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Es mados amigos caminantes de este 
maravilloso proyecto de Peripaté cos, 
antes de todo, daros las gracias por leer-
nos y acompañarnos por nuestra trayec-
toria e historia. 

El equipo editorial me ha designado para 
escribir, en nombre de todos, este edito-
rial especial del número siete de la revis-
ta por varios e importantes mo vos. 

En primer lugar, y no el menor, como 
recuerdo de esas palabras inaugurales 
que os dirigí en los dos números inicia-
les. Más de un año después seguimos 
adelante, lo que es meritorio en la com-
plicada situación editorial actual en una 
con nua competencia a nivel digital para 
tratar de interesar a los lectores. Ade-
más, el proyecto ha crecido y se ha ido 
difundiendo edición a edición: visitas, 
descargas, empo de lectura… lo que 
son unos indicadores posi vos que nos 
congratulan y aumentan nuestro antro-
pológico op mismo. 

En segundo, porque desde este núme-
ro queda abierto nuestro merca-
do donde podréis adquirir productos y 
servicios de vuestro agrado, desde libros 
hasta cursos. Comenzamos, como no 
puede ser de otra manera, 
con Venezuelan Scien fic Research Re-
ports una revista indexada de las más 
pres giosas de Hispanoamérica como se 
observa en los rankings existentes. Pode-
mos recomendarla para todos los públi-
cos, dado que está considerada de am-

plio espectro temá co, no solo educa -
vo, pero puede ser especialmente ú l 
para estudiantes de máster y doctora-
do que busquen la excelencia a través de 
sus novedosos ar culos de inves gación 
cien fica. Esperamos que os sea de u li-
dad. 

En tercer lugar, permi dme hablaros de 
mi nuevo estudio que será publicado 
periódicamente en nuestra revista en 
lengua valenciana. Es un tema poco tra-
tado en el mundo educa vo, si es que lo 
ha sido fehacientemente alguna vez, y 
que desearía que abriese un nuevo cam-
po de trabajo a los inves gadores. La 
educación reproduce modelos sociales, 
pero…  ¿y si transmi mos de forma in-
consciente ciertas desigualdades como 
las laborales? 

Además, en este número tenemos diver-
sos ar culos como nuestra colaboración 
con la Fundación Horacio Ducharne con 
un escrito de gran calidad del Dr. Anto-
nio Elias Salloum; también la con nua-
ción de PAEC en Venezuela de la profe-
sora Fabiola García; aportaciones nuevas 
como la del escritor Marcelino Lastra; 
pero en este número vamos a hacer un 
pequeño experimento esperando vues-
tra aceptación, dado que mucho de vo-
sotros nos habéis pedido también relatos 
de narra va. Pues, aquí tenéis lo que nos 
solicitabais, en este número con una 
finalidad socioeduca va, pero nos que-
damos a la espera de vuestros comenta-
rios para futuros derroteros. 

Porque como comenzaba este editorial 
queremos crear y afianzar los caminos 
para la comunicación con vosotros, nues-
tros lectores. Porque gracias a vosotros y 
para vosotros se hace Peripaté cos. 

Gracias de corazón 

  

Juan Carlos Reyes Vevia 

Presidente de la Asociación Peripaté cos 
y director de la revista 

Editorial especial del profesor 
Reyes para el nº 7 de 
Peripatéticos 
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A. Salloum 

Programa de Formación de Grado en 
Informá ca para la Ges ón Social 

Universidad Bolivariana de Venezuela 

Avenida Germania, An gua Sede CVG 

8001 Ciudad Bolívar, VENEZUELA 

  

(Trabajo aprobado en Concurso de Opo-
sición UBV 2009-I, Caracas, venezuela) 

  

Abstract: Author openly exposes the 
weaknesses and disadvantages of tradi-
cional learning methods at University 
and proposes an innova ve pedagogical 
method to overcome the lack of cri cal 
thought among university students ba-
sed on the use of informa on and com-
munica ons technology. In par cular, 
the case of a Network Technology course 
is taken under considera on to re-design 
the respec ve study plan by introducing 
virtual communi es, radio-mee ngs, 
discussion lists and on-line file reposito-
ries. It is worthwhile to men on that 
hardware and so ware technology is not 
the focus of the new proposal but only a 
mean to foster a more important con-
cept of student mindware. 

  

Index Terms: Learning process, Peda-
gogical methods, Network technology, 
mindware. 

  

INTRODUCCIÓN 

Nuestro país ha sido históricamente un 
importador y usuario de tecnología forá-
nea. Desde empos coloniales, y con 
mayor intensidad en el período del boom 
petrolero del siglo XX, Venezuela se ha 
posicionado como un país al margen de 
la producción cien fica y tecnológica. 
Esta posición ha respondido ciertamente 
al rol que potencias extranjeras han que-
rido para nuestro país, tecnológicamente 
dependiente y sólo exportador de mate-
rias primas. De hecho, la estructura so-
cial, polí ca, cultural, cien fica y educa -
va nacional no ha hecho sino consolidar 
esta posición de dependencia. Hoy más 
que nunca sigue vigente el pensamiento 
de Simón Bolívar (1819) cuando en el 
discurso de Angostura afirmaba: 

  

“Por el engaño se nos ha dominado más 
que por la fuerza; y por el vicio se nos ha 
degradado más bien que por la supers -
ción; …; un pueblo ignorante es un ins-
trumento ciego de su propia destrucción 
…” 

  

Socialmente, Venezuela se había confi-
gurado como una sociedad donde una 
abrumadora mayoría de personas se 
encontraban en los estratos más depri-
midos con escaso o ningún acceso a ser-
vicios de salud, educación, telecomunica-

ciones, etc. y sin el pleno disfrute de las 
ventajas que las tecnologías brindaban 
para el bienestar general, sólo una limi-
tada can dad de venezolanos tenían un 
contacto directo con esas ventajas. Una 
fuerte discriminación social limitaba la 
entrada a centros de estudios o a pues-
tos de trabajo de alto contenido tecnoló-
gico. Polí camente, la instauración de 
una clase de dirigentes que optaron por 
acomodarse a los intereses foráneos 
sirvió para validar esa postración tecno-
lógica, donde la praxis del Estado era 
realizar compra de productos elaborados 
en el exterior mientras se aparentaba el 
apoyo a una industria nacional deficiente 
y marginal. Mirta Casañas (2007) lo reve-
la claramente cuando dice: 

  

“A lo largo del siglo XX América La na 
convulsionó periódicamente, cada sacu-
dida fue la expresión de las contradiccio-
nes irreconciliables de las clases; en cada 
una de ellas, la burguesía nacional afian-
zó su poder y a la vez su dependencia de 
los Estados Unidos, mientras que aumen-
taba la miseria de las grandes masas.” (p. 
17). 

  

En este contexto, la transculturización 
encontró espacios abiertos. Lo autóc-
tono fue depreciándose frente a los valo-
res y mitos del exterior: el es lo de vida 
a imitar era el “american way of life”, la 
música a escuchar era el rock o el pop, 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 5 

Enfoque emancipador para la 
formación en Tecnología de 
Redes: hacia ciudadanos-
profesionales integrales con 
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consumir hamburguesas era lo normal 
mientras ordenar un pabellón criollo era 
una singularidad. En el plano cien fico, 
la limitada comunidad cien fica nacio-
nal, cul vada en Norteamérica, miraba 
hacia el norte y trabajaba en problemas 
que interesaban al norte, sin realmente 
interesarse o ser efec va en la solución 
de los problemas nacionales. El mejor 
cien fico era el que más galardones o 
reconocimientos recibía desde Estados 
Unidos, no aquel que haya tratado el 
asunto de la pobreza o la distribución del 
agua en pueblos como El Sombrero. Las 
universidades y los centros de enseñanza 
de educación superior estaban organiza-
dos para reproducir ese esquema de 
dominación nord-céntrico, el pensamien-
to de Varsavsky (2007) ilustra esta situa-
ción: 

  

“…teníamos una especie de colonización 
cien fica; todos nuestros criterios, nues-
tras medidas de pres gio, los valores e 
ideales de nuestros muchachos más inte-
ligentes, estaban dados por patrones 
exteriores, aceptados sin análisis, por 
puro seguidismo e imitación.” (p. XV). 

  

Con el advenir de Internet, la red de re-
des, la situación adquiere ma ces peli-
grosos para nuestra soberanía. Cada día, 
un mayor número de operaciones y ac -
vidades económicas son administradas a 
través de la red de computadoras: pago 
de impuestos, transacciones bancarias, 
compra de boletos aéreos, inscripciones 
a escuelas, consulta de estados indivi-
duales, etc. La Internet invade la co dia-
nidad. Es la interne zación de la vida. Y 

el dominio sobre las Tecnologías de Re-
des se vuelve entonces un factor clave 
en la consecución de una independencia 
tecnológica, condición sine qua non para 
garan zar nuestra soberanía. 

Ante esta realidad, y en el marco de un 
proceso revolucionario de transforma-
ción social, se hace indispensable la for-
mación de profesionales con elevados 
conocimientos cien ficos tecnológicos 
en el área de redes que sientan su rol de 
defensores y garantes de la existencia 
patria y que contribuyan de manera 
efec va a la ruptura de los paradigmas 
sociales, polí cos, culturales y cien ficos 
que han cimentado la dependencia tec-
nológica nacional. Al respecto, el Proyec-
to Nacional “Simón Bolívar” (2007) reco-
noce que la formación de recursos hu-
manos para alcanzar la independencia 
tecnológica y el desarrollo tecnológico 
interno son estrategias necesarias para 
romper el orden hegemónico extranjero. 

La Universidad Bolivariana de Venezuela 
es la casa donde se formarán esos trans-
formadores sociales. Y el Programa de 
Formación de Grado en Informá ca para 
la Ges ón Social  es el promotor de jóve-
nes profesionales en el área de redes con 

sensibilidad social que 
dominen y usen la tec-
nología para cimentar y 
sustentar el control 
venezolano en ese ám-
bito, contribuyendo de 
esta manera a la revalo-
rización de lo criollo. 
Cómo puede la Univer-
sidad Bolivariana de 
Venezuela promover la 
ruptura hegemónica 

foránea en el área de las Tecnologías de 
Redes? 

