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IMAGINARIO(S) DEL CINE BOLIVIANO
EN LA CRÍTICA RECOPILADA EN LOS
LIBROS DE CINEMASCINE PENSAMIENTO
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La nueva generación de críticos iden-
tifica cambios profundos en el cine 
nacional desde la irrupción de lo digi-
tal. Las temáticas, la estética, los es-
cenarios, los modos de producción y 
la cantidad de estrenos por año son 
muy distintas a la época del celuloi-
de y del cine boliviano consagrado. 
En ese marco, los críticos producen 
textos que reflexionan y construyen 
la memoria de la filmografía del país 
a través de publicaciones impresas y 
digitales.
El objeto de este artículo es presentar 
el estudio que describe el imaginario 
del cine boliviano en la crítica reco-
pilada en libros como “Insurgencias” 
(2012), “Extravío” (2014) y “Socavo-
nes” (2017), del proyecto Cinemascine 
Pensamiento. Para este fin, la investi-
gación utilizó una metodología cuali-
tativa y un método hermenéutico, por 
medio del análisis de contenido y en-
trevistas a profundidad.
Los resultados muestran al cine bo-
liviano como un espejo fílmico de la 
realidad, producto de un deseo colec-
tivo de verse representado. También 
se lo muestra como una historia de re-
encuentro entre el padre (cine bolivia-
no consagrado) y la nueva generación 
de cineastas. Desde lo ideológico se lo 
ve como un espacio donde se suscitan 
distintas problemáticas que se deben 
explorar y finalmente, como un objeto 
heterogéneo, plural e inabarcable en 
su totalidad. 

Palabras�clave:
Imaginario, cine boliviano, crítica ci-
nematográfica, representaciones sim-
bólicas, representaciones ideológicas. 

Imaginary� of� Bolivian� cine�
ma�in�the�critics�compiled�in�
the�books�of�Cinemascine�

Abstract:

The new generation of critics identi-
fies profound changes in the national 
cinema since the irruption of the digi-
tal era. The themes, the aesthetics, the 
scenarios, the methods of production 
and the number of premieres per year 
are very di�erent to the film age. In 
this context, critics produce texts that 
reflect and build the memory of the 
country’s filmography through printed 
and digital publications.
The purpose of this research is to des-
cribe the imaginary of Bolivian cinema 
in the reviews compiled in books such 
as “Insurgencias” (2012), “Extravío” 
(2014) and “Socavones” (2017), from 
the Cinemascine Pensamiento project. 
In this regard, a qualitative methodo-
logy and a hermeneutic method were 
used, through content analysis and 
in-depth interviews.
The results show the Bolivian cinema 
as a filmic mirror of reality, product of 
a collective desire to be represented. 
It’s also showed as a story of encoun-
ter between the father (consecrated 
Bolivian cinema) and the new genera-
tion of filmmakers. From the ideologi-
cal point of view, it is seen as a space 
where di�erent problems are raised 
and finally, as a heterogeneous, plural 
and unattainable object.

.����RUGV�
 Imaginary, Bolivian cinema, film criti-
cism, symbolic representations, ideo-
logical representations.



Punto Cero Año 24 n° 38 agosto de 2019ISSN 1815-0276 11

sor), sino también del espectador (recep-
tor). La persona frente a la proyección 
analiza el filme desde su experiencia per-
sonal, estado anímico y conocimiento de 
las distintas corrientes. En ese sentido, el 
receptor da significado a las imágenes 
que está viendo y así forma parte de la 
construcción de la cinta.  
Por otro lado, el cine igual puede enten-
derse como un fenómeno comunicacional, 
ya que surgen cientos de interacciones 
entorno a él. Por ejemplo, la producción 
involucra la sinergia de varios equipos 
creativos. En cambio, la distribución re-
quiere la creación de canales para ampliar 
el alcance del filme. Finalmente, el visio-
nado es un encuentro entre el mensaje y 
el receptor final. 
En este aspecto, la crítica cinematográfica 
juega un rol importante. Santiago Espino-
za, crítico e historiador del cine nacional, 
explica como el análisis fílmico forma par-
te de este sistema. Quizás no tenga mu-
cha incidencia en la taquilla pero si en la 
manera que estas cintas son recordadas.
“A lo sumo puedo reconocer que ya he-
mos aprendido que la crítica de cine en 
Bolivia no es capaz de incidir en los hábi-
tos de consumo audiovisual de los públi-
cos. Pero no por ello deberíamos aspirar a 
que, sin reparar en su desempeño en ta-
quilla los filmes que importen sean acom-
pañados, documentados, y reflexionados 
por la crítica, que bien puede contribuir a 
otorgarles un lugar en la memoria colec-
tiva de este país. No debe renunciarse a 
la posibilidad que ofrece la crítica de pro-
longar el placer de ver, sentir y pensar el 
cine” (Espinoza en CINEMASCINE, 2018: 
27).
Esta capacidad de configurar la ubicación 
de una obra dentro de la memoria colecti-
va hace que la crítica sea esencial dentro 
las esferas del cine boliviano, en especial 
por las dificultades que sufre este sector 
para auto gestionarse. Las películas na-
cionales duran muy poco en la cartelera 
local. Además, la distribución de estos fil-
mes en DVD también es limitada, ya que 
involucra inversiones extras que los pro-

INTRODUCCIÓN

El término imaginario plantea un gran 
desafío a la hora de ser definido. Por lo 
general, sus acepciones suelen ser muy 
abstractas y complejas. Además, es un 
concepto que se desarrolla en la historia 
del pensamiento humano desde la An-
tigüedad. Sin embargo, el psicoanalista 
argentino Jorge Belinsky logra explicar y 
destacar la importancia del imaginario a 
partir de una interpretación del filósofo 
francés Jacques Le Go�. 
“[El imaginario es un] conjunto de repre-
sentaciones y referencias –en gran medida 
inconscientes– a través de las cuales una 
colectividad (una sociedad, una cultura) 
se percibe, se piensa e incluso se sueña, 
y obtiene de este modo una imagen de sí 
misma que da cuenta de su coherencia y 
hace posible su funcionamiento” (Belins-
ky 2007: 86).
Precisamente, la relevancia del imaginario 
radica en cómo esta percepción es deci-
siva para el funcionamiento de un sistema 
social. Las creencias e imágenes que un 
segmento tiene de sí mismo y del resto 
influyen en la interpretación de los hechos 
y en la toma de decisiones. No está demás 
decir que, también afecta en las interac-
ciones de sus distintos miembros. 
En este marco, muchas expresiones ar-
tísticas poseen una gran carga imagina-
ria por su condición representativa. Entre 
ellas, es posible nombrar al séptimo arte. 
Para resaltar está relación entre el cine y 
el imaginario, vale la pena remitir al se-
miólogo italiano Francesco Casetti en su 
análisis de las reflexiones de Edgar Morin. 
“El cine no es una maquinaria anónima 
que registra automáticamente lo existen-
te y nos lo devuelve como tal, sino que 
pone en escena universos completamen-
te personales y pide al espectador que 
se adhiera a ellos individualmente. El cine 
tiene mucho que ver con la subjetividad 
de la que nace lo imaginario”. (Casetti 
2000: 56)
La subjetividad que menciona Casetti no 
proviene únicamente del realizador (emi-

Esteban Améstegui Lavayém
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ductores no pueden realizar. En este mar-
co, la crítica muchas veces queda como 
el único registro accesible de una película 
boliviana, por más buena que sea. 
No obstante, la crítica no se reduce al 
comentario o decodificación de una pe-
lícula. Otra de sus principales tareas es 
comprender al filme dentro de una tota-
lidad mayor: el género, la escuela, el mo-
vimiento estético, la generación, la época, 
la militancia política o ideológica, entre 
otros (Cf. Susz, 2014: 14). Así es como los 
críticos identificaron patrones y corrien-
tes que dieron coherencia a la historia del 
cine nacional.
Ahora bien, existe una relación más entre 
el cine y el imaginario. Esta se produce en 
el montaje, ya que ahí reside la ilusión del 
movimiento y la estimulación de la subje-
tividad que se mencionó antes. Alexander 
Kluge, importante cineasta y teórico ale-
mán, la explica de la siguiente forma.
“En el medio [entre fotograma y fotogra-
ma], dado que es imposible unir las imá-
genes, queda un espacio hueco y en ese 
hueco surge una tercera imagen invisible, 
que es lo real. (…) Más de una vez me su-
cedió, durante las charlas posteriores a 
las proyecciones, que se nombrarán imá-
genes que no aparecían en la película. Las 
personas me cuentan algo que no está en 
la película, pero no puedo decir que sea 
falso, sino que ha sido evocado por el fil-
me” (Kluge, 2014: 299 – 300).
Para desarrollar esta idea es importante 
explicar la magia del cinematógrafo. Este 
fenómeno se produce por la sucesión de 
imágenes a una velocidad de 24 fotogra-
mas por segundo, dando así la ilusión de 
movimiento. Sin embargo, como señala 
Kluge, el secreto de este truco está en la 
mente humana (imaginación) y cómo re-
llena estos espacios vacíos. La sucesión 
de fotogramas evoca la tercera imagen, 
pero es el cerebro quien la produce y con-
cluye el montaje.     
El presente artículo trata precisamente 
sobre la tercera imagen y su cúmulo en 
el imaginario del cine boliviano de la era 
digital. Los críticos lo plasman a través 

de representaciones simbólicas e ideo-
lógicas y en su carácter transicional. Así 
es que, este estudio busca hallarlo en los 
textos críticos recopilados en los libros 
“Insurgencias” (2012), “Extravío” (2014) 
y “Socavones” (2017), del proyecto Cine-
mascine Pensamiento. 
Se escogió las publicaciones de este pro-
yecto porque su propósito “(…) es hacer 
circular contenidos acerca de imágenes 
en movimiento de un instante singular 
que podríamos denominar presente. Se 
trata de construir historia e historias del 
presente en y desde el presente, con la 
crítica como insumo para comprender, 
analizar, discutir y transformar la recep-
ción de las imágenes” (CINEMASCINE, 
2017: 13). Lo que también se puede enten-
der como aportar en la construcción del 
imaginario del cine boliviano con la crítica 
desde el presente.
Se seleccionó el periodo de cine digital 
por sus inflexiones. Su llegada transfor-
mó la forma en que se concibe y produce 
imágenes en movimiento. En ese marco, 
Jorge La Ferla explica su impacto así: 
“Hoy en día la imagen numérica reempla-
za casi definitivamente el celuloide, desde 
la captación de imágenes hasta la proyec-
ción. (…) Ver películas ya no implica verlas 
en el cine. Ganancia y pérdida a la vez. La 
experiencia del visionado de la proyec-
ción de  celuloide va desapareciendo. Las 
transferencias digitales de un cine simula-
do se vuelven abiertamente accesibles a 
través del DVD  y la red” (La Ferla, 2009: 
13)
Este fenómeno es recopilado por Espi-
noza y Laguna en el libro “El cine de la 
nación clandestina”. El cine digital trajo 
consigo una mayor regularidad en la ela-
boración de películas, como también una 
nueva lógica en la producción: barato, re-
gular, independiente y periférico. (Cf. Es-
pinoza y Laguna, 2009: 27). 
La metodología de esta investigación es 
cualitativa. Esto se debe a la naturaleza 
interpretativa y su énfasis en las percep-
ciones. Por ende, a través de un análisis 
y correlación, se pretende generar una 
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de casos sumamente importantes para el 
problema analizado. Es decir, críticos con 
grandes aportes o apariciones reiteradas 
en las tres publicaciones. 
�
1. REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS

Para este artículo se hizo el análisis de 
62 textos de críticas cinematográficas en 
las recopilaciones de “Insurgencias” (11), 
“Extravío” (12) y “Socavones” (39). Entre 
ellas se encontraron siete con representa-
ciones simbólicas sobre el cine boliviano. 
Sin embargo, por la similitud temática se 
pueden afiliar en tres categorías: La re-
presentación a través de metáforas como 
el espejo y el deseo de verse, el malestar o 
rechazo en expresiones como “el cine bo-
liviano huele a muerto”, “el cine boliviano 
está en coma” o “la tragedia del cine bo-
liviano”, y finalmente, la historia del cine 
boliviano en el relato de reconciliación de 
“Viejo Calavera”.
Estas representaciones simbólicas pue-
den considerarse escazas en relación a la 
cantidad de críticas examinadas (62). No 
obstante, ilustran un marco de compren-
sión del cine boliviano desde una mirada 
macro (el espejo, el deseo de represen-
tación y el entendimiento de la historia 
del cine boliviano a partir de otro relato), 
desde una perspectiva más situacional (el 
malestar del cine boliviano). 
Por otro lado, como dice Carl Jung, lo 
simbólico “[…] representa algo vago, des-
conocido u oculto para nosotros. […] Así 
es que una palabra o una imagen es sim-
bólica cuando representa algo más que su 
significado inmediato y obvio. […] Cuando 
la mente explora el símbolo, se ve llevada 
a ideas que yacen más allá del alcance de 
la razón (Jung, 1995: 20 – 21). Por ende, 
aquellas metáforas trascienden las de-
marcaciones de lo lógico y producen imá-
genes que facilitan aprehender al lector el 
objeto explicado (cine nacional). 
Ahora bien, no se encontraron metáforas 
orientacionales, ni algún tipo de meto-
nimia. Su hallazgo hubiera sido un buen 
aporte para la investigación. Sin embargo, 

reconstrucción de sistemas de pensa-
mientos y comprensión de las interaccio-
nes que las generan (Cf. Taylor y Bogdan, 
1987:19 - 20).
El tipo de investigación utilizado es el 
descriptivo. Esto se debe a que no existe 
una investigación académica previa que 
haya encontrado el imaginario del cine 
boliviano en este periodo. Por ende, no 
es posible encontrar causales o estable-
cer relaciones todavía. Debido a esto, se 
limita la mera descripción (Cf. Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014: 152). 
El diseño metodológico es no experimen-
tal ya que no se manipulan las variables y 
se realiza la recolección de datos sin al-
terar el contexto natural. En ese sentido, 
el corte de tiempo es transeccional y re-
trospectivo (Cf. Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014: 152). El motivo es que se 
trabaja en relación a un tiempo delimita-
do  y ya pasado (2003 – 2017).
El método elegido es la hermenéutica. La 
razón es que asume la naturaleza textual 
de la realidad social. La entiende como 
una especie de texto pasible de inter-
pretación. Y partir de los discurso se re-
construye el universo simbólico. En po-
cas palabras, la hermenéutica busca abrir 
y explicitar los significados simbólicos y 
ocultos (Cf. Katamaya, 2014: 51).
En cuanto a las técnicas se prefirieron el 
análisis de contenido y la entrevista a pro-
fundidad. La elección del análisis de con-
tenido fue porque busca analizar men-
sajes, y aspectos subjetivos mediante la 
codificación. Así se señalan elementos 
relevantes del discurso y a su vez se agru-
pan en categorías de discurso (Cf Álvarez 
y Jurgenson, 2012: 103 - 104). En cambio, 
la entrevista a profundidad porque trata 
que el sujeto exprese de manera detallada 
sus motivaciones, creencias y sentimien-
tos sobre un tema (Cf. Katamaya, 2014: 80 
- 81).
La población de esta investigación son las 
críticas recopiladas en los libros “Insur-
gencias” (2012), “Extravío (2014) y “Soca-
vones” (2017). Por su lado, el muestreo de 
los entrevistados es a partir de muestras 
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esta ausencia tampoco estropea o entor-
pece al resto de los resultados.
Por otra parte, para enriquecer la lectu-
ra del imaginario, el siguiente capítulo se 
trata sobre las representaciones ideológi-
cas del cine boliviano. Ahí se identifican 
los paradigmas teóricos utilizados por la 
crítica para aproximarse al cine boliviano. 
Los resultados visibilizan desde que pun-
to se ve el cine boliviano y cómo se ve 
desde ahí. 
�
2. REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS

Para identificar las representaciones 
ideológicas del cine boliviano se utilizan 
los paradigmas teóricos propuestos por 
Francesco Casetti: Paradigma ontológico, 
paradigma metodológico y paradigma de 
teorías de campo. Para su análisis se hizo 
la revisión de las 62 críticas presentes en 
las recopilaciones de “Insurgencias” (11), 
“Extravío” (12) y “Socavones” (39). 
Entre ellas se pudieron encontrar 15 críti-
cas que utilizan el paradigma de las teo-
rías de campo. Para un abordaje más sen-
cillo se sistematizó sus temáticas a partir 
del diálogo con la tradición del cine nacio-
nal (6), el abordaje de lo indígena (5), la 
relación con las costumbres (2) y la rela-
ción con el cine internacional (2). 
Por otro lado, se pudieron hallar 10 críti-
cas con el paradigma metodológico. En 
cambio, el paradigma ontológico no está 
presente en ninguna crítica. Ahora bien, el 
resto de las críticas (37) no tienen un pa-
radigma teórico. Debido a esto, el análisis 
se dedicará exclusivamente en el paradig-
ma de las teorías de campo.
Las distintas categorías tienen como co-
mún denominador el diálogo con la tradi-
ción del cine nacional. A pesar que en la 
sistematización original, se hizo una dis-
tinción de las temáticas, el problema que 
engloba todas es precisamente este. 
Para mejorar la lectura del paradigma de 
las teorías de campo hace falta mirar des-
de un contexto global. La generación que 
Cassetti relaciona con este paradigma tie-
ne las siguientes características: Son es-

pecialistas del sector que participan en 
un debate más general, pero pueden tam-
bién venir de otros ámbitos y encontrar 
en el cine un objeto de importancia esen-
cial para sus intereses. (Cf. Casetti, 2000: 
26 – 27).
 El semiólogo italiano reconoce la existen-
cia de esta generación como un fenóme-
no gestado a nivel mundial. Por otro lado, 
este paradigma y generación nacen en un 
momento en que el cine ya está conso-
lidado como una expresión artística. Cu-
riosamente, la descripción de esta gene-
ración coincide con la última identificada 
por Pedro Brusilo� recientemente.  
“Una revisión de las críticas sobre cine 
boliviano publicadas en esta revista [Ci-
nemascine] permite decir que esta ge-
neración de críticos ha optado por cate-
gorías de carácter predominantemente 
filosófico. En efecto, podría afirmarse que 
críticos como Sebastián Morales y Sergio 
Zapata miran el cine desde conceptos 
como la ética y la forma. La amplitud de 
estas categorías permite un acercamiento 
detallado y atento a las particularidades 
de cada realización, pero también permite 
distinguir a los críticos como parte de una 
generación que se aproxima al cine plan-
teándose preguntas y preocupaciones 
comunes”. (Brusilo� en Mariaca y Souza, 
2014: 217 - 218).
Cabe señalar que, estas características no 
son exclusivas de las críticas de Sebastián 
Morales y Sergio Zapata. No obstante, 
ambos son figuras bastante representati-
vas de este tipo de análisis. 
Ahora bien, como destaca Brusilo�, este 
acercamiento detallado y atento a las par-
ticularidades de cada realización permitió 
una comprensión fascinante sobre el cine 
y la evolución de la identidad boliviana. 
Entonces, no es coincidencia que el pa-
radigma de las teorías de campo sean las 
predominantes en las recopilaciones de 
esta nueva generación. Este hecho es un 
fenómeno mundial y generacional. Los crí-
ticos reconocen problemáticas a lo largo 
de nuestra filmografía y entretejen asom-
brosas lecturas de hechos que reflejan las 
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inquietudes el diálogo con la tradición del 
cine nacional. 
Tras esta revisión, es posible concluir que 
el paradigma de teorías de campo (15) es 
el más utilizado dentro de las tres obras. 
A partir de ello se puede decir que los 
miembros de esta generación de críticos 
buscan una problemática y la exploran a 
través de la cinta o filmografía. Entienden 
el cine como un espacio donde se gestan 
distintos fenómenos que deben ser anali-
zados. 
Este capítulo permitió entender las apro-
ximaciones de los críticos hacía el cine 
boliviano. Sin embargo, queda pendien-
te la manera en que este concepto fluye 
entre sus distintas facciones: “el cine bo-
liviano es”, “el cine boliviano tendría que 
ser” y “el cine boliviano dice ser”. Es en el 
siguiente capítulo donde se visibilizan las 
tensiones del imaginario y se puede ver 
espectralmente a este constructo. 
�
3. CARÁCTER TRANSICIONAL DEL IMA-
GINARIO DEL CINE BOLIVIANO

En el presente acápite se pretende elabo-
rar un esbozo sobre el imaginario del cine 
boliviano a partir de tres afirmaciones: 
la indicación generalizadora/ejemplifica-
ción demostrativa (el cine boliviano es…), 
la toma de posición/pronóstico motiva-
do (el cine tendría que ser…) y la lectura 
personal/auscultación meticulosa (el cine 
dice ser…). Para abordar esta temática se 
revisaron las 62 críticas recopiladas en 
“Socavones”, “Extravío” e “Insurgencias”.
De todas las críticas revisadas no se halla-
ron afirmaciones para el “el cine boliviano 
es”. No obstante, las entrevistas con los 
críticos permitieron obtener la informa-
ción requerida. La misma se trata en el 
primer subcapítulo. 
Por otro lado, “el cine boliviano tendría 
que ser” tiene el mismo problema. Sin em-
bargo, se aplicó el mismo procedimiento 
para tener información que desarrollar. El 
visionado del futuro es esencial para tener 
una comprensión del imaginario.

