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RESUMEN 
 

La presente investigación se centró en describir los aspectos ambientales, 

socio-culturales y económicos que, según las opiniones de los integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata del Sector Occidental del Parque 

Nacional Canaima, podrán ser considerados en el diseño curricular para la Escuela 

Técnica Eco-Turística de Kanaimö. Para el logro del mencionado propósito se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, utilizando estrategias y técnicas 

pertenecientes a la metodología cualitativa, entre ellas la observación participante, 

la cual permitió seleccionar el tema en estudio. Asimismo, esta técnica ayudó a 

escoger a nueve informantes clave pertenecientes a las comunidades indígenas 

antes mencionadas; a quienes se les realizaron entrevistas abiertas sobre el hecho 

en estudio, es decir, los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, 

que ellos consideran importantes que se aborden en el diseño curricular. De las 

entrevistas realizadas surgieron cuatro categorías de análisis con sus respectivas 

subcategorías que se relacionan entre sí. Las mismas, permitieron concluir que la 

educación para los integrantes de estas comunidades indígenas debe estar 

orientada hacia el aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales para la 

actividad turística presente en el sector, bajo un enfoque endógeno y sustentable 

que permita conservarlos en el tiempo. Los resultados de la investigación serán 

insumos para el MED, MINTUR e INPARQUES-BOLIVAR.  

 

 

Descriptores: Ecoturismo, Cultura Indígena y Educación Intercultural 

Bilingüe.  
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CAPITTULO I 
 

1.  CONTEXTO Y PREGUNTAS QUE ORIENTAN EL ESTUDIO 

 

La actividad turística presente en la República Bolivariana de Venezuela 

tiene como órgano y máxima autoridad administrativa al Ministerio de Turismo, 

el cual seleccionó como estrategia de acción a once áreas turísticas denominadas 

“Polos de Desarrollo Turístico”, con el fin de dar a las mismas un tratamiento 

especial en materia de inversión turística, en cuanto a la capacitación de los 

recursos humanos, promoción, dotación de infraestructura, servicios y todo 

aquello que contribuya con esta actividad, manejado bajo un enfoque endógeno y 

sustentable, donde la participación comunitaria es parte indispensable (MINTUR, 

2005a).  

 
Figura 1. Polos de Desarrollo Turístico, 2003-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Patanemo- San Juan de los Cayos, 2 La 
Vela- Coro- Paraguaya ,3 Pto. La  Cruz- 

Mochima, 4 Carupano-Río Caribe- Paria, 5 La 
Tortuga, 6 La Orchila, 7 Kavak-Canaima-
Kamarata, 8 Pto. Fermin-Playa El Agua-
Manzanillo, 9 El Yaque, 10 Palo negro- 
Magdaleno, 11 Tintorero- Guadalupe. 

LEYENDA

Fuente: 

 1



 2

Es importante reseñar en este espacio que el Polo de Desarrollo identificado 

con el número siete, denominado Sector Occidental del Parque Nacional Canaima 

Eje: Kanaimö, Kamarata, Kavac e Isla Ratón, se encuentra enmarcado dentro del 

Plan Integral de Desarrollo Endógeno Turístico Autosustentable del Sector 

Occidental del Parque Nacional Canaima, (2005) que adelanta este Ministerio, el 

cual para mayo de 2006 se encontraba bajo la responsabilidad del Director 

General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Sistemas, el Tte. Cnel. (Av). 

José Gregorio Delgado Martínez, según lo establecido en la Resolución DM/Nº 

041-Caracas, 22 de Agosto 2005. El mencionado Plan, contiene el siguiente 

objetivo general (MINTUR, 2005b): 

 

Consolidar el producto turístico Parque Nacional Canaima desarrollando 

procesos participativos, productivos y autogestionarios en la población, orientados 

hacia la sustentabilidad ecológico-turística, en un marco de corresponsabilidad 

social; respetando, valorando y difundiendo  sus manifestaciones culturales, 

sociales, económicas y derechos originarios sobre las tierras que han ocupado 

ancestralmente. (s/p). 

 

A través de este plan, se busca el fortalecimiento del desarrollo endógeno en 

Venezuela, tomando en cuenta que el mismo ha sido practicado por las 

comunidades indígenas desde sus orígenes y ha formado parte de su modo de vida 

y de producción, lo que les ha permitido sobrevivir en el transcurrir de los 

tiempos. Además está orientado hacia el desarrollo auto sustentable, el cual 

permite a las comunidades indígenas Pemón integrar sus metas sociales con las 

económicas y ambientales para lograr una mayor equidad, prevenir el deterioro de 

los ecosistemas, restaurar los que hayan sido degradados y aprovechar 

adecuadamente sus recursos.   

 

Se pretende entonces, con el mencionado plan un desarrollo turístico de bajo 

impacto en el ambiente, donde las comunidades indígenas del Pueblo Pemón sean 

las protagonistas de la actividad turística en sus tierras y puedan aprovecharlas de 
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tal manera que no perjudique el bienestar de sus futuras generaciones. El plan 

comprende los siguientes componentes o áreas de abordaje de acuerdo a las 

necesidades presentes en las comunidades que se beneficiarán:  

 

Salud: Contribuir con los pobladores de las comunidades indígenas del 

Pueblo Pemón…dentro de la perspectiva de salud integral, en el desarrollo de 

acciones encaminadas hacia la prestación de servicios preventivo- curativos; 

respetando y fortaleciendo sus manifestaciones culturales autóctonas en materia 

de salud.  

 

Alimentación: Lograr que los pobladores de las comunidades indígenas del 

Pueblo Pemón… generen mecanismos que les permitan garantizar la satisfacción 

de sus necesidades de índole alimentaría, fortaleciendo los espacios productivos 

autóctonos. 

Educación: Garantizar a las comunidades indígenas del Pueblo 

Pemón,…dentro de una perspectiva de interculturalidad bilingüe, la educación 

integral y la capacitación para el trabajo… 

 

Infraestructura: Fomentar la construcción de diversas obras que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida  de las comunidades indígenas 

Pemón… respetando  la normativa ambiental vigente. 

 

Economía Sustentable Endógena:…propiciar la sensibilización, 

capacitación y  formación integral de las comunidades, en concordancia con el 

otorgamiento de facilidades crediticias orientadas al fomento del cooperativismo. 

 

Turismo: Promover el desarrollo integral del sector turístico en el Parque 

Nacional Canaima, mediante  políticas que permitan posicionarlo como vitrina 

turística nacional e internacional. 

 

Ambiente: Promover el desarrollo integral del Parque Nacional Canaima, 
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mediante políticas estratégicas que estén en consonancia con la preservación 

sustentable y sostenible del medio ambiente.  

 

Cultura: Fortalecer y consolidar el acervo cultural de las comunidades 

indígenas del Parque Nacional Canaima, a través del emprendimiento de políticas 

orientadas a garantizar su preservación, respeto y difusión en Venezuela y el 

mundo. 

 

Logística: Coordinar con organismos públicos y privados  mecanismos 

estratégicos dirigidos a garantizar la logística necesaria para facilitar las 

actividades que se emprendan en áreas del desarrollo integral del Parque Nacional 

Canaima. (MINTUR, 2005b: s/p). 

 

Con estos componentes que se abordan en el plan, se pretende dar 

respuestas a las necesidades básicas y complementarias de las Comunidades 

Indígenas del Pueblo Pemón, respetando sus derechos y la normativa legal del 

Parque Nacional Canaima. Para el cumplimento de los objetivos antes 

mencionados de acuerdo con las áreas de abordaje, el Plan contempla tres fases 

que permitirán lograrlos: 
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Figura 2. Fases del Plan Integral de Desarrollo Endógeno Turístico Autosustentable del 

Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, (2005). 

 

 

 
 

Los actores involucrados en el plan, son los Ministerios de la Vivienda y 

Hábitat (MVH), Salud y Desarrollo Social (MSDS), Educación y Deportes 

(MED), de la Economía  Popular (MINEP), de la Cultura, de la Alimentación 

(MA) y de Turismo (MINTUR). También participan, el Instituto Nacional de 

Parques (INPARQUES), la Fuerza Aérea Venezolana (FAV), el Instituto 

Nacional de Aviación Civil (INAC), la Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG), Electrificación del Caroní (EDELCA), la Superintendencia de 

Cooperativas (SUNACOOP), el Instituto Nacional para la Promoción y 

Capacitación Turística (INATUR), el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), el 

Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), entre otro actores 

que puedan irse incorporando en el proceso. 
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Entre los componentes del plan se encuentra el de Educación y consecuente 

con su objetivo, existe un proyecto denominado “Construcción y Consolidación 

de la Escuela Técnica Eco-Turística de Canaima” (Figura 3), el cual tiene 

como fin proporcionar o facilitar, en particular a la etnia Pemón del Parque 

Nacional Canaima, dentro de una perspectiva de interculturalidad bilingüe, la 

educación integral y la capacitación para el trabajo, mediante el desarrollo de 

acciones auto-sustentables encaminadas hacia la formación en las áreas Eco-

Turística-Hotelera. Por otro lado, la justificación del proyecto radica en que 

actualmente sólo existe una escuela básica, la cual es insuficiente para las 

necesidades de la población y es necesario insertarlos en una actividad productiva 

como lo es la actividad turística.  

 

A finales de 2004, se empezó a construir la Escuela Técnica Eco-Turística 

de Canaima, quedando en septiembre de 2006 obras aún por concluir. En cuanto 

al diseño curricular de la Escuela se pretende conocer con esta investigación, 

algunos aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos que, según 

opiniones  de  integrantes de las comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata 

pueden ser considerados para el mencionado diseño.  En la figura 4 se puede 

observar la ubicación de las comunidades indígenas citadas anteriormente que se 

beneficiarán con la escuela. 
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Figura  3. Ficha Técnica del Proyecto Ampliación y Adecuación Escuela Técnica Eco-

Turística, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR, 2005. 

 

POLO DE DESARROLLO TURÍSTICO Nº 7
KAVAK-CANAIMA-KAMARATA. ESTADO BOLÍVAR

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ESCUELA  TÉCNICA ECOTURÍSTICA.   
PROYECTO MINTUR 2005

CANAIMA

Área objeto de intervención:    16.215,00 M2

Área de construcción: I Etapa:    2.033,93 M2 

II Etapa:       998,53 M2 

Obras exteriores:   7.621,53 M2

Total: 8.620,06 M2

Componentes:  Ampliación y adecuación del Liceo para 
su trasformación en una Escuela Técnica Ecoturística.

Presentado el escenario en estudio, se procedió a dar respuestas a las 

siguientes interrogantes que permitieron lograr un diagnóstico sobre algunos 

aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos presentes en el pueblo 

pemón kamarakoto, que podrán considerarse en la elaboración del diseño 

curricular de la mencionada escuela: 

 

• ¿Cuáles aspectos ambientales, según los integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata del Sector Occidental 

del Parque Nacional Canaima, serían pertinentes incluir en la 

elaboración del diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística 

de Kanaimö? 

 



 8

• ¿Qué aspectos sociales, según los integrantes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y Kamarata del Sector Occidental del Parque 

Nacional Canaima, serían pertinentes incorporar en la elaboración del 

diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö? 

• ¿Qué aspectos culturales, según los integrantes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y Kamarata del Sector Occidental del Parque 

Nacional Canaima, serían pertinentes incluir en la elaboración del 

diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö? 

• ¿Qué aspectos económicos, según los integrantes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y Kamarata del Sector Occidental del Parque 

Nacional Canaima, serían pertinentes incorporar en la elaboración del 

diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö?  

 

2.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Hasta donde se ha consultado  no se  han encontrado investigaciones 

directamente relacionadas sobre los aspectos ambientales, sociales, culturales y 

económicos que según opiniones de integrantes de las comunidades indígenas de 

Kanaimö y Kamarata pueden ser considerados en la Escuela Técnica Eco-

Turística de Canaima. No obstante, se revisaron los siguientes trabajos cuyos 

temas están relacionados con la educación indígena en el país: 

 

PÉREZ, L. (2004). Educación Superior Indígena en Venezuela: una 

Aproximación. La investigación es de nivel descriptivo y fue realizada bajo el 

auspicio del  Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) y el Ministerio de Educación 

Superior de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho estudio describe el 

proceso de la implementación de la educación intercultural bilingüe, desde el 20 

de septiembre de 1979 cuando se efectúa un diseño curricular donde se incluyeron 
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las bases legales, históricas, geográficas, antropológicas, demográficas, 

socioculturales, lingüísticas, religiosas, los conocimientos y valores de los pueblos 

indígenas y su integración con la cultura y vida nacional; luego en 1988 la 

Resolución 750 del Ministerio de Educación, en su artículo 5 dispone el Plan de 

Estudio para el Nivel de Educación Básica Indígena.  

 

La investigadora argumenta que el Régimen de Educación Intercultural 

Bilingüe en Venezuela se implementó en 140 comunidades de 9 pueblos 

indígenas, seleccionados a través del diagnóstico previo, en el primer grado de 

educación básica en las etnias jiwi, kariña, pemón, pumé, wayúu, warao, 

yanomami, yekuana y yukpa, incorporando gradualmente a los piaroa y arahuaco 

de Río Negro (Estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Sucre y Zulia). Se 

implementaron los programas de 1ro, 2do y 3er grado, 1era etapa de educación 

básica y se diseñaron los programas de estudio para 4to, 5to y 6to grado, segunda 

etapa de educación básica 1987-88, además se efectuaron los programas de 

estudio para 7mo, 8vo y 9no año (tercera etapa educación básica); estudiándose la 

posibilidad de implementar el régimen de educación intercultural bilingüe en los 

niveles de preescolar, educación de adultos, diversificada y superior. También se 

incorporan al plan de estudio de la educación básica las siguientes áreas: 

Educación para el Trabajo, Educación para la Salud y Lengua (enfatizando el 

conocimiento del idioma español e indígena de cada estudiante). 

