Jesús Hernández		270
	Strategic Management and Organizational Conflicts

	Importancia de evaluar software educativos utilizados en la enseñanza del aprendizaje de la Física
	Ángela Cova Castillo1 y Xiomara Arrieta2		277
	The Importance of Evaluating Educational Software Used 
in the Teaching-Learning of Physics

	Núcleos problemáticos en el aprendizaje de la Biología
	Yannett Arteaga, Eduardo Méndez y Fernando Tapia		283
	Core Problems in Learning Biology

	Composición corporal en indígenas pemones 
como parámetro de riesgo de enfermedades crónicas
	César Augusto Corvos Hidalgo1 y Armando Salazar2		288
	Body Composition in Pemon Indigenous Peoples as a Risk Parameter for Chronic Illnesses

	Prevalencia de Salmonella y Shigella en manipuladores de alimentos
	María Gabriela Bracho Rubio1, María Alejandra Muñoz Montiel2, 
María del Carmen Gómez2, Angelina Márquez3, Ayarí Guadalupe Ávila Larreal2 
y Elina Margarita Castillo Machado3		295
	Prevalence of Salmonella and Shigella among Food Handlers

	Tenencia de productos naturales y su asociación 
con variables socio sanitarias
	Ayarí Guadalupe Ávila Larreal1, Betty Mercedes Benítez Payares1 
y Alberto Briceño2		300
	Possession of Natural Products and their Association with Social Health Variables

	Comparación de los modelos de propagación electromagnética implementados en la telefonía móvil
	Jairo Beltrán1, José Fermín2 y María Hernández3		305
	Comparison of Electromagnetic Propagation Models Implemented in Mobile Telephony

	Elaboración de materiales multimedia para Inglés Técnico según competencias y blended learning
	Ana Finol de Govea y María Elena Alvarado		311
	Design of Multimedia Resources for Technical English According to Competences and Blended Learning

	Estrategias para promover políticas públicas 
de gestión tecnológica, bajo el enfoque de las organizaciones inteligentes
	Beatriz Perozo Sierralta1, Hugo Martínez Caraballo 2, Elsa Petit Torres3 y Emily Chirinos Garcia4		318
	Strategies to Promote Public Policies for Technology Management Using the Intelligent Organizations Approach

	Satisfacción de los turistas en el destino 
Península de Paraguaná, estado Falcón
	Gladys Fernández y Mercy Narváez		324
	Tourist Satisfaction at the Paraguana Peninsula Destination, 
State of Falcon

	El agroturismo como opción de diversificación económica en la comunidad de Yaracal, estado Falcón
	Ania Gómez, Michelle Bracho, Lesdybeth Rodríguez y Yudith Acosta		331
	Rural Tourism as an Option for Economic Diversification 
in the Yaracal Community, State of Falcon

	Potencialidades turísticas de los recursos naturales 
en el municipio Petit, estado Falcón, Venezuela
	Xiomara Guanipa y Jairo Boscán		337
	Touristic Potential of Natural Resources in the Petit Municipality, State of Falcon, Venezuela

	Visión actual y prospectiva de las posadas 
en la Península de Paraguaná
	Gladys Reyes de Velasco1, José Luis Santos Arrebola2, María Escalona3, 
Alfredo Ascanio4 y Nelson Labarca5		343
	Current and Prospective Vision of Inns on the Paraguana Peninsula

	Directorio de autores
	Instrucciones para autores 
	Instructions for authors
	Listado de árbitros
			363