Entre los hallazgos se puede mencionar 
que los críticos ven a Jorge Sanjinés como 
el padre del cine boliviano. Su presencia 
se encuentra en las nuevas generaciones 
de cineastas por oposición o reconoci-
miento. Su figura es ineludible y su filmo-
grafía indispensable para leer y entender 
el cine boliviano. Más adelante, con el fil-
me “Insurgentes” se marca el inicio de la 
pos clandestinidad y el cierre del discurso 
indigenistas revolucionario de Sanjinés. 
Después de este hecho, los miembros 
de Socavón Cine comenzaron a dialogar 
desde distintos puntos. En ese sentido, la 
representación de la migración campo – 
ciudad sufre profundos cambios. Prime-
ro, las traslaciones ya no son definitivas. 
Ahora hay una especie de circularidad, 
un constante entrar y salir. Segundo, el 
campo deja de tener la connotación idí-
lica que antes tenía. Asimismo, se supera 
la imagen monstruo – ciudad que forma-
ba parte del imaginario antiguo. El sujeto 
migrante ya no recibe su identidad de su 
origen ni de su destino, sino de su capaci-
dad de circular. Ahora bien, el retorno ya 
no está marcado por el reencuentro con 
las costumbres y la identidad. El retorno 
al campo deja más preguntas que res-
puestas. 
Por su parte, la circularidad es una figu-
ra importante para entender la cinemato-
grafía nacional. Desde el plano secuencia 
integral, de Jorge Sanjinés, y el plano se-
cuencia circular, de Juan Carlos Valdivia, 
la cosmovisión andina se hizo presente en 
el imaginario audiovisual. De igual forma, 
los cineastas mantienen la circularidad en 
la narrativa de su historia. Los protagonis-
tas dan vueltas su entorno en busca de 
su identidad como el prototipo de Sebas-
tian Mamani. No obstante, la última gene-
ración asume que el punto no existe. Por 
ende, la búsqueda se vuelve en un loop o 
bucle, donde el único alivio del personaje 
es la resignación.
Las reflexiones de Sebastían Morales re-
velan que el ser humano es un elemento 
más dentro del espacio fílmico de Kiro 
Russo. La naturaleza ya no tiene una rela-

Esteban Améstegui Lavayém



ISSN 1815-0276

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

16

ción armoniosa con el indígena o el cam-
pesino del altiplano. Más bien, hay una lu-
cha de supervivencia. La naturaleza actúa 
de manera hostil contra los habitantes de 
su superficie.
En cambio, el análisis de Javier Rodríguez 
demuestra que Sanjinés, el emblema de la 
bolivianeidad cinematográfica, tuvo una 
fuerte influencia del cine japonés y del 
cine griego, al igual que todos los cineas-
tas consagrados del país adoptaron ideas 
de otros países. El cine boliviano, también, 
es fruto del espíritu de la época. Aunque 
este hecho no ponga en crisis la identidad 
del cine boliviano; sin embargo, si le da un 
matiz muy importante. 
Por su parte, los críticos manifestaron su 
percepción sobre como tendría que ser el 
cine boliviano. 
En conclusión, es posible decir que el cine 
boliviano es una forma de expresión artís-
tica en búsqueda incesante de la identi-
dad. No obstante, el ingreso del formato 
digital  hizo del cine boliviano un fenóme-
no complejo, heterogéneo e inaprensible.
 �
CONCLUSIONES

En este punto, se presenta de manera 
precisa las conclusiones más importantes 
con base en los resultados descritos an-
teriormente en el cuerpo del artículo. Por 
otro lado, también se explica las deduc-
ciones. Asimismo, se comprueba la teoría 
de Jacques LeGo� en torno al imaginario.
Para comenzar, las representaciones sim-
bólicas más relevantes son tres: el cine 
boliviano como un espejo fílmico, el cine 
boliviano como el deseo de ser represen-
tado y el relato de “Viejo Calavera” como 
una analogía de la historia del cine bolivia-
no. En ese sentido, el espejo fílmico presta 
al cine boliviano un sistema de términos 
para expresarse sobre la imagen que de-
vuelve. Por ejemplo, puede que este espe-
jo fílmico este distorsionado, roto, sucio o 
encantado. De todas formas, la importan-
cia de la metáfora está en la reproducción 
de la realidad. 
La segunda representación simbólica es 

la del deseo de ser representado. Este de-
seo adquiere connotaciones freudianas, 
como si fuera una pulsión de vida. Es de-
cir, es un estímulo insaciable. El deseo ac-
túa como motor de acción en los cineas-
tas para captar la realidad que perciben. 
Así, no solo pueden comprenderse a sí 
mismos, sino también al otro, el indígena, 
que fue sujeto de fascinación a lo largo de 
toda la historia cinematográfica nacional. 
A modo de explicar mejor este fenómeno, 
se podría decir que los intentos de satis-
facer este deseo son iguales a la conde-
na de Sísifo. En la mitología griega, aquel 
personaje fue destinado a subir una roca 
al monte solo para verla caer por su pro-
pio peso. Esta tarea debe realizarla por la 
eternidad. 
La tercera  representación simbólica es la 
historia del cine boliviano a través del re-
lato de “Viejo Calavera”. No vale ahondar 
mucho en detalles para explicar las rela-
ciones importantes. Primero, la historia 
de “Viejo Calavera”, desde la mirada del 
inventor de esta analogía, es la historia de 
reconciliación entre una figura paterna y 
un joven que se siente fuera de su lugar.
 A lo largo de la cinta, esta relación es 
conflictiva e inclusive lleva al joven a que-
rer matar a su tutor. Sin embargo, en la si-
guiente secuencia se ve a la figura pater-
na y con el hijo en bueno términos. Según 
el crítico, la figura paterna pertenece a la 
vieja escuela del cine boliviano. En cam-
bio, el joven representa a la nueva gene-
ración de cineastas del país. Aquel intento 
de parricidio podría interpretarse como el 
rechazo de los directores del cine digital 
hacía las temáticas, estéticas y lugares del 
cine de Sanjinés y el grupo Ukamau.
En general, el libro “Socavones” (2017) es 
una obra celebratoria de la filmografía de 
Socavón Cine. Es muy probable que parte 
de su éxito provenga de retomar la tradi-
ción dejada por Sanjinés a través de los 
postulados del cine digital de inicios del 
milenio. Es decir, una mirada más intimista 
y menos sacralizadora de las culturas an-
cestrales. Como algunos críticos señalan, 
una síntesis entre ambas perspectivas. 
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El retorno de las temáticas y escenarios 
del cine consagrado y las alusiones a sus 
personajes e historias dieron a la crítica 
insumos para reconfigurar el imaginario 
prevalente. Los cineastas de Socavón no 
tuvieron que inventar la pólvora. Sólo tu-
vieron que utilizar el marco dejado por 
sus predecesores para mostrar su visión 
de los conflictos vigentes a lo largo de la 
historia del cine boliviano.   
En el carácter transicional, las lecturas 
sobre el cine boliviano (el cine dice ser) 
marcan unas pautas muy importantes. 
Primero, Sanjinés es una figura ineludible 
y siempre vigente del cine boliviano. Su 
filme “Insurgentes” marcó el cierre de su 
discurso indígena revolucionario. Como 
consecuencia de ello, surgieron cineas-
tas dispuestos a pensar lo indígena y el 
cine boliviano en tiempos del Proceso de 
Cambio. A partir del diálogo, se pudo se-
ñalar que la migración campo – ciudad fue 
modificada. Ahora, existe una circularidad 
entre ambos espacios. Los sujetos ya no 
son definidos por su origen o su destino, 
sino, por su capacidad de circulación.
Precisamente, la circularidad es una figura 
recurrente para explicar el cine boliviano, 
ya que representa un deseo truncado, el 
gesto de dar vueltas en círculos pero no 
avanzar mucho. Es decir, los personajes 
de los filmes nacionales se asemejan al 
prototipo de Sebastián Mamani, quien da 
vueltas buscando su identidad y solo la 
encuentra cuando regresa a su origen. Sin 
embargo, el cine más reciente asume que 
este origen no existe. Entonces las vueltas 
en círculo son interminables y el encuen-
tro no se lleva a cabo. 
En ese sentido, la circularidad se asemeja 
a un loop o bucle. Al no hallar un destino, 
se convierte en un deambular por el va-
cío, donde el único alivio o redención es 
la resignación. Este desasosiego, que está 
entre el nihilismo y el estoicismo, es muy 
propio de la posmodernidad y el desen-
canto de los grandes discursos. Por otra 
parte, también podrían ser secuelas de las 
dictaduras que vivió el país en el siglo XX. 
Regresando a la circularidad, este concep-

to es fundamental dentro de la cosmovi-
sión aymara. Su visión del tiempo y espa-
cio es cíclica y circular. Por este motivo, 
la circularidad predomina en la cinemato-
grafía de Jorge Sanjinés a través del plano 
secuencia integral. Asimismo, aparece en 
el plano secuencia circular de Juan Carlos 
Valdivia. Probablemente las producciones 
de Socavón Cine dan nuevas connotacio-
nes a la circularidad. No obstante, es una 
figura fundamental para entender la cine-
matografía boliviana.  
Ahora bien, en cuestión de la relación 
Naturaleza – Ser humano, ya no se repre-
senta armoniosa como en los filmes de 
Ukamau. Más bien, ahora se muestra la 
relación a partir de una lucha hostil por 
la sobrevivencia. Dentro del marco, el ser 
humano también perdió centralidad en el 
campo fílmico. Ahora, solo es un objeto 
más dentro del sistema lumínico.
Asimismo, la imagen idílica del campo fue 
desacralizada. En cambio, la idea ciudad - 
monstruo fue modificada. La ciudad dejó 
su condición amenazante y opresora para 
transmitir un paisaje fascinante hasta in-
cluso esperanzador. Por otro lado, los pro-
tagonistas de las más recientes cintas no 
dejan el campo por pobreza. Al contrario, 
el campo incluso es representado como 
un lugar de oportunidad para la prosperi-
dad económica.
En lo que respecta a la vinculación con el 
cine internacional, se puede concluir que 
hasta el cine boliviano más representati-
vo del país no es tan exclusivo como se 
pensaba. Inclusive el cine de Sanjinés tuvo 
influencias del cine japonés y griego. La 
filmografía boliviana no es un fenómeno 
aislado sino un proceso que se realiza en 
un contexto globalizado. Por ende, hasta 
el cine más autóctono es fruto del espíritu 
de los tiempos. 
Por otro lado, existe una tensión en la afir-
mación “el cine boliviano es”. Se recono-
ce la búsqueda de la identidad como una 
cualidad transversal a toda la cinemato-
grafía boliviana. Aun así, también se lo ve 
como un objeto tan heterogéneo que lle-
ga a ser inabarcable. 
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La llegada del digital permitió una expan-
sión de los géneros, temáticas y escena-
rios. Este cine heterogéneo dio lugar a un 
fenómeno interesante, el cine marginal o 
de provincia. Por lo general, sus realizado-
res no tienen formación, recursos ni apo-
yo estatal para hacer sus películas. Aun 
así, la reducción de costos posibilitó que 
se filmen historias de zonas marginales y 
periféricas de Bolivia hechas por sus pro-
tagonistas. 
Este cine de provincia está presente en 
“Historia del cine boliviano 1897 – 2017”. 
Los críticos también son conscientes de 
su existencia. Es más, Gilmar Gonzáles y 
Miguel Hilari escribieron sobre él. Sin em-
bargo, este género no ocupa el mismo lu-
gar que el cine tradicional en la memoria 
colectiva. Esto se debe a su falta de rigor 
técnico y narrativo, sus canales de distri-
bución alternativos y el esfuerzo que es-
tas características implican. No obstante, 
este cine marginal puede tener más acep-
tación de la población general del país 
que las cintas aclamadas por los críticos.  
En otro aspecto, cuando los críticos se 
preguntan: ¿Cómo tendría que ser el cine 
boliviano? Ellos visualizan un cine más ca-
racterizado por la pluralidad. Dentro de 
esta pluralidad afirman que se debe bus-
car el reencuentro con el público. Asimis-
mo, se espera un cine más democrático. 
En otras palabras, al alcance de todos. Sin 
embargo, antes que nada, un cine capaz 
de pensar lo boliviano, el cine boliviano y 
el cine global.
En relación a las representaciones ideoló-
gicas, los críticos se aproximan al cine bo-
liviano especialmente desde el paradigma 
de teorías de campo. Esto significa que 
añaden al cine un componente fenoméni-
co. Es decir, entienden al cine como un es-
pacio donde se gestan ciertas problemá-
ticas. Estos fenómenos terminan siendo el 
objeto de este paradigma. Su proceder es 
la de explorar este hecho. Las problemáti-
cas identificadas por el cine boliviano son: 
el diálogo con la tradición del cine boli-
viano, el abordaje de lo indígena, la rela-
ción con las costumbres y la relación con 
el cine internacional. 
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5�V�P���

La presente investigación busca en-
contrar la aplicación del proceso de 
verificación de datos en el ejercicio del 
periodismo escrito tradicional a partir 
de la percepción de periodistas del pe-
riódico Los Tiempos y Opinión. Como 
el periodismo y verificación de datos 
son ámbitos nuevos en Bolivia, se rea-
liza entrevistas a expertos en el tema 
que trabaja en entidades verificadoras 
de datos de Chequeado (Argentina), 
PolitiFact (Estados Unidos), Ojo Públi-
co (Perú) y Ecuador Chequea (Ecua-
dor). Los expertos ayudan a formar 
conceptos y procesos entorno a la ve-
rificación de datos para que ésta pue-
da ser aplicada en Bolivia. Asimismo, 
se realizan entrevistas a periodistas de
todas las secciones de los prin-
cipales periódicos de Cocha-
bamba: Los Tiempos y Opinión.

Palabras�clave:

Verificación de datos, periodis-
mo de datos, fuente, rutina de 
elaboración,viabilidad, Bolivia

Application�of�the�fact-chec�
king� process� in� the� exer�
cise� of� traditional� written�
journalism� in� Cochabamba

Abstract:

The present investigation seeks to 
find the application of the process of 
data verification in the exercise of tra-
ditional written journalism based on 
the perception of journalists of the 
newspaper Los Tiempos y Opinión. As 
journalism and data verification are 
new areas in Bolivia, interviews are 
conducted with experts in the sub-
ject that works in data verification
entities of Chequeado (Argentina), 
PolitiFact (United States), Ojo Público 
(Peru) and Ecuador Check (Ecuador ).
The experts help to form concepts 
and processes around the verification 
of data so that it can be applied in Bo-
livia. Likewise, interviews are carried 
out with journalists from all the sec-
tions of the main newspapers in Co-
chabamba: Los Tiempos and Opinión.

.����RUGV�
Data verification, data journalism, 
source, preparation routine, viability,
Bolivia.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de verificación de datos, rama 
del periodismo de datos, se encuentra 
presente en todos los países latinoameri-
canos excepto Bolivia. Sin embargo, este 
tipo de periodismo está empezando a 
abrirse paso en el país con un número re-
ducido de periodistas que conocen sobre 
el tema y han formado parte del libro de 
la Fundación para el Periodismo “Cuando 
las cifras hablan - Periodismo de datos en 
Bolivia”. Éste pone al periodismo de datos 
en una etapa de “incubación” en el país. 
Durante un estudio de campo, se observa 
cómo funcionan los servicios de datos en 
otros países de la región. De esta manera 
se llega a Chequeado.com, un medio di-
gital no partidario y sin fines de lucro que 
se dedica a la verificación del discurso 
público y la promoción del acceso a la in-
formación y la apertura de datos. Realiza 
la verificación de datos en los discursos 
de políticos, economistas, empresarios, 
personas públicas, medios de comunica-
ción y otras instituciones formadoras de 
opinión. Así, al observar el proceso y su 
impacto en el ejercicio del periodismo ar-
gentino, se despierta un interés en el pe-
riodismo de datos y la práctica específica 
de la verificación de datos. Por este mo-
tivo, nace la interrogante de por qué esta 
clase de periodismo no es practicado en 
Bolivia. 
El periódico digital La Pública lanzó a 
mediados del 2017 un curso sobre perio-
dismo de datos dictado por la experta ar-
gentina Sandra Crucianelli al cual asistie-
ron 45 periodistas de todo el país. El taller 
tuvo como objetivo el impulsar la cultu-
ra de la transparencia en el país a través 
de una simbiosis entre la comunicación 
y la tecnología. En el mismo sentido, en 
enero del presente año, el periódico Los 
Tiempos inaugura su plataforma de perio-
dismo de datos denominada LT Data. La 
producción de reportajes en la plataforma 
aún es débil, sin embargo, el periódico es 
el único a nivel nacional con un espacio 
de datos.

Tras observar la entrada que se encuentra 
haciendo esta especialidad de periodis-
mo en Bolivia, la rama de verificación de 
datos no se encuentra lejos de la realidad 
del periodismo boliviano. No obstante, las 
percepciones y reacciones de periodistas 
tradicionales locales pueden determinar 
el impacto que tiene el proceso de veri-
ficación de datos en el país. Además, es 
fundamental conocer si los periodistas lo-
cales están preparados y tienen cierto co-
nocimiento sobre la verificación de datos 
y lo que implica.
Es así que se desarrollan los objetivos de 
la presente investigación que se enfocan 
en: definir referentes externos entorno a 
la aplicación de la verificación de datos en 
espacios de periodismo tradicional, cono-
cer las rutinas durante la elaboración de 
notas periodísticas y nociones de perio-
distas del periódico Los Tiempos y Opi-
nión sobre el proceso de verificación de 
datos e identificar desde la percepción de 
los periodistas de Los Tiempos y Opinión 
si la verificación de datos es viable en Bo-
livia.  
En el ámbito académico se ha podido 
identificar un vacío de información e in-
vestigación relacionada con el periodismo 
de datos y de manera más específica con 
la verificación de datos en el país. Debi-
do a la falta de práctica de este tipo de 
periodismo en Bolivia, no se han realiza-
do investigaciones en profundidad sobre 
el impacto que su entrada puede causar 
dentro del ejercicio tradicional. 
Por otro lado, presenta relevancia en el 
área profesional debido al conocimiento 
que brinda hacia el estado del periodis-
mo de datos en Bolivia. Tras presentar los 
resultados del documento, los periodistas 
profesionales podrán entender, con ma-
yor claridad, los posibles retos que trae-
rá consigo el proceso de verificación de 
datos. 
La investigación también posee una rele-
vancia en su metodología. En este caso 
se utiliza un método cualitativo que no se 
usa antes para estudiar a este sujeto y ob-
jeto de estudio: la teoría fundamentada. 
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verificación de datos al ejercicio del pe-
riodismo escrito tradicional.
El método que se utiliza es la teoría fun-
damentada para desarrollar conceptos 
específicos sobre la verificación de datos 
a partir de las definiciones de periodistas 
expertos de Chequeado, PolitiFact, Ecua-
dor Chequea y Ojo Público. 
La teoría fundamentada tiene su base en 
el interaccionismo simbólico. Su principal 
diferencia respecto a otras técnicas cuali-
tativas es que pone interés en el desarrollo 
de una teoría sustentada en los datos pro-
cedentes del trabajo de campo. Hace re-
ferencia al proceso de construcción teóri-
ca que surge de los datos que se obtienen 
sobre el objeto de estudio. Esta teoría se 
diferencia de otro tipo de teorías que se 
extraen con la utilización de estrategias 
deductivas, más interesadas en la com-
probación de hipótesis preliminares. La 
teoría sustantiva tiene un cierto carácter 
provisional o transitorio, aunque a su vez 
conforma una representación conceptual 
en la que se sustenta la Teoría Formal, la 
cual podríamos tildar de la “gran teoría” 
elaborada a partir de las distintas teorías 
sustantivas (Andreu, García - Nieto y Pé-
rez, 2007, s.p.). 
Siguiendo este método, se construyen 
conceptos en base a los entrevistados y la 
coincidencia en sus explicaciones, ya que 
la teoría fundamentada está compuesta 
por una comparación constante de la in-
formación obtenida. Las técnicas a utiliza-
das en la presente investigación de orden 
cualitativo son la entrevista y la revisión 
documental. 
El concepto de verificación de datos se-
gún expertos de Politifact, Chequeado, 
Ojo Público y Ecuador Chequea
Bajo este subtítulo, se observan, analizan 
y definen las sub categorías obtenidas 
partiendo de la primera categoría: con-
cepto de verificación de datos. Lo anterior 
puede observarse en la siguiente figura:

Se trata de la construcción de conceptos 
clave en base a entrevistas y nociones que 
presentan similitudes. Debido a la caren-
cia de conceptos en torno a la verificación 
de datos en Bolivia, se recopilan concep-
tos de expertos para obtener uno claro y 
definitivo. 

METODOLOGÍA

La presente investigación muestra una 
metodología cualitativa que según las pa-
labras de Roberto Katayama:
Constituye un acercamiento novedoso a 
una serie de fenómenos, sobre todo so-
ciales, que no son medibles o cuantifica-
bles. En ese sentido, la metodología de la 
investigación cualitativa busca estudiar 
de manera científica los imaginarios, las 
representaciones, las culturas y subcultu-
ras humanas. En una palabra, todo aquello 
que guarda relación con el universo social 
y el mundo representacional del ser hu-
mano (Katayama, 2014, p. 17).
Siguiendo esta línea, LeCompte (1995, 
s.p.) dice que la investigación cualitativa 
podría entenderse como una categoría de 
diseños de investigación que extraen des-
cripciones a partir de observaciones que 
adoptan forma de entrevistas, narracio-
nes, notas de campo, grabaciones, trans-
cripciones de audio, video, películas y fo-
tografías. Para dicha autora la mayor parte 
de los estudios cualitativos se preocupan 
por el entorno de los acontecimientos y 
centran la búsqueda en contextos natu-
rales, tomados tal y como se encuentran 
sin ser reconstruidos o modificados por 
el investigador. La calidad es más lo real 
que lo abstracto, más que lo disgregado y 
cuantificado.
De esta manera, la se busca principalmen-
te estudiar las representaciones de la ve-
rificación de datos que tienen periodistas 
expertos de distintos países americanos y 
periodistas tradicionales bolivianos. Así, 
se llega a cumplir el objetivo general de 
lograr determinar la percepción de perio-
distas del periódico Los Tiempos y Opi-
nión frente a la entrada del proceso de 



Punto Cero Año 24 n° 38 agosto de 2019ISSN 1815-0276 25

bles y son de alto interés público. Por su 
parte, Manuela Tobías de Politifact explica 
el mismo caso: “Es tomar frases o decla-
raciones que hacen los políticos y se ve-
rifican los datos presentados para catalo-
garla como verdadera o falsa. Usamos la 
mayor cantidad de fuentes y documentos 
para respaldar la verificación” (entrevista 
a Manuela Tobías, periodista de PolitiFact 
EEUU, 9/10/2018).
La alta cantidad de información transmi-
tida a través de las redes sociales da pie 
al surgimiento de noticias políticas falsas. 
Por esto, las instituciones que se cen-
tran únicamente a la verificación de no-
ticias políticas, buscan que las personas 
construyan opiniones propias sobre los 
discursos políticos. Las noticias falsas se 
empezaron a propagar con mayor inten-
sidad durante los últimos 10 años con el 
nacimiento de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (NTICs). 

Figura 1
Concepto de verificación de datos

Fuente: Elaboración propia, 2018.