La presente propuesta describe un enfo-
que diferente en la formación de estu-
diantes del Programa de Formación de 
Grado en Informá ca para la Ges ón 
Social de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela  para el abordaje de la unidad 
curricular Tecnologías de Redes. Se ca-
racteriza por la apertura de espacios de 

diálogo crí co a través del uso de medios 
tecnológicos en el proceso de formación 
para de esta manera desarrollar el pen-
samiento crí co estudian l. En ese sen -
do, se considera este enfoque como 
emancipador, ya que persigue liberar el 
proceso forma vo de una lógica posi -
vista enmarcada en lo empírico-
deduc vo hacia una orientación dialéc -
ca. Este enfoque está teórica y concep-
tualmente basado en la propuesta peda-
gógica de la universidad que está dirigida 
a la formación integral y para toda la 
vida, con alta calidad y per nencia social 
sustentada en el paradigma de la peda-
gogía crí ca radical y emergente. En este 
sen do, cabe recordar las palabras de 
Paulo Freire (Damiani L. & Bolívar O., 
2007): 

  

”No existe otro camino sino el de la prác-
ca de una pedagogía liberadora, en que 

el liderazgo revolucionario, en vez de 
sobreponerse a los oprimidos y con -
nuar manteniéndolos en el estado de 
cosas, establece con ellos una relación 
permanentemente dialógica” (p. 259). 

  

JUSTIFICACION Y OBJETIVO 

Ante los retos del proceso de transfor-
mación social venezolano, la pedagogía 
universitaria tradicional no ofrece las 
respuestas adecuadas a la formación de 
un profesional integral capaz de lidiar 
con la complejidad de los problemas de 
una sociedad en efervescencia como la 
venezolana. Se impone pues un cambio 
de paradigma pedagógico que es mule 
la ac vidad estudian l para tomar con-
ciencia del papel clave que toca jugar a 
los estudiantes en su proceso de apren-
dizaje y en el contexto nacional. 

Además, como área del conocimiento 
compleja y en con nua evolución, las 
Tecnologías de Redes requieren la for-
mación de profesionales con pensamien-
to crí co capaces de enfrentar situacio-
nes complejas que ameritan la inves ga-
ción y el cues onamiento constante. 
Esto requiere un profesional despierto y 
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crea vo que no puede, no debe dejar de 
ser reflexivo. 

La introducción de un enfoque emanci-
pador se jus fica entonces a par r de la 
necesidad de encender dentro de los 
estudiantes un espíritu inconforme con 
los esquemas tradicionales de formación 
basados en la concepción “bancaria” y 
que reproducen una hegemonía de valo-
res individualistas y an nacionales. Con-
tribuyendo de esta manera a la forma-
ción integral transformadora de los pro-
fesionales como intelectuales orgánicos 
de la revolución. De esta manera se 
avanzaría a una plena independencia 
cien fica y tecnológica para garan zar la 
soberanía venezolana. De hecho, la pro-
puesta se inscribe en el área de Indepen-
dencia Cien fica y Tecnológica,  Comuni-
cación y Soberanía, ya que se refiere al 
dominio de las tecnologías de informa-
ción y comunicación a través del diálogo 
de saberes y persigue robustecer el sen-

r nacional. 

La propuesta es oportuna para la fase de 
transición que vive el país, donde el sis-
tema capitalista imperante ha entrado 
en crisis es mulando la búsqueda de 
nuevas alterna vas para sus tuirlo. Esa 
alterna va debe centrarse en el ser hu-
mano (migrando del actual capital-
centrismo), como sujeto inmerso en un 
contexto social e histórico que puede y 
debe aportar en la construcción de un 
nuevo sen do común. 

El obje vo estratégico de la propuesta es 
desarrollar el pensamiento crí co estu-
dian l hacia las Tecnologías de Redes 
dándole mayor relevancia a los aportes 
estudian les en la formación para que el 
proceso forma vo se traduzca en un 
proceso de sensibilización humana y 
concienciación socio-histórica a través de 
esa capacidad crí ca. 

  

CONSIDERACIONES PARA UNA PROPUES-
TA PEDAGOGICA 

El Programa de Formación de Grado en 
Informá ca para la Ges ón Social busca 
formar un profesional consciente del uso 
de las tecnologías en provecho de la so-
ciedad, que impulse el desarrollo de és-
tas para el desarrollo auto sostenido del 
país (Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, 2005). El programa parte de la 
necesidad de fortalecer el carácter social 
de la informá ca superando la concep-
ción tecnocrá ca de la computación. 
Como se aprecia en la Figura 1, la forma-
ción en el programa comprende el eje 

profesional, la unidad básica integradora 
Proyecto y el eje de formación integral 
con sus componentes epistemológico-
metodológico, socio-cultural, é co-
polí co y esté co-lúdico. Dentro del eje 
profesional existen diferentes líneas te-
má cas: Tecnologías de So ware, Tecno-
logías Basadas en Internet, Organizacio-
nes mediadas por la Tecnología, Mate-
má cas y Sistemas y Redes. En esta úl -
ma línea se inserta la unidad curricular 
Tecnologías de Redes, que es un núcleo 
generador de la presente propuesta y 
donde el autor ha acumulado una expe-
riencia cuadrienal. 

Figura 1. Plan de estudios del Programa 
de Formación de Grado en Informá ca 

para la Ges ón Social.  
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“La educación no sólo es una ciencia, 
también es un arte, porque u liza los 
métodos más efec vos de aprendizaje, 
como esencia de la innovación” Fabiola 
del C. 

1. Tercera parte en que se divide el ar-
culo original para ajustarse al formato 

de la revista. Bibliogra a, notas y galería 
de imágenes en la úl ma parte. 

Se realizó entonces el recorrido Peripaté-
co, recorriendo incluso, uno de los es-

pacios naturales del museo, haciendo 
uso del movimiento crea vo, realizando 
una estación en el si o donde se encon-
traba cada una de las obras de arte, sig-
nificando cada una de esas estaciones el 
ágora respec vo, fomentando, la docen-
te, la sa sfacción por aprender, a través 
de las obras de arte. Se realizaron enton-
ces las apreciaciones ar s cas por parte 
de todo el grupo para luego realizar la 
reunión a través de la formación de un 
círculo cerca de la pres giosa es-
cultura “La Esfera Japón” represen-
tando también parte del ágora y 
así concretar la discusión socializa-
da respec va sobre las caracterís -
cas observadas en cada obra de 
arte seleccionada, explicando la 
vinculación de cada una de esas 
obras de arte con las diferentes 
ciencias, haciendo uso del pensa-
miento crí co, explicando la do-
cente conocimientos básicos sobre 
el desarrollo de habilidades argumenta -
vas, haciendo énfasis en la conformación 
de los argumentos, fundamento esencial 
relacionado a este contenido sobre el 
lenguaje. Posteriormente, realizó una 
intervención la guía del Museo, expre-
sando el análisis respec vo de cada obra 
de arte seleccionada, destacando la im-
portancia del movimiento, la geometría y 

el color en las obras ar s cas respec -
vas, escuchando todos música clásica de 
fondo, resultando este po de música 
atrac va y sofis cada para este po ex-
periencia pedagógica. f- Después de este 
úl mo recorrido peripaté co, se reunie-
ron al final de una de las salas del pres -
gioso museo, estudiantes y docentes, 
predominando en la misma una agrada-
ble clima zación, reunión realizada con 
la finalidad de conversar acerca de las 
conclusiones correspondientes, leídas 
por la secretaria designada, conclusiones 
relacionadas al tema analizado. Es im-
portante destacar, que cada una de las 
estudiantes expresaban alegría por la 
u lización de la metodología innovadora 
u lizada, asimilando a través de esta 
conocimientos referentes a las habilida-
des argumenta vas que se deben u lizar 
para elaborar proyectos cien ficos escri-
tos, discu endo además, las caracterís -
cas novedosas observadas en las tres 

obras de arte seleccionadas, resaltando 
la innovación como fundamento trascen-
dente en la inves gación. Cabe señalar, 
la predisposición de las estudiantes a 
realizar una vez más la experiencia PAEC. 
Es importante mencionar que se les en-
vió para la próxima clase una asignación 
correspondiente a la realización de un 
discurso exposi vo (ensayo) de mediana 
extensión expresando las ideas más rele-

vantes relacionadas a los conocimientos 
asimilados durante la experiencia en el 
museo. Igualmente, se les envió la reali-
zación de un ejercicio prác co referente 
a un cuadro compara vo con los aspec-
tos posi vos, nega vos e interesantes de 
la experiencia, denominado: PNI 
(Posi vo, Nega vo e Interesante) . Este 
ejercicio prác co no llevaría datos de 
iden ficación de las estudiantes, esto 
con el propósito de que las estudiantes 
logren exponer de forma escrita los as-
pectos posi vos, nega vos e interesan-
tes de la experiencia con mayor libertad 
y confianza sin sen rse aludidas. Estas 
ac vidades se complementarían poste-
riormente con la realización de un con-
versatorio, con la finalidad de reforzar 
aún más las habilidades lingüís cas desa-
rrolladas y la entrega de un texto exposi-

vo de mediana extensión, desarrollan-
do las estudiantes en el mismo, las habi-
lidades argumenta vas referentes a una 

adecuada organización del dis-
curso escrito, habilidades que 
promueven la elaboración del 
lenguaje cien fico adecuado para 
la realización de proyectos comu-
nitarios eficientes. 

UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE 
LA PRIMERA DINÁMICA SO-
CIEDUCATIVA PAEC 

Esta primera exploración del Mé-
todo PAEC, implicó una metodo-

logía abierta, crea va y dinámica, reali-
zada a través de una dinámica socioedu-
ca va que respeta la interdisciplinarie-
dad y la evaluación cualita va (al analizar 
la docente el comportamiento general 
de cada estudiante en la experiencia 
vivida en el Museo de Arte Moderno 
Jesús Soto) la cual debe ser parte de los 
procesos forma vos. Al respecto, se lo-
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gró poner al educando en un contexto 
adecuado de aprendizaje poniendo en 
acción el movimiento como elemento 
fundamental de filoso a de aprendizaje, 
u lizando también la crea vidad, la reali-
dad y también la fantasía, a través de la 
imaginación que se desarrolló a través 
de la sensaciones y percepciones obteni-
das durante la observación y discusión 
de las diferentes obras de arte, sensacio-
nes que también se desarrollan a través 
del movimiento realizado, fundamento 
determinante para el aprendizaje u liza-
do por PAEC. En la dinámica aplicada, la 
educación no es vista como un proceso 
pasivo, sino como un proceso sofis cado 
de construcción ac va del conocimiento 
en el cual par cipa la ac vidad cerebral y 
la experiencia, desarrollándose una ex-
periencia sociocultural novedosa y diná-
mica, donde las opiniones de las estu-
diantes son reconocidas, produciéndose 
un refuerzo de las mismas a través de la 
mediación entre la docente y las estu-
diantes. Entendido el estudiante como 
un actor social y cultural, es importante 
mencionar que a través de esta expe-
riencia, las estudiantes ejercieron un rol 
importante en un escenario social y cul-
tural, desarrollando una interdependen-
cia global. El conocimiento y aprendizaje 
se encuentran vinculados con el rol del 
profesor en la medida en que este par -
cipa del proceso educa vo, junto con 
otros, y define un escenario de media-
ción cultural, realizando, docente y estu-
diantes, un valioso aporte para el desa-
rrollo local, a través del fortalecimiento 
de la calidad educa va. También, es im-
portante destacar, las inteligencias múl -
ples desarrolladas por las estudiantes a 
través de las diferentes técnicas de 
aprendizaje u lizadas por la docente en 
esta experiencia. De acuerdo a ello, cada 
estudiante posee un po de inteligencia 
como potencialidad, inteligencia que fue 
complementada con el desarrollo del 
resto de inteligencias múl ples. Destaca 
entonces el fortalecimiento de la forma-
ción integral de las estudiantes, propicia-
da en esta primera experiencia de aplica-
ción del Método PAEC. En el Cuadro 1 se 

presentan estas potencialidades: 

Cuadro 1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
DESARROLLADAS POR LAS ESTUDIANTES 
A TRAVÉS DE LA PRIMERA EXPERIENCIA 
DE APLICACIÓN DEL MÉTODO PAEC  

De acuerdo al cuadro 1, fueron desarro-
lladas en el proceso de enseñanza apren-
dizaje realizado, los diferentes pos de 
inteligencia mú ples, u lizando el Méto-
do PAEC como método novedoso funda-
mentado en la educación en movimien-
to, u lizado para desarrollar el aprendi-
zaje significa vo.  

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DESA-
RROLLADOS EN LA APLICACIÓN DE LA 
PRIMERA DINÁMICA SOCIOEDUCATIVA 
PAEC 

Luego del inicio de la exploración del 
método PAEC, se han logrado iden ficar 
los siguientes elementos pedagógicos 
desarrollados en el proceso de enseñan-
za aprendizaje desarrollado durante la 
experiencia, cuya especificación a con -
nuación de cada uno de ellos, facilitará 
analizar y evaluar de forma más prác ca 
la experiencia realizada, permi endo 
también considerar estos elementos 
diseñar nuevas dinámicas socioeduca -
vas haciendo uso del método PAEC: 

El impacto del movimiento en el aprendi-
zaje: El movimiento realizado significó 
una ayuda para el aprendizaje, facilitan-
do la asimilación de conceptos. 

La dinámica tomó en consideración prin-
cipios humanistas referentes al Método 
PAEC, dirigidos esencialmente a fortale-
cer la formación integral de las par ci-
pantes de la experiencia, bajo una pers-
pec va cien fica, considerando la inter-
subje vidad como fundamento relevan-

te de la inves gación educa va. 

La elección y el control percibido. El 
aprendizaje fue más profundo y fácil 
porque la docente escogió lo que las 
estudiantes necesitaban aprender y esa 
selección se encontró acompañada por 
un aprendizaje monitoreado. En este 
caso, se seleccionó como contenido prin-
cipal el refuerzo de conocimientos rela-
cionados al desarrollo de habilidades 
argumenta vas, haciendo uso también 
de estrategias prác cas de redacción y 
es lo, indispensables para redactar pro-
yectos cien ficos de inves gación, resal-
tando en esta experiencia, el fortaleci-
miento del lenguaje, como contenido 
básico que debe desarrollarse paula na-
mente, tomando en consideración cono-
cimientos aristotélicos, los cuales resal-
tan al mismo, actualmente desarrollados 
de una forma actualizada a través de la 
metodología innovadora del Método 
PAEC. 

El desarrollo de las inteligencias múl -
ples de las estudiantes significó un fun-
damento pedagógico importante en esta 
primera exploración del Método PAEC. 

Se u lizaron principios humanistas del 
Pensamiento pedagógico de Gabriela 
Mistral sobre: “Enseñar con la ac tud, 
con el gesto, con la palabra”. 

Los premios y la mo vación intrínseca de 
la persona: El es mulo y la mo vación 
constante, representó un elemento im-
portante para el desarrollo del aprendi-
zaje significa vo. 

Aprender de las compañeras facilitó la 
comprensión: haciendo uso el y/o la do-
cente del diálogo entre compañeras co-
mo una herramienta muy poderosa para 
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ambas partes (Docente y estudiantes) 
promoviendo un adecuado aprendizaje. 

Contexto significa vo de aprendizaje: el 
lugar seleccionado fue el adecuado para 
desarrollar la interdisciplinariedad, pro-
moviendo la formación integral del estu-
diante, considerado el Museo Soto, pa-
trimonio cultural venezolano. 

La educación fomentó el desarrollo de 
las funciones ejecu vas: A través de la 
planificación, toma de decisiones, uso de 
la imaginación, autoconciencia desarro-
lladas en la experiencia pedagógica. 

El equilibrio emocional: Con la experien-
cia, se redujo el estrés, elemento muy 
importante para un desarrollo emocional 
sano y equilibrado. Al respecto, un am-
biente tranquilo y con un clima adecua-
do fomentó el equilibrio emocional de 
las estudiantes. 

La docente ejerció el rol de mediadora 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
siendo guía, orientadora y facilitadora. 

La docente adaptó el plan de estudios a 
las necesidades, intereses y ritmos pro-
pios de los estudiantes, tomando en con-
sideración los resultados arrojados de un 
diagnós co previo, realizado. Esto se 
traduce en un óp mo nivel de personali-
zación de la enseñanza. 

Fomento del desarrollo de las capacida-
des crea vas y de emprendimiento. la 
curiosidad e imaginación mediante pro-
cesos experimentales que implicó movi-
miento, trabajo y crea vidad, descen-
trando a los alumnos y alumnos de pun-
tos de vista exclusivos. 

Coordinación por parte de la docente de 
la educación entre pares, a través de la 
interacción entre las estudiantes con la 
finalidad de lograr un aprendizaje signifi-
ca vo. 

Par cipación en la solución de proble-

mas de forma colec va, considerando 
elementos de índole sensorial y psicomo-
tor, haciendo uso de la filoso a del movi-
miento, al considerar la necesidad de 
fortalecer el desarrollo de las habilidades 
argumenta vas. 

La felicidad de las jóvenes y el respeto 
por su individualidad fueron factores 
esenciales en el proceso educa vo. Ex-
presando, las estudiantes, sa sfacción 
por visitar un espacio diferente a través 
de una metodología diferente, atendien-
do el Método PAEC no sólo el desarrollo 
de conocimientos académicos, sino tam-
bién los sen mientos de las estudiantes. 

La calificación cuan ta va no fue rele-
vante en la experiencia, ya que la docen-
te observó y analizó cualita vamente el 
aprendizaje. 

La docente u lizó la comunicación aser -
va para desarrollar la clase. Es decir, no 
prac có el autoritarismo ni la agresividad 
en clases. 

La función integradora se conformó por 
todos los acontecimientos que ocurren 
en el cerebro a par r de la percepción de 
los impulsos sensi vos y posterior emi-
sión o envío de impulsos motores. Dicha 
función incluye la conciencia, las emocio-
nes, el lenguaje, la memoria y la psico-
motricidad, representando también un 
fundamento importante para el desarro-
llo de la clase, el factor cultural, conside-
rados estudiantes y docentes, de acuer-
do al análisis realizado desde la perspec-

va biopsicosociocultural. 
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Transmissió inconscient de desigualtats 
socials als centres educa us (Primera 
part[2]) 

  

Resum 

El treball analitza, mitjançant triangula-
ció metodològica, la transmissió incons-
cient de desigualtats produïdes entre el 
personal que treballa als centres educa-

us. Conver nt-se en models que es 
normalitzen i transmeten d’eixe mateix 
mode per a ser reproduïts cultural i ideo-
lògicament per l’alumnat que pertanyent 
a eixos centres d’ensenyament. Igual-
ment, planteja una sèrie de propostes 
per a canviar o millorar eixes situacions. 

  

Abstract 

The work analyzes, through methodolo-
gical triangula on, the unconscious 
transmission of inequali es produced 
among the personnel who works in edu-
ca onal centers. Becoming models that 
are normalized and transmi ed in the 
same way to be reproduced culturally 
and ideologically by the students belon-
ging to those educa onal centers. Like-
wise, it proposes a series of proposals to 
change or improve these situa ons. 

 Paraules clau 

Desigualtat social, centre educa u, no-
llocs 

   

Jus ficació 

El present treball part d’una inves gació 
que va ser proposada per mi dins dels 
plans de talent d’un centre educa u 
d’Educació Secundària i de Batxillerat de 
la ciutat de València[3]. El programa rea-
litzat en el curs 2017-18 (així com iniciat 
anteriorment i con nuat posteriorment 
amb altres edicions d’alumnes), es basa-
va en una proposta d’un treball de recer-
ca prèvia i de l’elaboració d’alguns dels 
passos posteriors. A més d’iniciar-los en 
la posterior inves gació del camp 
acadèmic, també era una tasca que po-
dia premiar la voluntat d’esforç  de 
l’alumnat de Batxillerat (de primer i de 
segon) amb l’elaboració d’un projecte 
que no suposara massa temps de reali-
tzació que els sostraguera de la seua 
tasca fonamental (la superació del Batxi-
ller amb el millor resultat possible, que 
posteriorment faria mitjana amb la seua 
nota de selec vitat per a poder accedir a 
la universitat) i poguera donar-los fins a 
un punt extra per a sumar a la mitjana de 
les seues qualificacions en eixe any. 