 

Ministerio de Educación y Deportes. (2001), “Guía Pedagógica Pemón 

para la Educación Intercultural Bilingüe”  realizada con el apoyo de diferentes 

organismos de la Administración Pública y Actores Sociales pertenecientes al 

pueblo Pemón. Fue el resultado de un año de trabajo que inició en septiembre de 

1999 en Kumarakapay, comunidad ubicada en el Municipio Gran Sabana, Estado 

Bolívar; la dinámica del trabajo consistió en reuniones periódicas por sector, en 

las que los docentes revisaron y discutieron el producto de las conversaciones 

sostenidas por ellos mismos con los ancianos, padres y madres de familia, cuya 

información fue sistematizada entre los docentes y el equipo técnico de la 
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Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes, donde se destaca el principio filosófico que sustenta la pedagogía 

pemon, las técnicas y formas de enseñanza y algunas propuestas pedagógicas para 

ser incorporadas en la escuela intercultural bilingüe.     

 

2.2 Marco Legal 

 

Para realizar cualquier actividad en la zona objeto de estudio, se debe tomar 

en cuenta la normativa legal del país que los circunscribe. En este caso sería:  

 

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV 

(1999), que contempla los aspectos relacionados con los derechos 

sociales y de la familia; culturales y educativos de los pueblos 

indígenas y ambientales. 

• La Ley Orgánica de Turismo, LOT (2005), que presenta, lo 

relacionado a la participación de las comunidades indígenas como 

protagonista de la actividad turística en sus tierras, la formación y 

capacitación turística y lo relacionado a la zona de interés turístico que 

en este caso el Parque Nacional Canaima es considerado uno de ellos.  

• La Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, LOPCI 

(2005), marco en materia indígena del país, donde se reconoce y 

protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, como 

pueblos originarios, garantizándole sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

2.3 Ejes Teóricos  

 

El desarrollo endógeno es un modelo económico donde las comunidades 

tienen la oportunidad de desarrollar sus propias propuestas y buscar la satisfacción 

de las necesidades básicas protegiendo a su vez al ambiente permitiendo su 

crecimiento a nivel local transcendiendo hacia la economía del país (UNESCO, 
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1995). 

La educación contribuye al desarrollo endógeno, cuando la pedagogía y el 

currículo, es decir, los proyectos educativos emergen desde la participación de la  

comunidad a partir del intercambio y el diálogo con sus miembros. Según el 

MED, (s/fa) es importante conocer y analizar la realidad desde una dinámica 

social, económica, cultural, política, geográfica e histórica, a través de una 

indagación de los contextos que responden a las relaciones de poder gestadas y 

desarrolladas a lo largo de la historia. De este modo, se pueden buscar soluciones 

a los problemas de la comunidad. Para ello, el MED propone un método llamado 

el “diagnóstico de la comunidad local” definido como el:  

 

Proceso mediante el cual se ordenan datos de una realidad o porción de ella. 

El propósito es obtener una proyección estimada en la problemática de la realidad 

estudiada. Proyección referida a un núcleo de población, una unidad histórico-

social con autonomía y estabilidad relativa, cuyos miembros están unidos por una 

tradición y normas formadas en obediencias a las leyes objetivas del progreso. 

(MED, s/b: 1). 

 

En este orden de ideas, se puede decir que este método permite caracterizar 

aspectos de la comunidad, resaltar sus potencialidades e identificar los problemas 

reales presentes en la misma. Es importante destacar que una comunidad, como lo 

indica Horton, (1968) es: 

 

Una agrupación de individuos dentro de un área geográfica con una división 

de trabajo en funciones interdependientes especializadas, con una cultura en 

común y un sistema social que organiza sus actividades, cuyos miembros tienen 

conciencia de su unidad y pertenencia a lo común, y pueden actuar colectivamente 

en forma organizada. (p. 430). 

 

Descrito lo que significa una comunidad, se pueden nombrar algunos 

aspectos que podrían contribuir con el conocimiento de las potencialidades y 
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necesidades del entorno comunitario; en relación con esto el MED, en el 

documento citado anteriormente, menciona diferentes aspectos que se pueden 

considerar para un diagnóstico de la comunidad como un proceso abierto y 

flexible, producido por el diálogo con los actores comunitarios, entre ellos se 

presentan: 

 

Físico-Natural: elementos naturales que protegen el ambiente y actores que 

contaminan o degradan el mismo…Históricos: características y uso del espacio o 

terrenos antes de la ocupación por la comunidad, personajes y hechos relevantes 

que forman el patrimonio de la comunidad…Educativo y cultural: Sectores 

sociales donde niños, jóvenes, adultos y mayores de la comunidad no participan 

en el proceso educativo; tradiciones y prácticas culturales presentes en la 

comunidad; gastronómicas, musicales, bailes, juegos, lenguajes, etc; lugares o 

sectores donde se concentran y se dan expresiones de querencia y pertenencia de 

la comunidad, hermandad y grupos de amigos...Salud: Sectores donde se perciban 

amenaza o con riesgos que puedan afectar la integridad física de sus habitantes, 

sus propiedades y el disfrute de los derechos de las personas  y la 

comunidad…Religión y culto: grupos religiosos o de culto existentes en la 

comunidad; construcciones religiosas o de culto existentes en la comunidad; 

expresiones mágicos-religiosas, creencias y su integración a la comunidad; 

Contexto político: niveles y tipos de participación comunitaria en la toma de 

decisiones respecto a intereses colectivos; tipos de agrupaciones y organizaciones 

políticas presentes…Socio-laboral: lugar de procedencia de los habitantes de la 

comunidad; actividades económicas que se realizan en la comunidad; medios de 

abastecimientos de la comunidad; actividades artesanales presentes en la 

comunidad…(p. 1)  

 

Estos aspectos contribuyen con el diagnóstico de la comunidad y permiten 

mostrar parte de la dinámica en que se desenvuelven sus integrantes. Además, 

existen otros aspectos que se deben considerar si la comunidad es indígena como 

lo es el idioma y la cultura materna como mecanismo fundamental para ejercer los 
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derechos constitucionales a una educación para todos y de calidad fundada en su 

propia comunidad de intereses históricos, es decir, una educación intercultural 

bilingüe (MED, 2005).  

 

La Educación Intercultural Bilingüe permite establecer como prioridad la 

enseñanza de la lengua y cultura materna sobre la enseñanza de la lengua y cultura 

dominante, con la finalidad de garantizar la supervivencia lingüística y cultural 

del pueblo. Asume la educación como continuo humano dentro de todo el sistema 

educativo bolivariano (MED, 2006a). La educación, como continuo humano, 

significa atender los procesos de enseñanza y aprendizaje en unidad compleja de 

naturaleza humana total e integral, correspondiendo sus niveles y modalidades a 

los momentos del desarrollo propio de cada edad en su estado físico, biológico, 

psíquico, cultural, social e histórico, en periodos sucesivos donde cada uno 

engloba al anterior, creando las condiciones de aptitud, vocación y aspiración a 

ser atendidas por el Sistema Educativo (MED, s/fc). 

 

En la educación como continuo humano e intercultural bilingüe es necesario 

la construcción de un currículo abierto, flexible y contextualizado. El currículo es, 

antes que nada un conjunto de principios antropológicos, axiológicos, formativos, 

ontológicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, 

didácticos, administrativos y evaluativos, que inspiran los procesos de formación 

integral (individual y sociocultural) de los educados en un Proyecto Educativo 

Institucional que responda a las necesidades de la comunidad local. Además 

comprende los medios de que se vale, para desde estos principios lograr la 

participación integral de los educandos, entre ellos: la gestión estratégica y 

estructura organizacional escolar, los planes de estudio, los programas y 

contenidos de la enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para 

favorecer el aprendizaje, buscando el desarrollo individual y socio cultural 

(Iafranceso, 1999).    

 

Un currículo abierto y flexible, debe considerar según lo expuesto por el 
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MED, (s/fd) lo siguiente: 

 

 La diversidad de contextos geográficos, étnicos y sociales. Los contenidos 

programáticos pueden dar cuenta de la diversidad de sujetos, espacios 

geográficos, clima. Al tomar en cuenta el entorno sociocultural de la escuela, se 

flexibilizan no sólo los contenidos y recursos sino la administración curricular 

dándole mayor pertinencia a los horarios y calendarios desarrollando una 

planificación y evaluación pertinentes y en forma estratégica. El currículo debe 

construirse tomando en cuenta las necesidades y las realidades de la comunidad, 

SIN OBVIAR EL CONTEXTO GENERAL, de allí que éste debe ser GLOBAL, 

FLEXIBLE, INTEGRAL, DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO, 

TRANSDISCIPLINARIO Y EN PERMANENTE REVISIÓN. (p. 19). 

 

En este orden de ideas, el currículo puede ser un instrumento posibilitador 

de proyectos locales en una comunidad y de proyectos personales de vida, el 

currículo es un medio de construcción y distribución social del conocimiento 

constituido, no solo por contenidos temáticos sino por motivos, pautas, 

habituaciones, usos y costumbres, identidades, conocimientos cotidianos de la 

comunidad (Suárez, 1999).  

 

En particular la construcción colectiva del currículo en los pueblos y 

comunidades indígenas, debe estar basado en la raíz indígena de solidaridad, 

cooperación y convivencia. La Educación indígena constituye el proceso mediante 

el cual los miembros de un pueblo indígena internalizan, construyen y recrean 

conocimientos, valores y demás elementos constitutivos de su cultura, desarrollan 

habilidades y destrezas que les permite desempeñarse adecuadamente en su 

hábitat y proyectarse con identidad hacia los otros pueblos. Fundamentada en el 

sistema de crianza y socialización propios, se trata de una educación holística, 

continua, abarca desde la concepción hasta más allá de la muerte del ser humano, 

individualizada, compartida, autogestionaria y orientada principalmente a 

satisfacer las necesidades individuales y el bienestar colectivo dentro de los 
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principios de equilibrio cósmico y ambiental (MED, s/fd). 

 

Retomando lo expuesto anteriormente, el diagnóstico de la comunidad 

permite iniciar con la construcción curricular, ya que considera las necesidades de 

cada época histórica y aquellas producidas por los cambios en el entorno, y 

requiere un grado de flexibilidad para enfrentar los desafíos de la sociedad en 

torno a sus cambiantes tendencias e idearios. En consecuencia, es conveniente 

conocer el contexto donde los integrantes de la comunidad se encuentran inmersos 

y se hace necesario descubrir los aspectos y las potencialidades que ellos 

consideren importantes, y que puedan ser contemplados para la elaboración del 

diseño curricular de una escuela. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar los aspectos ambientales, socioculturales y económicos que, en 

opinión de diferentes integrantes de las Comunidades Indígenas de Kanaimö y 

Kamarata del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, pueden ser 

incorporados en el diseño curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de 

Kanaimö. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir los aspectos ambientales que, en opinión de integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata pertenecientes al Sector 

Occidental del Parque Nacional Canaima, es conveniente abordar en el 

diseño curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö. 

 

• Explicar los aspectos sociales que, en opinión de integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata pertenecientes al Sector 
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Occidental del Parque Nacional Canaima, es conveniente incluir en el diseño 

curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö. 

 

• Detallar, los aspectos culturales que, en opinión de integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata pertenecientes al Sector 

Occidental del Parque Nacional Canaima, es conveniente considerar en el 

diseño curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö. 

 

• Reseñar los aspectos económicos que, en opinión de integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata pertenecientes al Sector 

Occidental del Parque Nacional Canaima, es conveniente abordar en el 

diseño curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

La justificación de la presente investigación, lo representa la necesidad de 

realizar un diagnóstico para dar inicio al proceso de construcción de un diseño 

curricular que considere las opiniones de integrantes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y Kamarata pertenecientes al Pueblo Pemón Kamarakoto 

del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, quienes se beneficiarán con 

la Escuela Técnica Eco-Turística de Canaima. Con este trabajo los técnicos a 

trabajar en el mencionado diseño, tendrán la oportunidad de conocer diferentes 

aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos que deberán profundizar 

para abordarlos y trabajarlos con estas comunidades. 

 

Los resultados de la investigación podrán interesar a las dirección de 

Currículo, Educación Indígena, Escuelas Técnicas del MED y a la Zona Educativa 

del Estado Bolívar adscrita al MED, el cual es el órgano rector de la educación en 

el país; a la Oficina de Enlace con las Comunidades Indígenas del Ministerio de la 
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Cultura, quienes se encargan de trabajar el área cultural en las comunidades 

indígenas, al MINTUR como coordinador de las actividades relacionadas con el 

proyecto de consolidación y construcción de la escuela técnica y el INPARQUES-

BOLÍVAR como ente rector de todas las actividades que se desarrollan en el 

Parque Nacional Canaima.  