De esta manera, se construye una defini-
ción que incluye puntos desarrollados por 
la totalidad de expertos entrevistados. Es 
de dichos entrevistados de los que surge 
el diagrama anterior.
Debido a que los periodistas expertos en 
procesos de verificación de datos viven y 
trabajan en contextos variados, los con-
ceptos e información que brindan pueden 
variar mínima o exponencialmente. Sin 
embargo, los cuatro expertos coinciden 
en que la verificación de datos es un pro-
ceso que se aplica, en la mayoría de los 
casos, al área política. 
En este caso, la institución Politifact, 
como Chequeado y Ojo Público, se en-
cargan mayormente de verificar los datos 
brindados por figuras públicas. Como se 
cita anteriormente, se verifican las decla-
raciones cuando los datos están disponi-
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A partir de las entrevistas realizadas, se 
obtuvieron las siguientes sub categorías 
para nutrir el método de la teoría funda-
mentada: labor de periodistas, contras-
tación de información, noticias falsas, 
política, redes sociales, alta cantidad de 
información y fuentes. Es así que se pudo 
obtener el siguiente concepto sobre el 
proceso de verificación de datos: 
Proceso a través del cual periodistas es-
pecializados verifican datos específicos 
planteados en alguna afirmación dentro 
de una noticia. Se califica la afirmación 
como verdadera o falsa después de haber 
acudido a: fuentes oficiales, primarias, se-
cundarias, expertos y documentos de res-
paldo.
Rutinas de elaboración y verificación de 
notas periodísticas 
Tanto el periódico Los Tiempos como 
Opinión cuenta con periodistas formados 
para realizar su profesión. En ambos me-
dios, los informadores poseen rutinas pro-
pias para la elaboración de notas informa-
tivas. Éstas varían según la sección en la 
que trabajan y la manera en la que fueron 
formados a través de la universidad o de 
la experiencia.
A través de un sistema de monitoreo pro-
pio, algunos periodistas se mantienen al 
tanto de las noticias y acontecimientos 
importantes dentro de su contexto social, 
económico y político. Asimismo, utilizan 
aplicaciones móviles que los ayudan a 
recoger distintos antecedentes y contex-
tualización sobre temas que fueron publi-
cados con anterioridad para realizar un 
seguimiento a la noticia.
Asimismo, Nelson Peredo de la sección 
País de Los Tiempos dice que él verifica 
los datos de sus notas periodísticas de 
manera continua y también cuando acaba 
de redactarla. Él toma en cuenta la rele-
vancia del tema de la noticia para tomar 
la decisión de realizar una verificación de 
datos. 
En Los Tiempos, se busca contexto y an-
tecedentes antes de contactar a las fuen-
tes. Al contrario, en Opinión se contacta a 
las fuentes en primer lugar. Ambos perio-

distas vuelven a tomar el mismo camino al 
acudir o llamar para realizar las entrevis-
tas, redactar la información recolectada 
y enviarlo al proceso de corrección de su 
medio.
En lo que concierne la verificación de da-
tos, el periodista de Los Tiempos corro-
bora la información consultando con dos 
o tres fuentes adicionales. Además, eva-
lúa el interés que pueda tener una fuen-
te específicamente en los casos políticos. 
En este sentido, la periodista de Opinión 
sostiene que no debe verificar los datos 
si vienen de una fuente de confianza en 
caso de que no se trate de temas políti-
cos. En situaciones que involucran a los 
últimos, se debe hacer una contrastación 
de fuentes.
Lorena Amurrio de la sección Metropolita-
na de Los Tiempos plantea una rutina que 
parte de la coordinación son su equipo 
de trabajo. Así, se va desarrollando hasta 
redactar, por lo menos tres notas perio-
dísticas al día. A partir de esa rutina, Lore-
na Amurrio realiza una verificación de los 
datos. Éste proceso se realiza únicamente 
si se ve que no hay sentido en la informa-
ción. Es así, que consulta documentos ofi-
ciales para respaldar la información que 
obtiene.
La verificación de la información se pue-
de realizar por parte de los periodistas 
dentro de su trabajo de campo. Cuando 
le es posible acceder a documentos o evi-
dencia de respaldo, algunos reporteros 
se aseguran de tener la información para 
que no aparezcan vacíos en su reportaje.
A partir de esto, se observa que el acce-
so a documentos para realizar una verifi-
cación de datos en Bolivia es dificultoso. 
Sin embargo, algunos periodistas intentan 
tener acceso a éstos para enriquecer su 
trabajo investigativo haciendo solicitudes 
directas y cartas a las entidades públicas.
En lo que concierne la versión digital de 
los periódicos, se realizó la entrevista úni-
camente a la editora de la sección digital 
de Los Tiempos, debido a que Opinión no 
cuenta con una sección dedicada única-
mente al tema digital. Fabiola Chambi de 
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Los Tiempos explica que se tienen rutinas 
distintas para cierto tipo de noticias, de-
pendiendo el tema.
Se pudo observar que los periodistas no 
tienen un protocolo establecido para veri-
ficar datos. Algunos lo hacen comúnmen-
te, pero otro realizan la verificación sola-
mente cuando un dato no tiene sentido 
o la nota es elaborada por principiantes. 
Sin embargo, según la opinión de exper-
tos que se vio en el capítulo anterior, la 
verificación de datos debería ser ejercida 
por absolutamente todos los periodistas 
para poder garantizar información com-
pletamente veraz.
Percepciones sobre la viabilidad de la en-
trada del proceso de verificación de datos 
a Bolivia
En el subtítulo anterior se observan las 
distintas reacciones que tendrían los pe-
riodistas locales de Los Tiempos y Opi-
nión en el caso de que el proceso de veri-
ficación de datos entre al país. Ahora, se 
presentan las percepciones que tienen és-
tos mismos sobre la viabilidad del proceso 
en Bolivia y las situaciones contextuales y 
coyunturales que evitan que estas entida-
des nazcan en el país.
A partir de esto, el periodista de la sec-
ción País del periódico Los Tiempos da a 
conocer el por qué cree que en Bolivia la 
entrada las entidades independientes es-
pecializadas en la verificación de datos es 
una tarea difícil. 
Aquí solo conozco el intento de La Públi-
ca, hay algunas experiencias regionales 
que las he conocido, pero la coyuntura 
periodística es más complicada que otros 
países. No hay el apoyo, para hacer fact 
checking necesitas un grupo de especia-
listas, no solo periodistas: programadores, 
economistas, hasta sociólogos, un grupo 
multidisciplinario. Para eso se necesita di-
nero y tiempo y es algo que en los me-
dios de Bolivia no hay (entrevista a Nel-
son Peredo, periodista de Los Tiempos, 
18/10/2018).
El proceso de verificación de datos es 
algo que ya se intentó en Bolivia. Sin em-
bargo, al encontrarse en una coyuntura 

periodística y social difícil, estos fallaron. 
No se puede tener una entidad especiali-
zada en verificación de datos si es que no 
se tienen expertos en los distintos temas 
que pueden surgir dentro del contexto del 
país. Para contar con la alta cantidad de 
personal necesario para realizar una veri-
ficación de datos efectiva se necesita pre-
supuesto.
Es algo similar lo que plantea Sergio de la 
Zerda del periódico Opinión. Explica que 
el factor económico es la razón funda-
mental por la que la verificación de datos 
no funciona ni funcionaría en Bolivia. Lo 
anterior propone el proyecto de la veri-
ficación de datos como algo viable si es 
auto sustentado por los mismos periodis-
tas o la gente que quiere que dicho proce-
so se realice. Normalmente son las ONGs 
las que financian y apoyan este tipo de 
proyectos, sin embargo, actualmente no 
existe una de estas organizaciones en Bo-
livia que quiera destinar fondos para esta 
actividad.
Siguiendo la misma línea, Santiago Es-
pinoza también del periódico Opinión, 
comparte la percepción del dinero como 
factor principal para conformar entidades 
verificadoras de datos en el país. Asimis-
mo, da a entender que normalmente las 
cosas y avances llegan tarde a Bolivia. 
En el mismo sentido, Fabiola Chambi, ma-
cro editora digital del periódico Los Tiem-
pos también piensa que todo depende 
del movimiento y exigencia de la socie-
dad civil. 
La gente que está interesada en hacer fact 
checking puede ser de la sociedad civil. 
Hay muchos grupos de la sociedad civil 
que están interesados y son los que mue-
ven esto porque es gente que se ha sen-
tido engañada o defraudada por lo que 
encontraba en los medios, no solo a los 
tradicionales sino también a los de las re-
des. Se han sentido engañados por eso y 
vieron de qué manera podían hacer frente 
a eso. Muchas de las organizaciones que 
yo conozco que trabajan con fact chec-
king son organizaciones de la sociedad ci-
vil y ONGs. Los medios son unos grandes 

Gabriela Weiss Palacios 



ISSN 1815-0276

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

28

des sociales, requiere una inmediatez que 
el lector actual exige. Además, debido a 
la rapidez con la que se transmite la in-
formación sin tener un tratamiento ade-
cuado, se vuelve más importante para los 
medios de comunicación el estar a la par 
con el ritmo al que va la noticia. Es así que 
muchas veces los periodistas no tienen el 
tiempo necesario para verificar todos los 
hechos, momento en el cual entra el veri-
ficador de datos para realizar la tarea. 
El primer hallazgo sostiene un concepto 
estructurado del proceso de verificación 
de datos. Dicho concepto se obtuvo a 
partir del método de la teoría fundamen-
tada donde se sacaron categorías de en-
trevistas a cinco expertos internacionales 
en verificación de datos para construirlo. 
Asimismo, a partir del método menciona-
do, se estructura un proceso de ocho pa-
sos para realizar una verificación efectiva. 
Esta puede ser utilizada por periodistas 
que tengan la intención de practicar la 
verificación de datos especializada. Los 
aportes construidos a través de la teoría 
fundamentada pueden observarse en la 
siguiente figura: 

 

interesados en trabajar con fact checking, 
no  es que van a esperar que venga al-
guien y haga esto. Si tú como medio estas 
siendo señalado porque ya no tienes cre-
dibilidad, haces algo para devolverte tu 
propia credibilidad y si eso significa que 
tú mismo tienes que trabajar en un proce-
so de fact checking, pues hazlo. Se hace 
una alianza con los medios (entrevista a 
Fabiola Chambi, periodista de Los Tiem-
pos, 23/10/2018).
Se plantea que el proceso de verificación 
de datos especializado se encuentra en el 
mayor interés de todos los medios de co-
municación. A través de los verificadores 
y de la confianza de la sociedad en ellos, 
los periódicos incrementarán la cantidad 
de lectores y con ello el número de ga-
nancias.
A pesar de que el periodismo es un ser-
vicio para el bien público, muchos de los 
que ejercen la profesión buscan el valor 
monetario por encima de lo demás. Es por 
esto, que el mayor problema para la viabi-
lidad de la verificación de datos en Boli-
via, llegaría a ser la falta de presupuesto. 
Como plantean los entrevistados, es poco 
probable que periodistas realicen una ve-
rificación de datos especializada por poco 
dinero. Mencionan distintos intentos falli-
dos que hubo en el país. El trabajo implica 
una investigación ardua, profesionales es-
pecializados, equipos y ambiente de tra-
bajo para que sea un servicio de calidad. 
Esto significa que una alto presupuesto 
necesario, pero por ahora no existe en el 
país.

CONCLUSIONES

El proceso de verificación de datos no es 
algo estrictamente nuevo, sin embargo, se 
conoce poco sobre ello en Bolivia. Es una 
labor que deben cumplir todos los perio-
distas para brindar información de calidad 
a los lectores. La especialidad se vuelve 
necesaria debido a que los periodistas, en 
muchos casos, no cumplen con esa tarea. 
La cantidad de información tanto falsa y 
verdadera compartida a través de las re-
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Figura 4
Aporte de construcción conceptual del 
proceso de verificación de datos

Fuente: Elaboración propia, 2018.
 
El realizar una especialización surge de 
una necesidad actual de la población por 
cuestionar lo que dicen las figuras públi-
cas. De esta manera, la práctica de verifi-
car datos de manera especializada parte 
de periodistas y ciudadanos que empie-
zan a  verificar los hechos específicamen-
te en el área política.  
Por esta razón, surge el siguiente hallazgo 
en el la mayor parte de los verificadores 
se dedican únicamente al área política al 
momento de verificar datos. Muchas ve-
ces periodistas especialistas en verifica-
ción abren páginas web dedicadas a la 
comprobación de hechos únicamente por 

épocas de elecciones. Es así, como éste 
proceso juega un rol sumamente impor-
tante para la democracia, ya que la po-
blación logra estar completamente in-
formada para hacer las elecciones de sus 
líderes. La verificación de datos mantiene 
a los políticos en línea porque saben que 
si dicen alguna falsedad, serán desmenti-
dos. 
Otro hallazgo respaldado por los perio-
distas locales es que en muchos casos, 
las personas que leen las noticias falsas 
no acuden a otras fuentes de información 
para entender y verificar si lo que están 
leyendo es verdadero. En el caso de Bo-
livia, una parte de la población no se en-
cuentra educada en el ámbito de cómo 
informarse. Es por eso que los medios de 
comunicación masivos juegan un rol su-
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mamente importante y tienen que lograr 
que la población lea y vea lo que produ-
cen como primera instancia.
El siguiente resultado nace de un elemen-
to importante para poder realizar una 
verificación de datos buena y fructífera 
que es la disponibilidad de fuentes. La 
mayor parte de los pasos de comproba-
ción se conforman por fuentes tanto ofi-
ciales como secundarias y alternativas. 
Puede verse un incumplimiento de la Ley 
de transparencia y acceso a la informa-
ción pública del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Ésta garantiza la transparencia y 
el correcto manejo y administración de 
los recursos públicos y del patrimonio 
del Estado Plurinacional. Asimismo, per-
mite que todo ciudadano tenga acceso 
a la información que sostienen las insti-
tuciones públicas. Sin embargo, muchas 
de dichas instituciones no brindan la in-
formación requerida por la población. Lo 
anterior dificulta la entrada de verificado-
res de datos especializados en Bolivia, ya 
que dependen del acceso a información y 
documentación oficial para poder realizar 
una parte se las verificaciones. 
La tarea de las entidades verificadoras de 
datos aún no se encuentra presente en la 
idea colectiva de los periodistas. A pesar 
de ser un proceso dedicado a fortalecer 
el periodismo, muchos periodistas locales 
ignoran de su existencia.
La percepción de los periodistas sobre 
una posible entrada del proceso de veri-
ficación de datos especializada en el país, 
también genera un hallazgo relevante. El 
recelo y la competitividad dentro de la 
profesión de periodismo en Bolivia son 
algo común. Por esta razón, si una enti-
dad verificadora entra a evaluar la veraci-
dad dentro de ciertas notas periodísticas, 
muchas personas tendrían una reacción 
negativa. Sin embargo, algunos periodis-
tas piensas que si la verificación de datos 
ayuda a que la población tenga una infor-
mación más completa, no puede ser algo 
menos que positivo.
Por último, se encuentra el hallazgo en el 
que la viabilidad de las entidades de ve-

rificación de datos en Bolivia se ve com-
prometida específicamente por el factor 
económico y el poco acceso a informa-
ción que se tiene en el país. Las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG) son 
las que comúnmente dan financiamiento 
a proyectos como el que serían las enti-
dades verificadoras de datos. Lamenta-
blemente, en Bolivia aún no existen ONGs 
que quieran dirigir fondos a este tipo de 
iniciativas porque aún no se le va la im-
portancia. Sin embargo, a partir de inves-
tigaciones como ésta se puede ver que 
entidades verificadoras pueden ayudar a 
la población a ejercer más derechos como 
el del acceso a la información y el ejerci-
cio a la democracia.
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Expertos en verificación de datos entre-
vistados:
- CASTRO, Aramís (Periodista de jo 
Público Perú)
- GREENBERG, John (Jefe de piso y 
periodista en PolitiFact EEUU)
- SOHR, Olivia (Coordinadora de 
proyectos especiales y periodista en Che-
queado Argentina)
- TOBÍAS, Manuela (Periodista en 
PolitiFact EEUU)
- YÉPEZ, Desirée (Coordinadora y 
periodista en Ecuador Chequea)

Periodistas de los periódicos Los Tiempos 
y Opinión entrevistados:
- AMURRIO, Lorena (Periodista de 
sección Metropolitana en Los Tiempos)
- CABRERA, Ulises (Periodista de la 
sección Cultura en Los Tiempos)
- CAERO, Gabriel (Periodista de la 
sección Deportes en Los Tiempos)
- CHAMBI, Fabiola (Editora de la 
sección Web en Los Tiempos)
- CONDORI, Betty (Editora de la sec-
ción Local en Opinión)
- DE LA ZERDA, Sergio (Jefe de in-
formaciones y periodista en Opinión)
- ESPINOZA, Santiago (Jefe de re-
dacción y periodista en Opinión)
- LAFUENTE, Lesly (Directora del 
periódico Opinión)
- PEREDO, Nelson (Periodista de la 
sección País en Los Tiempos)
- REVOLLO, Melissa (Periodista de la 
sección Nacional en Opinión)
- RUVENAL, Caio (Periodista de la 
sección Cultura en Opinión)
- VARGAS, Romina (Periodista de la 
sección Deportes en Opinión)
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La presente investigación busca en-
contrar la aplicación del proceso de 
verificación de datos en el ejercicio del 
periodismo escrito tradicional a partir 
de la percepción de periodistas del pe-
riódico Los Tiempos y Opinión. Como 
el periodismo y verificación de datos 
son ámbitos nuevos en Bolivia, se rea-
liza entrevistas a expertos en el tema 
que trabaja en entidades verificadoras 
de datos de Chequeado (Argentina), 
PolitiFact (Estados Unidos), Ojo Públi-
co (Perú) y Ecuador Chequea (Ecua-
dor). Los expertos ayudan a formar 
conceptos y procesos entorno a la ve-
rificación de datos para que ésta pue-
da ser aplicada en Bolivia. Asimismo, 
se realizan entrevistas a periodistas de
todas las secciones de los prin-
cipales periódicos de Cocha-
bamba: Los Tiempos y Opinión.

Palabras�clave:

Verificación de datos, periodis-
mo de datos, fuente, rutina de 
elaboración,viabilidad, Bolivia

Abstract:

The present investigation seeks to 
find the application of the process of 
data verification in the exercise of tra-
ditional written journalism based on 
the perception of journalists of the 
newspaper Los Tiempos y Opinión. As 
journalism and data verification are 
new areas in Bolivia, interviews are 
conducted with experts in the sub-
ject that works in data verification
entities of Chequeado (Argentina), 
PolitiFact (United States), Ojo Público 
(Peru) and Ecuador Check (Ecuador ).
The experts help to form concepts 
and processes around the verification 
of data so that it can be applied in Bo-
livia. Likewise, interviews are carried 
out with journalists from all the sec-
tions of the main newspapers in Co-
chabamba: Los Tiempos and Opinión.

.����RUGV�
Data verification, data journalism, 
source, preparation routine, viability,
Bolivia.
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1. El caso

El 15 de septiembre, la ciudad de Salta-Ar-
gentina, es testigo como miles de fieles 
caminan por las calles del casco céntrico 
en la procesión del Señor y la Virgen del 
Milagro, culto en donde participan miem-
bros eclesiales y políticos.
La devoción surge en 1692 cuando un te-
rremoto destruye gran parte de la ciudad 
de Esteco y sus alrededores. El mito de 
origen relata que una vez sacados los bul-
tos por las calles, cesó de temblar la tierra, 
un evento geológico común en la zona del 
noroeste argentino. 
La festividad incluye diversos rituales 
(Turner, 1980) como la entronización de 
las imágenes en el altar mayor de la Cate-
dral Basílica de Salta que se realiza en el 
mes de julio. Durante ese periodo,  diver-
sas organizaciones civiles y principalmen-
te escuelas1, participan de las misas que 
se ofician en honor a los Santos Patronos. 
Las  novenas se realizan en las diversas 
parroquias barriales y afuera de la Cate-
dral, donde los fieles siguen los rezos a 
través de una pantalla gigante ubicada en 
la fachada del templo.  
Desde el 13 al 15 de septiembre, los días 
que establece el calendario religioso de 
Salta para la festividad,  cientos de pere-
grinos de distintos puntos de la provincia 
(y en menor proporción del país) caminan 
días y noches hasta  llegar al altar donde 
se encuentran entronizadas las imágenes. 
Este ritual implica un gran operativo de 
seguridad que controla los espacios que 
recorren los cuerpos peregrinos en la ciu-
dad, los cuales tienen tiempos específicos 
para llegar a la misa que se oficia en la 
Catedral. 
Los medios se encargan durante esos días 
de realizar la cobertura mediática de los 
sucesos relacionados únicamente al culto, 
destacando cómo la devoción forma par-
te de la “identidad” local, mientras que el 
municipio y la provincia se encargan de 
realizar publicidades en la vía pública des-
tacando la importancia de la festividad 

como parte del “pueblo salteño” (Autor, 
2013 y 2018).
El Milagro es una devoción oficial católica  
que congrega a diversos actores sociales: 
alrededor de las imágenes que salen en 
procesión se encuentran los funcionarios 
públicos y los miembros eclesiales. Luego, 
detrás de una valla de policías, se ubican 
los  peregrinos tanto citadinos como del 
interior provincial. Esta jerarquización de 
los cuerpos en el espacio público permite 
pensar cómo se produce  una inclusión su-
bordinada (Elías, 1993) de las clases sub-
alternas. A la vez, permite leer las diversas 
formas en la que la devoción se establece 
como hegemónica, entendiendo que este 
concepto medular de Antonio Gramas-
ci (1986) implica considerar un modo de 
articulación política (y en este caso reli-
giosa) que impone, reafirma y recrea el 
poder para regirlas en función de clases 
o un sector de clases que se erige como 
dominante. En el caso a estudiar, este po-
der se re-afirma a través de los medios, la 
dirigencia política y, también, de actores 
sociales que están imbricados en la insti-
tución y que permiten comprender cómo 
se reproduce y sedimenta el poder de la 
iglesia a través de las funciones y percep-
ciones que poseen los mismos –principal-
mente- durante el desarrollo de la festivi-
dad del Milagro.

2. Entradas teóricas y metodológicas

El culto convoca a una diversidad de ac-
tores sociales, cada uno de los cuales por-
ta identidades diversas. Interesa poner en 
cuestión aquí, ciertos grupos que funcio-
nan como rostridades del poder, es decir, 
actores entramados en modos de semioti-
zación donde se ponen en juego sistemas 
de redundancias dominantes que depen-
den de una red de equipamiento sobre el 
cual descansa el poder de la burguesía 
(Guattari, 2013). 
Este trabajo2, entonces, tiene como obje-
tivo mirar las representaciones sociales de 
dos grupos católicos denominados como 
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“Hermandad del Milagro” y la “Guardia de 
Obreras de María” por considerar que sus 
miembros ocupan una posición jerárquica  
en la organización del culto del Milagro y, 
de algún modo, se establecen como los 
rostros del poder que ejerce la Iglesia Ca-
tólica salteña en la ciudad y a partir de 
la devoción. Cabe destacar que, la inves-
tigación considera a estos grupos –ade-
más- como cofradías por las dinámicas 
que adquieren, las cuales se detallarán 
más adelante. 
La investigación se constituye en la tra-
ma de estudios provenientes de la comu-
nicación (Reguillo, 2007 y 2008), de la 
socio-semiótica discursiva (Verón, 1987; 
Angenot, 1985) los estudios culturales 
(Hall, 2010) aportes sobre representacio-
nes sociales (Cebrelli y Arancibia, 2012)  y  
relación a la religiosidad desde la antro-
pología, la sociología, la historia cultural y 
la comunicación (Chaile, 2010; Fogelman, 
2000 y 2005; Dri, 2012; Turner, 1980; Au-
tor, 2013, 2018).
Las representaciones son imágenes de 
mundo que poseen una carga ideológica 
( cf. Cebrelli y Arancibia, 2012). Las mis-
mas posibilitan reflexionar sobre la rela-
ción del sujeto, las adscripciones identi-
tarias y las formaciones discursivas como 
correspondencias no necesarias, como 
contingencias que reactivan los proce-
sos históricos (Laclau y Mou�e, 2005). El 
proceso constitutivo de las identidades 
es un trabajo de la diferencia y semejanza 
desde lo discursivo y desde los sistemas 
representacionales en lucha o conflicto, 
legibles según los regímenes de visibili-
dad imperantes en un estado de sociedad 
(Hall, 2010). En este sentido, las identida-
des se constituyen dentro de la represen-
tación y no fuera de ella (Cebrelli y Aran-
cibia, 2012).
El concepto de actores sociales de Gui-
denns (2003) es transversal a la presente 
indagación, ya que posibilita pensar cómo 
se construye la  imagen de los agentes de 
forma intencional cuyas acciones y activi-
dades obedecen a determinadas razones 

y motivos, en estrecha vinculación con la 
constitución de identidades no sólo a ni-
vel grupal sino en diálogo y tensión con 
la “salteñidad”. Al mismo tiempo, las per-
cepciones de los miembros de estos gru-
pos, permiten pensar cómo se legitiman 
jerarquías hacia el interior de la institución 
y, por lo mismo, posibilitan examinar las 
diversas formas, más o menos formaliza-
das que existen hacia el interior del Arzo-
bispado, cómo se construye y se mantiene 
un orden legítimo en el que se establecen 
relaciones entre las cosas y las personas y 
a partir del cual se producen gradaciones, 
valores o dignidades, en ocasiones, des-
iguales (Boltanski y Thévenot, 1991).
Para conocer la mirada de estos actores, 
se considera la información obtenida de 
observaciones participantes, es decir, a 
través del contacto del investigador con 
el fenómeno observado lo que habilita co-
nocer la realidad de las personas en sus 
propios contextos, en este caso, en los ám-
bitos de realización del culto. También, se 
utilizaron entrevistas en profundidad para 
conocer con detenimiento sus puntos de 
vista (Restrepo, 2016). Los testimonios in-
cluidos en este artículo 3 fueron recolec-
tados durante el año 2016-2017 durante 
el periodo de la novena y procesión que 
abarca desde el 6 al 15 de septiembre. Se 
hace necesario mencionar que la realiza-
ción de las entrevistas fue un desafío para 
la investigadora, dado que los miembros 
de estos grupos son reticentes a brindar 
testimonios sin la previa autorización del 
Arzobispado de Salta.  
El trabajo se estructura en tres partes: la 
primera realiza un breve recorrido sobre 
el origen del culto en Salta y su relación 
con la colonia y la conformación de los 
estados nacionales. En un segundo mo-
mento, se piensa en la historia de estos 
grupos desde la perspectiva de sus inte-
grantes, entendiendo que los testimonios 
constituyen un aporte fundamental para 
reconstruir las posibles formas en las que 
surgieron estas cofradías, dado que no 
existen registros públicos escritos hasta 
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está anclado en la estatua de la Virgen, 
que luego de numerosos temblores cayó 
de un atrio de más de tres metros y no 
tuvo ningún daño. El hecho que la vene-
ración de las imágenes sea dual se debe 
a que los jesuitas locales no sólo no vie-
ron con buenos ojos la veneración única 
a María (ibídem, 2010) sino que, también, 
estaba relacionado con el debate sobre 
el carácter divino o no de la Virgen en el 
seno de la institución (Gruzinski, 1994).
Desde la etapa colonial hasta la actuali-
dad, el culto está institucionalizado en 
la memoria cultural, es decir, “en la tem-
poralidad viva de los haceres de la gen-
te común” (Cebrelli y Arancibia, 2012:6). 
Esta perpetuación a lo largo del tiempo 
se debe a la construcción de las identida-
des locales que comenzaron a surgir con 
la conformación del Estado Nacional en 
la Argentina (1852-1880). El pasaje del or-
den colonial a los estados nacionales no 
fue nada fácil para la incipiente nación: se 
desataron “fuerzas centrífugas” que des-
articulaban la sociedad, sin que existiera 
una posibilidad de “orden” dentro de esa 
comunidad imaginada (Ozlack, 1982). El 
orden no era más que la condición ne-
cesaria para una determinada manera de 
pensar el progreso y la civilización de una 
ciudadanía política. Sin embargo, dentro 
de ese proyecto nacional, las provincias 
no siempre estuvieron de acuerdo con los 
nuevos valores. Así, a principios del siglo 
XX, Salta era mirada como un lugar don-
de “aún existían costumbres tradicionales 
de raíces  hispánicas e indígenas, algunas 
de las cuales (principalmente la hispáni-
ca) se complementan con el esquema de 
progreso propiciado por el estado y otras 
como la indígena se contradecían con los 
proyectos modernizadores” (Flores Klarik, 
2010:52). En ese momento, la imagen de 
Salta se construye por una fuerte marca 
tradicionalista sustentada -principalmen-
te- por las familias de elite que participa-
ron en la independencia (Álvarez Legui-
zamón, 2010).

el momento. En un tercer momento, se 
muestra cuáles son los roles de estas per-
sonas y cómo se constituyen en los ros-
tros del poder de la Iglesia, es decir, en 
voces y cuerpos que legitiman represen-
taciones e identidades de la institución.