	New Table of Contents2
	Barlin Olivares1, Raquel Parra2, Eunice Guevara1, Adriana Cortez3 
y María F. Rodríguez3, 11
	Yudith Acosta, Anghie Zárraga, Lesdybeth Rodríguez y Maziad El Zauahre, 18
	Diana Pinto Osorio1 y Teodoro Pinto Iglesias2, 25
	Caridad Irausquin1, Lesdybeth Rodríguez1, Yudith Acosta1 y Dulce Moreno2, 32
	Jesús García1, Annherys Paz2 y Pedro Hernández1, 39
	Kendy Bustamante y María Madrid, 45
	Roberto Espíritu Olmos, Hugo Martín Moreno Zacarías y Héctor Priego Huertas, 52
	Carlos García Mora y Yajaira Alvarado, 59
	María Tibisay Márquez, 64
	Haydeé Coelho1, Freddy Marín1, Caridad Irausquín1, Lesdybeth Rodríguez1 
y Dulce Moreno2, 69
	Soraya Brunstein y Rosalinda Romero, 75
	María Carrera1, Alicia Inciarte2 y Freddy Marín, 81
	Mineira Finol de Franco, Ruth Vallejo y María Cristina García de Hurtado, 88
	Olga Bravo1 y Lesbia Payares2, 94
	Carmen Mambel, 100
	Alexa Senior Naveda, Judith Colina, Freddy Marín y Beatriz Perozo, 106
	Carlos Alfonso Lee Blanco, 115
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun y Daniela Desiree Velazco Gutiérrez, 121
	Dennys García1 y Lérida Valles2, 126
	Giovanni Gotopo1, Moraima Romero Silva1 y Migdalia Caridad2, 133
	Cira de Pelekais, Migdalia Caridad y Moraima Romero, 139
	Nataliya Barbera1 y Freddy Marín2, 146
	Hélida Smith Cayama1 y Melvin Hurtado Smith2, 151
	Deisy del Carmen Pérez Hasbun1 y Jesús Antonio Pirona2, 158
	Ana Carolina Zambrano Medori y Eduardo Emiro Ysea Hurtado, 164
	Darcy Casilla, Alicia Inciarte y Hermelinda Camacho, 170
	Marilena Pereira1, Ana María Vera2 y Yannine De Freitas3, 175
	Nerylena Inciarte1 y Odris González2, 180
	Isbeida Sánchez, Gladis Hernández, Verónica Hernández y Gianny Oliva, 186
	Imelda Rincón, Judith Aular De Durán y Sheila Ortega, 191
	Luz Maritza Reyes, Diego Muñoz Cabas, Judith Aular y Dalia Plata, 197
	Alejandro Nicolás Rodríguez Spooner1 y Eduardo Emiro Ysea Hurtado2, 202
	María Judith Arias-Rueda1, Egle Montiel2, Ninfa Garrido3, 209
	Pablo Gómez N. y Betania Pinzón de Bojana, 215
	María del Carmen Marín Villegas1, Ana Graciela Pérez1 y 
Yurelis del Valle Aranguibel Morillo2, 221
	Roselia Morillo, Lucía Suárez, Rosario Peley, María Valbuena y 
Doris Salas de Molina, 228
	José Luis Corona Lisboa, 233
	María Hernández y Hermelinda Camacho, 239
	Hermelinda Camacho, Alicia Inciarte y Darcy Casilla, 245
	Elizabeth Castro1, Caterina Clemenza2 y Rubén Araujo3, 251
	Rosalinda Romero y Soraya Brunstein, 256
	Liz Áñez, Daniela Reyes, Jorge Hernández, Evelyn Marín, Ana González y Francisco Marín, 263
	María Valbuena, Roselia Morillo, Maritza Montiel y Jesús Hernández, 270
	Ángela Cova Castillo1 y Xiomara Arrieta2, 277
	Yannett Arteaga, Eduardo Méndez y Fernando Tapia, 283
	César Augusto Corvos Hidalgo1 y Armando Salazar2, 288
	María Gabriela Bracho Rubio1, María Alejandra Muñoz Montiel2, 
María del Carmen Gómez2, Angelina Márquez3, Ayarí Guadalupe Ávila Larreal2 
y Elina Margarita Castillo Machado3, 295
	Ayarí Guadalupe Ávila Larreal1, Betty Mercedes Benítez Payares1 
y Alberto Briceño2, 300
	Jairo Beltrán1, José Fermín2 y María Hernández3, 305
	Ana Finol de Govea y María Elena Alvarado, 311
	Beatriz Perozo Sierralta1, Hugo Martínez Caraballo 2, Elsa Petit Torres3 y Emily Chirinos Garcia4, 318
	Gladys Fernández y Mercy Narváez, 324
	Ania Gómez, Michelle Bracho, Lesdybeth Rodríguez y Yudith Acosta, 331
	Xiomara Guanipa y Jairo Boscán, 337
	Gladys Reyes de Velasco1, José Luis Santos Arrebola2, María Escalona3, 
Alfredo Ascanio4 y Nelson Labarca5, 343
	, 363