 

5.  METODOLOGÍA. 

 

5.1  Fundamentación Epistemológica. 

 

La presente investigación se realizó a través de la Metodología Cualitativa 

la cual trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón de su comportamiento y sus manifestaciones 

(Martínez, 1999). El enfoque del presente estudio lo constituye el Modelo 

Dialéctico y Sistémico, el cual considera que el conocimiento es el resultado de 

una dialéctica entre el sujeto y el objeto de estudio; además, la realidad está 

configurada por sistemas, donde cada parte interactúa con todas las demás y con 

el todo, (Martínez, 2003). La tarea del investigador consistió en describir y 

comprender el punto de vista de los actores involucrados (integrantes de las 

comunidades indígenas Kanaimö y Kamarata), acerca del problema en estudio 

(aspectos que pudieran tomarse en cuenta en el Diseño Curricular de la Escuela 

Técnica Eco-Turística de Kanaimö), logrando así establecer las diferentes 

relaciones existentes entre los sujetos y el escenario en estudio. La estructura del 

contenido de la investigación sigue algunas líneas generales orientadas hacia la 

metodología cualitativa expuestas por Martínez, (2003).  

 

5.2 El Método. 

 

El método que se utilizó para investigar la realidad objeto de estudio fue el 
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interaccionismo simbólico que, según Howard (1984), es apropiado para estudiar 

a las personas juntamente con los escenarios, las actividades y los problemas a 

que se enfrentan. En relación con esto el investigador interaccionó con los 

integrantes de las comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata, lo que facilitó 

la posibilidad de describir la manera en la que ellos perciben su entorno y los 

aspectos que ellos consideran importantes a contemplarse en el currículo para la 

escuela técnica. 

 

5.3  Técnicas e Instrumentos  de Recolección de Información 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información  que se utilizaron 

en la investigación son las siguientes: 

 

5.3.1 Revisión Documental 

 

Se realizó la revisión de documentos facilitados por el MED como lo son: 

 

• Orientaciones Generales para la Construcción del Proyecto 

Educativo por cada Pueblo Indígena: el cual presenta reflexiones y 

orientaciones para la construcción de Proyectos Educativos con énfasis 

en la participación y protagonismos de los pueblos y comunidades 

indígenas.   

 

• Diagnóstico de la Comunidad Local: muestra los posibles 

aspectos que se deben considerar para la elaboración del diagnóstico 

de la comunidad como proceso abierto y flexible a través del dialogo y 

del conocimiento progresivo de la comunidad.  

 

• Guía Pedagógica Pemón para la Educación Intercultural 

Bilingüe: que forma parte de los antecedentes de esta investigación  y 

a su vez permitió reforzar lo expresado por los informantes clave en 
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esta investigación. 

 

5.3.2 Observación Participante 

 

La observación participante se realizó durante dos semanas. Esta técnica de 

recolección de información permitió la familiarización con el escenario en 

estudio, eso es el contexto donde se desenvuelven los integrantes de las 

comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata. En ese periodo de tiempo se 

logró la selección de los informantes clave, quienes son la principal fuente de 

información de la investigación, además de iniciar con el registro fotográfico que 

ayuda a validar la información producto de la observación. 

 
5.3.3 Entrevistas Abiertas 

 

Después de haber observado el escenario se pudo determinar los posibles 

informantes clave, personas pertenecientes a las comunidades de Kanaimö y de 

Kamarata, con las cuales se estableció el rapport rápidamente. En este caso los 

informantes claves fueron los líderes comunitarios, docentes, artesanos, 

operadores y guías turísticos integrantes de las comunidades indígenas de 

Kanaimö y Kamarata, y los funcionarios de INPARQUES. Las entrevistas 

comprendieron preguntas con márgenes de flexibilidad, lo que permitió incorporar 

otras interrogantes de acuerdo a las respuestas obtenidas de los participantes.  

 

Las entrevistas abiertas se realizaron en los meses de agosto y septiembre de 

2006, y se aplicaron a nueve integrantes provenientes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y de Kamarata; paralelamente con ello, se realizó el 

análisis de contenido el cual permitió ir incorporando nuevas interrogantes e ir 

obteniendo la información a través de las opiniones de los informantes clave. A la 

vez, se trabajó con el registro fotográfico que permitió validar la información 

resultante de las entrevistas. 
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5.4 Definición y Selección de las Fuentes de Información  

 

El tipo de fuente que más se utilizó fueron las primarias, representada por 

toda aquella información producto de las entrevistas que se realizaron a los 

informantes clave de las comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata; estos 

informantes fueron seleccionados después de la observación participante lo que 

permitió determinar las personas que eran abiertas, conocedoras de su cultura, del 

turismo y de otros aspectos  en general, dispuestas a colaborar para la presente 

investigación. Igualmente durante todo el proceso de las entrevistas abiertas, los 

informantes clave daban información que debía ser contrastada con otras 

personas, lo cual daba origen a buscar otro informante clave.  

 

En total se seleccionaron nueve personas procedentes de estas comunidades 

a las cuales se realizaron entrevistas abiertas y que se visitaron en diferentes 

oportunidades y se logró establecer el rapport y compartir diferentes actividades y 

vivencias con ellos dentro de su sociedad. Además, se manejaron fuentes 

secundarias, eso es las informaciones procedentes de los documentos escritos que 

fueron nombrados en la técnica de revisión documental. 

 
5.5  Procesamiento y Análisis de los Datos  

 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó paralelamente con la 

recolección de los mismos, es decir a través de un proceso de Recolección-

Análisis-Recolección-Análisis. Para el procesamiento y análisis de la información, 

se ordenaron y clasificaron las respuestas de los informantes en partes o grupos de 

respuestas que se les llamaron categorías. Estas categorías fueron constantemente 

diseñándose e integrándose entre sí a medida que se fue descubriendo el 

significado de los hechos, tal como lo sugiere Martínez, (2000). 

 

A medida que se realizaban las entrevistas abiertas a los informantes clave, 

se iba asentando la información más resaltante producto de las opiniones de estas 
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personas en el cuadro de categorización de contenido. Posteriormente, al existir 

coincidencia u opiniones similares se comenzó a clasificar a través de  un término 

u expresión que representa la idea o el contenido, al cual se le dio el nombre de 

categoría. Dentro de éstas, se distinguieron varias subcategorías descriptivas que 

están estrechamente relacionadas entre sí. (Anexo 1). 

 

6. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 Categorías de Análisis 

 

De acuerdo a las entrevistas abiertas, realizadas a nueve integrantes 

pertenecientes a las comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata, se dieron 

origen a cuatro categorías con sus respectivas subcategorías, las cuales se 

presentan a continuación: 

 

 

I. Ambiental 

 

• Impacto Ambiental 

 

• Conocimiento Etnobotánico 

 

II. Sociales 

 

• Participación Comunitaria  

 

• Problemática Social 

 

• Familia 
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III. Tradición Cultural 

 

• Cambios Culturales 

 

• Conocimiento Ancestral 

 

• Valores 

 

• Creencias 

 

• Preparación para ser Indígena 

 

• Lenguaje Indígena 

 

IV. Aspecto Económico 

 

• Actividad Turística  

 

• Posibles Actividades Alternativas 

 

 

 

 

 

A continuación se puede observar las diferentes relaciones entre las 

categorías y subcategoría que emergieron del estudio (Figura 5). 
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Figura 5. Relación entre las categorías y subcategorías que emergieron del hecho en estudio, 

2006. 

 

 
 

 

6.1.1 Ambiental 

 

El ambiente es el centro de la vida desde las visiones del mundo de los 

pueblos indígenas. Cultura y naturaleza son complementarias, nunca antagónicas. 

No se trata del “medio ambiente” (la mitad del ambiente) sino del ambiente total, 

completo, integrado por la cultura en comunicación con la madre naturaleza 

(MED, 2006a). El ambiente, en las comunidades indígenas se concibe como la 

integración total entre la naturaleza y cultura. Por este motivo la educación debe 
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estar orientada hacia el logro de un eco-etnodesarrollo el cual plantea un 

desarrollo integral, endógeno y sostenible de un pueblo, además de permitir la  

supervivencia de los ecosistemas. 

 

El MED (s/fa), expresa que el desarrollo endógeno es un modelo donde la 

comunidad local ejecuta un conjunto de acciones, utilizando su potencial, para 

satisfacer las necesidades del presente sin afectar las capacidades de las futuras 

generaciones. En esta concepción del desarrollo están presentes la dimensión 

humana y la preocupación por el ambiente, el respeto por el medio, un adecuado 

equilibrio entre el desarrollo y la calidad de vida y de los recursos naturales. Por 

lo tanto es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural con el fin 

de mejorar el nivel de vida de la población.  

 

 En este sentido en el documento antes citado, considera a la escuela como 

centro del quehacer comunitario, la cual debe participar activamente en el proceso 

de desarrollo local sustentable y sostenible y para ello debe impulsar y promover 

Proyectos Integrales Comunitarios (en salud, educación, deporte, recreación, 

cultura, sustento económico, vivienda, ambiente), que utilicen el potencial 

productivo y promuevan el ajuste progresivo del sistema económico local/regional 

y respondan a los requerimientos de la producción material, desde una perspectiva 

humanista y cooperativista donde se privilegie lo nacional, los recursos sean 

producidos y utilizados de manera sustentable y se satisfagan las necesidades 

propias de la comunidad.   

 

Las opiniones de algunos integrantes de las comunidades indígenas de 

Kanaimö y Kamarata son las que le dan origen  a esta categoría. Ellos expresan 

las potencialidades brindadas por el ambiente y cómo actualmente la aprovechan 

para su sustento, partiendo de ahí se selecciona la información que pudiera servir 

para el diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö, 

tomando en cuenta lo citado por el MED sobre la educación y el desarrollo 

endógeno como herramienta para preservar el ambiente. La categoría Ambiental, 
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posee dos subcategorías, las cuales se muestran a continuación: 

 

6.1.1.1  Impacto Ambiental 

 

El Sector Occidental del Parque Nacional Canaima recibe en su mayoría 

turistas de nacionalidad extranjera según las observaciones e información de los 

informantes clave y se logró concretar que la motivación principal que atrae a 

estos turistas son los escenarios naturales existentes en este lugar, más que el 

interés de conocer la cultura del pueblo pemón kamarakoto. Es por ello, que una 

actividad turística no planificada y con un crecimiento no controlado, pudiera 

afectar los ecosistemas presentes en este sector que representa la formación 

geológica más antigua y frágil del planeta, cuyo aprovechamiento para esta 

actividad y para cualquier otra que se realice o que pudiera realizarse debe 

efectuarse de manera sustentable.  

 

Las opiniones que dieron origen a esta subcategoría, reflejan que la 

actividad turística que se desarrolla en el sector ha impactado en el ambiente, por 

la afluencia de turistas que no es controlada de acuerdo a la capacidad de carga 

que debe tomarse en cuenta por la fragilidad de los ecosistemas presentes: 

 Debido a la fragilidad del ecosistema en Canaima, se debe regular la 

entrada de turistas de acuerdo a la capacidad de carga, para que no se generen 

problemas en el ecosistema; hoy en día eso no se está tomando en cuenta. (Línea 

302). 
 

Además, según las opiniones esta actividad ha impactado también en la 

contaminación de las aguas sobre todo en los sectores que sirven como vía fluvial 

para el transporte de los turistas en curiaras con motores fuera de borda hacia los 

diferentes atractivos naturales que en este caso son el Salto Ángel y el 

Auyantepuy, por los cuales se llega a través de la navegación por los ríos Carrao y 

Churü (Figura 6); incluyendo a los saltos que se encuentran alrededor de la 

Laguna de Canaima como lo son el Ucaima, Golondrina, Guadaima y el Hacha,  
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que también representan unos de los principales atractivos de este sector y de los 

más visitados, cuyo recorrido se hace a través del mismo tipo de embarcación . Es 

por ello, que en los motoristas se debe crear conciencia en cuanto al manejo de 

este tipo de motor para ocasionar el menor impacto posible según opiniones de los 

informantes clave: 

 

En los motoristas también se debe crear conciencia, porque muchos no son 

cautelosos y vierten combustible en el río. (Línea 319). 

 
Figura 6. Recorrido en curiara por el Rió Carrao  y vista del Auyantepuy, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto contaminante en el eje del Salto Ángel, que se observa y 

pareciera que no impactara significativamente, es lo que indica el siguiente 

informante clave: 

 

En estos momentos existe una degradación del ambiente en el sector del 

Salto Ángel porque los cocineros de los campamentos ubicados en Isla Ratón 

donde pernoctan los turistas cuando suben al salto, utilizan la madera, es decir la 

regeneración natural para realizar fogatas y asar el pollo en vara. Hay que tomar 

en cuenta que la regeneración del suelo del Parque Nacional Canaima es muy 

limitada, porque el suelo no cuenta con los suficientes nutrientes; por eso que hay 

que tener claro la manera como se comporta este medio natural. (Línea 324). 
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La madera que se utiliza como combustible para cocinar, por los 

campamentos en Isla Ratón el lugar donde pernoctan los turistas cuando realizan 

la excursión al mirador del Salto Ángel proviene de la regeneración natural, es 

decir, los arbustos que están en proceso de crecimiento, es importante acotar que 

el medio natural de este sector es frágil y son muchos los años que deben 

transcurrir para que vuelva a nacer un arbusto. (Figura 7 y 8). 