3. El mito del culto anti-sísmico

El culto del Milagro tiene su mito de ori-
gen (Dri, 2012) anclado en la etapa colo-
nial de Salta, cuando formaba parte de la 
Gobernación de Tucumán y se encontra-
ba en plena etapa de organización políti-
ca y económica, de integración progresi-
va con el centro minero de Potosí a través 
de las demandas ganaderas y textiles con 
una dinámica de interrelación con las so-
ciedades indígenas (Yudi, 2015). Según la 
historia oficial del culto, la historia de las 
imágenes se remonta a  1590 cuando el 
Fray Francisco de Victoria desde España 
regala a la diócesis de Tucumán un Cristo 
para la Iglesia Matriz de Salta y una Virgen 
del Rosario para el convento de los Domi-
nicos de Córdoba. El barco que llevaba las 
imágenes naufragó y ambas llegaron flo-
tando al puerto del Callao en Perú, en el 
Océano Pacífico. Dado que el Cristo que-
da abandonado en una habitación, el mito 
sostiene que  el padre José Carrión  reci-
be el mensaje divino que la imagen que 
había sido abandonada por más de cien 
años, debía salir en procesión para que 
cese el sismo. La historia sostiene que el 
perdón de la divinidad (Cristo) se produce 
por la intercesión de la Virgen4.
En la época de la colonia las reacciones 
frente a la catástrofe fueron de miedo y 
penitencia pública, confesiones y comu-
niones masivas, lo que era propio de una 
sociedad creyente, temerosa de la ira di-
vina, con ansias de recuperar la gracia 
perdida. Con el cese de los terremotos y 
sucesivas reinterpretaciones de lo suce-
dido, las imágenes se consagraron como 
milagrosas (Chaile, 2010). Algunos histo-
riadores como Telma Chaile (ibídem), sos-
tienen que el acontecimiento “milagroso” 
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dían ser comprendidos por dos vías: una 
material (la construcción de un patrimonio 
cofradial y su administración) y otra de un 
fuerte contenido espiritual (circulación de 
discursos y prácticas religiosas). También 
constituyeron espacios de sociabilidad, 
alianzas, definición de identidades grupa-
les, apoyo material y solidaridad entre sus 
miembros (Fogelman, 2000 y 2005). De 
allí que las cofradías coloniales sirvieron 
como marco identitario para sus integran-
tes: se construyeron como identidades 
corporativas porque posibilitaron a los no 
hispano-criollos insertarse dentro del sis-
tema colonial y obtener cierto grado de 
integración simbólica y de prestigio (Va-
lenzuela Márquez, 2010).
Algunos de los miembros de estos grupos 
se nominan como apostolados, concep-
to utilizado dentro de la institución para 
designar simbólicamente a aquellos que 
cumplen el rol de “apóstoles” de Jesús y 
con ello, ser trasmisores del mensaje de 
la Iglesia. La investigación, entiende que 
este tipo de auto-identificación es para-
lela a otro tipo de dinámica relacionada 
a las cofradías, más allá que las obreras 
no surgieron durante la etapa colonial sal-
teña. Así,   estos grupos poseen similares 
objetivos que  este tipo de corporación, 
ya que tienen fines hospitalarios, de sa-
nidad y fundamentalmente, son los arti-
culadores de otros grupos dentro de la 
Iglesia como lo son los grupos de jóvenes, 
grupos de jóvenes mayores, de acción ca-
tólica, entre otros.
Algunos historiadores se han encargado 
de diferenciar entre cofradías y herman-
dades: estas últimas estaban compuestas 
por grupos de sacerdotes que se dedi-
caban a servicios hospitalarios y las co-
fradías podían tener una conformación 
diversa de laicos. Retomando la perspec-
tiva de Patricia Fogelman (2000) ambos 
términos durante el periodo colonial eran 
intercambiables y la distinción entre ellos 
se hace intangible, puesto que el uso in-
distinto de los términos da cuenta de un 
único tipo de asociación que eran las co-

Sin embargo, la posición subordinada de 
las elites locales con respecto al centro 
de Buenos Aires hace ver a Salta dentro 
de un esquema de inferioridad dentro del 
nuevo mapa nacional (Flores Klarik, ibí-
dem). La marca del tradicionalismo que 
hacía a la provincia “atrasada” en el pro-
yecto de civilización, se convierte hacia 
1920 en un “valor” del salteño, original y 
sólido que no se opone a los proyectos 
modernos. Una imagen que se propugna 
desde la literatura y las clases dominan-
tes que se veían amenazadas por el nuevo 
proyecto de país. Es en este momento en 
que el culto del Milagro y la imagen de los 
Gauchos son dos tradiciones rescatadas 
en el discurso de escritores famosos loca-
les como Juan Carlos Dávalos y Bernardo 
Frías (Álvarez Leguizamón, 2010).
En 1940, el país atravesaba una faceta 
modernizadora y en ese contexto, existían 
provincias con mayores adelantos que la 
salteña. Esta diferencia necesita subsa-
narse, por lo cual se consolidan los va-
lores tradicionalistas en el seno local: “la 
defensa de la Iglesia Salteña y los grupos 
tradicionalistas, harían valer con mayor 
fuerza sus atributos morales e históricos 
para diferenciarse de aquellas provincias 
que la superaban por su progreso” (Flo-
res Klarik, 2010: 64). La continuidad de 
este culto desde un pasado colonial hasta 
la actualidad se da por el peso de las re-
presentaciones y su espesor temporal (es 
decir, su perpetuidad a lo largo del tiem-
po) que permiten que los modos de ver 
el mundo se fundan, circulen y se resigni-
fiquen haciendo resonar en ellas los dife-
rentes momentos de la historia (Cebrelli 
y Arancibia, 2012) donde diversos acto-
res con múltiples intereses propiciaron la 
continuidad del culto colonial.

4. Cofradías y colonialidad

Las cofradías durante la colonia eran gru-
pos que surgían de las Iglesias y tenían 
-desde la perspectiva de la historia cul-
tural- un rol social polivalente porque po-
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nes”: ponen al destinatario ante la disyun-
tiva de obedecer o desobedecer (en el 
caso de los enunciados apelativos), y 
ante la de responder o negarse a respon-
der (en el de los enunciados interrogati-
vos). Los interrogantes que se realizan 
en este enunciado tienen la impronta de 
esos paralelismos que el enunciador ter-
mina respondiendo (Grande Alija, 1996). 
De acuerdo al testimonio, esta Herman-
dad, entonces, tendría un origen colonial 
y estrechamente vinculado a la historia 
de la devoción cumpliendo así una de las 
características fundamentales de las co-
fradías que radica en que sus miembros 
eran integrantes activos de determinados 
cultos (Cordero Fernández, 2016).
Carmen forma parte de las “Obreras de 
María”, una mujer de más de cincuenta 
años que se declara “mariana” por su tra-
yectoria de vida personal con la imagen 
de María. Además, se constituye como un 
miembro activo del templo dado que ha 
pasado por todos los grupos de la institu-
ción y fue electa como presidenta de las 
Obreras por dos periodos consecutivos. 
Según Carmen, la historia del grupo se re-
monta hacia el año 1913:
La Guardia de Obreras nace en el año 
1913, o sea que ya cumplimos 103 años, 
el 16 de abril. La función principal era an-
tes, por ejemplo, asistir a todas las muje-
res en diferentes ámbitos. Después se fue 
transformando de a poco porque cuando 
nace la Guardia fue creada por las gran-
des señoras de la época para su personal 
de maestranza y para todas las chicas que 
les servían de sirvientas. Cuando ellas se 
reunían acá, en la Iglesia, pero como las 
Hijas de María, venían acompañadas de 
estas personas, pero decían, “bueno estas 
personas algo tienen quehacer”; enton-
ces se las llamó la Guardia de Obreras de 
María, por eso el nombre. Y en esa Guar-
dia de Obreras ellas posibilitaron que se 
vayan organizando, que tengan una obra 
social en su momento y que hagan acti-
vidades menores pero paralelas a las que 
ellas hacían. Después estas grandes seño-

fradías. En los casos estudiados, esta ten-
sión puede leerse en la constitución de los 
grupos: la “Hermandad del Milagro” está 
conformada únicamente por hombres 
mientras que las “Obreras de María”, sólo 
por mujeres mayores de 25 años. Ambas 
cofradías implican uno de los máximos 
grados que puede alcanzar un laico den-
tro de la Iglesia local. 
Alberto es profesor en un colegio secun-
dario y miembro de la “Hermandad del 
Milagro” hace más de diez años. Esta co-
fradía está conformada por ciento veinte 
(120)  hombres que participan activamen-
te de la devoción. La historia del grupo to-
davía no ha sido escrita por sus integran-
tes pero, según este testimonio, estaría 
anclado en el mito de origen del culto:
Es una materia pendiente sobre todo 
como integrantes de la Hermandad con-
textualizar su historia. 
Algunos dicen que la Hermandad del Mi-
lagro surge al tercer día del terremoto de 
1692, cuando se lo saca al Santísimo Sa-
cramento que algunos dicen que dio la 
vuelta en la Plaza y otros que dieron vuel-
ta atrás de la Catedral. Entonces es cuan-
do el curita el Carrión escucha la voz de 
Cristo y dice que ese día ahí surge la Her-
mandad del Milagro porque ahí se lo lleva 
al Santo Cristo crucificado para hacer la 
procesión. Otros dicen que cuando apa-
rece en el puerto Callao en Perú, los dos 
cajones con la Virgen y el Señor. ¿Quién lo 
saca? El Pueblo lo saca de ahí. Lo llevan a 
Cochabamba o a Potosí o por el camino 
del Perú hasta llegar a la ciudad, ¿no ha-
brá surgido ahí la Hermandad? (Testimo-
nio Alberto, miembro de la Hermandad 
del Milagro, año 2015)
En el enunciado, se puede leer cómo se 
configuran paralelismos que se advierten 
entre los enunciados interrogativos (en-
tendidos como pedidos de información) 
y los enunciados apelativos. En efecto, 
tanto las interrogaciones como las apela-
ciones se caracterizan por forzar al inter-
locutor a reaccionar de una cierta manera, 
son enunciados creadores de “obligacio-
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de abril se conmemora la Fundación de 
la ciudad de Salta, hay allí un intento de 
significar la cofradía en un acontecimien-
to colonial y vinculado a la historia local.
Se podría reflexionar, entonces, que la 
identificación de este grupo es un índice 
de cómo la colonialidad se ha perpetuado 
en la modernidad con variaciones que, sin 
embargo, siguen reproduciendo ese siste-
ma mundo colonial (Quijano, 2007) legi-
ble en un término que condensa una jerar-
quía en relación a la divinidad y, también, 
hacia el interior de los grupos católicos.

5. Roles e identidades

Si se considera la significación de la Her-
mandad, podría pensarse cómo la iden-
tificación de “hermanos” hacia el interior 
del culto es claramente masculina, mien-
tras que la representación de Obreras 
(servidumbre de la divinidad) queda en 
roles femeninos: allí la jerarquía pasa por 
el género de los laicos pero reproduce la 
matriz fuertemente patriarcal de la Iglesia 
Católica en general.
 La función de ambas cofradías es dife-
rencial; sin embargo, ambas gozan de le-
gitimidad para realizar ciertas prácticas al 
interior del culto. En el caso de la Herman-
dad del Milagro, sus miembros son los en-
cargados de disciplinar el espacio de la 
Catedral y poseen relativa cercanía con 
las imágenes sagradas, dado que son los 
encargados de colocar y sacar del atrio 
central las imágenes como así también de 
custodiar permanentemente la seguridad 
de las mismas:
Nuestro apostolado se dedica a preservar 
las imágenes sagradas, participar de las 
misas solemnes, ayudamos a los cordones 
para que la gente salga del altar cómoda-
mente, en las procesiones, en los Corpus 
Cristis, seguimos donde está el santísimo 
sacramento (…) El Milagro es la fuente de 
nuestro trabajo, nosotros recibimos a los 
peregrinos, se trabajan en Caritas, se hace 
seguridad (…) le decimos a la gente me va 
a voltear la imagen, póngase de este lado, 

ras fueron dejando las actividades y to-
mando relevancia la Guardia de las Obre-
ras, pero ya no como servicio a ellas, sino 
al Santuario. La mayor parte de las dona-
ciones de las ornamentaciones las hizo la 
Guardia de Obreras. Por ejemplo, el trono 
de la Virgen, las coronas que tienen las 
dos las imágenes los donamos nosotras.
(Testimonio de Carmen, brindado en la 
Catedral Basílica de Salta, Septiembre de 
2016)
A diferencia de la Hermandad, el testimo-
nio de Carmen predomina la modalidad 
aseverativa, es decir, el acto de aserción 
consiste en que el hablante asume una 
posición epistémica que le compromete 
con la verdad de lo que comunica (Gran-
de Alija, 1996).
El relato de Carmen muestra un origen del 
grupo anclado en los sectores populares y 
con ello una de las funciones de las cofra-
días, es decir, el sentido integrador entre 
las diferentes clases sociales (Castañeda 
García, 2015). De esta manera, en su relato 
se puede distinguir las jerarquías sociales 
entre las que eran Hijas de María, es decir, 
las mujeres de la elite local y, por otra par-
te, las que ocupaban un rol subordinado 
como ser “guardianas” y “obreras” de la 
divinidad - cuando ingresaban al templo- 
y también de la elite al realizar sus funcio-
nes de “maestranza”, es decir, de limpiar 
los espacios del templo.
La denominación de este grupo remite di-
rectamente a las condiciones de produc-
ción del término “obrero”, el cual refiere 
a un sistema capitalista donde la “clase 
obrera” es la trabajadora (en este caso, 
“trabajadoras” en relación a la divinidad 
y la Iglesia), nominación utilizada fuerte-
mente a mediados del siglo XIX. Además, 
otro tiempo que resuena en nombre de la 
agrupación es el de la etapa industrial de 
la historia local: en el año 1913 goberna-
ba la provincia Robustiano Patrón Costa, 
quien implementó políticas destinadas al 
desarrollo de industria vitivinícola y hari-
nera, una veta incipiente en la provincia. 
Por otra parte, si se considera que el 16 
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o pase por acá que por aquí no se puede 
(Testimonio Alberto, miembro de la Her-
mandad, año 2015).
El colectivo de identificación “nosotros” 
en el testimonio, es utilizado para refor-
zar una imagen de grupo “unificada” que 
establece una frontera con los que no 
forman parte de él, lo cual se puede leer 
cuando se usa el apelativo “gente”. De allí 
que, se establece una frontera entre los 
cuerpos, es decir, una línea divisoria sus-
tentada en diferencias sociales (Cebrelli y 
Arancibia, 2012). En este caso, las fronte-
ras no sólo son simbólicas sino materia-
les: la hermandad es la que se encarga de 
posicionar y diferenciar los lugares que 
van a ocupar las personas que participan 
del culto. La cofradía, entonces, funciona 
como un conjunto de actores reguladores 
del espacio hacia el interior de la Catedral 
y también hacia el exterior porque se en-
cargan de acompañar a los bultos del Se-
ñor y de la Virgen durante la procesión: se 
los puede identificar porque son los hom-
bres vestidos de traje negro que están con 
cordones delimitando el espacio entre la 
curia, las autoridades gubernamentales y 
el pueblo peregrino. Es necesario desta-
car que este grupo coordina acciones de 
control y ordenamiento del espacio junto 
con la Policía de la Provincia de Salta.
Las obreras, por su parte, ayudan en la or-
ganización de las personas que ingresan 
al templo durante la novena, coordinan 
grupos (como los de liturgia, entre otros). 
Sin embargo, su rol más específico es el 
de vestir a las imágenes, un ritual presen-
ciado por el Vicario y una mujer que ellas 
designan cuya función es la de ser la “pe-
luquera” de la Virgen. 
En la distribución de roles podría leerse 
cómo una función más anclada en el es-
pacio público queda en manos de los ro-
les masculinos, mientras que la práctica 
de la vestimenta gira en torno a un espa-
cio privado regulado por la presencia de 
la institución pero, principalmente, de mu-
jeres. Aquí, se hace necesario las disputas 
que instaló el modernismo: se establece la 

masculinidad en el espacio público y lo fe-
menino en el espacio doméstico- privado 
(González Sthepan, 1995).
Tanto la Guardia de Obreras como la Her-
mandad del Milagro son los grupos que 
mayor cercanía tienen con las imágenes. 
Además, son los que reproducen, de al-
gún modo, el relato del canon católico. De 
allí que, Carmen, por ejemplo, afirme que 
el culto es “espiritual”:
Este tiempo del Milagro se vive de for-
ma muy particular. Se vive en forma muy 
espiritual, porque el Señor en cada san-
tuario se posa y derrama bendiciones y 
nosotros sabemos eso y a cada persona 
que vienen tratamos de atenderlos bien, 
en base a una organización que a algunos 
les puede molestar, pero lo hacemos por 
el bien de todos ellos (Testimonio de Car-
men, brindado en la Catedral Basílica de 
Salta, Septiembre de 2016)
El testimonio marca la manera en la que 
se concibe a aquellos que son católicos 
pero que no forman parte de la organiza-
ción. Es interesante pensar aquí, como se 
re-activa una visión paternalista, de cierta 
superioridad por formar parte de la orga-
nización al sostener que el poder  y la je-
rarquía que se ejerce es por el “bien” de 
ellos.
También, es interesante cómo las cofra-
días se asumen como rostridades del 
poder al reproducir imágenes de mundo 
“hegemónicas” como, por ejemplo, sos-
tener que la identidad salteña se “vive” 
y “siente” desde y por el Milagro: El ser 
devoto del Señor y la Virgen del Milagro 
se combina con la vida de cualquiera, vos 
fíjate que vienen mineros, vienen niños, 
vienen mujeres, vienen ancianos, vienen 
policías. La Iglesia es una gama de seres 
humanos que agradecen o vienen a pedir 
a Dios (…) Ser devoto es estar aferrado a 
lo que está detrás de esa imagen que es a 
Dios (Testimonio de Carmen brindado en 
la Catedral Basílica de Salta, septiembre 
de 2016)
El testimonio de Alberto refiere a un sig-
nificado latente que está en los medios de 
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participan de una práctica como la ves-
timenta de la imagen donde sólo pueden 
participar un número reducido de per-
sonas; en el caso de la “hermandad” las 
actividades que desempeñan están an-
cladas en el espacio público y regulan las 
maneras que se puede transitar la ciudad 
pero, principalmente, la Catedral. De al-
gún modo se reproduce el pensamiento 
moderno y colonial que destina el espa-
cio público para los hombres y el privado 
para las mujeres.
Los roles muestran, también, cómo se 
configuran las cofradías en la actualidad, 
cómo se perpetúan imágenes paternalis-
tas, jerárquicas que hablan, por un lado, 
de la configuración de la Iglesia Católica 
local y, por el otro, de cómo se concibe la 
“salteñidad”.

comunicación  que se vincula a cómo el 
Milagro abarca una totalidad que atravie-
sa diversos grupos sociales 5. Aquí, puede 
leerse cómo reproducen representaciones 
e identificaciones que  también son sedi-
mentadas desde la iglesia y los medios 
(Autor, 2013 y 2018) y, de algún modo, 
permiten comprender cómo se configu-
ran las rostridades del poder cumpliendo 
la función de reproducir las imágenes de 
mundo de la Iglesia. En ambos casos, se 
pueden leer imágenes de mundo que for-
man parte del canon en general y de la 
institución local en particular, vinculada 
principalmente al culto del Milagro.

