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RESUMEN
La biodiversidad aparece no sólo como una multiciplidad de formas de vida, sino como zonas de reserva
de naturaleza. Enfocando desde lo local, se considera el presente trabajo como una experiencia de
socioconservación, donde la participación integral de todos los factores y actores generan otro tipo de
investigación desde dicha perspectiva. Se establece a través de la experiencia de comunidades
relacionadas a ecosistemas de bosques hidrófitos de morichales en la perimetral urbana de Maturín,
durante seis años. A partir de la experiencia colectiva se ha determinado el desplazamiento de zonas de
vidas muy particulares de dicho ecosistema debido al avance urbanístico, afectando directamente la
biodiversidad vegetal en las especies clave del mismo, incluyendo a Mauritia flexuosa (palma moriche);
la acción colectiva en la investigación promueve la sensibilización en cuanto a la afectación ambiental y
social, por ser en muchas comunidades el único suministro de agua.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, los aspectos relacionados con la conservación de los
espacios naturales han sido básicamente asumidos por equipos de
profesionales y especialistas en las áreas de la biología y ecología. Es evidente al
presente, el inmenso bagaje de información generada por estos diversos equipos
de trabajo, los cuales son indiscutiblemente determinantes para la toma de
decisiones en cuanto al necesario y correcto manejo de los aspectos biofísicos de
los entornos naturales analizados; sin embargo, es aún más indiscutible la
integración de la dimensionalidad humana sobre los ecosistemas en estudio.
Tal como lo refiere O’Neill (2001), el componente humano es algo que no puede
negarse o sentirse ajeno de las condiciones de su entorno natural; por el
contrario, su influencia es determinante en su definición evolutiva y dinámica,
la cual es garante de la misma supervivencia de la humanidad en el planeta.
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Igualmente, existen diversas referencias que insisten en las necesidades de
considerar la integralidad de los componentes sociales con los biológicos y
ecológicos, o que algunos autores han indicado como sistemas socioecológicos o
sistemas acoplados humano-ambientales (Acevedo y col., 2007; Urquiza y
Cadenas, 2015; Castillo y Velásquez, 2015; Rathe, 2017). La socioconservación
deviene de estas variantes y trata precisamente de integrar las acciones
humanas para la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas, sobre todo
aquellos en situación de riesgo o que representen la preservación de elementos
fundamentales, como es el caso del agua (Hahn y col., 2008).

Sistemas ecológicos altamente complejos como son los bosques hidrófitos
asociados a palmares del género Mauritia (Aristeguieta, 1968; Sánchez, 2008;
2009; González y Rial, 2011), tradicionalmente se encuentran emparentadas a
diversas culturas de alta riqueza etnográfica en Venezuela; más de siete etnias
se encuentran íntimamente ligadas al uso y aprovechamiento de los bosques de
Mauritia y otras palmas similares, pero son las etnias warao, chaima y kariña
que en el Estado Monagas han tenido una importante relación de
aprovechamiento de las palmas, especialmente de la moriche (Mauritia flexuosa
L. f., Arecaceae) (Ponce y col., 2000), donde los waraos han denominado
tradicionalmente a la misma ojidú u ojirú, que en su lengua significa árbol de la
vida, por losmúltiples usos que dicha etnia obtienen de la palma, convirtiéndola
en epicentro de su cultura.

SOCIOCONSERVACIÓNDEMORICHALESCOMOEXPERIENCIAACADÉMICA
YDE INVESTIGACIÓNSINÉRGICA:CONTEXTODELAUNIDADBÁSICA
INTEGRADORAPROYECTODELAUBV.

Desde la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Julio del
2003, muchas fueron las ideas y acciones de cómo romper el viejo paradigma de la
extensión universitaria como un elemento disociado de las realidades académicas
per se. Dentro de estas ideas, se ha recreado un espacio con una sinergia entre los
docentes estudiantes y organizaciones sociales o comunidades que no es la típica
asociación o rendición de cuenta social que tradicionalmente las universidades
conciben con la condición asistencialista que al presente se ha derivado en la
extensión; es ahora la concepción de la investigación de todos como actores
dentro del proceso que afecta al colectivo.