Es preselecciona un determinat número 
d’alumnat, aquells que ob ngueren les 
millors mitjanes acadèmiques del curs 
anterior (la mitjana d’accés a este pro-
grama és variable, segons els resultats de 
cada any i la quan tat de recursos hu-
mans del centre en forma de tutors dis-
ponibles). 

El tutor és la persona que li planteja el 
repte, l’assessora, anima i acompanya a 
través de la seua inves gació durant un 
curs. 

El treball que es presenta és aprovat 
prèviament pel tutor (fins a 0’5 punts de 
pujada de nota) i avaluada després per 
un tribunal (format per docents del cen-
tre), on després de ser exposat el projec-
te i preguntat el seu autor és avaluat 
amb una altra nota de fins a mig punt (és 
a dir, fins a un punt de pujada global). 

El treball és voluntari per a l’alumne, 
amb la mo vació d’eixe punt i quasi to-
talment altruista per al tutor, ja que no 
porta a aparellat complement salarial ni 
reducció horària (apareix dins de l’histo-
rial acadèmic realitzat). 

Este treball de recerca s’inicia en la seua 
fase prèvia amb la proposta d’una alum-
na d’una de les meues classes (de segon 
de Batxillerat) que vol realitzar el projec-
te amb mi. Després d’acceptar, donat el 
seu interés, passa un temps en què em 
plantege temes de treball i és on sorgeix 
el germen del que serà el treball poste-
rior que ací es presenta. 

Li expose a l’alumna un problema, una 
temà ca, que observe en el centre edu-
ca u (ins tut). Par m d’una premisses 
bàsiques de l’educació, i per tant dels 
centres educa us com els seus màxims 
exponents en l’actualitat, com a trans-
missors de valors de la societat on se 
situen i per a la població d’eixa societat. 
Este procés obvi que ha suposat crí ques 
per introducció d’ideologies en el pre-
sent i al llarg de la història, no lleva, sinó 
que confirma la importància dels centres 
educa us, des d’una visió antropològica, 
com a unitats reproductores de la cultu-
ra on es troben. 

Este fenomen ha exis t al llarg de tots 
els exemples històrics i etnogràfics que 
tenim consciència i que retrotrauen a 
fórmules de transmissió de poder o en 
defecte d’això contrapoder, tant en les 
seues formes materials com en les seues 
formes simbòliques com assenyalarien, 
al llarg del seu treball, diversos autors 
com Foucault o Bourdieu. 

Per tant, malgrat les crí ques la majoria 
de la societat veuria bé o fins i 
tot normal[4] que ningú discu ria com: 
empa a, renúncia a la violència, respec-
te als altres… Òbviament, de la mateixa 
manera, s’evitarien conscientment ac -
tuds que es consideren socialment nega-
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Tots som iguals, però alguns som més 
iguals que uns altres¹ 



ves: odi, menyspreu, desigualtat… 

El que semblaria, en aparença incon-
gruent, seria la transmissió d’alguns 
d’eixos an valors, però que en la seua 
aplicació es mostra l’oposat en la praxi 
que en la teoria. D’eixa aparent contra-
dicció i de la comprovació (o refutació) 
d’eixa hipòtesi va nàixer el treball que li 
vaig proposar a la meua tutoritzada. 

Par nt de les següents preguntes: 

Atés que els centres educa us són llocs 
de transmissió de valors com la igualtat i 
el respecte als altres. Pot ser en la pràc -
ca llocs on s’exerceixen desigualtats so-
cials? Són estas desigualtats socials exer-
cides pels adults dels centres, els garants 
d’evitar-les, naturalitzades i realitzades 
de manera inconscient? 

Quines fórmules d’anàlisis tendim des 
d’una visió coral i una perspec va holís -
ca? 

El estudi no tracta de ser un mer estudi 
de laboratori, sinó que, després de les 
conclusions, amb el major suport cien -
fic i metodològic possible, prendre part i 
com poder esmenar o paláliar eixes de-
sigualtats soci-laborals? 

El treball de tutorització, amb les dificul-
tats pròpies del curs de Segon de Batxi-
llerat, es van trobar algunes barreres: 

La pròpia ambició de l’estudi i la dificul-
tat d’execució per a una estudiant en el 
seu primer treball seriós d’inves gació. 

La manca de temps suficient donat 
l’apressant preparació de les proves de 
selec vitat. Al costat d’això, es van in-
cloure imponderables personals que 
poden eixir, i van eixir, en qualsevol mo-
ment personal. En este cas, en la vida de 
l’estudiant. 

Una certa re cència d’alguns professio-
nals a ser avaluats, la qual cosa semblava 

per a molts una crí ca. 

D’altra banda, un cert temor d’altres 
colálec us a ser estudiats i mostrar algu-
na protesta que poguera ser escoltada 
per algun dels seus superiors i després 
poguera generar-los problemes perso-
nals. 

Una estranyesa del tribunal que valora la 
prova que sent d’una banda una temà -
ca massa pròxima i una possible valora-
ció del seu treball i ac tuds, que pot ser 
en certa manera incòmoda per a ells. 

Malgrat estes dificultats de l’entorn i 
contratemps personals, l’alumna després 
de reduir l’objecte d’estudi i simplificar 
el mode d’aproximació a un més modest 
(les enquestes de les quals després par-
larem). Amb uns resultats senzills, però 
dignes i que ja indiquen eixe problema 
inicial mancant estudis posteriors. 

Per a finalitzar este punt, s’ha d’assenya-
lar que, si bé la nota del tribunal no va 
ser l’esperada per mo us que l’alumna 
va atribuir a les possibles interpretacions 
del tribunal abans assenyalades, la tuto-
ritzada resulte sa sfeta amb el seu tre-
ball i de la sorpresa inicial per la temà ca 
proposta, que ella va acceptar, va passar 
a la convicció que és una qües ó que 
necessita ser més inves gada i paláliada 
en les seues conseqüències[5]. 

Passat el temps, i finalitzat el curs, em 
queda el dubte de quines conclusions 
s’haurien ob ngut en un estudi de major 
profunditat (més enquestes) i de triangu-
lació metodològica (etnografia, entrevis-
tes en profunditat…) si s’hagueren pogut 
con nuar mantenint les hipòtesis de 
par da. 

D’ací va nàixer este estudi posterior, en 
solitari, però amb l’ajuda de múl ples 
companys, finalitzat en el transcurs d’un 
any i mig aproximadament i que veu la 

llum ara. Espere que quede clar el nostre 
objecte d’estudi, la nostra hipòtesi, fins i 
si tot això és possible, les nostres pro-
postes de millora exposades en este ar -
cle. 

  

[1] De la frase de Rebelálió en la Granja 
(Orwell, 2013):“Tots els animals són 
iguals, però alguns animals són més 
iguals que uns altres.” 

[2] Bibliografia al final de la sèrie d’ar -
cles 

[3] Per a guardar l’anonimat, tal com 
se’ls va prometre, de l’alumna i dels 
colálaboradors en este estudi no es preci-
sen més dades ni sobre l’alumna, ni del 
centre, ni dels entrevistats i enquestats. 
Agraint a tots ells la seua par cipació, 
ajuda i es pot afegir el seu valor per a 
respondre amb franquesa. 

[4] Es dir, que el que es fa de manera 
conscient es naturalitza d’una forma 
neutra. Que és el que porta a la discipli-
na antropològica per a l’anomenat 
“estranyament” on tot s’observa com 
una cosa nova i es pregunta el seu per 
què, encara que siga dins dels actes més 
ru naris de la pròpia cultura. 

[5] De nou el meu agraïment a ella i a 
tots els que han colálaborat d’un mode o 
un altre en l’estudi. 
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Viaje a las bases arque picas de la perso-
nalidad del pintor malagueño 

Abstract 

Picasso comprendió pronto que la ac vi-
dad ar s ca alcanza sus mayores cotas 
de interés cuando es capaz de remontar-
se a las constantes arque picas del inte-
rior humano. En los primeros años trein-
ta, además del conflic vo matrimonio 
con Olga Koklova, el pintor malagueño 
mantenía una relación amorosa con la 
joven Marie Therese Walter, que había 
supuesto para él una renovación interior 
y una explosión crea va de gran calado. 
Una de las obras más interesantes de 
este periodo fue la colección de graba-
dos de la Suite Vollard, y dentro de ella 
ocupan un lugar especial los cuatro gra-
bados dedicados al personaje del Mino-
tauro ciego. 

Palabras clave 

Pablo Picasso, surrealismo, arque po, 
minotauro, Carl Gustav Jung 

Primera parte 

Antecedentes de la psicología del ar sta 

Una de las series de grabados más bella 
de cuantas realizó en su dilatada carrera 
Pablo Picasso es sin duda la 
del Minotauro Ciego. Integrada por sólo 
cuatro grabados suele incluirse dentro 
de la llamada Suite Vollard. Es cierto que 
su temá ca está muy relacionada con el 
resto de las estampas de esa colección, 
sin embargo cons tuyen un punto de 
inflexión especial dentro de la reflexión 
personal que es toda la Suite. Del resto, 
cabe afirmar con rotundidad que la obra 
de Picasso no es sino un diario personal, 
como el propio ar sta confesó a su 
amante Francoise Gillot en los años cin-
cuenta (Gillot y Lake 1998). 