6. Algunas apreciaciones finales

El trabajo fue mirando la manera en la que 
se construye el relato mítico del culto y 
cómo se imbrica con la historia provincial 
y nacional para así, pensar la configura-
ción del  Milagro como un culto oficial, 
sostenido por la Iglesia y diversos acto-
res sociales que permiten pensar cómo se 
ejerce la dominación del catolicismo en la 
ciudad. En un segundo momento, se fue 
pensando la forma en la que se construye 
la representación de un culto anti-sísmico, 
una significación que le permite traspasar 
la colonia y llegar hasta nuestros días. 
La investigación mira la forma en la que se 
construyen los grupos católicos, su histo-
ria y cómo esto da cuenta de una necesi-
dad de anclar los respectivos surgimien-
tos ya sea en la historia de la fundación de 
Salta o en el mito de origen del culto, dan-
do cuenta de cómo se intenta legitimar 
y adosarse a determinados hechos que 
cuentan con visibilidad y legitimidad en el 
ámbito local. Sin embargo, mientras que 
las obreras aseveran su  origen en deter-
minados hechos vinculados a la presencia 
de la elite en las iglesias, el caso de la Her-
mandad resulta paradigmático porque 
aún existen dudas sobre su surgimiento. 
También, puede leerse ciertas diferencias 
en términos espaciales: las “obreras” res-
tringen su actividad al ámbito privado y 
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Estudiar las comunidades desde un 
enfoque postmoderno resulta com-
plejo. Sin embargo, hacerlo con una 
metodología correcta y organizada 
facilita el análisis y el estudio. De esta 
manera, se propone una metodología 
llamada “espiral dinámica procesual”. 
Esta fue aplicada con la comunidad 
de aprendizaje transdisciplinaria del 
programa VLIR-UOS de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” regio-
nal Cochabamba. 
La misma se presenta en cuatro ni-
veles de análisis. Cada uno facilita la 
identificación de los elementos que, 
después, serán los lineamientos que 
regirán el estudio de las comunida-
des en investigaciones futuras. Por lo 
tanto, para acercarse, desde un enfo-
que postmoderno a las comunidades, 
es importante aplicar la metodología 
propuesta para identificar los linea-
mientos que permitirán comprender a 
las mismas para estudiarlas de mejor 
manera en el futuro. 

Palabras�clave:�

Comunidad de aprendizaje transdis-
ciplinaria, lineamientos estratégicos 
procesuales, espiral dinámica proce-
sual.
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dern�approach�to�transdis�
ciplinary�learning�communi�
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Abstract:

Studying communities from a postmo-
dern approach is complex. However, doing 
it with a correct and organized methodo-
logy facilitates the analysis and study. In 
this way, a methodology called “process 
dynamic spiral” is proposed. This was 
applied to the transdisciplinary learning 
community of the VLIR-UOS program of 
the Bolivian Catholic University “San Pa-
blo” in the Cochabamba region.
It is presented in four levels of analysis. 
Each one facilitates the identification of 
the elements that, later, will be the guideli-
nes that will govern the study of the com-
munities in future research. Therefore, to 
approach, from a postmodern view, to the 
communities, it is important to apply the 
proposed methodology to identify the 
guidelines that will allow understanding 
the communities to study them better in 
the future.

.����RUGV��

Trans disciplinary learning community, 
procedural strategic guidelines, dynamic 
spiral process.
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1. La mirada postmoderna

A lo largo de los años, la vida humana 
y las relaciones resultan, cada vez, más 
complejas de estudiar. El mundo evolucio-
na, así como la gente, el pensamiento y, 
sobre todo, la producción de conocimien-
to. Es por esto que, en esta última déca-
da, los estudios se centran en el desarrollo 
del ser humano en todas las dimensiones. 
Para muchos, el centro deja de ser Dios 
(edad media) e incluso la razón (edad 
moderna). Actualmente, lo importante es 
el hombre, un ser razonable que, también, 
tiene sentimientos y creencias. Así, tam-
bién, todos desarrollan distintas formas 
de pensar y, por ende, perciben la reali-
dad de diferente manera.
En respuesta a estas diferencias y, consi-
derando al ser humano en todo sentido 
(sentimientos, educación, cultura, per-
cepción de la realidad) nace una nueva 
corriente llamada “postmoderna”. Si bien 
varios autores la cuestionan ya que estu-
diar al ser humano con un enfoque post-
moderno resulta complejo otros como 
Francis Lyotard o Jean Baudrillard la con-
sideran importante para comprender al 
ser humano y sus relaciones en la actua-
lidad. 
En cuanto al primero, al ser humano como 
tal, Baudrillard en su publicación “The pro-
cession of simulacra” explica que, a par-
tir de las creencias, de la educación y del 
contexto, cada persona desarrolla distin-
tas formas de percibir la realidad. Es decir 
que, todos ven el mundo de diferente ma-
nera. De esta forma, él afirma que la ver-
dad absoluta no existe. Por lo tanto, cada 
uno tiene su manera de interpretar la rea-
lidad y ninguna es considerada la correcta 
o incorrecta (Cf. CONNOR 2002:45). Esto 
significa que, en la investigación social, es 
importante considerar la percepción de 
cada individuo estudiado. 
Por otro lado, en cuanto a las relaciones 
del ser humano, François Lyotard   en 
“La condición postmoderna”, describe 
cómo se consolidan las relaciones huma-
nas basadas en la comunicación. De esta 

manera, desde una mirada postmoder-
na, el autor menciona que las relaciones 
se construyen en base a dos elementos: 
La construcción del saber y conocimien-
to y los juegos del lenguaje (Cf. Lyotard, 
1991:5).
En el primer caso, el saber y el conoci-
miento se construyen a partir de un tra-
bajo participativo y colaborativo con el 
objetivo de resolver algún problema. Para 
hacerlo, varias personas comparten sus 
puntos de vista o percepciones para cons-
truir nuevos saberes. Y, por otro lado, en 
cuanto a los juegos del lenguaje, el autor 
se refiere a que, para que exista ese inter-
cambio de ideas, las personas forman co-
munidades y en estas se crean los juegos 
del lenguaje. Estos son reglas consensua-
das sobre cómo participar y comunicarse 
en comunidad (Cf. Lyotard ,1991:5-9).
De esta manera, desde un enfoque post-
moderno, el ser humano, a través de pro-
cesos construye comunidades para forta-
lecerse y resolver problemas. La base de 
cada comunidad es la comunicación. Para 
ello, existen reglas consensuadas en las 
que cada persona comparte su percep-
ción de la realidad y toda participación 
es tomada en cuenta para construir, en 
conjunto, un nuevo saber o conocimiento 
que les permita resolver algún problema. 
Es así como, se crean comunidades con 
distintas características. 
En la mayoría de los casos, las comunida-
des se crean porque, a pesar de que cada 
integrante posee distintas formas de ver 
la realidad, existe algo que los une: cultu-
ra, creencias, educación, etc. Sin embar-
go, en los últimos años y, a medida que 
estudiar la sociedad se complejiza, resol-
ver los problemas también. De esta forma 
se propone una nueva forma de abarcar 
los problemas más complejos, sin dejar 
de considerar al ser humano y sus relacio-
nes, que es a través de “comunidades de 
aprendizaje transdisciplinarias”.
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afirma que la transdisciplinariedad es:
“[…] un conocimiento superior emergen-
te, fruto de un movimiento dialéctico de 
retro- y pro-alimentación del pensamien-
to, que nos permite cruzar los linderos de 
diferentes áreas del pensamiento trans-
disciplinario crear imágenes de la reali-
dad más completas, más integradas y, por 
consiguiente, también más verdadera” 
(Martínez, 2007: 12). 
De acuerdo a lo anterior, Martínez plantea 
que, a través de la transdisciplinariedad se 
puede generar un conocimiento rico en el 
cual se visualice una percepción de la rea-
lidad más completa y real. Es decir que, 
a partir de las percepciones individuales 
compartidas se puede construir una per-
cepción más grande que combine todas. 
Esto es porque, mediante el intercambio 
de ideas y pensamientos de los actores 
en la comunidad, todos dan a conocer 
su percepción de la realidad. Por ende, 
al crear un nuevo saber o conocimiento 
de manera colectiva (mediante la retro- y 
pro-alimentación de pensamientos indivi-
duales), también generan una percepción 
colectiva de la realidad. Esta sería más 
real que las percepciones individuales. Y, 
de esta manera, este nuevo conocimiento 
podrá resolver el problema complejo.
De acuerdo a lo anterior, una comunidad 
de aprendizaje transdisciplinaria, desde 
un enfoque postmoderno, es una comu-
nidad conformada por personas que po-
seen distintos modos de percibir la rea-
lidad, pertenecen a diferentes ámbitos 
culturales, religiosos, educativos, etc. Es-
tos se juntan a través de distintos modos 
de comunicación para dar a conocer sus 
ideas y, a través de un trabajo colabora-
tivo y con reglas consensuadas, elaborar 
herramientas y elementos que los ayude 
a resolver problemas complejos de la rea-
lidad.
Sin embargo, comprender esta definición 
no basta para acercarse y comprender 
a las comunidades. Si bien es importan-
te considerar el enfoque postmoderno, 
resulta muy complejo analizar al ser hu-
mano y sus relaciones si no se tiene una 

2. Comunidad de aprendizaje transdisci-
plinaria

Al igual que la postmodernidad, las comu-
nidades de aprendizaje transdisciplinarias 
surgieron en los últimos años como res-
puesta a la complejidad de los problemas 
que se presentan en la actualidad. Com-
prender qué es una comunidad de apren-
dizaje es sencillo, sin embargo, la defini-
ción de “transdisciplinariedad” dependerá 
del enfoque que se le dé.
Para el primer caso, Etienne Wenger defi-
ne a una comunidad como un sistema so-
cial. En este es, a diferencia de cualquier 
sistema, el aprendizaje es colectivo. Es 
decir que, todos asimilan el aprendizaje 
de manera individual, a partir del trabajo 
en conjunto (Cf. Wenger, 2000:229).
Las características principales, según 
Wenger son que, a los miembros de la 
comunidad los une la idea y el entendi-
miento colectivo de qué es su comunidad, 
cuáles son sus objetivos y porqué y para 
qué trabajan. Por otro lado, construyen su 
comunidad mediante acuerdos y compro-
misos colectivos: “los miembros interac-
túan ente ellos estableciendo reglas y re-
laciones de mutualidad donde se reflejen 
las interacciones” (Wenger, 2000:229). Es 
decir, reuniones o encuentros donde se 
refleje el trabajo en equipo.
Por último, en una comunidad existen 
elementos compartidos (y que también 
fueron producidos en conjunto) como 
ser: lenguaje, artefactos de trabajo (me-
todologías, herramientas, etc.), medios 
de comunicación, saberes y otros. Todos 
los miembros deberían poder contar con 
esos. Para la postmodernidad también 
deben existir reglas o juegos del lenguaje 
que ayudan a gestionar todos los elemen-
tos mencionados.
En cuanto a la transdisciplinariedad, este 
concepto está en discusión. Sin embar-
go, tomando en cuenta que se propone 
un acercamiento a las comunidades de 
aprendizaje transdisciplinarias desde un 
enfoque postmoderno se toma en cuen-
ta la definición de Miguel Martínez, quien 
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En la figura 1 se pueden observar cinco 
elementos importantes: Una espiral, una 
línea imaginaria al centro de la espiral y 
tres dimensiones (Tiempo, espacio y pro-
fundidad). La espiral representa los pro-
cesos de una comunidad. La línea imagi-
naria representa el indicador de proceso 
(determinado por el tipo de comunidad). 
En este caso la comunidad estudiada fue 
una comunidad de aprendizaje transdisci-
plinario por lo tanto el indicador de pro-
ceso era el aprendizaje. Es decir, cada vez 
que exista un aprendizaje termina e inicia 
un nuevo proceso.
Finalmente, la dimensión tiempo está re-
presentada por la línea vertical porque es 
infinito (flecha hacia arriba). La construc-
ción de una comunidad puede tener obje-
tivos claros en un tiempo definido, pero, 
la comunidad como tal puede construirse 
en un tiempo ilimitado. Por otro lado, la 
dimensión espacio está representada por 
la línea horizontal. Está sí tiene límite ya 
que la comunidad se construye en un es-
pacio definido. Y, la dimensión profundi-
dad, representada por la línea punteada 
en diagonal, equivale a los componentes 
de la misma. Este se desarrolla en el se-
gundo nivel.

3.2. Segundo nivel: Estructura y aspectos 
básicos

A partir de la consolidación de la estruc-
tura, en este nivel se estudia el ámbito de 
trabajo. Para esto, se realiza una primera 
aproximación a la comunidad en la cual se 
reconoce a las personas que forman parte 
de la comunidad para comprender las di-
ferencias que tienen y que enriquecen a la 
misma y su contexto para entender las in-
fluencias externas de la misma. Este nivel 
se basa en los componentes inmersos en 
la dimensión profundidad que es resulta-
do de la relación entre la dimensión tiem-
po y espacio.

metodología adecuada. En este sentido, 
se plantea un modelo metodológico para 
estudiar cómo funcionan las comunida-
des desde un enfoque postmoderno.

3. El paradigma metodológico

Este modelo se presenta para compren-
der cualquier comunidad desde un en-
foque postmoderno. En el caso de este 
estudio, el modelo fue aplicado con la co-
munidad de aprendizaje transdisciplinaria 
del programa VLIR-UOS de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” regional 
Cochabamba, por ende, las caracterís-
ticas que se presentan en el modelo se 
adecuan a las de la comunidad estudiada. 
Sin embargo, el modelo se adapta. Este o 
se presenta en cuatro niveles. 

3.1. Primer nivel: Estructural

En este nivel se construye la estructura 
para el análisis de una comunidad. 
Figura 1. 
Espiral dinámica procesual: Primer nivel 
(2D)

Fuente: Elaboración propia 2018.
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aprendizaje transdisciplinaria. 
Entonces, cada vez que una espira (cada 
vuelta de la espiral) toca la línea (cada es-
pira toca la línea dos veces) se visibiliza el 
inicio y el fin de un proceso de aprendiza-
je. Si bien en la gráfica se pone de ejem-
plo solo un proceso (cuarta espira), desde 
que existe una comunidad (punto inicial 
de la espiral) se dan procesos constante-
mente.
Finalmente, estos procesos no existirían 
sin las dimensiones tiempo y espacio. El 
tiempo está representado por las cuatro 
líneas verticales de la gráfica. Y, el espa-
cio, por las dos horizontales que están en 
la base del cubo.
En la postmodernidad, el tiempo y el es-
pacio ya no son considerados elementos 
en sí mismos. Es decir, estos influyen en 
otros elementos y también dependen de 
ellos (Cf. Sanz, s.f.:219-227). Por lo tanto, 
el tiempo y el espacio afectan la evolu-
ción de la espiral, así como esta les da un 
sentido a ambos: la comunidad le da un 
sentido al espacio (territorio) desde que 
se crea porque afecta las propiedades de 
la misma. Lo mismo ocurre con el tiempo: 
depende de la velocidad o agilidad con la 
que la gente se organiza y realiza sus ac-
tividades.
Una vez identificado el ámbito de trabajo 
y a los actores, debido a que todos estos 
elementos existen y dependen de otros, 
es importante estudiar sus relaciones. 
Para esto, la teoría de sistemas es la más 
apropiada. Esta teoría tiene el objetivo de: 
“[…] estudiar el sistema como un todo, de 
forma íntegra, tomando como base sus 
componentes y analizando las relaciones 
e interrelaciones existentes entre éstas 
[…]” (Tamayo, s.f.:85). Entonces, se puede 
comprender a la estructura, a sus compo-
nentes básicos y al contenido como un 
sistema que depende de la relación de los 
elementos que lo componen. Este conte-
nido se plasma en el tercer nivel.

Figura 2.
Espiral dinámica procesual: 
Segundo nivel (3D)

Fuente: Elaboración propia 2018.

De acuerdo a la figura 2, la espiral se vi-
sualiza en 3D para plasmar la tercera di-
mensión del modelo: Profundidad. Esta 
representa el lugar donde las cosas exis-
ten (el espacio en sí mismo no es suficien-
te). Gracias a esta, la espiral y sus elemen-
tos existen. 
El segundo elemento importante es la es-
piral. Esta representa a una comunidad. 
Como se describe en la teoría de las co-
munidades, existen muchos procesos para 
la creación y el desarrollo de una. Es por 
esta razón que la misma se representa de 
tal manera. Cada una de las vueltas equi-
valen a un proceso. Es aquí donde apare-
ce el tercer componente importante de la 
gráfica: la línea imaginaria al centro de la 
espiral que es la indicadora de proceso.
Esta línea, como su nombre lo dice, es la 
indicadora de los procesos de una comu-
nidad. Dependiendo de la naturaleza de 
la misma, el indicador puede variar. Para 
el caso de la investigación realizada (en 
la que se aplicó esta metodología) el in-
dicador de proceso fue el aprendizaje ya 
que lo que se estudió fue la comunidad de 
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de aprendizaje (cada espira o vuelta), se 
consideraron a los actores y al contexto 
para identificar los medios de comunica-
ción (representados por círculos azules 
pequeños). Muchas veces, el medio usado 
depende del contexto ya que dos actores 
que estén en lugares lejanos deben usar 
medios tecnológicos para comunicarse. 
En cambio, los que están en el mismo lu-
gar, pueden comunicarse cara a cara.  Por 
tanto, se comprende cómo el contexto in-
fluye en el objeto. Por otro lado, se sigue 
tomando en cuenta a los actores.
Una vez que se identificaron estos aspec-
tos, se pudo estudiar las relaciones entre 
los actores y la de los actores con los ele-
mentos que usan para comunicarse (en 
este caso los medios). Si el objeto de es-
tudio es otro, los elementos también se-
rán diferentes.

3.4. Cuarto nivel: Relaciones

Como se mencionó a lo largo de esta me-
todología, en los primeros dos niveles se 
explica la estructura y los componentes 
para el análisis de una TLC. El primer nivel 
presenta la estructura básica. Este es útil 
para considerar que la comunidad se de-
sarrolla en un tiempo y espacio. 
En el segundo nivel se explican los com-
ponentes de la estructura que, inmersos 
en la espiral, existen gracias a la relación 
entre las tres dimensiones: Los actores 
y el contexto. En el tercer nivel inicia un 
análisis de los elementos del proceso: ac-
tores y medios de comunicación.
Finalmente, en este nivel, se analizan las 
relaciones entre los elementos. Como se 
mencionó esta metodología fue aplicada 
con la comunidad de aprendizaje trans-
disciplinaria de Cochabamba, por lo tan-
to, los ejemplos dados corresponden a la 
investigación realizada con dicha comuni-
dad.
Como se explicó en el segundo nivel, en un 
sistema nada tiene sentido en sí mismo. Es 
decir, un medio, un actor o cualquier otro 
elemento solo, no tiene un sentido si no se 
relaciona con los otros elementos. Estás 

3.3. Tercer nivel: contenido

Una vez comprendidos los dos prime-
ros niveles de análisis, la siguiente figu-
ra muestra una espiral vista desde arriba 
para comprender los elementos conteni-
dos en la misma. En esta se muestran y 
explican los contenidos que son específi-
cos al objeto de estudio. 
En la investigación realizada, se trabajó 
con una comunidad de aprendizaje trans-
disciplinaria desde un enfoque postmo-
derno y comunicacional. Por lo tanto, el 
objeto de estudio fue los procesos co-
municacionales en la comunidad. En este 
sentido, los “contenidos” respectivos a di-
cho objeto eran los medios de comunica-
ción y los actores.
A medida que los niveles se profundizan y 
existe un mayor acercamiento a la comu-
nidad de aprendizaje transdisciplinaria, se 
visualizan de mejor manera las caracterís-
ticas del enfoque postmoderno.

Figura 3.
Espiral dinámica procesual: Tercer nivel

Fuente: Elaboración propia 2018.

Para la investigación realizada, según 
la figura 3, en cada uno de los procesos 
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relaciones son las que crean el sistema. 
En la investigación, el sistema fue la co-
munidad en su contexto.  Por tanto, esas 
relaciones generaban los procesos comu-
nicacionales y estos procesos ayudaban 
a que la comunidad exista. De acuerdo al 
análisis, la misma fue representada de la 
siguiente manera.
Figura 4. 
Espiral dinámica procesual: Cuarto nivel

Fuente: Elaboración propia 2018.

De acuerdo a la investigación, en la figura 
4 se visualizan dos procesos de aprendi-
zaje, cada uno tiene un inicio y un fin. Por 
tanto, existen dos momentos de análisis. 
En cada momento se puede observar que 
existen los siguientes elementos: actores 
(representados por círculos grandes de 
colores), medios de comunicación (por 
círculos azules más pequeños), procesos 
de comunicación (líneas punteadas azu-
les), las relaciones entre los actores, los 
medios y los procesos (líneas delgadas 
rojas y una estrella al centro) Y, las relacio-
nes entre los dos procesos (líneas negras 
y octágono).
Los primeros dos elementos fueron reco-
nocidos en los niveles anteriores. En este 
último lo que se hizo fue estudiar las rela-
ciones entre estos dos. Por ejemplo, si en 
el anterior nivel se identificó que dos ac-
tores se comunicaban a través del correo 
electrónico (medio), el para qué y cómo 
lo hacen (relación) definirá el proceso co-

municacional. Sin embargo, el estudio en-
tre dos actores no bastó. El resultado final 
se basó en las relaciones de todos los ac-
tores. Es decir, cómo todos se comunican 
de manera colectiva. 
Para esto, primero se reconoció qué tipo 
de relación tiene cada actor. Por lo tanto, 
se identificaron los tipos de actores y el 
rol que cumplen en la comunidad. A partir 
del reconocimiento de este proceso co-
municacional colectivo (estrella), se pudo 
analizar la relación entre aprendizajes. 
Esto servirá para realizar la autoevalua-
ción que plantea Wenger.
Es importante mencionar que la relación 
entre los actores debe estudiarse todo el 
tiempo, en cada proceso de aprendizaje, 
indistintamente de cuál sea el objeto de 
estudio o el tipo de agrupación social ya 
que lo que rige a una comunidad es la co-
lectividad. El trabajo colectivo no existiría 
sin las relaciones. 
De esta manera, los cuatro niveles de aná-
lisis permiten estudiar a los elementos 
por separado para, al final, estudiar sus 
relaciones y determinar cómo funciona el 
sistema. Como se mencionó, este método 
fue aplicado en la comunidad de apren-
dizaje transdisciplinaria de Cochabamba 
obteniendo resultados interesantes del 
primer acercamiento desde un enfoque 
postmoderno. 

4. Resultados del análisis: Acercamiento 
inicial postmoderno hacia la comunidad 
de aprendizaje transdisciplinaria de Co-
chabamba.

Durante la gestión 2018, se realizó una in-
vestigación con la comunidad de aprendi-
zaje transdisciplinaria de Cochabamba. De 
acuerdo a los resultados del diagnóstico, 
en los primeros dos niveles, se determinó 
que la comunidad de aprendizaje trans-
disciplinaria de Cochabamba, conforma-
da por los académicos de la universidad 
y los colaboradores INCCA, Solidagro y la 
Alcaldía de Tiraque, tiene el objetivo de 
generar aprendizaje de manera transdis-
ciplinaria.
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qué es lo que tiene que hacer si no que, 
afecta a la comunicación. En este sentido, 
los medios son efectivos, pero, muchas 
veces, no se comprende para qué sirven 
y no cumplen con la finalidad establecida. 
Además, que no existe transparencia en 
cuanto al acceso que tienen los integran-
tes de la comunidad a los mismos y a la 
información.
Finalmente, con el cuarto nivel de análi-
sis se definió lo que se mencionaba en un 
principio: no existe un trabajo colectivo, 
en comunidad y, por ende, las relaciones 
se deterioran. Por esto, ya que cada as-
pecto tiene relación e influencia directa 
sobre otro, ya que todo forma un sistema. 
En este sentido, la mejor forma de solu-
cionar los problemas en una comunidad, 
sin importar cuál sea el objeto de estudio 
es considerando que todo afecta a todo. 
Por lo tanto, proponer una solución, consi-
derando el método de la espiral dinámica 
procesual, debe adecuarse a los procesos 
y al sistema: cada parte cambiada afecta 
a las demás partes y a todos los procesos.
Es por esto que, para solucionar los pro-
blemas en esta comunidad de aprendizaje 
transdisciplinaria y continuar estudiándo-
la se proponen lineamientos estratégicos 
procesuales que van acorde a los puntos 
a los niveles de análisis según el modelo.
 