Es bien conocida en la bibliografía social las teorizaciones de la investigación
acción participante, desde que Kurt Lewin sentó sus bases conceptuales en 1934, y
la consecuente actividad científica del Maestro Fals Borda en dicha línea y en
especial, en el abordaje del mismo desde las realidades latinoamericanas. Dichos
abordajes socioteóricos planteados por ellos se han aplicado en las realidades
socioecológicas de cada comunidad asociada a los bosques hidrófitos de morichales
que se encuentran tanto en las adyacencias como en los entornos periurbanos de la
ciudad de Maturín, cubriendo extensiones de estos ecosistemas (ramales) donde
dichas comunidades se asientan, tal comose refiere en la Tabla 1.
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Los abordajes integrados que desde la Unidad Básica Integradora (UBI)
Proyecto se realiza, dependen de una muy particular dinámica donde la
integralidad de conocimientos y saberes más que integrarse, se relacionan
sinérgicamente. Es por ello, que la característica fundamental de este espacio es
la de ser un esfuerzo investigativo deliberadamente orientado a encontrar
respuestas a interrogantes o soluciones a los problemas socioambientaes que
afectan a dichos ecosistemas, seleccionando de común acuerdo entre el grupo
de profesores integrado en sus diversas unidades curriculares, el grupo de
estudiantes y los participantes en la comunidad en sí, en sus distintos niveles
de organización (Documento Rector, 2004). Es así, que el contexto pragmático
de la UBI Proyecto debe de entenderse como una secuencia de trabajo en el cual
deben de integrarse los saberes revisados en las distintas disciplinas, la
necesaria, continua y sistemática planificación del trabajo en sesiones de
encuentros que se desarrollan y/o estructuran acciones para su aplicabilidad
bien sea en el aula o en el campo de desarrollo del mismo, siendo estas
actividades retroalimentativas hasta el momento en que efectivamente puedan
llevarse las mismas a la acción conjunta y participativa en el colectivo
comunitario donde la misma se desarrolle (Figuras 1 y 2).

Tabla 1. Relación de las comunidades asociadas a la UBI Proyecto de Octubre 2018 a Julio 2020, del Programa de Formación
de Grado (PFG) en Gestión Ambiental, con vinculación a ecosistemas de bosques hidrófitos de morichales. Los principales
problemas socioambientales se definen como A: drenajes de aguas servidas en el cauce del morichal, B: deposición de desechos
sólidos orgánicos/inorgánicos en alrededores de bosque y zonas del cauce, C: remoción del bosque parcial/total para
construcciones urbanas, D: remoción parcial/total de la sabana asociada al bosque hidrófito, E: intervención (alteración) del cauce
como balneario publico/privado. El número en paréntesis es una escala cualitativa del uno al diez en la que la unidad representa
muy baja alteración, a la máxima de diez, que representa muy alta intervención respecto al item indicado, según el sistema de
ponderaciones establecido por el Instituto Battelle-Columbus (Dee y col.,1972) y lo referido por Conesa (2010). Septiembre
2020.

Comunidad
Ramal del bosque
hidrófito asociado en la
periferia urbana

Nivel de la UBI
Proyecto

Problemáticas
socioambientales
predominantes

Mangozal (Los Godos) Morichal “La Puente” Proyecto IV,
PrimeraFase anual A(3), B(2), C(7), D(9)

La Democracia (Las
Cocuizas) Morichal “Marchán” Proyecto IV,

PrimeraFase anual
A(10), B(6), C(5),
D(4)

Valenzuela (San
Simón) Morichal “Juanico” Proyecto III, Segunda

Fase anual A(7), B(9), C(7), D(9)

Prados del Sur (Los
Godos) Morichal “La Puente” Proyecto IV,

PrimeraFase anual
A(9), B(10), C(3),
D(10)

Barrio “El Morichal”
(Los Godos) Morichal “La Puente” Proyecto IV,

PrimeraFase anual A(8), B(5), C(3), D(9)

Colinas del Sur (Las
Cocuizas Morichal “Marchán” Proyecto IV,

PrimeraFase anual A(9), B(1), C(1), D(3)

17 de Enero (El
Desprecio) (La Pica)

Morichal “Marchán”,
adyacencias Laguna
Grande

Proyecto III, Segunda
Fase anual

A(3), B(1), C(4),
D(10), E(5)

La Esperanza (San
Jaime) Morichal “San Jaime” Proyecto III, Segunda

Fase anual
A(3), B(2), C(7), D(9),
E(8)
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Figura 1. Matriz de relaciones consecutivas del trabajo a manera secuencial que se desarrolla en
el contexto teórico-práctico de la Unidad Básica Integradora Proyecto. Obsérvese la

retroalimentación en las dos primeras etapas, necesarias de desarrollar para establecer planes
de acciones y propuestas de trabajo participativo planteados en la última etapa. Marzo 2008.