Hay que decir por tanto que es imposible 

entender la obra del malagueño si no se 
conocen los entresijos —
verdaderamente complejos—  de su per-
sonalidad. No puedo en este momento 
exponer los detalles del desarrollo perso-
nal del gran ar sta, y debo por tanto 
referirme a los dis ntos ensayos que he 
publicado anteriormente sobre este te-
ma[1]. No obstante para encuadrar ade-
cuadamente el análisis que me propongo 
en este ar culo, hay que dar unas breves 
notas sobre esta cues ón. 

En primer lugar debo recordar que el 
malagueño fue educado por un padre 
exigente y lejano, cabeza de familia ca-
racterís co de la burguesía española de 
finales del xix. Desde un punto de vista 
psicológico este po de figuras paternas, 
se caracterizan por la iden ficación con 
el arque po. Es decir, que representan 
para los hijos una imagen cargada —en 
diversos grados según la persona— con 
lo que Jung llamaba la «numinosidad» 
del «arque po». Esto equivale a decir 
que, para los hijos, estas figuras paternas 
están reves das, inconscientemente, 
con la carga emocional, el respeto y el 
pres gio que tendría, para ellos, una 
figura de cierto carácter mitológico. El 
niño, naturalmente no ene conciencia 

de estos par culares y simplemente pro-
yecta sin darse cuenta, en el padre, un 
valor y un respeto que van más allá de lo 
estrictamente humano. 

Esto es lo que sucedió en la infancia de 
nuestro ar sta con respecto a la figura 
de don José Ruiz Blasco, su padre, pintor 
fracasado pero imagen paterna cargada 
con todas las caracterís cas que acaba-

mos de describir. El futuro ar sta interio-
rizó así, en su infancia, unos valores pi-
cos de una clase y una sociedad que, en 
su edad adulta, él, a nivel consciente, 
había de rechazar de forma radical, en 
aras de una plenitud personal más acor-
de con el progreso alcanzado por su ge-
neración. Las circunstancias de su juven-
tud, sin embargo, impidieron que la 
iden ficación inconsciente con la imagen 
paterna caracterís ca del desarrollo nor-
mal de todo varón, pudiera disolverse a 
través del contraste con la realidad. La 
iden ficación con la imagen de don José 
quedó así en el inconsciente de nuestro 
ar sta, estancada y sin posibilidad de 
realización de ningún po, dado el recha-
zo consciente de los valores que repre-
sentaba. Este problema pendiente, mar-
có la psicología del malagueño durante 
toda su existencia, aunque tuvo, en dife-
rentes épocas de su vida, parciales desa-
rrollos que nunca llegaron a cuajar en 
una verdadera resolución. 

 

La relación con Marie Therese Walter 

 

Uno de estos desarrollos a los que me 
refiero tuvo lugar como consecuencia de 
la relación que Pablo estableció con Ma-
rie Therese Walter, a finales de los años 
veinte del pasado siglo. En virtud de la 
misma, se produjo en el inconsciente del 
gran ar sta una reconciliación parcial 
con la figura de su progenitor. Y esta 
reconciliación incompleta es lo que se 
recoge en gran parte de la Suite Vollard. 
En ella, don José aparece metamorfosea-
do en la imagen del escultor; es lizado 
personaje de elegante barba y fino por-
te, acordes, ambas caracterís cas, con el 

sico del desaparecido progenitor. Picas-
so, en cambio, aparece encarnado, en la 
mayoría de estos grabados, en la figura 
del minotauro, imagen mitológica con la 
que sabemos que Picasso se iden ficaba 
durante aquellos años. Ambos, minotau-
ro y escultor, en la mayoría de las esce-
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nas se encuentran en buena relación e 
incluso compar endo orgiás cas esce-
nas: es decir, el rígido don José había por 
fin aceptado, en el imaginario incons-
ciente de su hijo, el po de valores que 
este había siempre prac cado. O lo que 
es lo mismo, el propio Picasso había por 
fin salvado la contradicción inconsciente 
entre unos valores adoptados en la in-
fancia y sus ac tudes conscientes hacia 
determinadas facetas de la vida, en la 
edad adulta. 

No obstante, los cuatro grabados 
del minotauro ciego, son una especie de 
pausa en la vivencia interna de esta con-
ciliación ín ma entre las dis ntas instan-
cias de su personalidad. Cons tuyen una 
reflexión sobre el padre real, al margen 
de su interiorización del «arque po». 
Así, en ellos, se cambian en cierto modo, 
los papeles de las escenas anteriores y el 
minotauro —ciego en las cuatro versio-
nes del episodio— encarna de repente al 
padre y no al ar sta universal. Éste apa-
rece representado como joven pensa vo 
que contempla el triste vagar del desdi-
chado semidiós mí co, acompañado por 
la pequeña niña que le sirve de lazarillo. 
Tras las tres variaciones iniciales del te-
ma, el cuarto grabado parece que dejó 
por fin sa sfecho al ar sta, lo que nos 
indica con claridad que en él, Pablo ha 
sen do por fin expresado todo el conte-
nido inconsciente que era el origen de su 
creación. 

Veamos pues cuál puede ser el conteni-
do subliminal de esta interesan sima 
escena. 

Segunda parte 

Los personajes 

Los personajes que intervienen en esta 
composición, al igual que en las tres ver-
siones anteriores, son: el propio Picasso, 
con aspecto juvenil, que desde el margen 
izquierdo observa pensa vo la escena; 
dos pescadores sobre una barca que, 
faenan al fondo, en mitad de la noche; el 
minotauro ciego que en el centro de la 
estampa camina trabajosamente, apo-
yándose en el cayado que agarra enérgi-

camente con su mano izquierda, mien-
tras descansa la derecha en el hombro 
de la pequeña niña que le sirve de lazari-
llo y que porta a su vez una paloma. 

Si entendemos que la escena representa-
da se refiere al contenido más personal 
del propio ar sta, resultará evidente que 
los personajes enen todos carácter sim-
bólico referente a contenidos de la per-
sonalidad inconsciente del pintor mala-

gueño. Empecemos por el personaje 
central que da nombre a toda la serie, es 
decir, por el minotauro ciego. 

 

El minotauro y el músico ciego 

 

En primer lugar es necesario adver r que 
esta figura es una variante de una ima-
gen arque pica bastante frecuente, da-
do que se refiere a un aspecto del desa-
rrollo de la conciencia, sobre todo en 
ambientes y sociedades de una fuerte 
implantación patriarcal. La imagen ar-
que pica a la que me refiero es la 
del músico ciego. 

En el arte plás co occidental la encontra-
mos en mul tud de ocasiones, a veces 
como simple escena costumbrista, y 
otras veces con alusiones subliminales 
de fuerte carácter personal, referentes a 
su creador[2]. Éste es el caso del propio 
Pablo, que ya en su etapa azul trató es-
te tema en varios cuadros muy conoci-

dos. Me refiero[3] concretamente a El 
guitarrista ciego y a El viejo judío, que ya 
analicé en un ensayo anterior (De Prada 
2020), pero que conviene aquí recordar 
porque la serie del minotauro ciego es 
prác camente una con nuación de la 
reflexión ín ma que, en fecha tan lejana, 
iniciara el joven ar sta. En aquel enton-
ces los cuadros ya citados cons tuían un 
acercamiento a la problemá ca que le 
planteaba la imagen interna del padre en 
unos momentos de su existencia en que 
el joven Pablo comenzaba a tomar cons-
ciencia de que sus planteamientos vita-
les y profesionales le enfrentaban de 
forma irremediable a su progenitor. La 
repercusión de este conflicto en su inte-
rioridad era el tema de aquellas obras 
que reflejaban aspectos del arque po 
paterno estructurado según los plantea-
mientos rígidos y patriarcales de la época 
y la sociedad en que había sido educado. 
Aquel problema como sabemos había 
quedado latente en el inconsciente del 
joven ar sta, y solamente treinta años 
después, la relación con Marie Therese 
había despertado indirectamente esta 
problemá ca en el inconsciente de Picas-
so. Ahora, el padre aparece de nuevo en 
la obra de su dotado hijo, transformado 
en minotauro que, aunque ciego, lleva 
en sí la impronta de su firme voluntad de 
poder. Nos informa por tanto, esta serie, 
acerca de un aspecto de la personalidad 
del padre que fue decisivo en la forma-
ción del pintor, y que puede ser también 
la clave de esa iden ficación de Picasso 
con la sombra, como impulso de poder, 
que es el minotauro en las estampas de 
la Suite Vollard. Pero con nuemos con el 
análisis del arque po del músico ciego. 

La ceguera, desde el punto de vista sim-
bólico, hace referencia a varios conteni-
dos. Por un lado es indicio de pérdida del 
sen do de la existencia, es decir de la 
incapacidad para ver el sen do úl mo de 
cuanto nos acaece y nos rodea, lo que 
obliga al individuo a moverse al margen 
del mismo, guiado por otras directrices. 
Aparece por tanto en situaciones en las 
que la persona (De Prada 2020) se rige, 
sobre todo, por principios sociales y co-
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lec vos que le han apartado de la propia 
naturaleza profunda. También la ceguera 
puede expresar una situación de intro-
versión forzada de la libido, es decir de 
atrapamiento en lo materno-
inconsciente. Ambas situaciones suelen 
presentarse unidas en numerosas oca-
siones. 

 

La música, desde el mismo punto de vis-
ta, hace referencia a la función del sen r
[4]. Bien entendido que nos referimos al 
sen r en su acepción más amplia, como 
función directora de la conciencia, y que 
por tanto excede con mucho a la simple 
afec vidad. Es decisiva a este respecto, 
la dimensión introver da de dicha fun-
ción, es decir el sen r introver do, que 
se puede definir como aquel aspecto del 
sen r que establece una valoración del 
estado general de la conciencia. Así en 
los primeros años de vida el problema 
fundamental del individuo, desde el pun-
to de vista psicológico, es el fortaleci-
miento del yo y la conciencia, lo que 
principalmente se consigue a través de la 
interiorización de los valores colec vos y 
de la búsqueda de la integración social. 
En estos años el individuo se guía por 
esta función del «sen miento introver -
do», es decir, su acción estará presidida 
sobre todo por esa búsqueda de 
un sen miento de seguridad interior que 
le permita afianzar su ego. Para ello no 
dudará en contradecir cuantas veces sea 
necesario cualquier exigencia que proce-
da de la antagónica «función del pen-
sar». 

