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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO 

XXI EN CIUDAD GUAYANA (VENEZUELA). 
 

Luis Alberto D’aubeterre Alvarado1  

 

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar procesos de participación político-

comunitaria de dos Consejos Comunales en Ciudad Guayana (Venezuela), desde la 

perspectiva de construcción de una nueva ciudadanía para el “Socialismo del Siglo XXI” 

propuesto por Hugo Chávez. Metodológicamente, es un estudio de campo, etnográfico, con 

observación participante durante 4 años, cuya perspectiva epistemológica es transdisciplinar/ 

compleja (psico-socio-antropo-histórico-político), mediante interpretación semio-discursiva 

de la cotidianidad y del sentido común locales, con 14 entrevistas extensas a Consejeros de 2 

comunidades participantes. Las principales conclusiones apuntan para: 1) graves 

contradicciones psico-socio-político-económicas originarían la actual crisis local/ nacional. 2) 

Los Consejos Comunales han perdido aceleradamente sus competencias en la 

coadministración de las Misiones, apelando a un pragmatismo básico para resolver 

contingencias vitales cotidianas, sin proyecto social de vida trascendente (“Socialismo del 

Siglo XXI”). 3) Habría desmoronamiento de Derechos civiles y políticos básicos, 

propendiendo a una construcción de ciudadanía por vía reactiva: “desobediencia civil”, 

prevista en la Constitución de 1999. Dialógicamente, ello conllevaría tanto a marginalidad 

como a insurgencia socio-política. 4) Las Identidades sociales confeccionadas maniqueamente 

desde el discurso político oficial estarían des-configurándose con el agravamiento de la “crisis 

humanitaria” del país. 

Palabras Clave: Ciudadanía. Socialismo del Siglo XXI. Venezuela.   

 

Abstract: The objective of this work is to analyze processes of political-community 

participation of two Communal Councils in Ciudad Guayana (Venezuela), from the 

perspective of building a new citizenship for the "XXI Century’s Socialism " proposed by 

Hugo Chavez. Methodologically, it is a field study, ethnographic, with participant observation 

for 4 years, whose epistemological perspective is trans-disciplinary / complex (psycho-socio-

anthropo-historical-political), through semi-discursive interpretation of everyday and common 

sense With 14 extensive interviews with Councilors from 2 participating communities. The 

main conclusions point to: 1) serious psycho-socio-political-economic contradictions would 

originate the current local / national crisis. 2) The Communal Councils have rapidly lost their 

competencies in the co-administration of the Missions, appealing to a basic pragmatism to 

solve everyday life contingencies, without social project of transcendent life (“XXI Century’s 

Socialism"). 3) There would be a disintegration of basic civil and political rights, favoring a 

construction of citizenship by reactive means: "civil disobedience", foreseen in the 

Constitution of 1999. Dialogically, this would entail both marginality and socio-political 

insurgency. 4) The social identities made manically from the official political discourse would 

be disintegrating with the worsening of the "humanitarian crisis" of the country. 

Keywords: Citizenship. XXI Century’s Socialism. Venezuela.  
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Introducción 

 

Reflexionar sobre la manera como se ha construido la realidad socio-política de la vida 

cotidiana en Ciudad Guayana durante estos últimos 5 años, en función de construir la nueva 

ciudadanía del Socialismo del Siglo XXI propuesto por el ex Presidente Hugo Chávez, 

implicaría un denso y complejo trabajo investigativo interdisciplinario que aún está por 

realizarse. No obstante, ofrecemos aquí un esbozo de análisis incompleto sobre algunos 

procesos psico-socio-políticos  registrados en varias escenas vividas durante un trabajo de 

campo realizado en el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana de la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana (Venezuela), entre 2010 y 2014, con dos 

Consejos Comunales, uno urbano y otro rural, de esta ciudad industrial, en el marco de un 

estudio mayor sobre participación política y construcción de ciudadanía.  