 
Figura 7. Isla Ratón, deforestación para la recolección de leña, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Isla Ratón, preparación del pollo en vara asado, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desde los campamentos turísticos ubicados en Isla Ratón (Figura 9 y 10) 

para llegar al mirador del Salto Ángel hay que realizar una caminata de una hora, 

(Figura 11 y 12), actividad que también es considerada perjudicial porque el 

ecosistema es frágil y el recorrido continúo hace que se deteriore 
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progresivamente. 

 

Otro ejemplo es el camino que va hacia el mirador del Salto Ángel el 

caminar día a día de los turistas hace que más nunca vuelva a crecer alguna planta 

o pasen millones de años. (Línea 330).   

 

También los informantes argumentan que antes se observaban animales 

alrededor de la ruta que se utiliza para llegar al Salto pero la contaminación sónica 

(Figura 13 y 14) es la que ha provocado la ausencia de los mismos. 
 

Antes era común ver hacia la ruta al Salto Ángel animales donde quiera; 

pero el ruido de los motores y los aviones los han ahuyentado. (Línea 468).  

 

Figuras 9. Isla Ratón, alojamiento operadora Ucaima, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 10. Isla Ratón, alojamiento operadora Bernal Tour, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

 
Figura 11 Salto Ángel, inicio de la caminata  para llegar al mirador, 2006. 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 12. Salto Ángel, parte de selva que se recorre para llegar al mirador, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13., Rió Carrao, recorrido en curiara para llegar a Isla Ratón, 2006. 
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Figura 14. Rió Churü, recorrido en curiara para llegar a Isla Ratón, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra actividad que ha perjudicado de alguna manera el ambiente en este 

sector del parque, es la siembra en el conuco que no es más que una plantación 

pequeña a base de tala y quema, hasta 100 por 100 metros, con maíz, yuca, piña y 

plátanos como productos principales, el cual es utilizado por tres hasta máximo 

cinco años y es abandonado cuando los indígenas consideran que el suelo está 

agotado. En cuanto a esto, es importante resaltar que en algunos casos los 

incendios forestales son ocasionados por la mala práctica a la hora de preparar el 

terreno para el conuco y en muchos casos queman más del área que van a utilizar 

y esto trae consecuencias en el ambiente (Figura 15 y 16). 

 

 Y otro aspecto que no tiene que ver con el turismo es el conuco. Los 

abuelos antes eran muy cautelosos quemaban solo lo que iban a utilizar; ahora 

esto no es así, la gente va y quema no importa cuanto, no hay conciencia. (Línea 

470).
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Figura 15. Kanaimö, tierra preparada para el conuco, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Kanaimö, incendio causado por la preparación de la tierra para 

el conuco, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, otra actividad que se practica es la  pesca con barbascos que es una 

planta que posee una sustancia tóxica utilizada para que los peces salgan a la 

superficie en busca de oxígeno; a veces no es bien practicada y se utiliza en los 

caños cuyos peces no tienen el tamaño adecuado para su captura, lo que hace que 

no se terminen de reproducir y baje la reproducción de los mismos, por no 

cumplir con un ciclo de su vida:  

 

 También pasa con los barbasco; antes los abuelos venían a una poza y 

cuando veían que los peces estaban bien en tamaño es que lo vertían; ahora no 

importa si el pez es grande o pequeño, al igual lo vierten. (Línea 472). 
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Por otro lado, algunos de los pobladores de este sector para construir su 

vivienda tradicional, llamada waipa, utilizan la palma de moriche de una manera 

no ecológica en el sentido que están cortando todo el árbol cuando no hay 

necesidad, porque sólo van a manipular la parte superior donde se encuentra la 

palma y si se corta sólo esa parte el árbol luego con el tiempo se recupera.  

 

Estos son algunos aspectos que los integrantes de las comunidades 

indígenas de Kanaimö y Kamarata consideran contaminantes en el entorno donde  

se desenvuelven aún así opinan que se debe iniciar desde ellos mismo para 

conservar este sector, desde los niños, desde sus hogares, desde la escuela: 

 

Para mi el cuidar el ambiente debe surgir de la casa y de la escuela; los 

representantes creen que la educación debe surgir sólo de la escuela pero no es así 

ellos juegan el papel más importante en la educación de los niños. (Línea 184). 

 

Este problema de los impactos en el ambiente debe atacarse desde la raíz, se 

debe crear conciencia en los niños decirles que no boten basura, explicarle el 

porque es malo, cuanto dura para degradarse y lo mucho que contamina; luego 

este niño va difundiendo sus conocimientos hasta sus padres. (Línea 315). 

 

En este sentido, la CRBV en el Artículo 107, indica: “La educación 

ambiental es obligatorio en los niveles y modalidades del sistema educativo, así 

como también en la educación ciudadana no formal”. Una educación ambiental 

acorde con la realidad que ellos viven, ayudará a inculcar los conocimientos 

pertinentes para que puedan internalizar el valor económico de sus recursos 

naturales, la importancia de su conservación y el uso de los ecosistemas, la noción 

de las potencialidades y las restricciones ambientales atinentes al desarrollo del 

sector.  

 

El MED (s/fa),  indica que en la Resolución Nro. 09, de fecha 28 de enero 

de 2004, Gaceta Oficial 37.874 de fecha 06 de febrero de 2004, se establecen una 
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serie de pautas para realizar modificaciones pedagógicas y curriculares en forma 

progresiva y con carácter experimental en los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo, lo que facilitará la construcción de un diseño curricular que 

responda a los fines y propósitos de la educación. El Artículo 5 de esta 

Resolución, establece obligatorio los Seminarios de Investigación como una 

estrategia dirigida a fortalecer el componente de investigación científica del 

estudiante; a fin de que genere las competencias necesarias para la solución de 

problemas y favorezca la integración de los adolescentes y jóvenes a su espacio 

local.  

 

A través de los Seminarios de Investigación se puede contribuir a la 

búsqueda de soluciones y mejora progresiva de los aspectos negativos que 

impactan en el ambiente, producto de la actividad turística y de algunas prácticas 

de producción indígena las cuales fueron presentadas anteriormente de acuerdo 

con lo expresado por los informantes clave.  Además, de permitir el fomento de la 

conciencia ética y ecológica, así como los valores y actitudes, competencias y 

comportamientos necesarios para alcanzar el desarrollo endógeno considerando el 

contexto físico-biológico conjuntamente con la realidad socio-cultural y 

económica del sector.   

 

6.1.1.2 Conocimiento Etnobotánico. 

 

Las comunidades indígenas del Sector Occidental del Parque Nacional 

Canaima, poseen un conocimiento relativo a las plantas en cuanto a sus diferentes 

usos de acuerdo a sus creencias y modos de vida, lo cual representa el saber 

etnobotánico acumulado durante años. Este tipo de saber tiene que ver con el uso 

tradicional que ellos les dan a las plantas, el cual permite comprender la ecología, 

la conservación y el aprovechamiento de las mismas, además de contribuir con el 

fortalecimiento de su patrimonio cultural y natural.  

 

La muestra del saber etnobotánico, que poseen estas personas está más 
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relacionada con la medicina natural, es decir, la utilización de diferentas plantas 

para realizar tratamientos los cuales son acompañados con oraciones hechas por 

un  hombre llamado “Piasan”, quien realiza una especie de ritual llamado “taren”, 

(Figura 17), sin el cual se cree que la planta no hace ningún efecto para sanar: 

 

Todavía están los Piasan, ellos hacen curaciones y todavía se utilizan las 

plantas medicinales. (Línea 511).  

 

En estos momentos el conocimiento etnobotánico se encuentra amenazado 

por la medicina occidental instaurada a través del ambulatorio en la comunidad de 

Kanaimö, al que los indígenas prefieren asistir en lugar de ir a donde un Piasan, 

que desde tiempos antiguos es el encargado de sanar. 

 

Algo que también se está perdiendo es la medicina natural. Antes, cuando 

uno se enfermaba, se buscaba un anciano para que hiciera un tare, pero ahora  

todo el mundo para el ambulatorio. (Línea 620).  

 

La relación planta-hombre es importante para estas comunidades indígenas, 

porque les permite aprovechar el poder curativo de las plantas, a través de sus 

rituales que forman parte de sus creencias. La LOPCI en el Artículo 111, indica 

que “Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su medicina 

tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la 

prevención y la restitución de la salud integra”. Entre los derechos de los Pueblos 

Indígenas del país se reconoce la práctica de su medicina tradicional, la cual 

forma parte de su cultura, es un deber que se tome en cuenta en la escuela este 

saber que fortalece y valoriza  sus rasgos culturales a la vez que brinda salud de 

acuerdo a sus antiguas creencias y les permite integrarlas con la medicina 

occidental en un contexto de interculturalidad. 
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Figura 17. Ritual mágico realizado por el Piasan para sanar enfermedades, Elier Mendoza, 

Comunidad Indígena de Kamarata, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro sentido, las plantas también son utilizadas para realizar pigmentos, 

venenos, tratamientos y un caso que llamó la atención es que se utilizan hasta para 

cambiar el comportamiento de una persona (Figura 18): 
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También tenemos la cortadera, planta que se utiliza para quitar o sacar la 

mala sangre de la persona, es decir la rebeldía, se agarra el cogollo, se le mete por 

la nariz y se le jala para que la persona mala bote sangre y eso sirve para que 

vuelva a ser buena persona. (Línea 79).   
 

Figura 18.  Planta cortadera utilizada para cambiar la mala conducta, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es significativo destacar que el establecimiento de las diferentes religiones 

en el sector también ha influido en la medicina natural y en sus rituales de 

preparación para los tratamientos, porque, según opiniones de los informantes,  

expresan que éstos en su evangelización, les dicen que eso es pecado y les 

prohíben su práctica:  
 

Muchas cosas que hemos vivido en parte se debe a las religiones, se han 

perdido muchas costumbres y creencias por culpa de sus imposiciones. (Línea 

459).  
 

De acuerdo a lo establecido en la LOPCI en el Artículo 100, se expresa: “La 

formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes indígenas es 

responsabilidad de sus padres, familiares y otros miembros de su respectivos 

pueblos y comunidades, de conformidad con sus tradiciones, usos y costumbres”. 

Todo lo anterior indica que los pueblos y comunidades indígenas tienen el 

derecho de decidir en cuanto a su religión y espiritualidad; y la educación debe 
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respetar esa libertad. 

 

Estas comunidades indígenas poseen una riqueza en el saber etnobotánico 

porque siempre han vivido en una relación directa y constante con el medio 

natural y la necesidad de subsistencia les hizo aprovechar cada una de las 

propiedades de las plantas que les ayudó a condicionar parte de su forma de vida. 

El proporcionar este tipo de conocimiento a los habitantes del Pueblo Pemón 

Kamarakoto, sobre todo en los niños y adolescentes, en cuanto al uso tradicional 

que sus ancestros  les han dado a las plantas, permitirá dar continuidad en el 

tiempo a este saber que tiene un valor cultural y natural representativo para estas 

comunidades y que por agentes externos se encuentra en proceso de desaparición. 

 

6.1.2 Sociales 

 

Esta categoría hace mención a los  aspectos sociales que actualmente 

resaltan en estas comunidades indígenas. Según las opiniones de los diferentes 

informantes clave se dieron origen a tres subcategorías:   

 

6.1.2.1  Participación Comunitaria 

 

De acuerdo a lo observado y expresado por los informantes clave los 

integrantes de las comunidades indígenas de Kanaimö y Kamarata no muestran 

mucho interés sobre cómo se maneja su comunidad: 

 

Si te soy sincero, no tengo conocimiento sobre ello; no sé cómo se maneja 

nuestra comunidad. (Línea 42).  

 

Otra opinión al respecto es la siguiente: 
 

En las reuniones que se hacen con la comunidad muy poco se llega a un 

consenso y hay poca participación de los integrantes de la comunidad; en cuanto a 
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esto diría que debe impulsarse el liderazgo, la participación y lo importante que es 

expresar nuestro punto de vista, sin tener miedo y respetando las opiniones de los 

demás. Digo esto porque en las asambleas es común observar siempre a las 

mismas personas donde hablan uno o dos y los demás no dicen nada, sin contar 

que no asiste ni el 15% de los habitantes de la comunidad. (Línea 349). 

 

En este espacio es importante destacar que, algunos informantes consideran 

significativo aumentar la participación en cuanto a los temas que son discutidos en 

Asamblea Comunitaria y que son pertinentes abordarlos para mejorar todo lo 

concerniente con sus comunidades y mantener así el vínculo entre todos los 

miembros de la comunidad. Es acertado en este sentido que, por medio de la 

educación formal se estimule la participación y el interés por los asuntos de la 

comunidad en que viven. En este orden de ideas, el MED (2003), expresa:  

 

La formación permanente en la escuela  se fortalece a través de la formación 

de colectivos comunitarios que pueden ir conformándose por colectivos, de 

docentes, estudiantes, padres y representantes, de obreros, de personal 

administrativo, de comunidad. En la medida en que los colectivos se van 

consolidando de acuerdo a las características de la realidad de la escuela, los 

mismos se van haciendo heterogéneos (colectivos comunitarios). (p. 1). 