El músico ciego por tanto es una figura 
que recoge una situación psicológica 
muy frecuente en determinados mo-
mentos de la vida de nuestra sociedad 
de hoy, todavía completamente marcada 
por valores y principios de carácter pa-
triarcal. 

El minotauro ciego de la serie picassiana, 
aunque no lleva ningún instrumento 
musical, está también relacionado con la 
función de sen miento, como ahora 
veremos, y por tanto es una imagen que 
proviene del mismo arque po que aca-

bamos de estudiar. 

 

Enfrentamiento del ar sta con su proble-
má ca interior 

  

Los cuatro grabados de la serie reflejan 
simbólicamente una situación interior de 
gran importancia en el psiquismo de 
todo hombre adulto, por cuanto se refie-
ren a valores y contenidos que están 
presentes en los momentos más decisi-
vos de la existencia. El sacrificio de la 
subje vidad y la propia individualidad, 
que exige la socialización, en la primera 
mitad de la vida, es puesto en cues ón 
en la madurez, y con ello también los 
valores que habían permi do dicho sacri-
ficio. Como acabamos de ver, la madura-
ción de la «función del sen r» es básica 
en este proceso y en las estampas de 
Picasso dicha función está incorporada 
por la figura de la niña que guía al mino-
tauro. Aunque aquí se trata de una fun-
ción de sen miento más amplia que el 
mero sen r introver do, ya que lleva en 
su mano  una paloma, ave que represen-
tó para el padre del pintor la sublimación 
de intensos sen mientos de ternura y 
sensualidad. 

Es bastante significa vo que este aspec-
to de la función de sen miento, es decir 
la afec vidad, que generalmente va uni-
da a la madre y lo femenino, esté relacio-
nado en el interior de Picasso, más con la 
figura del padre que con la madre. La 
madre de Pablo, doña María Picasso Ló-
pez, era al parecer una mujer autoritaria 
y mucho menos erna que su marido, de 
manera que, paradójicamente, para su 
hijo la afec vidad estaba más relaciona-
da con don José que con ella, lo que no 
impedía que éste encarnara también el 
principio paterno arque pico con las 
caracterís cas descritas más arriba. Pero 
además en la pequeña niña-lazarillo, se 
funde todavía otro recuerdo más, del 
ar sta. Así, es inevitable pensar que esta 
niña del grabado incorpora también la 
memoria de Conchita, la hermana pe-
queña del pintor, muerta a los siete años 

cuando el ar sta apenas contaba con 
trece y que durante toda su existencia 
Pablo recordó con intensísima ternura. Y 
no sólo eso, sino que en los dos úl mos 
grabados de la serie, la pequeña niña 
adquiere un perfil claramente relaciona-
do con el contorno griego de Marie The-
rese Walter. La joven amante del pintor, 
en esas fechas, irrumpirá así también en 
esta escena, mostrando que la relación 
con ella ha removido en el malagueño la 
problemá ca inconsciente más delicada 
de su personalidad[5]. 

Enfrentado casi al minotauro, un joven 
de camisa rayada observa pensa vo al 
monstruo. Es, sin duda de ningún géne-
ro, representación simbólica del ego del 
ar sta, que a través de su arte se en-
cuentra de repente enfrentado a su in -
midad más conflic va y delicada. 

Al fondo tenemos a los dos pescadores 
faenando, que a lo largo de los cuatro 
grabados de esta serie, permanecen in-
variables en lo que se refiere a su signifi-
cación simbólica. Son, en efecto, repre-
sentación de la «función trascendente»; 
es decir, la capacidad del inconsciente de 
producir símbolos que trasladan a la 
consciencia los contenidos de la propia 
profundidad, y que el malagueño es ca-
paz, a su vez, de rescatar gracias a su 
ac vidad ar s ca. Así la labor de la pes-
ca es desde el punto de vista simbólico 
equivalente a la extracción de los conte-
nidos inconsciente —los peces[6]— des-
de la profundidad del mar a la luz del día, 
es decir, a la conciencia. 

Finalmente hay que anotar cómo ese 
amplio y nocturno cielo plagado de es-
trellas, pero de un negro intensísimo, 
que envuelve toda la escena, define la 
noche oscura del alma en que el mino-
tauro ciego está obligado a vivir sus tris-
tes días. Así en efecto, perdido el sen do 
más valioso para la vida del hombre, su 
mito personal, es decir, la plenitud de 
su individualidad, el minotauro se agarra 
a lo absoluto que definen con su presen-
cia los arque pos —las estrellas noctur-
nas—, lo que a su vez acerca la vida del 
monstruo a la de los propios dioses, en 
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un mundo de valores eternos, ajenos a la 
voluntad y los deseos humanos. 

El fuego que arde a los pies del joven que 
observa el aciago caminar del minotauro, 
alude a una porción de libido oral, toda-
vía sin diferenciar, del propio Picasso. Es 
ese conflic vo recuerdo del padre que 
implica para el ar sta malagueño un 
problema emocional sin resolver. Pero es 
también, al mismo empo, la presencia 
en el interior del alma humana de 

ese fuego divino que es la energía que 
conecta con la dimensión trascendente 
en el interior más profundo de nuestra 
psique.  
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[1]    De Prada Pareja, El joven Picasso. 
Análisis junguiano de un proceso crea -
vo, 2ª edición 2020, h ps://
www.amazon.es/El-joven-Picasso-An%
C3%A1lisis-junguiano/dp/B08PX94PLD/
ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%
C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&crid=7GXX3FSUWNG9&keywords=pi
casso+jung&qid=1692705625&s=books&
sprefix=picasso+jung%2Cstripbooks%
2C76&sr=1-10 , El sexo, el amor la guerra 
y el minotauro. Eros y logos en la obra de 
madurez de Picasso, 2ª edición 2022 . De 
este úl mo ensayo he realizado úl ma-

mente una reedición en dos volúmenes: 
volumen I, El minotauro y el sexo, y volu-
men II, El minotauro y la guerra. h ps://
www.amazon.es/El-minotauro-guerra-
Guernica-psicolog%C3%ADa/dp/
B0B6XLFYT5/ref=sr_1_2_sspa?
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sprefix=picasso+jung%2Cstripbooks%
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[2]    Por ejemplo, en uno de los cartones 
de Goya para la Real Fábrica de Tapices, 

tulado El ciego de la guitarra, cuyo aná-
lisis simbólico puede verse en mi 
obra: Goya y las Pinturas Negras desde la 
Psicología de Jung, pp.   75-87. 

[3]    Este es el caso, por ejemplo, de uno 
de los cartones de Goya, El ciego de la 
guitarra, cuyo análisis simbólico se pue-
de ver en mi obra:  Goya y las Pinturas 
Negras desde la psicología de Jung, pp. 
75-87 

[4]    Ver JUNG, C. G., Tipos psicológicos. 

[5]    La niña del grabado por tanto alude 
subliminalmente, al mismo empo a: 
eros sublimado, afec vidad y ternura, 
imagen paterna, Conchita y Marie There-
se Walter. 

[6]    Sobre el simbolismo del pez, ver: 
JUNG, Carl Gustav, Aion. Contribución a 
los símbolos del Sí-mismo. 
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Introducción 

  

El concepto Occidente es de origen la-
no y nació como una referencia geográ-

fica o astrológica: el lugar donde se pone 
el sol. 

  

Esta idea acabaría convir éndose en una 
especie de máxima, de consigna. Esta 
transformación se produjo en la propia 
Europa, adquiriendo un concepto mí co 
globalizante, hasta el punto de conver r-
se en una iden dad masiva totalizadora. 
Una megaiden dad, que sería lo que 
Marc Crepón denominaría “geogra as de 
la mente”. 

  

El concepto de Occidente se fue abrien-
do paso a través de una idealización de 
la historia del con nente europeo, al 
objeto de crear un bloque frente al resto 
del mundo. 

  

Occidente se convir ó en un concepto 
totémico que hace referencia a una uni-
dad trascendente, a un espíritu de Euro-
pa, a una civilización europea que se 
piensa única y cree ocupar un lugar cen-
tral en la historia del mundo. 

  

Pero esa Europa unida y homogénea es 
un mito, y este mito busca reforzar las 
separaciones con Oriente, entendido 
también como una unidad. 

  

Serían los filósofos y sociólogos alema-
nes, con Hegel y Max Weber a la cabeza, 
los responsables de construir la existen-
cia de un des no occidental común a los 
pueblos europeos. 

  

Con Renan, el concepto de Occidente se 
desarrolló de forma flagrante. A par r de 
entonces, el mundo occidental empezó 
una fulgurante carrera a par r de la cual 
comenzará el discurso binario: el bien y 
el mal, lo civilizado y lo bárbaro, y el dis-
curso épico de Francois Guizot iden fi-
cando civilización con la historia euro-
pea. 

  

El concepto de Occidente es una cons-
trucción totalitaria y falsa ¿Por qué?: De 
igual manera que nunca hubo homoge-
neidad en el Oriente, tampoco la hubo 
en el Occidente. 

  

El filósofo y teólogo por la Universidad 
de Oxford, Jonathan Black, echa por e-
rra la idea de un Occidente unívoco al 
afirmar en La Historia Secreta del Mun-
do la existencia de dos grandes cosmovi-
siones occidentales condenadas a un 
enfrentamiento de por vida. 

  

“El impulso por descubrir todo lo que 
hay en el mundo, que inspiraría la revo-
lución cien fica, alertó también al hom-
bre a realizar expediciones para explorar 
nuevos horizontes (,,,) La esperanza de 
encontrar un Nuevo Mundo estaba es-
trechamente asociada a las expecta vas 
de entrar en una nue-
va Edad de Oro..” 