Primeramente, digamos que Ciudad Guayana es un caso atípico y sintomático de una 

urbe industrial planificada y construida en el estado Bolívar, al Sur de Venezuela, en el marco 

de un plan estratégico de desarrollo regional basado en una teoría económica francesa en boga 

durante los años ‘60: los Polos de Desarrollo (Perroux, 1965). Dicho Plan fue iniciado por el 

Estado venezolano bajo la dirección de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)2, que 

debía hacer una demostración ejemplar de eficiencia y modernización democrática de la 

política del Gobierno presidido por Rómulo Betancourt, cuyo objetivo fundamental fue el 

desarrollo tecno-económico y social de la Región Guayana, la cual se convertiría en el nuevo 

Polo del Desarrollo nacional: base fundamental de la industria pesada del país y alternativa 

no-petrolera de la economía. Desde entonces han transcurrido 57 años a lo largo de los cuales 

el Plan Guayana fue concretándose en medio de políticas de desarrollo dependiente 

auspiciadas por el Estado central, procesos de planificación regional y urbano sumamente 

                                                             
2En 1961, la CVG, dirigida por el Cnel. Ing. Rafael Alfonso Ravard, inició desde Caracas, la planificación 

formal de la Región Guayana, contratando al Joint Center for Urban Studies de la Universi 

dad de Harvard y del Massachussets Institute of Technology, bajo la dirección de John Friedmann (1976). La 

idea fue diseñar con un equipo multidisciplinario, un plan a largo plazo que pudiera servir de marco de referencia 

a los administradores de la Corporación, para la toma de decisiones sobre el desarrollo industrial, urbano y social 

en Ciudad Guayana. El Plan Guayana fue pieza fundamental del discurso político-ideológico del nuevo gobierno 

democrático del Presidente Rómulo Betancourt, electo luego del derrocamiento del Dictador nacionalista Cnel. 

Marcos Pérez Jiménez. Los objetivos del Plan Guayana fueron: a) concentrar la industria pesada cerca de la 

Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), extendiéndose hacia el este en dirección de las áreas residenciales, b) localizar 

las principales actividades urbanas en los sitios más apropiados para su funcionamiento y desarrollo, c) 

desarrollar un sistema de circulación rápido, c) mejorar las áreas y servicios existentes y futuros de la ciudad, y 

d) lograr una alta calidad de diseño, construcción y operación de las nuevas obras. (CVG, Informe Anual, Ciudad 

Guayana, 1963, p.III-68). 
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contradictorios (Peattie, 1987; García, 1976-1987; D’aubeterre, 2011), profundas polémicas 

respecto a la gestión gerencial de la CVG, enormes daños ecológicos irreversibles contra la 

frágil biodiversidad de la selva húmeda y los ecosistemas ribereños de las cuencas del Caroní 

y del Orinoco.  

Un giro drástico de la historia de esta urbe fue su “descevegización”, en 1989, 

(proyecto de descentralización del Estado venezolano), que permitió por vez primera, la 

elección por voto universal, directo y secreto de Gobernadores y Alcaldes, figura ésta, 

novedosa en el país, que regiría la vida política del Municipio. Esto implicó: a) homologar las 

condiciones político-administrativas de Ciudad Guayana con el resto de las ciudades 

venezolanas; b) involucramiento político-comunitario de los ciudadanos en la toma de 

decisiones sobre su ciudad, c) un esfuerzo sistemático de la Alcaldía para construir ciudadanía 

con sentido de pertenencia; d) participación organizada de las comunidades en la cogestión 

municipal y los planes de ordenamiento urbano, mediante Cabildos Abiertos, etc.; y e) 

equilibrio del poder político local, al construir la sede de la Alcaldía del Municipio Caroní, en 

el sector San Félix, como contrapoder cívico frente a la otrora omnipotente y omnímoda 

CVG, cuya Presidencia está en el sector Puerto Ordaz. 

Figura 1: Mapa de Ciudad Guayana (2009), Fuente: http://www.cienciaguayana.com/  

 

Emergencia de la Sociedad Civil contemporánea en Venezuela 

 

Recientemente, hace unas cuatro décadas, comenzó a germinar un proceso 

organizativo vecinal en la sociedad civil venezolana, independiente de los partidos políticos 

tradicionales: las Asociaciones de Vecinos. Si bien las “Asovecinos” tienen vigencia jurídico-

ORINOCO 

CIUDAD GUAYANA 

PUERTO ORDAZ 
SAN FELIX 

http://www.cienciaguayana.com/


Imágenes, conflictos y contradicciones en la construcción… 

173 
 

REALIS, v.6, n. 02, Jul-Dez. 2016 – ISSN 2179-7501 

legal desde 1978 (Ley Orgánica de Régimen Municipal  y Reglamento Parcial N° l, sobre  

Participación de la Comunidad), éstas surgieron a raíz de la descentralización del Estado 

venezolano, a finales de los años ‘80. Fue un proceso clave para edificar espacios y liderazgos 

políticos comunitarios, estableciendo diagnósticos situacionales, análisis y propuestas 

consensuadas de solución a los problemas críticos de cada comunidad. Esto propició el 

aprendizaje colectivo de cogestión de los bienes públicos y la organización socio-política 

en/desde/para las comunidades. En Ciudad Guayana, todo ello comenzó a partir de 1989, con 

la primera elección directa del Alcalde del Municipio Caroní, Clemente Scotto y del 

Gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez; implicando una transformación en las 

relaciones entre la colectividad y el poder local, mediante la municipalización y 

parroquialización de la ciudad.  