 

Esta organización de colectivos permite el acercamiento entre la escuela y la 

comunidad estimulando la participación y el interés por mejorar los aspectos 

relacionados con la salud, educación, deporte, cultura, economía, vivienda y 

ambiente y así generar Proyectos Integrales Comunitarios los cuales se 

fundamentan en una concepción holística del hecho educativo, donde se analizan 

las necesidades y aspiraciones sentidas por el colectivo que forman el plantel y su 

entorno, para luego generar alternativas que permitan el mejoramiento de la 

calidad de la educación como un hecho de significación social. 

 

Un Proyecto Integral Comunitario debe ser aprobado por la Asamblea 
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General Comunitaria y puede ser considerado para su presentación en los 

Consejos de Planificación Local y otras organizaciones presentes en el entorno. 

En este sentido, la escuela puede estimular la participación de todos los miembros 

de la comunidad y lograr la búsqueda de soluciones a los problemas presentes en 

su entorno. 

    

6.1.2.2  Problemática Social.  

 

A estas comunidades Indígenas les preocupa la cantidad de jóvenes y 

adultos que tienen problemas con las bebidas alcohólicas, con el consumo de 

drogas y el embarazo precoz, situación que para ellos cada día va en aumento. Sin 

embargo se piensa que, a través de la educación con el apoyo de los padres y 

representantes de los menores así como las políticas implementadas por el Estado, 

se pueda de alguna forma controlar esta situación: 

 

El problema que tenemos aquí, es el alcoholismo. Se debe comenzar a 

restringir las entradas de licor al Parque y comenzar a educar sobre los problemas 

que dicho vicio produce en el organismo y los impactos que esto ocasiona en sus 

vidas. Considerando que son muchos los jóvenes que están en el vicio. (Línea 

371). 
 

Observando y escuchando sobre esta problemática, se hace indispensable 

que la educación en la escuela considere los aspectos que están preocupando a la 

sociedad del pueblo pemón kamarakoto, en específico a los habitantes de la 

comunidad indígena de Kanaimö, donde la situación es crítica por el contacto 

directo con el turismo. 

 

Los jóvenes guías ya consumen drogas, tienen un comportamiento violento 

y toman muchas bebidas alcohólicas lo cual representa un peligro para la 

comunidad en general y para el turista. Las mismas operadoras se prestan a ello 

deberían ayudar también en cambiar esta situación. (Línea 279). 
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El MED (s/fd), argumenta que la escuela es un espacio de salud y vida y 

debe estar orientada a la prevención, protección y defensa de la salud como 

derecho humano y considerando lo expuesto por los informantes clave sobre los 

problemas sociales presentes en la comunidad de Kanaimö, la educación en la 

misma debe dirigir sus esfuerzos para cambiar lo antes mencionado. 

 

Relacionado con esta situación, en el país el Fondo de Naciones Unidas para 

la Población y el MED (2003-2007), desarrollan una serie de actividades con el 

fin de contribuir con el diseño de acciones para fortalecer la educación de la 

sexualidad. Entre ellos se tiene el proyecto Educación de la Sexualidad y la 

Equidad de Género, que se desarrolla transversalmente en el currículo en los 

niveles de Educación Inicial y Básica (MED, 2006b). Por medio de este proyecto 

que se utiliza a través del currículo, se puede inculcar una educación sexual en la 

escuela técnica para prevenir el embarazo precoz, combinándose con la educación 

para el deporte que fortalece la salud, en este sentido la CRBV en el Artículo 111, 

menciona:  

 

Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como 

actividad que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado 

asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y 

garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte 

cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y 

adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los nivelas de la educación 

pública y privada hasta el ciclo diversificado.  

 

Por medio del deporte y la recreación que contribuye a la salud física y 

mental se pueden prevenir los problemas relacionados con los vicios en los 

jóvenes de las comunidades. En este orden, es deber del Estadomgarantizar según 

lo que indica la LOPCI en el Artículo 85, que en los planes y programas de 

estudio de todos los niveles y modalidades del régimen de educación intercultural 

bilingüe, se fomente las expresiones artísticas, artesanales, lúdicas y deportivas 
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propias de los pueblos y comunidades indígenas, así como otras disciplinas afines.  

Considerando lo anterior, la educación debe estar asociada al trabajo y al deporte. 

En los pueblos indígenas se educa en el trabajo y el trabajo y lo lúdico (el juego) 

son indispensables como elementos creativos de realización humana. Se aprende 

viendo, se aprende haciendo, se educa para la vida (MED, 2005). 

 

6.1.2.3 Familia 

 

La constitución de la familia varía de acuerdo a la comunidad indígena. En 

Kamarata aún se mantienen muchas creencias y modos de producción del 

indígena por ser una sociedad más cerrada, en cuanto a la unión familiar sólo se 

permite entre indígenas pemones lo que ha producido la conservación de 

elementos culturales de esta etnia; un caso distinto ocurre en Kanaimö, donde se 

han aceptado las uniones matrimoniales de los indígenas con criollos. Es 

importante destacar que estas dos comunidades se benefician del turismo, pero la 

comunidad de Kanaimö más que la de Kamarata, en Kanaimö los habitantes son 

más comunicativos  por la relación directa que mantienen con esta actividad y han 

sido más flexibles en cuanto a la aceptación de elementos no pertenecientes a su 

cultura: 

 

Ahora uno elige con quien se quiere casar puede ser indígena, criollo o 

extranjero, pero antes no era así por ejemplo si yo tenía cuatro hermanas y dos 

hermanos, los hijos de mis hermanas se podían casar con mis hijos pero no con los 

hijos de mis hermanos porque ellos tienen la sangre más fuerte y siguen siendo 

hermanos; es decir existía el “awürichi” se pueden casar o “aparüchi” son 

hermanos. (Línea 155).  

 

Ya es común observar los casamientos entre indígenas con criollos o 

extranjeros; esto antes no sucedía para preservar la cultura. (Línea 45). 

 

El MED (2001), argumenta, según lo expresado por algunos docentes 
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pemones, que la pedagogía tradicional del pemón anteriormente se basaba en la 

observación, la práctica, la transmisión oral y el escuchar (Figura 19). Era una 

educación básica en el hogar y la impartían los padres y las madres. Existían 

niveles y etapas que obedecían al grado de desarrollo de las niñas y niños e 

impartían los conocimientos de acuerdo a sus vivencias, es una pedagogía propia, 

toda la vida es dedicada a la educación. 

 

El mismo autor menciona, que para el pemón su educación es permanente o 

persistente tomando en cuenta el sexo, la edad, la capacidad y la necesidad de 

cada individuo, en correspondencia al medio ambiente donde se desenvuelve. Las 

enseñanzas impartidas por madres, padres, abuelas y abuelos están basadas en los 

principios generales referidos a los procesos de escuchar, observar, manipular, 

imitar, tocar e intercambiar, para que el niño o la niña puedan hacer las cosas solo 

o sola. Además, enseñan a los jóvenes y a las jóvenes durante las narraciones de 

los cuentos nocturnos o ritos ceremoniales las reglas comunales, la historia, la 

cosmovisión y les explican los fenómenos naturales (MED, 2001). La forma de 

enseñanza de la familia pemón, representa la pedagogía de su etnia, por medio de 

la cual se transmiten de manera práctica, didáctica y adecuada, su herencia 

cultural a sus descendientes por vía oral. 

 

Con el transcurrir del tiempo, han existido cambios en la educación de la 

familia pemón, es importante que en la educación formal, se enseñe cómo era el 

comportamiento familiar en torno a la enseñanza de los niños y las variaciones 

que en ella se han producido, porque es a partir de la familia que se prepara a las 

nuevas generaciones, de ahí surge el aprendizaje en cuanto a su lengua, creencias,  

modo de vida y de producción, entre otros. Para el indígena reforzar lo que 

significa la familia, lo que representa para ellos y las funciones que tiene, es 

indispensable para darle continuidad y fortificar sus rasgos culturales.  
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Figura 19. Representación de la antigua Sociedad Pemón, Elier Mendoza. Kamarata, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Tradición Cultural 

 

El pueblo pemón kamaracoto posee una identidad étnica y cultural, valores 

y espiritualidad que conforman su patrimonio cultural. Esta categoría es la más 

amplia, porque posee diferentes aspectos que evidencian la riqueza cultural de 

estas comunidades indígenas. A continuación las subcategorías que la conforman: 

6.1.3.1 Cambios Culturales  

 

La cultura representa la identidad de un pueblo, la cual es transmitida por 

aprendizaje a cada generación. Los informantes clave argumentan que a medida 

que pasa el tiempo su cultura se va debilitando, porque están perdiendo parte de 

sus creencias, costumbres, su lengua, cantos, bailes y su gastronomía: 

 

 La cultura en nuestro pueblo se ha perdido mucho, los indígenas no se 

comportan como antes, ya no van al conuco, no utilizan cerbatana, ya no se cruza 

el río a remo, sólo a motor, ya nada es como antes, la cacería ya no es igual se 
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utiliza la escopeta y no el arco, ni la flecha, ni cerbatana. (Línea 4). 
 

Los informantes mencionan que muchos de los cambios culturales presentes 

en estas comunidades indígenas, fueron producidos por la llegada de las diferentes 

religiones: 

 

Muchas cosas que hemos vivido en parte se debe a las religiones, se han 

perdido muchas costumbres y creencias por culpa de sus imposiciones. (Línea 

459). 

 

La educación, iniciada por las diferentes misiones asentadas en el sector, no 

contemplaba, ni se amoldaba a la forma de ser del indígena, lo que trajo consigo 

el cambio paulatino de algunos rasgos de su cultura; el MED (2001), menciona en 

cuanto a esto que en “los internados donde estaban recluidos los indígenas, no les 

permitían hablar en pemón, eran vigilados constantemente y por algún 

malentendido eran penados” (p. 29). En este contexto la CRBV en el Artículo 

121, indica que: 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad 

étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de 

culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones 

culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación 

propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a 

sus particularidades socio-culturales, valores y tradiciones. 

 

Las comunidades indígenas, como lo indica la CRBV, tienen derecho a una 

educación propia, es decir, a un proceso de socialización mediante el cual un 

pueblo heredero y generador de una cultura diseña sus espacios, tiempos, artes, 

técnicas y modalidades para su transmisión a las futuras generaciones. Los 

agentes que transmiten la educación y cultura propia son ancianos y ancianas, la 

familia y las comunidades. Y en la educación escolar, la educación propia se 
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garantiza por los espacios de los ancianos, la familia y la comunidad en el seno de 

la escuela. (MED, 2006a). 

 

Con respecto a la educación propia en las comunidades indígenas la LOPCI 

en el Articulo 75, considera que ésta se basa en los sistemas de socialización de 

cada pueblo y comunidad indígena, mediante los cuales se transmiten y renuevan 

los elementos constitutivos de su cultura, (Figura 20 a la 24).  

 

Actualmente, se está en busca de ese rescate de la cultura pemón a través de 

la educación intercultural bilingüe que se dicta en las escuelas de este sector,  la 

cual permite fortalecer la lengua kamarakoto conjuntamente con otros aspectos de 

su cultura. Por otro lado, los educadores argumentan que la cultura se encuentra 

tan deteriorada que no imaginan de qué manera ayudar a su rescate, si empezar a 

trabajar desde los jóvenes o desde sus hijos. 

 

Ya los educadores no sabemos qué hacer con esta juventud; tratar de 

ayudarlos es como perder el tiempo, al parecer es más fácil comenzar a trabajar 

desde los niños, desde sus hijos. (Línea 283). 

 

En tal sentido, los elementos culturales pertenecientes a esta etnia deben ser 

investigados a profundidad, a través de la participación de los educadores y de los 

ancianos del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, como los 

principales protagonistas, para poder garantizar una multiplicación del 

conocimiento a sus futuras generaciones sobre tan importante aspecto. No 

obstante en la comunidad de Kanaimö se están realizando diferentes esfuerzos 

para investigar por medio de sus integrantes su cultura: 

 

Por medio de la Misión Cultura tenemos ya 10 activadores y e1 facilitador; 

en este momento estamos trabajando con la autobiografía  de cada activador para 

conocernos y saber nuestras potencialidades y capacidades, para poder saber en 

qué área vamos a trabajar en la recolección de la historia local; a través de la 
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ayuda de los ancianos protagonistas en el rescate de la cultura. (Línea 207). 

 

Es importante que en el diseño curricular se consideren los principios 

básicos de la cultura del pemón kamarakoto, y se logre una educación propia 

tomándose en cuenta su historia, las tradiciones, la lengua, sus danzas, sus cantos, 

enseñados a través del conocimiento antiguo que poseen los sabios; para lograr así 

fortalecer su cultura que es su identidad y el mayor orgullo para una etnia.  

 
Figura 20. Churuata en el conuco, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Parakari bebida fermentada, 2006. 
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Figura 22. Niña tejiendo una kamy, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Maestra elaborando artesanía, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Muestra de una corteza de árbol de donde se elabora el guayuco, 2006. 
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6.1.3.2 Conocimiento Ancestral 

 

Los abuelos de estas comunidades indígenas son los poseedores del saber 

antiguo, poseen una sabiduría que les ayuda a comprender lo que significa en sí 

ser pemón; los diferentes informantes estuvieron de acuerdo que estas personas 

son las más indicadas para buscar el rescate de todos los aspectos culturales que se 

están perdiendo, porque ellos tienen ese conocimiento, sólo hay que buscarlos, 

integrarlos y convencerlos para que participen en el fortalecimiento de la cultura.  