  

Cuando Colón llegó a 
América ignoraba que 
estaba a punto de co-
menzar “una guerra 
contra un enemigo 
que estaba más cerca 
de casa (es decir, en la 
propia Europa), y cuyo 
poder crecía rápida-
mente…” 

  

“Se estaban trazando las líneas de bata-
lla por el control del mundo, no sólo a 
nivel geopolí co, sino en los mundos 
espirituales. Sería una batalla por el espí-
ritu global de la humanidad” 

  

Reflexiones 

  

Efec vamente, la guerra permanente 
entre los imperios español y británico es 
y sigue siendo – digo es, porque no ha 
terminado- por el espíritu de la humani-
dad. 

  

Si Occidente hubiera tenido unos valores 
razonablemente homogéneos, el enfren-
tamiento de ambos imperios hubiera 
sido por mo vos geopolí cos, pero no 
fue simplemente así. En el centro de la 
pugna estaba qué valores serían los que 
dominarían el mundo. Lo que el autor 
inglés llama en su libro “el espíritu global 
de la humanidad” 

  

Jamás ha exis do un Occidente unifor-
me. Al menos, han exis do dos: el his-
pano y el anglosajón. El primero creado 
en torno a los valores católicos y, el se-
gundo, los protestantes. 
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Estoy hablando de valores, no de dog-
mas. Bajo este prisma, una persona sería 
católica o protestante no por la creencia 
en sus dogmas, sino por entender el 
mundo de acuerdo a los valores de la 
religión correspondiente; es decir, a su 
cosmovisión, su comprensión del mundo 
y de la vida. 

  

El catolicismo ha sido tradicionalmente 
comunitario, sin renunciar a la individua-
lidad de la persona. El protestan smo ha 
hecho hincapié en el carácter individual, 
asumiendo la impronta social de cada 
cual. Pero comunidad y sociedad no son 
lo mismo. Ambas colaboran en pos de un 
obje vo compar do, pero mientras en la 
comunidad el bien común no será una 
simple suma aritmé ca de los beneficios 
individuales, la sociedad se asemejará 
más a un contrato mercan l, donde el 
bienestar general se relacionará con la 
resultante de la suma de los intereses de 
cada uno de sus miembros y, al igual que 
en una sociedad comercial, cada inte-
grante entrará y saldrá de ella según su 
conveniencia; por tanto, sus vínculos 
serán endebles y supeditados a su mo -
vación personal. En la comunidad, los 
vínculos tendrán una vocación de perma-
nencia, más allá de los intereses par cu-
lares. Las mo vaciones individuales se-
rán condicionadas por el bien común. 

  

El protestan smo es u litarista; en ende 
al ser humano en función de su u lidad. 
Para el catolicismo, el ser humano es, 
ante todo, trascendente. No es casual 
que el liberalismo actualmente dominan-
te, muy diferente del nacido en España a 
inicios del XIX, sea de origen protestante, 
como tampoco lo es que naciera en su 
seno la filoso a idealista. La ideología 
liberal-idealista propagó a los cuatro 
vientos que cualquier ser humano podía 
ser lo que quisiera, despreciando las cir-
cunstancias, lo que denota un grado re-
levante de irracionalidad. 

  

El arraigo de la predes nación les hace 

creer que el triunfo material en la vida es 
el resultado de un designio divino, y ne-
cesitan de ese triunfo, contra viento y 
marea, para demostrarse a sí mismos 
que Dios está de su lado. Ese enfoque 
desembocaría en un supremacismo ra-
cista ya presente en Locke, Kant o Hei-
degger. Ese supremacismo les hará me-
nospreciar las consecuencias de sus abu-
sos, pues el abusado es, a la postre, el 
responsable de sus desdichas. 

  

El planteamiento actual que pretende 
supeditar la materia, es decir, la biología, 
a la idea que cada cual tenga de sí mis-
mo, por chocante y cambiante que sea, 
hunde sus raíces en el psicologismo de la 
filoso a liberal-idealista. Liberal, en tan-
to que respalda que ningún obstáculo 
debe frenar los impulsos par culares, e 
idealista, al defender que la psique –la 
aspiración mental- no debe detenerse 
ante la realidad de la naturaleza huma-
na. Por ejemplo, que un adulto se sienta 
un niño de 5 años y este “psicologismo” 
obligue a que los demás olviden la reali-
dad biológico morfológica y traten este 
deseo, antes considerado locura, como 
un derecho humano. 

  

Despreciar las circunstancias es irracio-
nal, pero es que la entente liberal-
idealista lo es. Gustavo Bueno explica 
perfectamente en su obra cómo el nazis-
mo fue el úl mo hito de una cadena ini-
ciada en Lutero y construida a través de 
Kant, Nietzsche o Heidegger. 

  

En pleno siglo XXI vemos como la versión 
más extremista del protestan smo, la 
puritana, ha terminado por imponer su 
visión del mundo. 

  

El puritanismo arrasa en una sociedad 
con los lazos comunitarios de herencia 
católica muy debilitados. Donde la comu-
nidad se lava las manos ante las circuns-
tancias de sus semejantes, jus ficando 
su ac tud con un “que reclamen al Esta-

do, para eso pago mis impuestos”. El 
problema es que el Estado no es más 
que un aparato burocrá co manejado 
por los intereses de una oligarquía par -
tocrá ca y corpora va. Hacer recaer 
sobre el débil, el necesitado, el peso de 
la queja ante el Leviatán contradice el 
discurso tan manido de la solidaridad. 

  

El puritanismo pregona el cas go eterno. 
Si alguien come era algún error, sus 
consecuencias le perseguirán de por vi-
da. El perdón católico va camino de ser 
defini vamente enterrado. 

  

Los países de tradición cultural católica 
han confundido dogmas con valores. La 
derrota polí ca y, lo que es peor, aními-
ca del mundo hispano, conllevó la derro-
ta de los valores defendidos por él, 
echándose en brazos no sólo de los 
enemigos geopolí cos históricos; tam-
bién de sus valores, y el u litarismo do-
mina sin excepción. 

  

Pero los u litaristas no se an. Por eso 
es insuficiente la fragmentación conse-
guida hace dos siglos. Pretenden demo-
ler a los países que nacieron después de 
aquel naufragio: México, Argen na, Fili-
pinas, Colombia, España…..; todos, abso-
lutamente todos, somos resultado de 
aquél. 

  

Conclusiones 

  

La idea del Occidente unívoco es falsa y 
totalitaria, insisto. Con ella se pretende 
legi mar el triunfo del u litarismo y su 
imposición al otro Occidente, el hispano, 
de unos valores contra los que nuestros 
antepasados comba eron. 

  

Sin entender esto será imposible relacio-
nar e interpretar adecuadamente lo que 
sucede en nuestros países. 
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El mundo hispano posee personalidad 
propia dentro del occidente geográfico, 
sencillamente porque nuestros valores 
civilizatorios difieren de forma sustan va 
en muchos aspectos de los del occidente 
anglosajón. Hago hincapié en que el 
mundo hispano no está unido por una 
cultura, sino por una civilización, sencilla-
mente porque una civilización es un con-
cepto muy superior al de cultura. Y eso 
es lo que somos. 

  

Es fundamental entender y defender 
esta diferencia. Es la primera capa de los 
cimientos sobre los que construir nues-
tro lugar en el mundo. 

  

Pero, además, el mundo hispano sobre-
pasa la idea geográfica occidental. 

  

¡No somos una pieza más en un Occiden-
te controlado, dirigido y manipulado por 
la entente anglosajona! Nuestro lugar en 
el orbe se parece más al lema de Felipe 
II, Non sufficis orbis (El mundo no es sufi-
ciente) que a una referencia geográfica 
simplona y corrompida por unos valores 
que, en gran parte, no nos representan. 

  

Somos un corazón palpitante que nos 
incluye a todos, rodeados por centenares 
de millones de abrazos que buscan vol-
ver para darse y recibir calor, y es que 
nos sobra a raudales. 
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Resumen: La novela ligera, representa 
una de las formas de expresión ar s ca 
de la literatura porque u liza la crea vi-
dad como un elemento fundamental, 
fundamento indispensable en el ámbito 
de la innovación educa va, significando 
un proceso que va más allá de sólo la 
escritura, porque considera también a la 
imaginación, la capacidad de observa-
ción y a la pasión por contar historias 
únicas a través de un mundo real, en 
algunas ocasiones. 

Por este mo vo, se ha u lizado esta co-
rriente literaria como parte de la temá -
ca del Curso de Estrategias Prác cas de 
Redacción y Es lo (Nivel 1) facilitado a 
través de la Fundación de Inves gación 
venezolana Horacio Ducharne 
(fundacionhoracioducharne.home.blog) 
con la finalidad de propiciar en el par ci-
pante de forma ingeniosa las habilidades 
básicas que le permitan iniciarse como 
escritor, tales como: crea vidad, cohe-
rencia discursiva e intencionalidad. 

Se presentará entonces a con nuación 
una novela ligera dirigida al público juve-
nil, contextualizada en una ciudad vene-
zolana (Ciudad Bolívar) vinculando al 
par cipante con su localidad, a través 
del género de la ciencia-ficción, con la 
finalidad de desarrollar las habilidades 
anteriormente mencionadas, entre otras 
destrezas lingüís cas. Es importante 
mencionar que la misma fue redactada 
por dos (2) par cipantes del curso vaca-
cional de Redacción y Es lo (Nivel 1) 
facilitado por la profesora Fabiola García, 
a través de la Fundación de inves gación 

antes mencionada, transmi endo esta 
novela ligera valores tales como la convi-
vencia familiar adecuada, la amistad , la 
necesidad de conocer sobre nuestra lo-
calidad y sobre nuestra región, además 
de la necesidad de promover la paz, en-
tre otros valores. Se debe aclarar que 
algunos de los elementos presentados 
sobre la historia de Ciudad Bolívar son 
reales, elementos que serán aclarados 
en ediciones posteriores. 

LA BENDICIÓN DE LOS DIOSES 

Autores: Nelson de Jesús García y Héctor 
Alejandro Sambrano Campos 

Dibujos: Nelson de Jesús García 

Prólogo: Descubriendo Mi Poder Oculto. 

Narrador: Todo empieza con nuestro 
joven héroe, Charles. En este momento 
el no tendría idea de que estaría a punto 
de despertar. Por eso está durmiendo 
apaciblemente antes de tener que ir a 
clases, hasta que entra justo su madre 
para despertarlo. 