Las  Asovecinos formaron un nuevo liderazgo popular, sin duda entremezclado e 

influido por los partidos políticos (en tanto escuelas de formación cívico-ideológica). No 

obstante, fue en la comunidad donde dicho liderazgo encontró el músculo social y la 

legitimidad política, que permitió a las Asovecinos emerger como interlocutores válidos en la 

negociación con el poder político institucional en: Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas 

Legislativas estadales, CVG, Ministerios y otras instancias gubernamentales surgidas en las 

últimas décadas. Esto tuvo continuidad durante los gobiernos del ex Presidente Hugo Chávez 

(y el del actual Presidente Nicolás Maduro), con su proyecto de transformación de la 

estructura socio-económica y política del Estado venezolano, llamado: “Socialismo del Siglo 

XXI”3. No sólo se cambió la denominación de Asovecinos a Consejos Comunales, sino 

también su estatus jurídico-legal. La Ley de Consejos Comunales (2006), modificó 

substancialmente el nivel de participación de este ente comunitario respecto a las otras 

instancias del poder gubernamental: ahora estos forman parte del Poder Popular ubicado en lo 

que sería la “Nueva Geometría del Poder”.  

                                                             

3 Heinz Dietrich, profesor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, fue 

asesor político de Hugo Chávez y escribió la conceptualización del Socialismo del Siglo XXI (2002), analizando 

las tradiciones de la izquierda, las deficiencias del modelo socialista soviético, así como problemas sustantivos 

de la propia teoría de Marx, Engels y Lenin acerca de las instituciones políticas de la transición, la teoría del 

valor-trabajo, la contabilidad del valor en la economía socialista, la significación del desarrollo de las fuerzas 

productivas, la ciencia y la tecnología, y el lugar de la democracia participativa en el nuevo proyecto histórico 

que el ex Presidente Chávez se proponía realizar.  
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Los Consejos Comunales serían el último peldaño una nueva estructura de Gobierno 

centralizado, integrándose a las Comunas que, a su vez, reconfigurarían la geopolítica del 

país, de manera distinta a la establecida en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV, 1999), cuya distribución geopolítica es de 26 estados y su forma de 

gobierno federal es democrática. En esta otra estructura de poder (fuera de la Constitución), 

los Consejos Comunales jugarían un rol ejecutorio de las políticas directamente emanadas del 

Presidente de la República, a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. En 

medio de este dinámico, tenso y contradictorio escenario socio-político-jurídico-ideológico, se 

ha desplegado en los últimos años, la acción cotidiana local y nacional más o menos 

turbulenta, de las organizaciones de los ciudadanos.   

 

Algunos Supuestos teóricos asumidos:  

 

a) Las organizaciones comunitarias, son agentes socio-políticos legítimos 

indispensables, cuya actuación está en función de preservar, consolidar y ampliar  las 

adquisiciones, logros y beneficios históricamente logrados mediante luchas y reivindicaciones 

populares, en un juego de relaciones de poder actuales entre, por un lado: los aparatos del 

Estado, las estructuras político-partidistas, el sector productivo, los medios de comunicación, 

los sistemas de control y represión  social y por otro lado: los ciudadanos, grupos, 

comunidades, etnias, etc., que toman consciencia de sí mismos, de sus posibilidades de 

negociar y disputar parcelas de la realidad con respecto a los otros actores sociales. Esto 

acarrea el entendimiento/posicionamiento crítico de: los juegos de poder, la intencionalidad 

de los actores socio-políticos participantes en dichos juegos y las expectativas/utopías que 

propician la invención de lo social. 

b) La ciudadanía, es un status o condición socio-jurídica, según el cual una persona 

tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad con la cual comparte lengua, 

territorio, historia y cultura. Siendo históricamente evolutiva, debe hablarse de ciudadanía 

tanto en función de juegos de poder entre instancias y actores socio-políticos adversos que 

compiten entre sí, como también del diálogo, negociación y acuerdos que conlleven a una 

formalización política y jurídica relativamente satisfactoria para todo colectivo social. 