 

A continuación, algunas de las opiniones que dieron origen a esta 

subcategoría:  

 

Los viejitos tienen el mayor saber en las creencias; la nueva generación es 

como si no nos importara. (Línea 15). 

 

Parte de nuestra cultura se está perdiendo, es urgente buscar ese 

conocimiento con los abuelos, de los cuales quedan muy pocos. (Línea 195). 

 

Mamá sí le tocó eso; los rituales de la menstruación, eso no lo tenemos por 

escrito pero los abuelos saben. (Línea 223).  
 

Pienso que en las clases deberían participar los ancianos para que cuenten 

sus historias y refuercen ese conocimiento que han perdido. (Línea 345).  

 

Los protagonistas son los ancianos que deberían buscarse para que ayuden a 

esta generación de relevo a mejorar su comportamiento y reforzar sus valores que 

están en estos momentos deteriorados; los ancianos son personas sabias, son de 

los que utilizan de la naturaleza solo lo que necesitan, y para hacer su conuco solo 

queman y talan lo que van a utilizar. Ellos nunca habían  estudiado y eran 

conscientes. (Línea 340). 
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Los abuelos para estas comunidades representan las personas más 

apropiadas para trabajar en la búsqueda de los elementos culturales que se están 

perdiendo, ellos son los sabios que poseen el conocimiento de las generaciones 

antiguas y es a partir de ellos que se puede llegar hasta tal saber. Según lo 

expresado por el MED (2004), los ancianos son los maestros que revitalizan el 

idioma y la cultura, y es por ello que se avanza en las regiones con presencia de 

pueblos indígenas, en iniciativas innovadoras para la construcción curricular y 

pedagógica a través de los nichos lingüísticos con la participación de los abuelos y 

padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El MINTUR (2005c), expresa que en una mesa de trabajo realizada en 

Caracas entre el 30 de agosto al 02 de septiembre de 2.005, con el fin de dar inicio 

a la Propuesta del Diseño Curricular para la Escuela Técnica Eco-Turística de 

Canaima, contó con la participación de cuatro líderes comunitarios del Sector 

Occidental del Parque Nacional Canaima y se planteó la necesidad que en algunas 

materias participen los ancianos de las comunidades por ser los poseedores del 

conocimiento más antiguo, a través de los nichos culturales lingüísticos.  

 

Para ello hay que tomar en cuenta una serie de factores como, el de motivar 

a estas personas mayores para que se integren de forma activa en el proceso 

educativo, además de coordinar la logística para lograr que el abuelo pueda ser un 

facilitador, que refuerce lo dicho en clases por un educador sobre su cultura de 

acuerdo a un programa educativo previamente establecido, así se conseguiría que 

participen los abuelos en la educación permitiendo enseñar de manera directa los 

elementos culturales de su etnia, a través de los principales exponentes, sus 

abuelos (Figura 25). 
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Figura 25 Abuelo limpiando el área del conuco, 2006. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.3 Valores 

 

Los valores representan un principio de conducta para los seres humanos, 

son una especie de guía que ayudan a tomar las decisiones y/o acciones adecuadas 

en la vida (Bello, 2004). En el pueblo pemón kamarakoto, este aspecto es 

importante, debido a que ellos poseen diferentes valores que provienen desde la 

enseñanza de sus antepasados,  como por ejemplo el respeto: 

 

El amor y el respeto hacia las otras personas, la tolerancia “apödanötok” 

tienes que aguantar hasta que puedas hablar con la persona y la honestidad. 

(Línea 152). 

 

 Otro valor que ellos expresan es la fraternidad: 

 

Se compartía la comida si uno trajo cambur y el otro yuca intercambiaban; 

al igual con el que llevaba cacería también compartía. Todo esto se hacía para que 

la naturaleza se mantuviera contenta y nos diera alimentos siempre. (Línea 425).  
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Dos valores importantes para ellos, es la unión y la solidaridad (Figura 26), 

como se muestra a continuación: 
 

Era buena la organización de antes, el trabajo se hacía de manera unida, 

todos se ayudaban y eso que antes no existía el dinero, antes si un anciano ya no 

podía atender el conuco se le ayudaba con la comida y eso formaba parte de 

nuestros valores. (Línea 148). 

 
Figura 26. Padre enseñando a su hijo a sembrar en el conuco, Elier Mendoza, 2006. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ellos sus valores se están perdiendo argumentando lo siguiente: 

 

Pienso que el turismo ha impactado en la cultura, hemos vivido cambios en 

el convivir y en el compartir. (Línea 476).  

 

Considerando todo lo anterior el MED (2001), expresa que para el pueblo 

pemón la formación para la vida y la enseñanza de los individuos para la 

convivencia es necesario ser: “generoso, honrado, trabajador, colaborador, 

respetuoso, valeroso, comunicativo, responsable, solidario, cooperativo” (p. 34). 

En este sentido, la educación debe fortalecer los valores, de tal manera que los 

elementos presentes en su entorno, como lo es la actividad turística no puedan 
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cambiar su manera de ser y convivir de acuerdo a su cultura pemón. 

 

6.1.3.4  Creencias 

 

El pueblo pemón kamarakoto tiene sus creencias mágico-religiosas, las 

cuales influyen en su manera de vivir y comportarse: 

 

Bueno, hay cinco religiones, que yo sepa hay católicos, adventistas del 7º 

día, la luz del mundo, la iglesia Pemón y la bautista. Antes que vinieran las 

misiones, el Dios de nosotros era el Sol. (Línea 32). 

 

Los Umaikoy,  según me dijo mi abuelo son espíritus antiguos que no se 

pueden ver, pero si uno se echa una planta llamada kumi los puede ver. (Línea 

132).  

 

Otra creencia es que los ancianos antes de hacer algo le piden permiso a la 

naturaleza, y le dicen que no vienen a incomodarla pero necesitan de ella. (Línea 

233). 

 

Entre otras opiniones que hacen referencia al mundo mágico pemón, se 

presentan los cantos y bailes, los cuales tienen un significado para ellos: 
 

Nosotros tenemos diferentes bailes y cantos como lo es el tukuy, el cual 

sirve para tener abundante cosecha, cacería y pesca; la parichara que también es 

para la abundancia al igual que el tukuy, pero también es un canto para la tristeza, 

la alegría y el enamoramiento, depende del caso. El amanaü es el canto para la 

abundancia en los meses de mayo, junio y julio, que es el tiempo del desove de 

peces. El warë que es un canto que realizan los “piacha”, el cual existe uno bueno 

y otro malo dependiendo si se quiere el bien o el mal a una persona. (Línea 102). 

 

También existen creencias referentes a sus espíritus y su Dios, que forman 
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parte de su cosmovisión: 

 

Creemos en los espíritus de los tepuis como Imanarï y Umaiköy. Los 

Imawarï son malos y buenos por ejemplo, cuando él toma el espíritu de algún 

niño, le surge alguna enfermedad, se debe alimentar bien a  los niños y no dejarlos 

llorar para que este no les haga daño. (Línea 128). 
 

Hay muchas cosas que no aprendí de ella [su mamá]. Por ejemplo, nosotros  

tenemos muchas creencias. Mi abuelo recuerdo que nos decía vamos, vamos a 

bañarse en el río con el primer rayito de luz para llenarnos de luz y darle gracias a 

“Potoritö” creador y dueño de todas las cosas. (Línea 412). 
 

En cuanto a sus creencias, la LOPCI en el Artículo 97, argumenta:  

 

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libertad de 

religión y de culto. La espiritualidad y las creencias de los pueblos y comunidades 

indígenas, como componentes fundamentales de su cosmovisión y reguladoras de 

su específica forma de vida, son reconocidas por el Estado y respetadas en todo el 

territorio nacional.   

 

La educación en el pueblo pemón kamarakoto, debe tomar en cuenta sus 

creencias que son reconocidas por el Estado, las cuales deben conservarse para 

garantizar la supervivencia de este elemento cultural que forma parte del mundo 

mágico pemón y que permite comprender su esencia espiritual.    

 

6.1.3.5  Preparación para ser Indígena 

 

Para llegar a ser un verdadero indígena y vivir dentro del mundo pemón hay 

que pasar por un proceso de aprendizaje por medio del cual se adquieren 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través de la enseñanza de los 

padres o familiares, el cual les ayuda a interactuar con su entorno mientras 
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adquiere los conocimientos indispensables para sobrevivir. Ser indígena, significa 

saber trabajar el conuco, preparar los alimentos tradicionales, pescar y cazar, 

construir viviendas, hacer artesanía, entre otras cualidades que necesitan una 

preparación. En cuanto a esto el MED (2001), relata lo expresado por un docente 

pemón sobre algunas formas de enseñanza: 

 

La educación en nuestro mundo pemón tiene su raíz, como es lógico, en el 

aprendizaje y la evolución del lenguaje. A medida que el niño y la niña van 

creciendo, su relación y contacto con padres y parientes tiene mucha influencia en 

el conocimiento que la niña y el niño van a tener en el comportamiento y las 

normas de vida, en su vida privada y social y el comportamiento frente a la 

naturaleza; el respeto que debe mantener frente a esto, el cariño y consideración al 

medio donde viven. Por lo tanto los padres y abuelos deben inculcarles estas 

enseñanzas. (p. 22).        

 

Los informantes clave mencionan igualmente que las enseñanzas de sus 

prácticas productivas y culturales  inician desde la familia: 

 

 La pesca y la cacería es un arte, se preparan a las personas que lo hacen 

desde niños, existen normas para este arte pero no lo tenemos por escrito; estamos 

en eso los educadores. (Línea 114). 

 

Antes los abuelos preparaban a la niña o al niño para la pesca, la caza, la 

artesanía, para hacer churuata. (Línea 456). 

 

Otra opinión sobre la preparación indígena y que especifica las edades más 

indicadas para la enseñanza es la siguiente: 
 

 La mejor edad para comenzar a enseñar este arte es entre 7 y 12 años según 

nuestra costumbre, cuando a los niños le cambia la voz y a la chica le viene la 

primera menstruación se deben preparar por un mes para el aprendizaje. (Línea 
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123). 

 

En este sentido, el etnoconocimiento del pueblo pemón kamarakoto debe ser 

difundido en la escuela para fortalecer lo enseñado en el hogar sobre sus prácticas 

relacionadas con sus modos de producción, su arte y forma de subsistencia 

(Figura 27). Esta subcategoría está relacionada directamente con subcategoría 

Familia, porque es a través de ella  que el niño indígena se prepara para llegar a 

tener las habilidades que caracterizan a su etnia, pasando por una serie de pruebas, 

donde los padres son los verdaderos maestros, ellos son los que proporcionan los 

conocimientos en este proceso de aprendizaje, reforzando así lo que se puede 

aprender en la escuela, además de ayudar a fortalecer el sentido de propiedad y 

orgullo de su cultura. 

 
Figura 27. Trabajo indígena: puesta en práctica de todas las habilidades aprendidas de sus 

parientes, Elier Mendoza, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

 

 

6.1.3.6 Lengua Indígena 

 

Las lenguas indígenas constituyen una parte significativa del patrimonio 

histórico y cultural para las etnias y para el país donde se encuentran ubicadas. La 

LOPCI, en el Artículo 79, señala que en el régimen de educación intercultural 

bilingüe los idiomas indígenas se enseñan y se emplean a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza del idioma castellano será 

paulatina y teniendo en cuenta criterios pedagógicos adecuados.  

 

En este sentido, la actividad turística ha influido en la forma de vida 

tradicional del pemón, en especial en su idioma (MED, 2001). Al respecto, los 

informantes clave expresan lo siguiente: 

 

Además, la transculturización por parte del turismo ha sido fuerte. En el 

idioma lo importante es hablar inglés, alemán, español y de último dejan el 

Pemón. (Línea 275). 

 

 El interés que tienen estos habitantes en satisfacer a sus visitantes, radica en 

garantizarle una atención en su mismo idioma, descuidando el suyo propio: 

 

Yo siendo indígena hablo mejor el inglés que el Pemón, y sí pienso que 

debe ser rescatada para que dure en el tiempo. (Línea 84). 

 

En este orden de ideas, los informantes mencionan, además, que su lengua 

se está perdiendo. De hecho los niños ya no hablan en su dialecto, porque existe la 

televisión por el sistema satelital, lo cual hace que los niños pasen mucho tiempo 

de sus horas libres frente al televisor viendo diferentes programas que no les 

educan y esto se le agrega la cantidad de tiempo que pasan solos, mientras sus 

padres están trabajando: 
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 Nuestra cultura se ha ido deteriorando paulatinamente sobre todo en la 

forma de hablar nuestro idioma, la televisión, el directv es un ejemplo, nuestros 

niños ya casi no hablan el Pemón, pasan mucho tiempo frente al televisor, 

mientras sus padres trabajaban y estos cuando llegan están tan cansados que no 

hablan con los niños, digo esto porque siempre les pregunto a mis niños del salón 

qué hacen en casa. Este año de 20 alumnos en edades comprendidas entre 5 a 7 

años sólo 3 te hablan el Pemón con fluidez, el resto sólo sabe lo esencial, saludos, 

despedidas y alguna otra cosa, pero que no es suficiente vocabulario para 

conversar con ellos en Pemón. (Línea 603). 
 