María: ¡Charles despierta, ya es hora de 
que vayas a clases! 

Charles: ya me levanto… 

Narrador: (Charles se levanta va a bañar-
se y luego se viste). 

Charles: bendición mamá… 

María: Dios te bendiga. 

Rafael: Charles muchacho no olvides que 
cuando vuelvas pintaremos la cocina. 

Charles: no lo olvidé papá, no empieces 
sin mí. 

Rafael: ni tu sin mí. 

Charles: debo ir a clases. 

María: no has desayunado hijo… ¿llevas 
dinero? 

Charles: si comeré unas empanadas en 
un puesto cerca al colegio e iré a clases. 

María: ten un buen día. 

Charles: igual a ustedes feliz día. 

(Sale por la puerta y justo durante su 
caminata se encuentra con Alejandro y 
Pedro sus amigos). 

Pedro: ¡oye amigo! ¿sabrás que justa-
mente hoy hay un recorrido que tendre-
mos en el Museo de Historia de Ciudad 
Bolívar con un grupo que vendrá de Ca-
racas? 

Charles: ¿y por qué sería? 

Alejandro: el director del colegio dijo que 
sería bueno, pues quiere que nos lleve-
mos bien en el viaje… justamente cono-
ceremos a los de la secundaria de Cara-
cas. 

Charles: bueno, será mejor prepararnos.
(Llegan al puesto de empanadas y Char-
les compra 3, una para él y las otras para 
sus amigos). (Alejandro y Charles se des-
piden para entrar a clases). 

Alejandro: espero que hoy sea un gran 
día. 

(Al entrar a la clase justamente hablan 
con el profesor Alexander quien les expli-
ca cómo va todo esto del recorrido). 

Alejandro: suena bien. 

Alexander: recuerden que vamos a un 
museo de historia por la tanto deben 
tener cuidado de no hacer nada malo. Te 
lo digo a  Víctor. 

Víctor: vamos yo jamás he hecho algo 
malo en un recorrido. 

Alexa: él ene razón. Nunca ha hecho 
nada malo. 

Alexander: solo tengan cuidado. 
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(Todos suben al autobús. Al llegar, los 
estudiantes se encuentran con los de 
Caracas y entran al museo. Durante el 
recorrido el guía les habla sobre todo lo 
que está allí). 

Guía del recorrido: esta es la piedra de 
Poseidón algo muy valioso en la existen-
cia. Existe desde la época donde se hun-
dió la Atlán da. 

Brandy: espero que estén anotando todo 
esto jóvenes. 

Alexander: porque les será de u lidad. 

Brandy: sí. 

(Charles se queda viendo la piedra hasta 
que llega uno de los estudiantes de Cara-
cas). 

Charles: la piedra más extraña que he 
visto. 

Charles: oh, hola, me llamo Charles Vol-
tage. 

Birdie: Birdie, me llamo Birdie Lighteen. 

Charles: un gusto en conocerte. 

(Charles y Birdie se quedan viendo la 
piedra hasta que son llamados por sus 
profesores. Con núan el recorrido y en 
un momento la mujer que los guía los 
lleva a donde se encuentra una armadu-
ra la cual ella dice se llama la armadura 
Escorpiana). 

Guía del recorrido: esta armadura existe 
desde la época del origen de Grecia. 

(Justamente empieza a temblar todo el 
lugar). 

Guía del recorrido: no se preocupen. No 
debe ser nada peligroso. 

(Algo rompe la pared mostrándose una 
escorpión gigante que llega y destroza 
todo lo que ve). 

Charles: ¿qué es eso? 

Guía del recorrido: ¡hora de evacuar! 

(Todos intentan huir, pero justamente la 
puerta estaba bloqueada en medio de un 
estruendoso ruido). 

(Charles se intenta esconder, pero el 
escorpión escupe uno más pequeño que 

lo busca a atacar e intenta atacarlo con 
sus pinzas pero este ve el tótem de Ares 
y Charles lo agarra). 

Ares… dame fuerza para ayudar a mis 
amigos y mi vida es tuya. 

Narrador: (el escorpión pequeño explota 
y luego unas espadas se dirigen a él para 
quemarse en sus brazos de esa manera). 

Charles: ¿qué es esto? 

(El tótem de ares empieza a hablar). 

Ares: lo que enes aquí son las espadas 
del exilio… te guiaran en tu camino a la 
jus cia para salvar a tus amigos. 

Charles: pero no pueden verme así. 

Ares: ya pensé en eso. 

(Hacia él se dirige una armadura que 
parece de león y se coloca en su cuerpo). 

Ares: esta es la armadura de quimera…te 
guiará en tu camino, ahora ve a luchar. 

(Charles sale del escondite con todo lo 
que Ares le dio, por lo que empieza a 
luchar contra el escorpión. Para alejarlo 
de los inocentes empieza a jalar al escor-
pión con sus espadas lejos de los inocen-
tes). 

Charles: ¡oye cosa horrible! ¡ven a mí! 
(Exclamó con fuerza) 

(El escorpión intenta atacar a Charles, 
pero este le lanza una de sus espadas 
enrollando la cadena a uno de los colmi-
llos del escorpión para empezar a jalarlo 
hasta que en cierto punto logra arrancar-
lo haciendo que el escorpión empiece a 
rugir de furia y dolor a la vez). 

Charles: ¡Ja! 

(El escorpión furioso le da un golpe con 
su pinza mandándolo a volar para luego 
provocar que se estampe contra la pa-
red, pero algo sorprende a Charles). 

Charles: no sen  nada…es como si la 
armadura me diera algo. 

(El escorpión se acerca enfurecido, pero 
Charles u liza un excelente poder con el 
que lo iba a vencer sin problemas). 

Charles: impacto quimera. 

(Un aura de león rodea su cuerpo y este 
embiste con furia al enemigo y luego 
destroza la coraza del escorpión a gol-
pes, pero el escorpión furioso se lo tra-
ga). 

Guía del recorrido: ¡Oh! vamos a morir. 

(Pero dentro del escorpión Charles en-
cuentra un arma la cual decide agarrar y 
luego de guardarla destroza al escorpión 
desde adentro). 

Charles: logrado. 

Guía del recorrido: ¡excelente héroe! 
cuál es tu nombre. 

Charles: Quimera llámame Quimera. 

(Charles desaparece y luego su armadura 
se convierte en una mochila de león lo 
cual lo sorprende). 

Charles: bueno esa es una solución, pero 
como haré con las espadas. 

(Sus espadas se camuflan haciendo pare-
cer que son parte de la chaqueta). 

Charles: bueno eso lo resuelve. 

(Vuelve con su grupo justamente llega 
control de daños a limpiar todo el desas-
tre). 

Charles: ¡wow! qué pasó aquí. 

Birdie: dicen que un súper héroe llegó y 
luchó contra el escorpión. 

Charles: suena bien. 

Alejandro: sabes… no se… los súper hé-
roes creo que causan más estragos de 
los que resuelven. 

Pedro: serás tú… yo desearía ser un sú-
per héroe. 

(A ellos se acerca un robot)). 

Alejandro: hola, señor. 

Robot: soy el bigotón 

Pedro: no…el legendario bigotón, 

Bigotón: sí. 

Charles: pero cómo… 

Bigotón: mi cuerpo empezaba a dejar de 
funcionar por lo que decidí conver rme 
en robot. 
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Charles: suena bien. 

Bigotó : ¿saben algo sobre ese misterio-
so héroe? 

Alejandro: no solo dijo que se llamaba 
Quimera, ¿pero por qué pregunta? 

Bigotón: porque ser un héroe es di cil, 
niños. Miren ustedes el desastre que el 
provocó por intentar detener al escor-
pión. 

Narrador: (Luego de un empo todos 
vuelven a sus casas al ir a su hogar Char-
les empieza a pintar con su padre Ra-
fael). 

Rafael: hijo algo te inquieta. 

Charles: papá ¿alguna vez, te has pre-
guntado cómo se sen ría ser un héroe? 

Rafael: como los héroes que admiras: la 
unión jus ciera. 

Charles: sí. 

Rafael: pues si tuviera la tecnología de 
Moonlight haría lo posible por salvar 
inocentes, si tuviera los poderes del Se-
ñor Posi vo los usaría para el bien y si 
tuviera los poderes de Oceanic lord haría 
todo lo que ellos hacen. 

Charles: si padre. 

(Al terminar de pintar Charles sube a su 
habitación y debajo de su cama saca el 
arma que le sacó al escorpión de adentro 
pero luego la vuelve a esconder). 

Charles: hora de con nuar con mi entre-
namiento debo poner a prueba mis habi-
lidades. 

(Justamente empieza a ver algo en el 
espejo era… el mismísimo Ares). 

Charles: ¡wow! 

Ares: hola muchacho quiero que vayas y 
quemes un lugar de gente que se rehúsa 
a alabarme. 

Charles: de acuerdo. 

(Se pone la armadura y sale por la venta-
na para dirigirse al lugar el cual era un 
departamento residencial considerado 
como la zona de la sabiduría un lugar 
donde estaba una estatua afuera). 

Charles: me imagino que es esto lo que 
debo quemar. 
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Consulta nuestra sección de recursos ú les para profesores en h ps://peripate cos.org/recursos/ 

Recursos 

Wondercra Êai 

h ps://www.wondercra .ai/ 

Herramienta que convierte contenidos en podcast. Puede conver r contenido de una web en un 
podcast. 

YohnÊio 

h ps://www.yohn.io/ 

Acortador de URLs con tu propio dominio.  Si enes tu propio dominio puedes generar lins cortos o 
QR para fotografiar. 

ElsaÊSpeak 

h ps://elsaspeak.com/es/ 

Prac car inglés con diálogos cortos generados automá camente.  

Mo on 

h ps://www.usemo on.com/ 

Planificador automa zado que aumenta la produc vidad programando horarios y tareas.  

TextBlaze 

h ps://blaze.today/es/ 

Extensión para Chrome que elimina escritura repe va y errores. Muy ú l para redactar textos lar-
gos. 