Siguiendo a Marshall (1964, 1998), se define la Ciudadanía a partir de tres grandes 

componentes: civil, político y social. 1.- Lo civil, comprende los derechos de libertad 

individual/pública de: expresión/pensamiento, religión/ideología, económicos/ propiedad y 
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jurídico/legal. 2.- Lo político, corresponde al derecho a participar en el ejercicio del poder 

político como miembro de un cuerpo de autoridad o como elector de sus miembros. 3.- Lo 

social, abarca desde el derecho a la seguridad y al bienestar económico, compartiendo la 

herencia socio-cultural y la vida civilizada según los estándares predominantes en cada 

sociedad (v.gr.: sistema educativo y servicios públicos). Por otra parte, al estar estrechamente 

vinculada a los conceptos: nacionalidad, soberanía e identidad nacional, entre otros, la 

ciudadanía constituye uno de los aglutinantes semánticos clave del proceso psico-socio-

discursivo e imaginario de construcción de las identidades sociales y subjetivas de los 

individuos modernos que son requeridos por los Estados-Nación para su auto-legitimación. 

c) El sentido común, constituye tanto un proceso-producto de hermenéutica social, 

cuanto una comunidad de sentidos semánticos compartidos por un grupo humano que posee 

lengua, historia y territorio propios, dentro de cuyos parámetros se inventa la vida cotidiana 

de la gente en un tiempo-espacio históricos determinados. Este se construye y transforma a lo 

largo de la historia de la lengua y hablas de cada  sociedad,  asimilando y  adaptando 

materiales tan diversos como: afirmaciones oficiales, creencias y dichos populares, prejuicios, 

dogmas religiosos, saberes, mitos, ideologías, chistes, juegos, chanzas y chismes, información 

de noticieros, canciones de moda, propaganda, mensajes publicitarios, etc. El sentido común 

permite dar coherencia, credibilidad y consistencia a la realidad social e individual 

(D’aubeterre, 2014).  

d) Identidades sociales, son procesos-productos de confección colectiva de tejidos 

semánticos (narrativas), que permiten delimitar las vestiduras identificatorias tanto del endo-

grupo de referencia (Nostredad), del cual emerge y se nutre el Yo discursivo del sujeto 

(identidad-consciencia subjetiva), como también de la alteridad: aquel “Otro-diferente-que-

yo”(Otredad), cuya externalidad se opone como “objeto-agencia-sujeto” ajeno, extraño, 

impropio. Nostredad y Otredad, en tanto construcciones discursivas identitárias 

indispensables del juego psico-socio-político, permiten construir la ciudadanía. Todas éstas 

son agencias constitutivas del sentido común colectivo que pre-existen histórica y 

culturalmente al individuo, pero se re-elaboran y modifican en las producciones discursivas 

cotidianas de la gente, los medios de comunicación social y las instituciones, como 

experiencia de límites que garantizaría a cada cual, ocupar un lugar identitário relativamente 

estable (aunque cambiante), dentro de las movedizas  relaciones psicosociales de conflicto, 

empatía, colaboración, rechazo, atracción, solidaridad, agresión, etc.,  que individuos y 
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grupos, ponen en juego en la arena socio-política. Las producciones discursivas que 

configuran las identidades sociales (venezolano, guayanés, bolivarense, chavista, opositor, 

etc.), se dan a partir de las prácticas de habla cotidianas que, al referirse a los Otros (Otredad, 

por ejemplo: “ellos, la gente de Puerto Ordaz”, “los pitiyanqui”, “los pelucones”, etc.), o a 

Nosotros (Nostredad, por ejemplo: “nosotros, la gente de San Félix”, “los revolucionarios”, 

los chavistas”, los patriotas”, etc.), circulan, enriquecen, transforman progresiva e 

históricamente, las diversas identidades que existen dentro de un colectivo, en un determinado 

momento de su historia local y/o nacional.  En este sentido, las identidades sociales son 

productos/procesos dinámicos, cambiantes, con profundo anclaje histórico, socio-político, 

cultural, específicas de cada mundo de vida particular (D’aubeterre, 2014). 

e) El imaginario, dimensión social fundacional de la realidad humana que supone la 

capacidad de invención de formas y sentidos que permiten instituir relaciones de orden y des-

orden distintas a lo “natural”. El imaginario no es opuesto a lo real, sino la condición misma 

de su posibilidad, en tanto integra aspectos intangibles (imágenes, representaciones, 

metáforas, ideales, utopías, deseos, entre otros), de la realidad social compartida por un 

colectivo humano determinado. El imaginario colectivo es definido como un magma de 

significaciones fundamentales y fundadoras de significación (Castoriadis, 1975). El 

imaginario en tanto se afianza, se configura en íconos, imágenes de diverso género (acústicas, 

ópticas, cenestésicas), constituyendo un nivel de significación abstracto, distinto al discurso y 

la enunciación. No obstante, para describirlo y comunicarlo se requiere del lenguaje: 

entonces, se inventan las metáforas del mundo. La compleja inter-penetración dinámica de 

estos distintos aspectos y dimensiones antes definidos, que operarían en el proceso de 

intercambios cotidianos psico-socio-políticos, propician la construcción inter-subjetiva 

simultánea de las identidades sociales e individuales, la ciudadanía y la consciencia yoica de 

los actores que se asumen a sí mismos como agentes políticos de una determinada comunidad.  