5. Lineamientos estratégicos procesuales

El principal reto al estudiar comunidades 
desde un enfoque postmoderno fue ela-
borar una propuesta que considere los 
elementos estudiados. De acuerdo al mo-
delo anterior, la comunidad está represen-
tada por una espiral de procesos. En este 
sentido elaborar una propuesta dejando 
de lado el concepto de sistema y de pro-
cesos, no tendría sentido. 
Por esto, la forma de solucionar los pro-
blemas y continuar estudiando a las co-
munidades es a través de lineamientos 
estratégicos procesuales. Entonces, un 
primer acercamiento fue dado gracias a 
la metodología de la espiral dinámica pro-
cesual. Sin embargo, a partir de la identi-

Este último aspecto puede resultar confu-
so ya que el objetivo del programa VLIR 
fue crear comunidades para resolver pro-
blemas complejos. Sin embargo, estos 
problemas no podrían resolverse sin un 
trabajo transdisciplinario y sin el aprendi-
zaje de los actores. A través de este último, 
los mismos crean elementos en conjunto 
(información y herramientas de trabajo) 
para realizar una acción y después eva-
luarla. Por lo tanto, el primer fin y objetivo 
de la comunidad de aprendizaje transdis-
ciplinaria es que sus actores aprendan en 
conjunto para solucionar problemas. 
De esta forma, en el segundo nivel de 
análisis se determinó que el indicador de 
proceso de la comunidad de aprendizaje 
transdisciplinaria es el aprendizaje. Por 
otro lado, se visualizó que la universidad 
y el programa VLIR afectan de manera 
directa a la comunidad de aprendizaje 
transdisciplinaria a pesar de no incluirla 
en su estructura organizativa. Entonces, 
en la medida en que los miembros del 
programa y los de la universidad conoz-
can la realidad de la comunidad de apren-
dizaje transdisciplinaria en profundidad, 
su influencia es buena. Pero, cuando estos 
deciden, en base a sus propios contextos 
y pensamientos, la influencia para la co-
munidad de aprendizaje transdisciplinaria 
de Cochabamba es negativa.
En este sentido, con el segundo nivel de 
análisis se concluyó que la comunidad de 
aprendizaje transdisciplinaria no tiene una 
gestión organizada de la comunicación 
externa ya que la UCB y el programa VLIR 
no están completamente al tanto de la si-
tuación de la comunidad. Pero, esto no es 
culpa, directamente, de la mala gestión si 
no, de una falta de trabajo colectivo y de 
una visión compartida del programa. Por-
que, si los actores no tienen claro qué es 
una comunidad de aprendizaje transdisci-
plinaria, cada uno transmitirá información 
distinta y poco clara.
Por otro lado, con el tercer nivel de análisis 
se concretó que no existen roles y funcio-
nes establecidos. Estos no solo afectan al 
trabajo en equipo ya que la gente no sabe 
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Una vez identificados, los actores resolve-
rán sus problemas en un próximo momen-
to de la comunidad. No existe un tiempo 
límite en tanto consideren solucionar y 
fortalecer las áreas mencionadas y en el 
orden propuesto: primero solucionan los 
temas de comunidad para dar paso al 
tema de la organización y, finalmente a 
los problemas de comunicación.  
De esta manera, sin importar cuántos pro-
cesos necesiten, estos lineamientos serán 
la base para la construcción y fortaleci-
miento de la comunidad. Por tanto, la es-
piral, además de considera los procesos 
ahora considera las tres áreas. En la figura 
6 se visualiza cómo se ve el nuevo modelo 
para estudiar una comunidad.

Figura 6.
Lineamientos estratégicos procesuales

Fuente: Elaboración propia 2018.

De acuerdo a la figura, cada lineamiento 
procesual está representado por un color. 
El primero, es el lineamiento procesual de 
comunidad. El siguiente es el de organiza-
ción y el último el de comunicación. Estos, 
pueden darse en uno o varios procesos. 
Por ejemplo, en la gráfica, los primeros 
dos se dan en un proceso y el último se da 
en dos. Esto depende, como se dijo con 
anterioridad, de los mismos actores.

ficación de los problemas en ese primer 
acercamiento, los lineamientos servirán 
para solucionarlos y, posteriormente, con-
tinuar con el estudio de las comunidades. 
Para el caso de la comunidad de aprendi-
zaje transdisciplinaria de Cochabamba y 
de acuerdo a los problemas identificados 
en los distintos niveles, se elaboraron tres 
lineamientos estratégicos procesuales: 
comunidad, organización y comunicación.

Figura 5.
Diagrama de lineamientos

Fuente: Elaboración propia 2018.

Para solucionar los problemas de la co-
munidad, se establecen objetivos respec-
tivos a cada lineamiento. Por ejemplo, 
en el ámbito de comunidad se busca in-
centivar el trabajo en equipo y, para ello, 
los actores deberán generar espacios de 
trabajo colaborativo. Por otro lado, en el 
ámbito organizacional, se busca que los 
actores comprendan los roles y funcio-
nes que tienen. Para ellos, los miembros 
de la comunidad establecerán formas de 
trabajo de acuerdo a un consenso de los 
posibles roles y funciones que pueden 
existir en una comunidad de aprendizaje 
transdisciplinaria. Y los mismo para el últi-
mo lineamiento. Lo importante es que los 
miembros de la comunidad sean capaces 
de solucionar sus problemas por sí mis-
mos, de acuerdo a la pauta dada que, en 
este caso, son los lineamientos en los cua-
les la comunidad debe fortalecerse.
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En el momento en que un lineamiento ini-
cia, continua hasta que los tres se juntan. 
De esta manera una vez solucionados los 
problemas, identificados en un acerca-
miento inicial, el nuevo modelo de análi-
sis, más profundo, de una comunidad de 
aprendizaje transdisciplinaria implicaría 
estudiar en todo momento los aspectos 
en las tres áreas. Entonces, una vez que 
los tres se juntan, se marca un nuevo mo-
mento. 
De esta manera, a partir de ahora el es-
tudio de esta comunidad de aprendizaje 
transdisciplinaria debe considerar los li-
neamientos mencionados. Por lo tanto, 
antes, la espiral solo representaba los pro-
cesos. Sin embargo, ya que se identifica-
ron los lineamientos que rigen a esta co-
munidad (en el caso de otra comunidad, 
los lineamientos pueden variar) la espiral, 
además de representar los procesos, tam-
bién representa cómo es la: comunidad 
o el trabajo colaborativo, la organización 
y la comunicación en la comunidad de 
aprendizaje transdisciplinaria. 

Figura 7.
Lineamientos estratégicos procesuales 
en la espiral

Fuente: Elaboración propia 2018.

En la figura anterior, se visualiza un círcu-
lo grande con tres más pequeños dentro. 
El grande representa la espiral partida a 
la mitad. Los pequeños representan los 
lineamientos que, ahora, deben ser estu-
diados y tomados en cuenta en todo mo-
mento para estudiar a la comunidad de 
aprendizaje transdisciplinaria de Cocha-
bamba. 
Por lo tanto, cada proceso implica estu-
diar: a la comunidad, es decir el trabajo 
en equipo, a la organización de acuerdo a 
roles y funciones y a comunicación inter-
na y externa. Esto se debe hacer sin de-
jar de lado las diferencias de los actores, 
considerando los distintos puntos de vis-
ta, para comprender sus relaciones.
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El texto revisa algunos aportes realiza-
dos en los últimos 15 años al estudio de 
las Comunidades Transdisciplinarias 
de Aprendizaje realizados en América 
Latina con una estructura que permite 
observar con claridad el acercamiento 
teórico, la descripción de la metodo-
logía utilizada y, cuando corresponde, 
los resultados de la aplicación.
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Willy Javier Rocabado Aüe

1. INTRODUCTION. 
Latin America has a long tradition in So-
cietal Research, in Participatory Action 
Research. Since the middle of the last 
century, researchers in Latin America have 
been studying the complexity of societal 
structures and its relationships, but in or-
der to make more democratic researches, 
they tested innovative research tools and 
most of those tools were intended to edu-
cational processes and to help to search 
of better government reflections.
We are living in a post-modern age and it is 
necessary to leave the already established 
paradigms from the previous century. The 
academic world is used to manage uni, 
multi and interdisciplinary research tech-
niques that neglects the inclusion and to-
tal consensus. We need to incorporate co-
llaborative activities in scientific research 
to break the Latin America selfish attitude 
in order to unite both the academic world 
and society.
This paper contains a review of some 
theoretical and methodological propo-
sals in the last 15 years in Latin America in 
transdisciplinary approaches.
2. TRANSDISCIPLINARY LEARNING 
COMMUNITIES IN LATIN AMERICA

2.1. Venezuela
2.1.1. Title: The learning cybercommuni-
ties. An alternative in the development of 
the transcomplexity. Case: REDIT

Theoretical conceptual approach: Lear-
ning Cybercommunities (LCC) Para-
digmatic-investigative cosmovision of 
complementarity. Transcomplexity as a 
complementarity vision, the learning cy-
bercommunities as an alternative to keep 
on ponding. The learning cybercommuni-
ties could be an alternative in two ways: 
as a training space and as research tech-
niques.
Description of the methodology used by 
the authors: The learning cybercommuni-
ties applied in the REDIT case. Formed by 
researchers that are limited by space and 

time. The roles of the researchers have 
to be combined with di�erent experien-
ces or disciplines or with diverse occupa-
tional experiences. Common objectives, 
principles, clear and agreed rules, trusti-
ness and respect are the conditions requi-
red. In order for every member to receive, 
ask, and send information it is necessary a 
participative, accessible and collaborative 
culture; likewise, quality information and 
relevant content. Likewise, the members 
have to have minimum technological abi-
lities.
Application Results: Doing research under 
this approach is possible, but the cyber-
communities must compromise with it. 
The research does not have a unique and 
final product, because it can be reconfigu-
red with the participation of other users, 
in the REDIT case it is necessary a cons-
tant enrichment of the contents, because 
if not the development will be impeded.

2.1.2. Title: Can Transdisciplinary and 
complexity be a major emerging knowle-
dge in university?

Theoretical conceptual approach: Criti-
cal Thinking focused on the mathemati-
cal and systemically resolution of absolu-
te elements giving steps to follow and a 
methodology to be transmitted in educa-
tion. Complexity theory application of the 
scientific methodology for a more theore-
tical and qualitative area, in order to un-
derstand themes that involve humankind 
thinking. Interdisciplinary, conjunction of 
the complex and the scientific as a unity 
and not as divided disciplines, just how a 
cell, man and society represent, each one 
a single unity, but their existence and me-
aning lies and proceeds from a whole or a 
system.
Description of the methodology used by 
the authors: Conjunctions on di�erent 
disciplines (scientific and complex) to ob-
tain results as a whole and apply them on 
college education for a strengthening in 
research without the limitation of having 
just one discipline
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2.1.3. Title: The Transdisciplinary, from an 
educational perspective 

Theoretical conceptual approach: The 
educational system is part of the social 
environment in which we develop di�e-
rent topics of interest that go into the di-
rection from an educational perspective 
for it strengthens. In this sense, it is impor-
tant to mention that through the di�erent 
educational policies in the Venezuelan 
education sector, it is necessary to view 
Transdisciplinary as a conception and a 
discernment of the approach recently 
presented by the educational ministry.
The Transdisciplinary exceeds the limits of 
the interdisciplinarity. It has the intention 
to overcome the knowledge fragmenta-
tion, beyond the enrichment disciplines 
with multidisciplinary knowledge and 
epistemological exchange of all scientific 
methods of knowledge, interdisciplinary 
was created to express, in the teaching 
field, the necessity of a happy transgres-
sion of the frontiers between disciplines, 
of the overcoming of pluridisciplinary and 
interdisciplinary
Description of the methodology used by 
the authors: The transdisciplinary point of 
view starts when the person begins to un-
derstanding reality because the reality is 
transdisciplinary. Each concept emerges 
from the purpose of uniting knowledge 
areas that allows professors, researchers, 
and students get closer to reality.
Have been said that, transdisciplinary is 
a recent conception. The complexity of 
the world we live on, force us to value the 
interconnected phenomenon. The actual 
physics, biology, social and psychology 
are interacting reciprocally. The world´s 
description and the actual phenomenon, 
suggest a new way of valuing things from 
a much wider perspective with a new way 
of thinking that requests the finding of a 
new paradigm that is able to interpret the 
actual reality. This is where the transdisci-
plinary conception is taking us.
Application Results: The author finished 

by focusing that the present Venezue-
lan educational system should rely on a 
professor taught under a dialectical glo-
bal approach that allows the creation of 
the required competencies in terms of 
knowledge, skills, and abilities.
On this matter, the job of the educator is 
determined by the knowledge obtained 
of the diverse integrated disciplines. 
On its behalf, transdisciplinary is given on 
education since long time ago, in our con-
text, like a society immersed on the sear-
ching of progress through research and 
innovation that will allow the professor 
focus on the new paradigm for his own 
and e�ective development; the transdis-
ciplinary topic approached is one of the 
purposes of the investigation, in which I 
propose myself the creation of a groun-
ded theory of di�erent supported contri-
butions from a transdisciplinary perspec-
tive for education.

2.1.4. Title: The importance of Transdisci-
plinary in the educational model by com-
petences

Theoretical conceptual approach: The 
approach by competences envisions an 
education geared to the needs, focused 
on the student to learn, to exploit their 
talents and capabilities and to develop 
his personality, with the intention of im-
proving their conditions of life and parti-
cipation in the transformation of society 
whom he is a part of. 
Because of that, it is necessary the use of 
a methodology with a transdisciplinary 
approach, that at the same time nourishes 
and builds the complex, critic and creative 
thinking. (SEP, 2010)
Description of the methodology used by 
the authors: Transdisciplinary is first and 
foremost a discipline of thought because 
it combines di�erent pieces of knowledge 
that belong to di�erent sciences which in 
the end are disciplined, therefore, trans-
disciplinary must be understood like so-
mething that simultaneously occurs be-
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contents of signification, since there has 
been no place to accumulate theory and 
practice that allows us to refer to the spe-
cificity of the term without the danger of 
mutilating or oversizing what currently 
connotation in its short, relative history, 
so we must run the risk of defining and 
arguing synthesis proposals that would 
bring us closer to that goal.
With this clarification is that the research 
is conducted to indicate events where 
no frontiers between disciplines exist, in 
other words, the actions that move within 
and through a determined discipline.
Description of the methodology used by 
the authors: Multidisciplinarity and inter-
disciplinarity have been clarified and con-
ceptualized by authors like Ander-Egg 
(1993), Boissot (1975), Espaillat (1985), 
García Guadilla (1996), Paris (1973) and 
Saneugenio (1991). However, in a generic 
way, we will mention that multidiscipli-
narity, from the etymology view, means 
many disciplines, in other words, many 
disciplines approaching the same study 
object, but with no interconnection or re-
lation between them.
Application Results: Promote financially 
the investigations that are determined to 
give answers to fundamental problems 
of the country, especially, the ones that 
lean on multidisciplinary and transdisci-
plinary approaches. This situation stimu-
lates us to propose a way to the epistemic 
integration, beyond a mix of techniques, 
transcending paradigms based on a trans-
disciplinary education proposal capable 
of crossing and putting into dialogue the 
di�erent knowledge areas.

2.1.6. Title: Places for intercultural and 
Transdisciplinary learning in a changing 
society

Theoretical conceptual approach: Trans-
disciplinary research: development and 
application of a conceptual framework ba-
sed on specific discipline´s theories, con-
cepts and methods. Instead of working in 

tween disciplines, through them and 
beyond every other discipline. Their unity 
is knowledge and their purpose the com-
prehension of the world. So, it is neces-
sary to note that knowledge is not divided 
by subjects. Therefore it will be necessary 
to form students under this new school, in 
transdisciplinary fields that approach lan-
guage and communication, mathematical 
thinking, comprehension and exploration 
of the natural and social world and a full 
personal development for coexistence 
(SEP, 2009), which means that the lear-
ner has to be perceived as a “person that 
applies and uses the knowledge that he 
learns in a natural way through life, even 
when he becomes a professional in just 
one area, nor does he subdivide his pro-
ceeding in the subjects of his doing” (Fra-
de, 2009, pg. 180).
Application Results: In the new stage of 
life we are facing, the educational system 
will have the obligation of proposing an 
encounter between theory and practice; 
the philosophical and the scientifically, sin-
ce the human carrying, essentially, a triple 
reality (Morín, 2002) he is an individual, 
part of society, but also part of a species, 
where every true human development has 
to comprehend the development of indivi-
dual autonomies, the participation of com-
munities and the conscience of belonging 
to the human species. The complexity of 
each and every situation presented to the 
human being nourishes itself through di-
verse disciplines to later feed them back 
with their own contributions. The global 
problems belong to everyone. Without a 
Transdisciplinary vision of education in 
general, and the evaluation of the impact 
in particular; is practically impossible the 
achievement of a result contained with 
e�ectiveness, relevance, and excellence.

2.1.5. Title: Transdisciplinary: A proposal 
for High Education in Venezuela

Theoretical conceptual approach: Trans-
disciplinarity possess wide and complex 

Willy Javier Rocabado Aüe



ISSN 1815-0276

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

62

ration through the transversal-subjecti-
ve that can create pedagogic scenarios 
like nests in order to form dialogues of 
knowledge. The discussion´s goal is to 
propitiate an academic creator work that 
that drives the necessary knowledge of 
an (another type of) formation and tou-
ches the possibilities of development on 
self-consciousness. In this text, you think 
about the relation.
Description of the methodology used by 
the authors: The previous notes repre-
sent an instance in which the educati-
ve process has to be understood from a 
transdisciplinary point of view; it is about 
considering the links that are produced in 
the development of knowledge dialogues 
that display a complete perspective ma-
king itself constituent.
In this sense, the normative ruptures that 
propitiate the knowledge fragmentation 
bring epistemological obstacles that do 
not surpass the constituted perspective 
and therefore knowledge loses its foun-
dations of complexity.
These intersubjective relations, whe-
re contradictions or complementarity 
outcrop, represent the beginning of the 
construction of Transdisciplinary. In con-
sequence, transdisciplinary found itself 
in the professor, students and commu-
nity contributions that display a public 
knowledge which intervenes in the deve-
lopment of academic knowledge.
According to these considerations, the 
scholar scenario must to change, the aca-
demic encounters must have dialogues, 
there have to encounter that boost dia-
logues, encounters for the production 
through a permanent communal reflec-
tion and research as an element that will 
substitute the mere learning as informa-
tion about the di�erent types of knowle-
dge.
Application Results: Transdisciplinary is 
not a new discipline, nor a thematic tool 
or a “wonder” discipline, its purpose is to 
find bridges between objects to get clo-
ser to a complete thought. Therefore, in 

a parallel way, the researchers collaborate 
through analysis levels and interventions 
to develop a comprehensive comprehen-
sion of the problem.
In the transdisciplinary research, the re-
searchers, develop a shared conceptual 
framework that integrates and transcends 
their perspective in their respective disci-
pline.
Description of the methodology used by 
the authors: Analysis of the approach and 
metaphor of Brecher (1986) of the so-ca-
lled disciplinary tribes that integrate the 
High Education Institution (HEI). The disci-
plines will not be defined as the concepts, 
methods and fundamental goals, or be-
cause of the variations in the institution’s 
knowledge maps, which show a complex 
reality that tries to be simplified through 
diverse models of study accreditation on 
high education and/or indicators of qua-
lity and relevance evaluations (academic 
credibility). It would not be identified with 
a community or social group organized 
on a communication net
Application Results: Learning as a servi-
ce of the public, autonomous, traditional 
universities. Matches with the solidarity 
sense; but is far away from contributing 
to the transformation of institutions and 
with the university context; it is a caring 
approach or a fulfillment of a limited nor-
mative of 120 hours with no impact activi-
ties in the training of the student. Till the 
date, it has a low impact in the interinsti-
tutional relations, in the generation of so-
cio-institutional spaces and in the curricu-
lar redesign.

2.1.7. Title: Transdisciplinary and educa-
tion

Theoretical conceptual approach: The 
present article, begins from the notion of 
transmethodology through a hermeneutic 
speech like a regulatory concept to study 
the relation between transdisciplinary and 
education. It is about a global turning in 
the interior of the knowledge configu-
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petences that allows the approach to a 
complex social reality.
Application Results: The scientific discipli-
nes, as we know them today, as branches 
of the knowledge that manifest themsel-
ves with autonomy, are rather modern. 

Disciplines took shape in the division be-
tween Science and Philosophy because of 
the variety of study objects raised after 
the Scientific Revolution, when many reli-
gious and cultural dogmatisms were over-
come. Every science it’s separated in one 
edge according to their specific study ob-
ject: Physics study the relations between 
bodies, Biology studies the manifestations 
of living organisms, Chemistry studies the 
internal links of matter, Mathematics stu-
dies the formal interconnections between 
numbers, and geometrical figures.

2.2. Brazil
2.2.1. Title: Complex Knowledge and 
transdisciplinary education

Theoretical conceptual approach: The 
complex, contemporary system demands 
the regeneration of humanism and ethics. 
Transdisciplinary education is the base of 
the political and cognitive action in the 
planetary agony of nowadays.
Description of the methodology used 
by the authors: “The seven-necessary 
knowledge for the education of the fu-
ture”. Edgar Morin. Education that heals 
knowledge blindness. An education that 
guarantees the correct knowledge. Teach 
human condition. Teach the earthly iden-
tities. Face the uncertainties. Teach com-
prehension. The ethics of the humankind.
Application Results: Teach educators. Re-
cognize the role of technology Look at 
the internet as the means, not as the end. 
Apply basic training needs and compe-
tencies with meta-professional attitudes 
syntonized with nature, culture, and the 
cosmos. Learning involves knowing, be-
ing, doing and coexisting. This approach 
of ideas can be applied in any institution 

the educative context, transdisciplinary 
implies that the curricular contents have 
to be traversed in their limits and con-
tours of meaning in order to distinguish 
between what it is unfulfilled, undeter-
mined and the inclusiveness of new re-
lationships as the possibility of the cons-
truction of knowledge. The curriculum will 
end up being a social construction in the 
class-community room, its contents will 
be constituted by diverse themes that 
originated of the process of the proble-
matization of reality where the professor 
will include the curricular notions that stu-
dents require to solve them.

2.1.8. Title: Transdisciplinary in higher 
education in the 21st century 

Theoretical conceptual approach: The 
presented study, of documental format, 
had the purpose to analyze Transdisci-
plinary in the field of higher education, 
specifically, in university institutions as a 
process that allows the overcoming of the 
fragmented vision of the essential Uni-
versity functions. Transdisciplinary is the 
process that allows the apparition on new 
knowledge fields through the dialogue of 
the disciplines.
Description of the methodology used by 
the authors: Transdisciplinary education 
clarifies in a new way the need for per-
manent education in the present days. Its 
purpose is the comprehension of the pre-
sent world, in which one of its imperatives 
is knowledge; disciplinary, pluridiscipli-
nary, interdisciplinarity and transdiscipli-
nary are four arrows of the same arch: that 
of the increasingly complex knowledge of 
the underlying reality. Transdisciplinary 
education is founded on the reevalua-
tion of the institution role, imaginations, 
sensibility and body in the transmission 
of knowledge. Universities conceived as 
centers of the scientific knowledge, have 
to envision themselves from the Transdis-
ciplinary with the purpose of holistic for-
mation of their professionals with com-
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tion of cultural diversity of the existence 
of di�erent learning styles that enriches 
the individual and collective experiences 
that beautifies our lives.