Figura 2. Relación fotográfica de las experiencias en socioconservación de bosques hidrófitos en la
periferia urbana deMaturín, EstadoMonagas. Los procesos académicos se llevan a cabo in situ

atendiendo las condiciones de dichos ecosistemas, inicialmente por parte de grupos de estudiantes y
docentes del PFG enGestión Ambiental en la comunidad deColinas del Sur (parroquia LasCocuizas) (A).
Igualmente, se realizan procesos demontaje botánico como práctica académica y de investigación que
sustentan al Herbario Académico Comunitario de la UBV-Monagas (B). Los grupos sociales organizados
a través deConsejosComunales o Junta deVecinosparticipande las orientaciones que sedesarrollan en
los mismos ecosistemas afectados, como el caso de la comunidad La Esperanza de San Jaime (C). Estos
proyectos de trabajo se desarrollan igualmente de forma conjunta con colegas investigadores de otras
instituciones, como es el caso de la Fundación Museo de Ciencias de Caracas quienes participaron
conjuntamente en diversas expediciones a morichales en diversas condiciones de conservación, para
desarrollar colaborativamente el proyecto “Agua debida, Agua de vida” (D). Octubre 2008 a Julio 2020.
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El proceso investigativo, tanto del docente como del colectivo de trabajo
donde éste se integra, corresponde iniciarse en estas etapas primarias de
planificación y desarrollar dicho proceso retroalimentativo en los aspectos
necesarios a lo concreto de dicho trabajo de investigación en su momento
puntual1, así como el fomentar dicha participación integral dentro del
colectivo. El momento de llevar propuestas concretas de acciones para ser
discutidas en el colectivo comunitario donde la UBI Proyecto se desarrolla,
generará nuevas expectativas y enfoques de novo que a su vez generará
nuevamente la revisión de dichas planificaciones y propuestas. En la
experiencia propia que se ha desarrollado a través del trabajo aplicado en
la UBI Proyecto, puede decirse que este proceso sistemático se concreta en
la integración de los modos de construcción de teorías, la ciencia
consolidada, la crítica científica y la investigación-acción2. La
consolidación de los mismos para hacer efectiva la actividad
técnico-científica tanto al grupo académico como a la comunidad donde
ésta se desarrolle, dependerá del nivel que el investigador-docente
mantenga el equilibrio entre estos modos, la integralidad de saberes en
conjunto con los otros colegas investigadores-docentes y su grupo
académico, y la comunidad. Ya lo decía Bachelard (1973), el verdadero
científico debe de entender que lo más cercano a la verdad es que existe
una relación dialéctica entre ambas posiciones: la experiencia debe dar
paso a la argumentación y el argumento debe de recurrir a la experiencia.
Debe enfatizarse en esta búsqueda y descubrimiento de nuevos
conocimientos bien sea a través del estudio de casos, historias de vida, el
análisis de discursos, la investigación de operaciones, la investigación
evaluativa, entre otros, justificando así la reformulación conceptual tanto
de investigación como de la integración metodológica planteada para
abordar las realidades socioambientales.

AMODODECIERRE:NECESIDADESDE INTEGRACIONESMETODOLÓGICAS
YRECREACIÓNDESABERESYEXPERIENCIAS.

Tal como se ha revisado a través de las presentes experiencias, los procesos
que involucran los contextos socioambientales pueden estar integrados
sinérgicamente a los procesos científicos tradicionales que desarrollamos en
nuestro quehacer académico-investigativo continuamente, ampliando incluso el
espacio de interacción con la integración de las comunidades en el ámbito

1Los momentos puntuales se refiere a las diversas etapas por las cuales pasa el proyecto de cada
programa de Formación de Grado (PFG) en particular. La esencia y base conceptual del proyecto
es central para todos los PFG’s, pero las etapas son características de cada uno de ellos. Las
correspondientes al PFG en Gestión Ambiental se definen como: Proyecto I: Diagnóstico Integral
de Situaciones Ambientales; Proyecto II: Educación y Evaluación Ambiental; Proyecto III:
Rehabilitación de Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, y Proyecto IV: Gestión Ambiental,
Participación Comunitaria y Calidad de Vida. (N.A.).
2Estos modos de investigación, son descritos ampliamente en Morles Sánchez (2007). Los
mismos, han sido empleados de forma directa o indirecta en las actividades que se desarrollan
en la UBI Proyecto como tal, con algunas debilidades en la sistematización de los mismos (N.A.).
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universitario y científico a través de las metodologías de las ciencias sociales y
romper el paradigma impuesto por el discurso planteado ancestralmente por lo
nomotético y lo ideográfico3. La verdadera clave para avanzar en una nueva
forma de mirar a nuestras realidades y reconocernos en nuestras identidades
latinoamericanas y venezolanas, parte precisamente de considerar como forma
de vida la integralidad y sinergias entre los saberes y conocimientos que a diario
estamos generando de forma colectiva y demostrar que un mundo mejor es
posible con la participación de todos.
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