En estos momentos, miembros de estas comunidades se están preparando en 

el área de la educación intercultural bilingüe, con el fin de mejorar la enseñanza 

en su propia lengua y garantizar que los niños y jóvenes refuercen lo aprendido en 

casa no sólo en lo referente a su lengua, sino además sobre otros aspectos de su 

cultura: 
 

Actualmente hay educadores que están estudiando la interculturalidad 

bilingüe por la UPEL; estamos buscando rescatar nuestra lengua y ellos están 

trabajando en la recolección de los datos. (Línea 204). 
 

En cuanto a esto, la LOPCI en el Artículo 81, indica que el régimen de 

educación intercultural bilingüe, los docentes deben ser hablantes del idioma 

indígena de los educandos, conocedores de su cultura y formados como 

educadores interculturales bilingües. En otro sentido, se encuentra un proyecto de 

la Misión Cultura que adelanta el gobierno nacional, el cual consiste en la 

elaboración del Diccionario Kamarakoto, al respecto los informantes claves 

afirman: 

 

 Por medio de esta Misión se tiene un proyecto para realizar el Diccionario 

Pemón Kamarakoto, en el cual se debe hacer la recolección de las palabras y su 

significado, luego hay que ir consultando los avances con los miembros de la 
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comunidad, líderes comunitarios y ancianos. (Línea 207). 

 

En estas comunidades existe el interés por trabajar en el fortalecimiento de 

su lengua para que no se pierda, es por ello que se observan los diferentes 

esfuerzos sobre todo en los educadores en prepararse e involucrarse en los 

proyectos planteados por la Misión Cultura, que permiten la investigación en 

función de darle valor a su cultura.  

 

Es elemental destacar que los conocimientos adquiridos por milenios de la 

etnia Pemón, han sido por la palabra hablada y por medio de la observación que 

les ha permitido a los integrantes de este pueblo sobrevivir en el transcurrir de los 

tiempos y conservar sus tradiciones culturales, mitos, creencias  y modos de 

producción. Para ellos es más importante la palabra hablada que la escrita, ya que 

por medio de ésta se enseña y se adquieren compromisos, es aquí donde reside la 

importancia que tiene la lengua para ellos. Por medio del la palabra hablada, la 

observación, el aprender haciendo y la disposición a escuchar, forman parte de la 

formas tradicionales de la enseñanza del pemón, la cual debe considerarse en el 

diseño curricular de la escuela. 

 

6.1.3.7 Aspecto Económico  

 

El pueblo pemón kamarakoto, ubicado en el área de estudio, depende 

económicamente del turismo como: prestadores de servicios, empleados de las 

diferentes operadoras turísticas, comerciantes y artesanos; además realizan 

actividades como la siembra en el conuco, la caza y la pesca los cuales no son 

aprovechados con fines directamente económicos sino para el consumo familiar y 

en algunos casos para la venta. A continuación las diferentes opiniones agrupadas 

en subcategorías, que describen la manera como estos habitantes aprovechan sus 

recursos y las nuevas opciones que ellos consideran que se deberían tomar en 

cuenta para mejorar su economía. 
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6.1.4 Actividad Turística 

 

El turismo es una actividad socio-económica que, a través del uso de los 

recursos naturales, humanos y financieros, va a permitir que la comunidad 

receptora mejore su calidad de vida o simplemente subsista si se trata de una 

región o sector con una economía deprimida. En cuanto a esta actividad, algunos 

integrantes de estas comunidades indígenas afirman que, aunque ha impactado de 

manera negativa en su cultura, para ellos el turismo es la base de su economía  y 

están conformes con él: 

 

Estoy encantado con el turismo, es nuestra economía. (Línea 60).  

 

Es bueno porque, gracias a él, logramos adquirir dinero y hemos podido 

conocer personas de otros países, y las personas de aquí han aprendido diferentes 

idiomas gracias al contacto con el turista.  (Línea 556).  

 

Estas personas se encuentran identificadas con esta actividad y con el 

aprendizaje que reciben de ella y han buscado la manera de capacitarse en el área 

del turismo, porque están claros que su economía gira alrededor de ella: 

 

He hecho cursos y talleres de sensibilización y capacitación turística, de 

computación, comida rápida, costura y bordados, geografía turística. (Línea 548). 
 

En este sentido, se observa la necesidad de instruir por medio de la 

educación formal a los integrantes de las comunidades indígenas de Kanaimö y 

Kamarata. La LOT en el Artículo 73, especifica que el Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los ministerios con competencia en la materia, deberán elaborar 

los planes y programas tendientes a la formación turística de los ciudadanos y 

ciudadanas en los diversos niveles y modalidades de estudios para ser implantados 

por las distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con la 

finalidad de instruir al alumnado con las actividades del sector. 
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El turismo es una actividad que debe aprovecharse de manera sustentable 

para garantizar que las futuras generaciones puedan gozar de los atractivos 

naturales y culturales presentes en el sector. Es por ello, que la educación en esta 

área debe apuntar hacia el desarrollo de la comunidad conservando el equilibrio 

entre los seres humanos, ambiente y la cultura de la misma. Existen diferentes 

aspectos en torno a la actividad turística en las comunidades indígenas de 

Kanaimö y Kamarata que pueden considerarse en el diseño curricular de la 

escuela como son los siguientes: 

 

Se pudo observar que los integrantes de estas comunidades tienen facilidad 

para aprender los idiomas producto del contacto directo con los turistas, entre los 

idiomas que más dominan están el castellano, inglés, alemán, italiano y francés. 

En el diseño curricular se debe considerar que la práctica en el proceso de 

aprendizaje es fundamental en el área de los idiomas.   

 

Otro aspecto, es que se debe educar con el fin de propiciarles a los visitantes 

o turistas experiencias de excelente calidad, en este sentido un informante clave 

argumenta: 

 

Para mí aquí no se ofrece un servicio turístico de calidad, porque hay 

muchas operadoras que no cumplen con normas de seguridad e higiene. Hay 

muchos guías que son piratas y se han formado poco a poco por la necesidad de 

trabajar en un lugar, donde la alternativa de empleo te la ofrece la actividad 

turística; estos guías han aprendido a través del ensayo y error; pero cuantos 

errores no debe cometer antes de aprender bien y el riesgo que esto significa para 

el turista y hasta para la misma operadora que los emplea. (Línea 356). 
 

Según las observaciones realizadas en el sector, los jóvenes tienen 

inclinación hacia el trabajo como guía turístico, y deben dárseles las herramientas 

teórico-prácticas necesarias para garantizar un servicio de calidad, donde se le 

muestre al turista o al visitante no sólo los atractivos naturales sino su cultura 
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propia. Desde la escuela se pueden formar los guías bajo un enfoque de 

sustentabilidad, que implique la utilización racional y la protección de los 

atractivos naturales y culturales de su sector. 

 

Una realidad expuesta por un informante clave es que existen tarifas altas, 

que no justifican el valor de lo que ofrecen en alojamiento, restauración y en 

excursiones; la aceptación de turistas es superior a la capacidad que se puede 

ofrecer en alojamiento y excursiones, así como también existen guías sin 

certificación. En  este sentido, se debe crear consciencia ética entre los educandos, 

tanto para lograr el aprovechamiento económico sin deteriorar el ambiente y la 

cultura como  para garantizarle un servicio turístico al turista de acuerdo a sus 

expectativas y este pueda llevarse una experiencia positiva del destino y de sus 

habitantes. 

 

 Opino que este es un destino muy caro y algunos campamentos prestan un 

mal servicio, me di cuenta por ejemplo que una vez estaba esperando a alguien en 

un campamento y vi que estaban aceptando más personas turistas de las que ellos 

podían recibir o más de la capacidad y vi que eso era muy incomodo para el 

turista que paga un alto precio y esta recibiendo menos de lo que espera. (Línea 

635). 

 

Me doy cuenta que en el aeropuerto hay personas que venden excursiones a 

los turistas y venden a un precio muy elevado superior al porcentaje de lo que 

cuesta y eso para mi, es como una estafa hay que ser concientes si no el turista no 

viene más. (Línea 640). 
 

Asimismo, los informantes clave argumentan que existe la necesidad de 

formarse en el área del turismo como una alternativa de superación de acuerdo al 

aprovechamiento de sus potencialidades representadas por sus escenarios 

naturales y sus atractivos culturales característicos de la etnia Pemón (Figuras 28 a 

la 45): 
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Los indígenas deben formarse más en el área de turismo, para que aprendan 

a administrar sus recursos, sepan aprovecharlos de manera sustentable y que eso 

les ayude a prestar un servicio de calidad y no por el simple hecho de llegar a ser 

quizás un patrón o jefe, va más allá de eso tiene que ver con sus capacidades, la 

manera de cómo aprovecharlas para su beneficio económico y hacer que todos los 

que trabajen aquí, bien sea en turismo o en otra actividad, lo hagan de manera 

consciente respetando la naturaleza y su propia cultura. (Línea 365). 

 

La modalidad de turismo que se desarrolla en este sector es el ecoturismo. 

Según las observaciones, los turistas y visitantes viajan motivados en búsqueda 

del disfrute de sus atractivos naturales y en este caso los culturales también, pero 

no con la misma intensidad que sienten por conocer el medio natural. De aquí 

surge la necesidad de promover el fortalecimiento de su cultura para que puedan 

ser aprovechados en el turismo, promoviendo la participación activa de los 

miembros de estas comunidades; es por ello que la combinación entre la 

educación intercultural bilingüe y la orientación del aprovechamiento de los 

elementos de su cultura en la actividad turística es indispensable para la 

conservación del patrimonio cultural de esta etnia: 

 

También podemos aprovechar nuestra cultura, muchos turistas vienen por 

acá en busca de saber cómo se hace el picante, el casabe, pero nosotros no 

aprovechamos esto. (Línea 192).      

 

Otra actividad también, se refiere a nuestra cultura, los jóvenes deberían 

conformar grupos para danzar, cantar siempre en la comunidad y la muestren a los 

turistas, hace falta rescatar nuestros valores no explotamos lo que es nuestro. 

(Línea 407). 

 

El que estas comunidades tengan conocimientos de su localidad y de su 

cultura, les ayudará a fortalecer su patrimonio cultural, permitiéndoles ampliar su 

oferta turística en cuanto al aprovechamiento de los atractivos culturales, 
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beneficiándolos  económicamente.  

 

El fin de la Escuela Técnica es la formación integral en, por y para el trabajo 

productivo y la vida en familia y en sociedad. Se fundamenta en premisas como: 

la necesidad de conocimientos y ponerlos en practica, los saberes y experiencias 

como base del aprendizaje, la investigación y la motivación interna más que la 

externa. (MED, 2006b). En este sentido, el turismo es una actividad 

multidisciplinaria y se deben definir las menciones de acuerdo a las necesidades 

de formación en que se quiera preparar a los estudiantes acorde a la realidad 

turística en que se encuentran inmersos, pueden ser en el área administrativa, 

guías turísticos, promotores culturales y del medio natural, restauración, entre 

otros.  
Figura 28. Kavac, Campamento Kavac, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Laguna de Canaima, vista aérea, 2006. 
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Figura 30.  Salto El Hacha, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Salto El Sapo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Río Carrao, vista aérea, 2006. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 65

Figura 33. Río Carrao, atardecer 2006. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Río Carrao y el Tepuy Waikin, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Salto Ángel. 2005. 
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Figura 36. Turistas en el Salto Ángel, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Auyantepey, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Auyantepuy, tipo de flora en el 2005. 
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Figura 39. Kanaimö, acto cultural en las instalaciones del Campamento Hoturvesa, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Kanaimö, acto cultural en la Casona, 2006. 
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Figura 41. Arquitectura  Pemón, 2006. 
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Figura 42. Artesanía Pemón, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Kumache picante Pemón, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Sembradío en un conuco, 2006. 
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Figura 45. Yuca amarga rallada para la realización del casabe, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.1 Posibles actividades alternativas  

 

En las comunidades indígenas objeto de estudio, por su limitado acceso 

existen problemas en cuanto a la adquisición de los productos alimenticios y 

cuando éstos llegan a la mano del consumidor tienen un precio elevado por el flete 

agregado por su transportación que puede llegar a ser hasta cuatro veces el valor 

del producto. Los informantes argumentan que traer a estas comunidades 

conocimientos sobre nuevas maneras de aprovechar los recursos naturales que 

poseen, para producir alimentos para este sector sería algo realmente 

indispensable y beneficioso, lo cual les permitiría mejorar su calidad de vida. 

 

Pienso que deberíamos tener otras alternativas porque la mayoría de los 

productos que utilizamos vienen de afuera; buscar alternativas de cultivo. (Línea 

190). 

 

Aquí existen muchos problemas en cuanto a los alimentos traerlos de afuera 

es muy costoso y opino que debe haber una manera de solventar esto, imagino que 

la plasticultura, la piscicultura, cultivos organopónicos, que sirven como 

alternativa para atraer al turista y a la vez soluciona lo de la alimentación para 
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todos. (Línea 655). 

 

Estas personas sugieren posibles alternativas que se pueden utilizar para su 

desarrollo económico local porque han visto otras experiencias que se han 

realizado en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, donde habita el 

pemón teurepan en la comunidad indígena de Kavanayen (Figura 46), la cual 

realiza cultivos de vegetales, a través de prácticas agrícolas orgánicas: 

 

Aún existe el conuco pero hay muchas cosas que ahí no se pueden sembrar 

como papas, cebollas, caraotas, hortalizas y si la tecnología del conocimiento de 

hoy nos ayuda es mejor. Existen como unos galpones donde se puede sembrar y 

eso es beneficioso para la comunidad en el futuro. (Línea 398). 