2.3. Argentina
2.3.1. Title: How to generate a transdis-
ciplinary performance within the frames 
of a research project, and not die while 
trying it.

Theoretical conceptual approach: In the 
present presentation we problematize 
the performance of “Pido Gancho: Jugan-
do con Brech” from the transdisciplinary 
group Brechtian as form the National Uni-
versity Villa María, based on conceptual 
consideration that refers to the Transdis-
ciplinary, the games and the creational 
processes approached.
Description of the methodology used by 
the authors: Transdisciplinary is the inte-
raction to di�erent artistic manifestations, 
causing interactive processes of research, 
production, and transference between 
them. The barriers between di�erent areas 
have been broken through ludic activities 
in order to create a united community.
Application Results: The two-year trans-
disciplinary work, allowed, not just the 
personal and pedagogical growth, throu-
gh the academic integration space, until 
now, they were moving in an independent 
and disconnected way, students, gradua-
tes, and professors. Creating a program 
that is enriched day by day, with the in-
corporation of new members, professors, 
and students.

2.3.2. Title: Transformations in move-
ment: the transdisciplinary importance 
of expressing a socio / communicational 
map into a Territory

Theoretical conceptual approach: The 
transformative idea of participatory ac-
tion research plus the concept of integral 
approaches leads us to produce dialogical 
spaces for reflection and action, building 

and teaching center. Nevertheless, it is not 
applied to a specific sector, this is a mere-
ly illustrative document.

2.2.2. Title: Transdisciplinary and educa-
tion

Theoretical conceptual approach: We 
are all involved in a profound and gene-
ralized crisis of the ecosystemic nature, a 
paradigmatic crisis that a�ects our rela-
tionship with life, including schools. This 
requires educators to have a theoretical 
panorama that is deep, wide sustained by 
Transdisciplinary nourished by complexi-
ty in order for us to find compatible solu-
tions with a complex nature of the present 
problematic. In this sense, and in order for 
us to carry out our educative mission, it 
is recommended to keep on going on the 
paths of science and open the epistemo-
logical cages.
Description of the methodology used by 
the authors: We should note that at this 
moment, Transdisciplinary helps us un-
derstand that we cannot keep on working 
with ludic proposals that are sustained on 
determinist and reductionist thinking, or 
in a positivist planning and in a metho-
dology that fragments reality, life, and 
knowledge. We cannot keep on overesti-
mating the ludic methods of an abstract 
and formal model, which supposedly, 
wants to put every knowledge unity in 
order. We cannot keep on privileging this 
or other structure of scientific method, in 
other words, or privileging the object, or 
the subject or the social context in which 
things happen.
Application Results: Transdisciplinary, 
nourish be complexity, demands each 
professor with the creation of ludic, flexi-
ble, cooperative, learning environments 
or contexts, the creation of educational 
ecosystems in which solidarity prevails, 
as well as association, ethics, generosity, 
fellowship, dialogue in the search of cons-
tant solutions to emergent conflicts, res-
pect for the di�erences and the recogni-
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results, they drew analysis, conclusions, 
and debates with the professor´s presen-
ce as coordinator; each team presented 
satisfactory and successful results of their 
researches.
Description of the methodology used by 
the authors: A cooperative learning me-
thod was applied, in order to link various 
topic in a Health subject.
For the research task in cooperative lear-
ning, five workgroups were formed, who 
interacted with specialists and working 
people form the health area, from other 
areas and members of the population
Application Results: The results obtained 
in the researches by the students are pre-
sented, in which they were familiarized, 
more than usual, with the project´s de-
sign and execution, in the use of descrip-
tive and inferential statistics with the par-
ticipative method and the work between 
di�erent disciplines and sectors. 
The investigations presented, showed an 
adequate use of scientific reading and 
writing skills, as well as those of short-
term action research planning.
The cooperative learning method contri-
buted to this experience to strengthening 
the teamwork as a premise for the trans-
disciplinary research.

2.4.2. Title: Transdisciplinary and univer-
sity education. Philosophical vision on 
challenges and potentialities

Theoretical conceptual approach: Trans-
disciplinarity as the result of the current 
science and technology development and 
of the globalization era, refers itself to a 
zone that goes beyond the disciplines, 
even when it means no to lash out against 
them or against the specialists on the sub-
ject, rather well, it suggests the coopera-
tion interdependency and integration be-
tween them; it unites the forces and open 
the minds. This interaction contributes to 
transformations in diverse relations, ove-
rall in the ones referred to knowledge, it 
requires from the researchers a universal 

transdisciplinary and popular senses to 
construct a vision for intervention and in-
tegrated approach in the territory.
Maps of villages proposed to investigate 
the communication relationships establi-
shed between the community a�ected by 
the floods, the organizations that partici-
pated in the aid operations and the Public 
Policies executed according to the resolu-
tion of di�erent problems.
Description of the methodology used by 
the authors: The author emphasizes on 
the methodological dimensions, the de-
bate on the role of public universities and 
research in emergency situations and in 
the construction of the country and region 
project. Likewise, he starts by recognizing 
that communication and development are 
associated with practices and experien-
ces. Concrete acts of reality transforma-
tion carried out by diverse political and 
social actors in concrete territories.
Application Results: Encourage the cons-
truction of meaning about health and the 
environment. Work on diagnosis and per-
manent monitoring of the territory. Ease 
the use and appropriation, of the Interac-
tive Map for the communities. Generate 
socio-edu-communicative processes by 
producing pedagogical materials. There 
are no valid results, only expected ones.

2.4. Cuba
2.4.1. Title: To Transdisciplinary research 
through a cooperative learning

Theoretical conceptual approach: A coo-
perative learning standpoint was applied 
in various topics on Public Health cour-
se from the medical field, therefore, five 
student groups were formed who interac-
ted with specialists and workers from the 
health area, other sectors and with mem-
bers of the population. 
They identified the most pressing health 
problems of the area and conducted an 
investigation. The method´s acceptan-
ce was evaluated by the students with a 
statistic’s exploratory technique. For the 
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a right achievement is necessary, its star-
ting point should be an academic dialo-
gue between students of di�erent spe-
cializations, including the ones that have, 
seemingly, nothing in common.

2.5. Mexico
2.5.1. Title: To build a transdisciplinary 
model of cybersocial-cultural communi-
cation

Theoretical conceptual approach: The 
first one states how the sociocultural 
approach to communication is built from 
the perspective of complexity and trans-
disciplinary in order to understand with 
greater depth and scope the complex 
communicative processes of today.
On the second one, it is suggested and 
developed a transdisciplinary model for 
sociocultural analysis of communication.
Description of the methodology used by 
the authors: It has a theoretical approach 

2.5.2. Title: The Transdisciplinary Lear-
ning Evolution.

Theoretical conceptual approach: The 
transdisciplinary education origins in the 
richness of the scientific spirit, which is 
based on questions and on the rejection 
of all the a priori answers and the contra-
dictory statements. 
At the same time, the role of the deep-roo-
ted intuition of the imagination, sensitivity, 
and body in the transmission of knowle-
dge is revalued. Sharing the universal 
knowledge- a necessity in our world- can-
not take place without the emergence of 
a new tolerance based on a transdiscipli-
nary attitude, which implies putting into 
practice the transcultural, trans-religious, 
trans-political and transnational visions. 
The concrete proposals will also be dis-
cussed: time for transdisciplinary (dedi-
cating approximately 10% of the learning 
time to Transdisciplinary), the creation of 
workshops for transdisciplinary research 
in each educational institution (composed 

and systematic vision of reality, as well as 
experience in interdisciplinary dynamics, 
with the purpose to overcome them.
Description of the methodology used by 
the authors: The integration has to enga-
ge the relationship between practice and 
theory. This statement does not deny that 
it is necessary to put more emphasizes to 
the theoretical research that is part of the 
High Education Centers in an ideal place 
for its development. 
About integration, it is appropriate to point 
out that, like in the systemic approach, it 
has to be extended to all the curricular 
structure: the professor´s task, the topic, 
the course, the career, both vertically and 
horizontally.
The vertical integration takes places on a 
study object that integrates other study 
objects of other disciplines. It is based on 
what is already learned, although it rea-
ches greater depth and ramification. It re-
presents the continuity of the knowledge 
elements that work as invariant because 
of the repetition. 
The horizontal integration occurs when 
we present the study object consequen-
tial with the knowledge of more than one 
science and we insist on it to take cons-
cience of the heterogeneity of reality, with 
is multiple nexus and interdependency. 
This modality includes the barriers and 
fragmentation removal that is supported 
in the reasoning abilities of development, 
like comparison, discrimination, classifica-
tion, systematization, integration.
Application Results: Transdisciplinary is 
the result of the science and technology 
development and the connections, inte-
ractions, fusions and integration of the 
diverse faces of the human life, based on 
the globalization concept. Nonetheless, it 
is not a spontaneous fact. The conscious 
action of men and woman is essential. 
The arrival to transdisciplinary is a task of 
the whole society, but the high education 
centers have a basic role. In high educa-
tion, transdisciplinary conditions exist. 
Nevertheless, a conscious e�ort aimed to 
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tention and interest to the wakefulness or 
self-knowledge of what we are being sub-
jects of knowledge.
Application Results: Finally, for what 
has been stated before, we can say that 
knowledge exists in the encounter with 
the others, and these on their world that is 
co-created in the encounter of the triadic 
(me- you- world) participatory world, so, 
reality that emerges from a participatory 
knowledge is a subjective/objective rea-
lity capable of nourish what John Heron 
calls, a self-generative culture.

2.6. Colombia
2.6.1. Title: A New Challenge in Research: 
A Transdisciplinary Approach in Commu-
nication and Development.

Theoretical conceptual approach: The ob-
jective of this paper is to show to com-
munication researchers that they must 
have a major epistemological amplitude, 
because approaching social problems to 
form the transdisciplinary point of view is 
scientifically valid and at the same time is 
a theoretical and methodological challen-
ge, especially to the area of communica-
tion and development. This point of view 
suggests a breakdown in the “undiscipli-
ned” or “individual” research, forming a 
team of technical researchers (the ones 
educated on universities) and the non-te-
chnical (local actors formed in the daily 
life and not in universities and/or institu-
tions).

2.6.2. Title: Transdisciplinary: Proposal 
for an Educational Communication Model 
for Cancer Control in Colombia.

Theoretical conceptual approach: The 
approach of cancer control emerged from 
the revision of di�erent conceptual fra-
meworks for planning and decision ma-
king.
From this revision, some common ele-
ments in the cancer control were identi-
fied and contextualized for the Colombian 

of researchers from all disciplines), trans-
disciplinary forums, and pilot transdisci-
plinary experiences in the cyberspace.

2.5.3. Title: From Transdisciplinary to 
self-knowledge and community dialogue 
of knowledge: simplicity facing a crisis.

Theoretical conceptual approach: In many 
ways, emotional and rational, the intellec-
tual humans’ sons and daughters of this 
death-life- death world crisis, encounter 
themselves a space of survival through 
a rational autism, searching a mental ex-
planatory prototype that will guide our 
acting in an engaged world to achieve a 
non-sense development on globalization 
based on the obliteration of both human 
soul and the world´s soul.
This way of being, on the heart of the 
twentieth-century human crisis, can be 
characterized as an attempt of rescuing 
what is essential in the guts of a scienti-
fic, rational (civilized) monster, in the vain 
attempt to flew of the horror of the world 
falling into pieces.
Description of the methodology used by 
the authors: Going deeper into and atten-
ding this processes and human proble-
matics, is essential to generate a trans-
formation of the academic praxis in Latin 
America and in a world that is capable of 
responding in a creative way to the huge 
socio-environmental challenges that we 
as humans have in these historical mo-
ments. (de Sousa Santos 2014).
Nicolescu (2002) reminds us that the ne-
cessity of coherence and internal order of 
disciplinary doing, expresses itself in the 
self-demand of imperative application 
of the Aristotelic logic; nonetheless, ma-
ybe a lot of us felt that this scheme has 
many contradictions and mistakes that 
are essential part of reality and complexi-
ty, which lives in every corner of the real 
world (Morin y Kern 1999).
Both Basarab Nicolescu and Edgar Morin, 
emphasize that these di�culties derive, 
in an essential way, from the lack of at-
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types of participation of the scholar com-
munity: 

2.6.3. Title: Learning communities: Trans-
forming schools and society.

Informative, advisory, decision maker, 
evaluative and educational. To face this 
another challenge the Community Project 
emerged, designed by the Especial Re-
search Center in theories and overcoming 
practices – CREA, From Barcelona Uni-
versity. The project searches for improve-
ment of the scholar coexistence and the 
results of the student´s learning through 
the participation of their family members 
and volunteers in the decision making and 
school activities
Application Results: Nowadays, all the 
educational acting is implemented and 
the main achievements are: 
Better family members’ relationships be-
tween the managers and school´s profes-
sors
• Teachers that have implemen-
ted their pedagogic practices in the fra-
mework of a learning dialogue principle 
• Students that are improving the 
development of the basic competencies.
• The organized classroom that 
allows the dialogue and interaction be-
tween students 
• A better way of coexistence and 
raising of solidarity activities between 
students 
• A major sense of belonging in the 
students, families, and pro�ers. 
Description of the methodology used by 
the authors: These learnings are based 
on the contributions of some of the most 
important authors in the educational area 
and social science, like Vygotsky, Bruner, 
Wells, Freire, Habermas, Chomsky, Scrib-
ner and Mead, their experience constitu-
tes a permanent challenge, because they 
question the power relation ingrained in 
School, learning community is supported 
on seven educational actions that have al-
ready demonstrated scientifically, in any 

reality, with the purpose of achieving an 
intervention model based on scientific 
evidence and on the analysis of institutio-
nal capacity.
Description of the methodology used by 
the authors: This methodology engages 
three principal dimensions of the model 
for cancer control, connected by means of 
the main axis that is the educational and 
communicational component for cancer 
prevention, it is focused on various areas, 
from which some important points are se-
lected in order to make the control, like: 
The purposes on which some actions or 
operations are directed:
• Risk Control
• Early diagnosis
• Treatment
• Rehabilitation and palliative care

Application Results: The model is guided 
to generate learning processes and per-
sonal, collective and institutional trans-
formations that will allow people to gain 
autonomous, decision-making abilities 
regarding their health, body, and life, and 
participative construct conditions that 
allow the use of their right in order to re-
duce risk trajectories for cancer.
Specifically, the model can be applied in 
processes related to cancer in areas like: 
• Expansion and accessibility of in-
formation
• The conduct of participatory re-
search
• The formation and strengthening 
of institutions, employees and programs 
in foundations
• The promotion of critical analysis 
and of the advance of the social speech, 
and communicational agendas regarding 
cancer and how to control and prevent it.

Theoretical conceptual approach: One of 
the main challenges that educational ins-
titutions faces are working together with 
student´s families for the achievement of 
the institution goals. This was the conclu-
sion of one investigation that identified 5 
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actors in concrete territories
Application Results: The essay only seeks 
to identify di�erent tools for education, 
but it is not planned to be implemented 
at any point.
2.7.2. Title: Resource Center for Learning 
(RCL).
Theoretical conceptual approach: The 
program Resource center for learning 
(RCL) was a strategy from the MECE pro-
ject (Program of Quality improvement 
and equity on Media Education, on public 
education).
The goal of the programs was to create 
and to update library in every Lyceum of 
the country and promote the progressi-
ve transformation in interactive Resource 
Learning Centers, with the potential to 
o�er educational and cultural services be-
yond the scholar community.
Description of the methodology used by 
the authors: The methodology adopted 
was based on the socialization with the 
actors and with the obtained information, 
therefore, the next elements were inclu-
ded: 
• Reading, analysis and a deep study 
of the Library report (RCL) about the po-
litics of for the implementation of Resour-
ces Centers of Learning produced by the 
Education Ministry (MINEDUC)
• Review of various materials publi-
shed by the program
• Teamwork with the Ministry of Edu-
cation.
• Meeting with the di�erent partici-
pant actors; employees of the MINEDUC, 
holders, researchers, training institutions 
and representatives of the librarian pro-
fession
• Visit 9 lyceums to interview RCL 
coordinators, principals, teachers and stu-
dents.
• A survey for the principals, coor-
dinators, teachers, and students of each 
lyceum examined.

Application Results: The next statements, 
are the results of this process, assuring 

context and with any population. These 
actings are put on dialogues with some 
priorities defined by the community star-
ting with the dreams of everyone captu-
red in an action plan.
In this process many challenges were held, 
one them was an interlocution between 
headquarters and directives
2.7. Chile
2.7.1. Title: Knowledge, university and 
complexity: epistemic and methodologi-
cal sketches for a transdisciplinary linka-
ge.

Theoretical conceptual approach: From 
the basis of this epistemological approach, 
a methodology consistent with the notion 
of paradigmatology is required.
From the investigation program sugges-
ted by Arnold (2004) the macro orienta-
tion of the proposals respond to: 
i. Studying in the wide range of distinc-
tions, reaching their margins, their hori-
zons of meaning, not limiting the pheno-
menon to partial and/or pre-conceived 
typology.
ii. A second-order observation focused on 
the observation of the observer systems 
and their respective observations, expan-
ding the research towards the identifica-
tion of related sets of distinctions and not 
just the analytical and causal reduction of 
components and isolated processes 
iii. The observation of dynamic processes 
in mutual a�ectation, that is, feedback 
networks of observations that hold each 
other.
Description of the methodology used by 
the authors: The author emphasizes on 
the methodological dimensions, the de-
bate on the role of public universities and 
research in emergency situations and in 
the construction of the country and re-
gion project. Likewise, he starts by recog-
nizing that communication and develop-
ment are associated with practices and 
experiences.
Concrete acts of reality transformation 
carried out by diverse political and social 
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Application Results: There were no good 
results because the new law implementa-
tion under the scientific lineal model taken 
from the traditional knowledge space- uni-
versities and research centers- to context 
but it would be necessary to learn how to 
integrate di�erent cultures by producing 
and spreading the already built knowled-
ge. This seems to be not comprehended 
by many actors from di�erent social areas 
since the socio-political tensions are one 
of the prime obstacles a�ecting the inter-
cultural dialogue. The present challenge 
is grounded on searching on the social, 
dynamic intercultural learning spaces and 
transdisciplinary ones that will tend to be 
promoted on the academic public sector, 
just as how new production models of 
knowledge, doing 
and of coexisting are constructed.
Conclusions
The building of a learning Transdiscipli-
nary community depends on the har-
monic participation between the techni-
cal (researchers) and no technical (local 
actors) actors. It should be noted that 
Transdisciplinary is a fully ethic study, as 
it is indicated “it rejects every attitude 
that denies dialogue and discussion, whi-
chever origin it comes from, ideological, 
scientific, religious, economic, political, 
philosophical” (García, 2006). The spatial 
context consists of Latin America, where 
it is found a wide indigenous population 
and a vast number of developing coun-
tries. The compiled sources state an ur-
gent need to incorporate and systematize 
the Transdisciplinary research for these 
scenarios in order to boost development.
Having to use any research technique that 
is not in the Transdisciplinary area could 
generate these problems:
• Conflicts or protests from the local 
population in a researched area
• Hostility between local actors be-
cause of the lack of communication
In order to approach these problems, the 
next objectives through Transdisciplinary 
research could help:

adequate sustainability of the RCLs:
• Sharing resources with institutions, 
universities, and public libraries; moti-
vate and encourage greater use of ICTs 
(networked PCs with Internet access, 
e-books, e-learning) and commitment 
with the Chile Digital Project 2010 
• Establish strategic alliances with 
the public library program, for example, 
requesting municipal librarians to o�er 
professional support to RCL coordinators 
for better management and development 
of school libraries.
• Plan and carry out in coordination 
with the public library activities such as 
workshops, talks, seminars that promo-
te educational and cultural projects that 
contribute to reading.

2.7.3. Title: Places for intercultural and 
transdisciplinary learning in a changing 
society.

Theoretical conceptual approach: In the 
context of the big global challenges of the 
21st century, some observable tendencies 
on the institutional structure that make, 
use and finance the scientific research are 
related with the enfeeblement of the dis-
ciplinary storage while more discoveries 
and investments are made on interdis-
ciplinary fields, a growing demand took 
place related to public policies and with 
perceived results as of practical utility, a 
greater concern for the role of science in 
international and local development.
Description of the methodology used by 
the authors: A set of empirical studies be-
gan sustained on diverse methodologies 
that had the challenge of explaining the 
processes of appropriation of the com-
plex technologies involved in the functio-
ning of this productive sector and of the 
changing processes of technology that 
had been generating on it. We don’t have 
a conceptual theoretical proposal but it 
is clear that to comprehend this complex 
process multiple disciplinary competen-
cies are required.
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¿Making�sense�for�social�
change?�
A�theoretical�approach�
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Abstract:

Making sense has been quite argued in 
Latin American Studies in Social Com-
munication. Since Jesús Martin Bar-
bero introduced his text “De los me-
dios a las mediaciones” (1989), sense 
has started a complex and struggled 
path for being assumed as the object 
of study in Communication. However, 
its applicability has been limited to an 
only area of this domain: cultural pro-
cess. Nevertheless, as it will be presen-
ted in this paper, is possible to apply 
this category for understand and pro-
mote social change process, because 
of the theoretical conditions within 
sense making has been developed. 

In order to do so, it will be presented 
a review on the philosophical basis of 
this concept (hermeneutics and phe-
nomenology), going through Latin 
American studies in Communication, 
to conclude with the incomes of or-
ganizational and communitarian stu-
dies. Thus, expand the common un-
derstanding about sense making for 
new research interest by answering 
to the question: how making sense 
has been related with social change? 

.����RUGV�
Making sense, Communication, Social 
Change. 

5�V�P���

La producción de sentido ha sido am-
pliamente discutida en los estudios la-
tinoamericanos de Comunicación So-
cial. Desde que Jesús Martín Barbero 
presentara su aclamado texto “De los 
medios a las mediaciones” (1989), el 
sentido inició una ruta compleja por 
consolidarse como el objeto de estu-
dio de la Comunicación. Sin embar-
go, su aplicación se ha limitado prin-
cipalmente a un área de este campo 
de saber: los procesos culturales. No 
obstante, como se presentará en este 
artículo, es posible aplicar esta catego-
ría para entender y promover procesos 
de cambio social, por las condiciones 
teoréticas con las cuales la produc-
ción de sentido ha sido desarrollada. 

Para ello, se presentará una revisión de 
las bases filosóficas de este concepto 
(hermenéutica y fenomenología), pa-
sando por los estudios latinoameri-
canos en comunicación para finalizar 
con los aportes de los estudios organi-
zacionales y comunitarios. Así ampliar 
las comprensiones comunes sobre la 
producción del sentido, en función a 
nuevos intereses investigativos al res-
ponder a la pregunta ¿cómo la pro-
ducción de sentido se ha relacionado 
teoréticamente con el cambio social?  

�DODEUDV��OD���

Producción de sentido, Comunicación, 
Cambio Social. 
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rece ya objetivada, eso es, constituida por 
un orden de objetos que han sido asigna-
dos como objetos antes de que yo apa-
rezca en escena. El lenguaje usado en la 
vida cotidiana continuamente me provee 
con las objetivaciones necesarias y posi-
ciona el orden, desde el cual se produce 
el sentido (…) la realidad de la vida coti-
diana se presenta además ante mi como 
un mundo intersubjetivo, un mundo que 
comaprto con otros (…) Sé que existe una 
correspondencia en evolución, entre mis 
significados y los suyos en este mundo, 
que comaprtimos un sentido común so-
bre la realidad (…) el conocimiento común 
y el sentido compartido es el conocimien-
to que tengo con otros en la vida cotidia-
na normal y en las rutinas que construyo” 
(33-35). 
En este enfoque, el análisis se focaliza en 
las distintas capas de la experiencia y de 
las estructuras de significación, produci-
das, vistas y compartidas a través del len-
guaje. La realidad en la vida cotidiana es 
mostrada como un mundo intersubjetivo, 
que comparto con otros a través de la in-
teracción y la comunicación. 
En consecuencia, a través del lenguaje se 
produce una correspondencia entre las 
significaciones de los actores sociales y, 
en consecuencia, se produce un sentido 
compartido sobre la realidad. Esto ocu-
rre en un contexto también compartido, 
un mundo particular, donde las institucio-
nes tienen historicidad y control sobre el 
comportamiento humano. Dentro de es-
tas instituciones, los roles sociales se de-
sarrollan y legitiman. 
El aporte de la fenomenología a los pro-
cesos de entendimiento social implicaría 
entonces no sólo reconocer las caracte-
rísticas que hacen ser a esos procesos, 
sino las consecuencias de los mismos en 
la construcción inter subjetiva de los su-
jetos, ergo, de aquello que los motivará a 
experimentar el mundo de la vida de una 
manera particular y de relacionamiento. 
En ese sentido, al entender al otro y la 
construcción de su mundo subjetivo, se 

1. Introducción 

Este trabajo se presenta como parte del 
resultado de una revisión conceptual para 
la investigación doctoral sobre la produc-
ción de sentido en cuatro comunidades 
de aprendizaje transdisciplinario, cuyo 
entendimiento y consecuente producción 
de conocimiento, contribuyan al desarro-
llo y al cambio social. 
En los estudios latinoamericanos, la pro-
ducción de sentido ha sido considerada 
comúnmente como parte de la compren-
sión socio cultural. Sin embargo, por lo 
contemplado en la revisión conceptual a 
ser presentada en este artículo, en otros 
escenarios académicos y geográficos, la 
producción de sentido es utilizada para 
entender y coadyuvar procesos de cam-
bio social, a través de su aplicación en las 
lógicas de comprensión entre actores, en 
escenarios de transformación. 
Para entender la posibilidad de aplicar la 
comprensión y producción de sentido en 
los estudios de desarrollo y cambio social, 
se presentarán distintos enfoques teoréti-
cos sobre esta categoría, que a pesar de 
sus particularidades advierten un factor 
común: la producción de sentido como 
insumo para el entendimiento social y, en 
consecuencia, para impulsar procesos de 
cambio y desarrollo que impliquen la par-
ticipación de distintos actores. 
La revisión inicia con las bases filosóficas 
de la producción de sentido para luego 
entender a esta categoría desde los estu-
dios de la comunicación, así como desde 
los estudios organizacionales. 

2. Los antecedentes filosóficos 

La producción de sentido como proceso 
social fue inicialmente considerada desde 
la Fenomenología,  una perspectiva filo-
sófica que incita a la comprensión de la 
naturaleza del ser humano en el transcur-
so de su existencia social. 
Como Berger y Luckmann (1966) sugirie-
ron “la realidad de la vida cotidiana apa-
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podría incitar a un dialogo entre mi con-
dición subjetiva y la suya, que usualmente 
se tensan en los procesos de cambio so-
cial. Pues cada una de las subjetividades 
busca tener legitimidad por sobre la otra 
y viceversa. Si se puede entender mejor al 
otro, se puede inicitar un mejor relaciona-
miento con el otro para alzanzar intereres 
comunes, aunque ese relacionamiento no 
ocurra per cé. Se debe trabajar progresi-
vamente al respecto. 
Además de la fenomenología, otra pers-
pectiva filosófica que también ha impul-
sado particularmente el desarrollo con-
ceptual de la producción de sentido es 
la Hermenéutica Contemporánea, repre-
sentada principalmente por Hans-George 
Gadamer ((1975)1991) and Paul Ricoeur 
((1983)1987). 
Este enfoque se ha vinculado con los es-
tudios literarios y ha sido fundamental 
para las bases de los estudios culturales 
latinoamericanos. No obstante, cabe des-
tacar su referencia en estudios contem-
poráneos sobre procesos de cambio so-
cial (Cunnlife and Eriksen (2011), Santos 
(2006), Stapleton and Wilson (2017). 
A diferencia de la hermenéutica clásica, 
este enfoque “no está focalizado en los 
significados y la subjetividad individual, 
sino en aquellos que son compartisos so-
cialmente” (Blaikie, 2010. p.101). Significa-
dos que emergerán de las diferentes tex-
tualidades  que están siendo producidas 
por los sujetos y significadas socialmente.
Como Gadamer (1991) sugiere “sabemos 
lo que significa la lectura. Saber cómo 
leer es dejar de percibir (únicamente) las 
letras como letras y entender el sentido 
del discurso que está siendo construido” 
(p.115). 
Estos textos serían “el camino privilegia-
do para iluminar la experiencia temporal 
ontológica del ser en el mundo” (Macei-
ras, 1987, p.28). Es decir que el sentido es 
una forma de comprender la construcción 
social, a través de los discursos, narrativas 
y los procesos comunicacionales, situa-
dos en un contexto en particular. 

Aquí cabe resaltar que “las narrativas al-
canzan su significación total cuando se 
convierten en una condición de la exis-
tencia contemporánea” (P. Ricouer, 1987, 
p.117). Es decir que el sentido no puede 
ser comprendido, ni su producción activa-
da, si no se lo situa en el marco de la ac-
ción social. Esta idea permitiría entender 
la aplicación de Ricoeur a los citados es-
tudios sobre cambio social e institucional. 
Por ejemplo, Cunnlife y Eriksen (2011) afir-
man en su estudio sobre liderazgo y prác-
ticas relacionales que “nos encontramos 
trabajando desde una orientación relacio-
nal (Cunli�e, 2008, 2009b), que sitúa al li-
derazgo desde una amplia ontología her-
menéutica de las experiencias humanas 
relacionales e incrustadas -en sí mismas y 
en relación con otras- y la epistemología 
fundamentada en el saber desde los mo-
mentos de interacción  (Shotter, 2008)” 
(p.1433).
Esto significa que la producción de senti-
do sobre el desarrollo social en un contex-
to institucional, como el que analizan los 
autores citados, estaría amparado bajo la 
filosofía hermenéutica pues desde esta se 
pueden entender las experiencias socia-
les, a través de la mediación hermenéuti-
ca entre los textos y los actores, entre las 
narrativas y las acciones. 
Esto demanda una comprensión holística 
de los sentidos que están siendo produ-
cidos  para poder comprender el mundo 
al cual se hace referencia y en el que se 
está actuando. Esta última idea es fun-
damental para entender el vínculo inicial 
de la producción de sentido con el cam-
bio social, que implica necesariamente 
una acción, en este caso con base en una 
comprensión y en un reconocimiento de 
las tramas intersubjetivas de los actores 
que forman parte de ese cambio.  
Como afirmaría uno de los representantes 
más importantes de la hermenéutica con-
temporánea: “lo que es intepretado en un 
texto es la propuesta de un mundo donde 
puedo vivir y proyectar mis propios pode-
res (…) la narrativa es la resignificación del 
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mundo en su dimensión temporal. El rela-
to de la narrativa es reconstruir la acción” 
(Ricoeur, 1987, p.158).
En este proceso, considerado como “el 
círculo hermenéutico”, se producirá el 
sentido y se incentivará su “comprensión 
creativa”. Esto implica respetar la estruc-
tura simbólica, comprenderla y luego in-
centivar una producción de sentido que 
implique dinamizar las comprensiones de 
un mundo que está en permanente y di-
námica evolución. Comprensiones que al 
revelar la acción en el mundo permitan 
construir procesos de cambio sobre este. 
En ese sentido, considero importante re-
saltar el concepto de “creatividad” que 
nuevamente hace referencia a la acción y 
a un involucramiento del actor que produ-
ce el sentido. Esto no sólo estaria reserva-
do al investigador, sino a quienes forman 
parte de la investigación y son actores 
que producen sentidos a través de sus re-
latos y prácticas discursivas. 
Para ilustrar esta idea, cabe mencionar la 
experiencia de Santos (2006) y el desa-
rrollo de ACORDES, una organización que 
se estableció en Cuenca-Ecuador. Pues el 
autor afirma que para este trabajo “se ha-
bla indistintamente de un enfoque herme-
néutico, utilizando esta última palabra no 
sólo en el sentido filosófico constitutivo 
(…) pero en un significado aún mayor, que 
incluye todas las formas de la realidad so-
cial como textualidades (…) esta realidad 
social y su conocimiento como textos, lle-
nos de sentidos que no pueden ser ob-
servados directamente, pero que pueden 
ser decodificados por el punto de vista 
hermenéutico  (Gadamer, 1985; Ferraris, 
1998)” (p.45).
Así, aunque la hermenéutica y la fenome-
nología sean bases filosoficas, comun-
mente aplicadas al ámbito comprensi-
vo-reflexivo, ambas cuentas con insumos 
para pensar a una de sus principales ca-
tegorías, la producción de sentido, como 
base de una acción de los sujetos sociales, 
mediada por los procesos comunicacio-
nales. Acciones y comprensiones que po-

drían significar un cambio social. Idea que 
podría relacionarse con la producción de 
sentido en los estudios comunicacionales, 
como se verá en el siguiente acápite. 

3. Producción de Sentido en los Estudios 
Comunicacionales 

Durante 50 años, los estudios de comuni-
cación en América Latina han incentiva-
do un campo de trabajo para contribuir 
a los cambios sociales que este contexto 
regional necesita. Uno de sus principales 
teóricos ha sido J. Martín Barbero (1987). 
Inspirado precisamente en la Herméutica 
Contemporánea y en la Semiótica cultu-
ral sugirió que la mediación debería ser la 
ruta para comprender las tramas sociales 
que se busca entender y explicar desde la 
comunicación social. 
Por su parte, Brenda Dervin (2003), una 
teórica norteamericana, focalizada en las 
ciencias de la información, propuso un 
planteamiento estrechamente relaciona-
do con el de Martín Barbero, al indicar 
que la comprensión de los usuarios, en los 
procesos de información, es más impor-
tante que los mensajes en los medios que 
utilizan. 
Asimismo, que la mera recepción de infor-
mación debía estar situada en los contex-
tos espacio-temporales particulares que 
se desarrollan para poder incentivar pro-
cesos informacionales. En síntesis, que las 
intervenciones y cambios para la adapta-
ción informacional debía estar situada en 
los agentes y sus contextos, así como en 
las necesidades de construir significados. 
Esto se articula con lo previamente men-
cionado -en el acápite de los antece-
dentes filosóficos- pues la comprensión 
subjetiva de los actores – a través de las 
significaciones que producen- sería la que 
permita entender la acción, en este caso 
“informacional”, además de incentivarla. 
Esta acción también podría ser leida en 
función a procesos de cambio social, pues 
los datos que proporcionan los procesos 
informacionales son una base fundamen-
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minada comprensión del mundo conduce 
a los sujetos -en este caso articulados en 
un movimiento social- a ejercer una serie 
de acciones que interpelen las estructuras 
establecidas. Por ello, Kurzman advierte 
la importancia de comprender las visiones 
que están “detrás” de las acciones de los 
sujetos y entenderlas en conjunto con las 
mismas, porque el entendimiento produ-
cido por la significación sería -en el caso 
de la movilización social- el principal re-
curso para la acción colectiva. 
Sin embargo, es preciso reflexionar que 
aún en un movimiento social con una cau-
sa en común, no siempre es evidente que 
todos los actores estarán entendiendo “la 
causa” de la misma manera. Pues el senti-
do es un proceso construido con base en 
la diferencia, atravesado por las tensiones 
y diferencias entre actores y situado en 
un contexto en particular. En este escena-
rio, como bien indicará Santos (2006), el 
poder es un elemento fundamental a ser 
considerado. A través de aquel se irían 
legitimando determinados sentidos y, en 
consecuencia, acciones colectivas. 
Este planteamiento se relacionaría con el 
de J. Gonsález (1994), quien presentó la 
necesidad de comprender las luchas por 
el sentido pues “es difícil que nuestras 
distintas interpretaciones de la realidad 
conexistan en armonía con las de otros 
agentes. Sus posturas son distintas y no 
tienen el mismo nivel que las nuestras” 
(p.60). No obstante, para este autor, la 
producción de sentido es solamente po-
sible en relación con otros, a través de un 
proceso de asimilación, selección creativa 
y re acomodación de los distintos senti-
dos que se están construyendo en un con-
texto en particular. 
Este planteamiento contribuye con el ar-
gumento que relaciona  la producción de 
sentido con el cambio social, pues este 
último es un proceso de innovación, pro-
ducto de una negociación permanente de 
sentidos. La legitimidad de un sentido por 
sobre otro se alcanza cuando “un grupo 
de agentes tenga los medios para hacer 

tal para activar acciones colectivas, que 
eventualmente conduzcan a un cambio 
social. 
Desde la perspectiva semiótica, también 
se podría contribuir con este argumento, 
pues como indica Verón (1996), la produc-
ción social es invariablente un proceso so-
cial, que puede ser analizado a través de 
productos comunicacionales particulares. 
Él sostuvo que “a) toda producción de 
sentido es necesariamente social: un pro-
ceso de significación no puede ser descri-
to o satisfactoriamente explicado sin una 
explicación de las condiciones sociales de 
su producción; b) cada fenómeno social 
es en una de sus dimensiones constituti-
vas un proceso de producción de sentido” 
(p.125). 
Esto enfatiza nuevamente la relación pro-
ducción de sentido-devenir social y, en 
consecuencia, se podría inferir de la ac-
ción y el cambio social. 
Burgis-Kasthala (2014) ilustrará este pun-
to a través de su investigación sobre las 
narrativas en relación a la situación de 
Palestina entre miembros de las Naciones 
Unidas. Al presentar las comprensiones 
de los actores entrevistados al respecto, 
advierte planteamientos sobre el devenir 
político del país del medio oriente. Aun-
que la autora no utiliza particularmente 
fuentes semióticas, sí aplica un análisis 
narrativo que está relacionado con el aná-
lisis de discurso y el semiótico, que aplica 
la semiótica cultural. 
La condición del sentido por ser parte de 
los procesos sociales podría ser entendida 
porque como sugiere el semiótico francés 
Eric Landowski (1999), el sentido permite 
entender qué es lo que nos hace entender 
y actuar en el mundo cómo lo hacemos. 
Y, en consecuencia, esto llevaría a generar 
una acción social o política determinada. 
No por nada, Charles Kurzman (2008) 
planteó en su texto “Producción de sig-
nificados en los movimientos sociales” 
que el proceso de significación debiera 
ser considerado para entender la movili-
zación social y política. Pues una deter-
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horizontes comunes entre ciudadanos ir-
landeses con distintas identidades políti-
cas y religiosas; el segundo, a través de 
la experiencia de líderes de empresas que 
protagonizaron procesos de transforma-
ción en las mismas, a partir de su decisión 
por pasar de una a otra. Cómo se ilustra 
en ambos artículos, la producción de sig-
nificaciones, construida e intepretada a 
través de narrativas, ilustró sus lógicas de 
transformación con la posibilidad de vi-
sualizar horizontes de innovación. 
Este último argumento será compartido 
por N. Frantzeskaki y A. Rock (2018) en 
su trabajo sobre la producción de cono-
cimientos para la sostenibilidad urbana. 
Para los autores, a través de la produc-
ción de sentido de transiciones contem-
poráneas y la exploración de soluciones 
sostenibles a los problemas urbanos, se-
ría posible co-crear nuevos saberes para 
la acción social. 
Esto se explica porque “las transiciones 
para la sostenibilidad son procesos mul-
tiactorales, que requieren esfuerzos a tra-
vés de sectores que intercambian y esta-
blecen nuevas maneras de hacer, pensar 
y organizar aquello que quieren alcanzar” 
(Frantsezkaki et all, 2012 en Frantseskaki 
y Rock, 2018, p.47). 
Al establecer las nuevas maneras de ha-
cer, pensar y organizar se apela a la rela-
ción planteada a lo largo del artículo, en 
relación a la acción, la significación, la or-
ganización de la realidad y la innovación 
que podría alcanzase a través de “las nue-
vas maneras”. 
Asimismo, en esta experiencia se reitera la 
relación de la producción de significacio-
nes, que guian la interpretación y la acción 
en el mundo, con las relaciones de poder, 
las tensiones y la pugna por la legitimidad 
de lo “verdadero”. En ese sentido, los au-
tores indican que “es importante prestarle 
atención a aquellas tensiones que emer-
gen, cómo cambian en el tiempo y tener 
las discusiones que sean necesarias para 
construir a partir de las mismas” (Frant-
seskaki y Rock, 2018, p.48). 

prevalecer su definición de la realidad y 
pueda hacer algo para incentivar una vi-
sión particular del mundo como la ‘mejor’ 
y la más correcta” (Gonsález, 1994, p.70). 
Entonces, el cambio social podría produ-
cirse, a través de una acción social con los 
medios necesarios para hacer prevalecer 
nuevas significaciones; o, por el contrario, 
se verá truncado porque los medios para 
hacer prevalecer el sentido pertenecen 
a estructuras ya constituidas, reacias al 
cambio social propuesto. El resultado de 
este proceso dependerá de las estructu-
ras de poder, los actores, discursos y con-
textos particulares donde se producen y 
disputan los sentidos.  

4. Producción de sentido en estudios or-
ganizaciones y comunitarios 

Para entender esta producción de sentido 
en relación a ciertas estructuras institucio-
nales y organizacionales, cabe mencionar 
el aporte de teorías de los estudios orga-
nizaciones, como la del  psicólogo social 
Karl Weick (2005) (2006). 
El autor norteamericano ha incentivado 
la producción de sentido cómo un proce-
so fundamental para el desarrollo de las 
instituciones y organizaciones sociales. 
Este criterio es compartido con Weber y 
Glynn (2006), para quienes los actores 
producen sentidos en el marco de las ins-
tituciones, lo que permite reconfigurarlas 
permanentemente.  Es decir, generar una 
acción o un cambio sobre las mismas. 
Por lo mismo, para Weick es fundamen-
tal trabajar en la producción de sentido, 
pues en síntesis este proceso implica “or-
den” pero también “interrupción” y “recu-
peración” (Weick, 2006, p. 1731). En estos 
últimos dos términos hay una noción de 
cambio implícita, que será explicitada en 
estudios organizacionales, comunitarios 
e institucionales, como los de Stappleton 
and Wilson (2017) y (Kumiko and Inohara, 
2015). 
El primero, lo hace a través de la produc-
ción de sentido que permite visualizar 
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se de la misma, se ha pretendido mostrar 
cómo la comprensión de la significación 
socio cultural podría permitir visualizar 
horizontes de cambio social. 
Esta idea fue visualizada en los inicios de 
la Escuela Latinoamericana de Comunica-
ción. Por lo mismo, considero pertinente 
retomarla a través de su aplicación en es-
tudios contemporáneos, en diálogo con 
otros países y corrientes, para responder  
 “el principal reto en los académicos de 
la comunicación, en cualquier parte del 
mundo, al inicio del siglo XXI (que) podría 
sintetizarse en avanzar, reflexiva y siste-
máticamente, en la producción de senti-
do de la producción social del sentido”, 
como señaló R. Fuentes (2002, p. 28). 
Este artículo está dirigido a contribuir a 
las respuestas de ese reto, a través de un 
diálogo entre aportes teoréticos e inves-
tigativos, que permitan posicionar a la 
producción de sentido como una catego-
ría no sólo comprensiva, sino también de 
acción social.  

Para Stappleton y Wilson (2017), esto im-
plicó en su estudio  “examinar el rol de 
las narrativas compartidas (los patrones 
que guían las mismas) en la producción 
de sentido cómo un recurso dentro de la 
comunidad” (p.60-61). 
Para el anteriormente citado K. Weick 
(20006), esto es lo que se busca a tra-
vés de la producción de sentido en las 
organizaciones, sean estas instituciones 
privadas -como las empresas del ejemplo 
de Kumiko and Inohara (2015)- o en co-
munidades construidas en torno a ideales 
comunes -como el caso de Stappleton 
y Wilson (2017)- o aquellas construidas 
para la producción de conocimientos co-
lectivos -como el caso de Frantseskaki y 
Rock (2018)-. 
Pues como explica Weick, lo que permi-
te estudiar la producción de sentido es 
“prestar cercana y reflexiva atención a 
los movimientos de la sociedad, mientras 
se está tan cerca como sea posible de la 
experiencia de las personas y de lo que 
hacen con aquello que parece ocurrirles. 
Siempre aceptando el hecho de que sin 
importar cuán interesante el retrato pue-
da ser, las cosas siempre están sujetas 
a ser de otra manera” (Weick, 2006, p. 
1733). Esa “otra manera” podría significar 
un cambio social. 
En síntesis, la producción de sentido, al 
estar asociada a la acción de los sujetos 
que participan en un determinado contex-
to, podría permitir visualizar procesos de 
cambio social, producidos precisamente 
por esas configuraciones simbólicas de 
significación. 

5. Conclusiones

Este artículo ha presentado una breve re-
visión de los aportes teoréticos que per-
mitan entender cómo la producción de 
sentido puede y ha sido aplicada en fun-
ción a procesos de cambio social. 
Sin pretender deslegitimar la conocida 
aplicación del sentido en los procesos so-
cio culturales, mas al contrario, sirviéndo-
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SciELO – Bolivia, es una colección de revistas científicas electrónicas, a texto completo de 
acceso libre y gratuito disponible en línea.
En un trabajo conjunto que se inició en julio de 2008 con la participación de diferentes 
instituciones bolivianas entre las que se encuentran la Universidad Mayor de San Andrés, el 
programa de investigación Estratégica en Bolivia, la Universidad Católica Boliviana, la Aso-
ciación Boliviana de Editores de Revistas Biomédicas y el viceministerio de Ciencia y Tec-
nología con el apoyo dela Organización Panamericana de Salud Representación Bolivia.
La Coordinación Ejecutiva del sitio está a cargo del Viceministerio de Ciencia y Tecnología 
a través del Programa Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnológica – SIBCYT, 
y la Coordinación Técnica de encuentra a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés.
El proyecto SciELO es una iniciativa de FAPESP – Fundación de Apoyo a la Investigación 
del Estado de Sao Paulo y de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Informa-
ción en Ciencias de la Salud), que contempla el desarrollo de una metodología común 
para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica 
en formato electrónico. A través del portal www.SciELO.org que integra y provee acceso a 
la red de sitios SciELO, donde se pueden realizar búsquedas en las colecciones de SciELO 
existentes o a nivel de un país en particular.
Acerca del SciELO 
El objetico del sitio es implementar una biblioteca científica electrónica, que proporcione 
acceso completo a una coleccione de revistas bolivianas, una colección de números de re-
vistas individuales así como al texto completo de los artículos. El acceso tanto a las revistas 
como a los artículos se puede realizar usando índices y formularios de búsqueda.
El sitio será constantemente actualizado tanto en forma como en contenido, en la medid a 
en que el proyecto avance.
Interfaz SciELO
La interfase SciELO proporciona acceso a su colección de revistas mediante una lista alfa-
bética de títulos, un índice de materias, o una búsqueda por palabra de las revistas, nom-
bres de publicadores, cuidad de publicación y materia.
La interfase también proporción acceso al texto completo de los artículos por medio de 
un índice de materias o un formulario de búsqueda por los elementos del artículo como 
nombre de autoras, palabras del título, materias y palabras del texto completo.
Punto Cero es una revista indizada a la Red SciELO Bolivia. Se puede consultar en:
http://www.scielo.org.bo/scielo.php 
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