 
Figura 46. Kavanayen, plasticultura 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas comunidades sugieren también la práctica de la pisiculutura, es decir, 

la reproducción de peces, en pozos hechos por el hombre o en ríos. En estas 

comunidades, a pesar que están rodeadas de diferentes ríos y que poseen 

necesidades alimenticias y problemas con el transporte de alimentos aún no se ha 

realizado ningún estudio al respecto, para garantizar que la mencionada práctica 

sea factible. 
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En la comunidad de Kanaimö, se inició el año pasado con la lombricultura; 

integrantes de la comunidad, por medio de la capacitación del INCE-Bolívar, 

realizaron las prácticas y la experiencia fue positiva en el sentido que lograron 

reproducir la lombriz californiana y realizar un pequeño huerto cerca de donde se 

está construyendo la escuela técnica y realizaron el cultivo de vegetales como el 

tomate, pepino, perejil, berenjena; lo que permitió a los participantes darse cuenta 

que existían otras maneras de producir alimentos. Lo negativo de la experiencia es 

que no se le dio continuidad porque dicho trabajo requiere de diferentes 

materiales, entre ellos el estiércol que por la dificultad del acceso para traerlo, 

hizo que no se siguiera trabajando. Es importante resaltar que aún existen 

personas que crían estas lombrices (Figura 47 a la 49), y tienen pensado 

reacondicionar el espacio antes dispuesto para que no se pierda el esfuerzo 

generado cuando se realizó el curso con el INCE-Bolívar. 

 

Las escuelas técnicas tienen incidencia en el sector productivo y con 

propiedad en las escuelas granjas y agropecuarias, el considerar las alternativas 

que los informantes clave expresan para su desarrollo económico, a través de 

nuevas opciones de obtención de alimentos, articularía la educación y la 

investigación con el sistema de producción de la comunidad, fortaleciendo su 

economía.  En otro orden de ideas, una sugerencia que ha dado un informante 

clave es la reutilización del área afectada por el conuco, para que la tierra tenga 

algún uso y no sea abandonada por no contener los nutrientes suficientes para el 

cultivo: 

 

 Por otro lado considero que deben hacerse estudios para la reutilización del 

conuco; hay gente que han pasado toda su vida trabajando en conucos; lo que 

quiere decir que han pasado toda la vida quemando y talando; y cuando pasan ya 

por lo mucho 5 años ya el conuco no les es productivo y se van a otro lugar hacer 

otro; pienso que hay que buscar la manera que esas tierras vuelvan a ser 

productivas y que la comunidad pueda hacer uso de ellas y sería una buena idea 

para que se creen programas educativos que apoyen a la reutilización de estas 
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tierras. (Línea 332). 

 

Actualmente, existen muchas tierras improductivas a causa de este tipo de 

producción del indígena, realizar los estudios pertinentes en cuanto a la 

reutilización de este suelo afectado y sobre las alternativas de producción de 

alimentos expuestas anteriormente por estas personas e integrarlos a los 

programas educativos, podría ser una opción para la innovación en estas 

comunidades permitiéndoles aprovechar al máximo cada uno de sus recursos. 

 

 
Figura 47. Preparación del Lombrihumus, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Muestra de Lombriz Californiana, 2006. 
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Figura 49. Familla cautivadora de la Lombriz Californiana, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

De las entrevistas abiertas realizadas a nueve integrantes pertenecientes a las 

comunidades indígenas de Kanaimö y de Kamarata, surgieron cuatro categorías 

con sus respectivas subcategorías, de las cuales emergieron los diferentes aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos que pueden ser incorporados en el 

diseño curricular de la Escuela Técnica Eco-Turística de Canaima: 

 

• Ambientales: el desarrollo de la actividad turística ha impactado en el 

ambiente en cuanto a las vías fluviales, la regeneración natural de los 

árboles, la capacidad de carga no controlada, además de las prácticas 

indígenas relacionadas con la causa de los incendios forestales, la 

disminución de los peces por la pesca con barbasco y la disminución da la 

palma de moriche por la deforestación para la construcción de la vivienda, 

son aspectos que a través de una educación ambiental que permita 

internalizar el valor económico de sus recursos naturales y la importancia 

de su conservación a los educandos podría ser una estrategia para 

reinvertir la contaminación estimulando a la búsqueda de solución a los 

problemas ambientales por medio de seminarios de investigación.     

 

En otro sentido, los integrantes de estas comunidades indígenas 

poseen conocimientos ancestrales directamente relacionados con las 

plantas medicinales, es decir un conocimiento etnobotánico que debe 

dictarse en la escuela, porque permite comprender la ecología, la 

conservación y el aprovechamiento de las plantas a la vez que refuerza la 

cultura.   

 

• Sociales: en estas comunidades existe un desinterés en los asuntos de la 

comunidad, la participación comunitaria es deficiente, y el aumentar la 

participación a través de una educación permanente por medio de 

colectivos integrales comunitarios, acercaría a la comunidad con la

 74
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 escuela, permitiendo mejorar los aspectos relacionados con la educación, 

salud, economía, entre otros. 

 

Uno de los problemas en la sociedad Pemón, son los de los 

adolescentes relacionados con las bebidas alcohólicas, las drogas y el 

embarazo precoz. En este sentido, la escuela es un espacio de salud y debe 

estar orientada a la prevención, protección y defensa de la integridad de los 

adolescentes a través de una educación sexual, física y deportiva 

apoyándose en los elementos creativos de realización humana como lo son 

el trabajo y el juego.     

 

En otro sentido, la familia forma parte de un papel importante en la 

educación básica en el hogar, basada en los principios de escuchar, 

observar, manipular, imitar, tocar e intercambiar, lo cual es su pedagogía 

ancestral, que debe ser considerada para la enseñanza desde la escuela.    

 

• Cultura: En el pueblo pemón kamarakoto han existido cambios culturales 

producto de las religiones, la educación occidental y el turismo, en este 

sentido la educación debe fortalecer lo propio con un régimen intercultural 

bilingüe, atendiendo las particularidades socioculturales, valores y 

tradiciones. Los conocimientos ancestrales provenientes del saber antiguo 

de la comunidad representado por los abuelos son los indicados para 

revitalizar la cultura a través de los nichos culturales lingüísticos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La formación debe estar orientada hacia la vida y la enseñanza para 

la convivencia a través de los valores que son principios de conducta, 

además debe buscarse el fortalecimiento de sus creencias para permitirle al 

educando comprender el mundo mágico pemón y su espiritualidad 

ancestral.    
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En este contexto el educador debe ser hablante de la lengua pemón y 

conocedor de su cultura y del entorno natural, para poder garantizar una 

educación intercultural bilingüe.  

 

• Económicos: la formación debe ser integral en, por y para el trabajo 

productivo y la vida en familia y en sociedad. Se fundamenta en la 

necesidad de utilizar los conocimientos y las experiencias como base del 

aprendizaje, la investigación y la motivación interna más que la externa: 

ésta es la finalidad de una escuela técnica. En este sentido, resulta 

pertinente que se enseñe turismo de acuerdo a las necesidades del sector, 

bajo el enfoque del desarrollo endógeno y sustentable para las 

comunidades, tanto para garantizar la conservación de sus atractivos 

naturales y culturales, como para brindar servicios de calidad a los turistas 

y visitantes, permitiendo que éstos tengan experiencias positivas del 

destino Canaima. 

 

Además, los informantes expresan que se puede diversificar la 

economía del sector, a través de nuevas alternativas de producción como lo 

son la piscicultura, los cultivos organopónicos, la plasticultura, la 

reutilización del espacio de los conucos improductivos, los cuales les 

permitirían aprovechar no solo sus recursos naturales y culturales para la 

actividad turística sino buscarle solución a los problemas presentes en 

cuanto a la producción de alimentos. 

 

Estos aspectos que surgen de los informantes clave coinciden con lo 

expresado por algunos educadores indígenas del pueblo pemón:  

 

La educación que queremos está fundamentada sobre los principios básicos 

de la sociedad que deseamos construir. Que sea conocedora de nuestra historia, 

cultura, tradición e idioma como pemón venezolano; enseñando con los 

conocimientos ancestrales (para que valoremos a nuestros sabios) y los 
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conocimientos científicos actuales de la sociedad mundial; con sentido de 

pertinencia a nuestra sociedad y dueños de nuestro territorio, de nuestro 

conocimiento, cultura y destino. (MED, 2001: 33). 

 

En este sentido, se refuerza la presente investigación cuando en la misma se 

indica, de acuerdo a las opiniones de los informantes clave, la importancia del 

pueblo pemón kamarakoto en conservar su cultura y de mantener su idioma, a 

través de la incorporación en el proceso de aprendizaje del alumno, del saber más 

antiguo de la comunidad, representado por los abuelos. Es por ello que para lograr 

el mencionado propósito, los esfuerzos deberán estar orientados hacia la 

integración y participación de estas personas en el proceso educativo, con el 

apoyo primero de los miembros de la comunidad, de los entes gubernamentales y 

no gubernamentales en la implementación de programas y proyectos que ayuden a 

conseguir el tipo de enseñanza que ellos quieren, donde cada alumno valore su 

cultura y la difunda a los otros miembros de su comunidad y a los que no 

pertenecen también. La educación que quieren los indígena pemones se presenta 

en el trabajo realizado por el MED  de esta forma: 

 

En esencia, la educación que queremos que se implante en las niñas y los 

niños es aquella que les permita el desarrollo de sus potencialidades, que le 

garantice ser miembro de una familia, de una colectividad, ser una persona 

productiva, inventora de técnicas y creadora de sueños. (p, 34). 

 

Esta opinión concuerda también con lo expresado por los informantes clave 

de esta investigación, donde se evidencia que para estas comunidades es 

primordial aprovechar su habilidad humana y sus potencialidades culturales y 

naturales, lo cual les permitirá ser productivos e innovadores. Es por ello que la 

educación debe considerar el contexto en que ellos se desenvuelven, en este caso 

el turístico y el de la búsqueda de nuevos conocimientos a nivel de producción 

alimentaria que les permitan mejorar su nivel de vida respetando su ecología y 

cultura. 
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Ahora bien, ya mencionados los puntos en que coinciden ambos trabajos se 

puede decir que la elaboración del diseño curricular para la escuela técnica en 

Kanaimö, a través de procesos participativos, permitirá al pueblo pemón 

kamarakoto tener la oportunidad de decidir el tipo de educación formal que 

desean en sus comunidades, tomando en cuenta los aspectos de su entorno 

presentados en este estudio y que ellos consideran importantes para el 

aprovechamiento sustentable.  

 

Dichos aspectos se encuentran representados por el potencial turístico 

presente en el sector, el cual está conformado principalmente por los atractivos 

naturales ubicados dentro del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, los 

atractivos culturales propios de la cultura pemón kamarakoto. Además, el rescate 

y la valorización de la cultura étnica, la conservación del ambiente y la búsqueda 

de nuevas alternativas de desarrollo económico, tales como nuevos cultivos 

permitirán fortalecer la identidad cultural de estas comunidades.  

 

Estos son algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta para lograr una 

construcción curricular cónsona con la realidad presente en el sector, y a su vez 

ofrece la oportunidad de convertir a la Comunidad Indígena de Kanaimö en un 

centro piloto para la integración y desarrollo de otras comunidades indígenas del 

país, que deseen a través de la educación mejorar su nivel de vida de acuerdo a sus 

propias necesidades humanas y económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

Se hace necesario que el equipo de trabajo en construir el diseño curricular 

para la Escuela Técnica Eco-Turística de Kanaimö, considere la presente 

investigación, que es una especie de diagnostico donde se expresan algunos 

aspectos ambientales, socioculturales y económicos que se pueden incorporar en 

el mismo, los cuales deberán profundizar para abordarlos y trabajarlos con estas 

comunidades, para darle forma a todos los componentes que conforman un 

currículo: 

 

• Perfiles del ingresado, del egresado y del educador. 

 

• Áreas de estudio o líneas curriculares. 

 

• Materias en orden lógico-secuencial. 

 

• Módulos de tiempo en los que está dividido el currículo. 

 

• Carga horaria por materia y por área. 

 

Por lo multidisciplinario que será el diseño curricular, se hace necesario que 

el equipo de trabajo, cuente con profesionales de experiencia en comunidades 

indígenas y diseños curriculares, además estén formados en las siguientes áreas: 

          

• Antropología 

 

• Psicología Social 

 

• Sociología 
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• Turismo y Hotelería 

 

• Conservación Ambiental 

 

• Educación 

 

• Administración de empresas 

 

• Ingeniería Agrónoma 

 

En el proceso de diseño curricular, se recomienda que estén presentes en el 

acompañamiento técnico del trabajo con las comunidades, personal adscrito al 

MED como lo son los pertenecientes a las Direcciones de Curricula, Escuelas 

Técnicas, Educación Indígena e Intercultural Bilingüe de la zona educativa del 

estado Bolívar, además del MINTUR, todos en representación del Estado y para 

dar fiel cumplimiento de lo establecido en la CRBV, la LOPCI y en la LOT  en 

materia de educación. Además, como las comunidades se encuentran bajo la 

jurisdicción del Parque Nacional Canaima, cuya máxima autoridad radica en el 

Instituto Nacional de Parques INPARQUES, el mismo deberá estar presentes en 

todo lo que acontece en el contexto de construcción curricular. 
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