Podríamos tratar de representarla gráficamente en la Figura 2, la cual, a pesar de sus 

limitaciones de inmovilidad gráfica, habría que imaginarla como una configuración de nubes 

que van difuminándose unas sobre otras, a medida que se desplazan en el tiempo-espacio 

virtual de las relaciones psico-socio-políticas.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

Sobre la metodología empleada 

 

Este trabajo corresponde a un estudio de campo, de tipo etnográfico que supone una 

perspectiva epistemológica compleja y transdisciplinar que, junto con otros autores  

(Martucelli, 2002; Augé, 1993; García Canclini, 1989), propone un drástico giro de la mirada 

antropológica, que va de lo exótico hacia la cotidianidad actual de las sociedades occidentales 

y occidentalizadas  (“sociedades híbridas”).  En este sentido, se participa, describe y analiza 

escenas puntuales de la cotidianidad urbana/rural local, con sus actores, contextos, 

producciones discursivas y encuadres semiológicos específicos, permitiendo destacar 

elementos clave de semiosis social (simbólicos e imaginarios), a fin de comprender el sentido 

común local (creencias, actitudes, configuraciones ideológicas y mitológicas, etc.), expresado 

en el aquí y ahora de las escenas registradas por el investigador durante 1 año, asistiendo a las 

reuniones semanales del Consejo Comunal  “Guayana, Cultura y Libertad” (ubicado en la 

Unidad de Desarrollo UD-145, de San Félix) y, paralelamente, conviviendo 4 años  en el 

fundo “Casa Grande” con los campe-sinos del sector “La Montaña”, participando en sus 

labores y Asambleas comunitarias.  

A la integración del trabajo etnográfico-descriptivo y del análisis interpretativo de 

producciones discursivas y escenarios, en el que se combina la semiología (Barthes, 1970), el 

análisis del discurso (Parker, 1992; van Dijk, 1993; Bolívar, 1994) y la hermenéutica 

(Ricoeur, 1998; Gadamer, 1992), la hemos llamado: micro-etnografía interpretativa. Aquí no 
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se trata de hacer un extenso y profundo retrato hablado de una comunidad, familia o grupo; 

más bien se pretende abordar descriptivamente, algunas escenas de eventos cotidianos que 

tienden a reiterarse periódicamente  con ciertas variaciones, sugiriendo un sentido semántico, 

emocional o político determinado, del cual el investigador propone una interpretación posible, 

ayudada por los elementos discursivos y semiológicos presentes en la escena que construyen 

los actores sociales del lugar y los elementos simbólicos intangibles de su semiosis social 

(Verón, 1996), que impactan el momento histórico hic e nunc.  

Esquemáticamente, el proceso investigativo podría resumirse así: a) Tomar notas, 

fotografiar escenas y/o grabar discursos. b) Describir: espacio/escena, actores, conductas, actitudes, 

actividades, relaciones, patrones/pautas de uso, textos, publicidad, señalización, íconos, graffttis, etc. 

c) Entrevistar  informantes clave. d) Construir Corpus discursivo-semiótico : transcripciones, textos, 

imágenes, etc. d) Analizar hermenéutica/discursiva/semiológicamente el Corpus. e) Redactar 

descripción interpretativa de la escena: sentido común local, semiosis social, creencias y 

configuraciones ideológicas y mitológicas. En cuanto a los participantes-informantes voluntarios :los 

del Consejo Comunal “Guayana, Cultura y Libertad” fueron 16 consejeros (12 mujeres y 4 

hombres) y los del Consejo Comunal del asentamiento Campesino “La Montana” fueron 13 

consejeros (10 mujeres y 3 hombres). Por razones de espacio, en este trabajo se omite el 

análisis de las entrevistas semi-estructuradas de los informantes, que a menudo tomaron forma 

de relatos parciales de sus vidas, sobre todo en el caso de las mujeres líderes de ambos 

Consejos Comunales.  

 

Escenas de la vida cotidiana en San Félix (sector Este de Ciudad Guayana) 

 

5.1.-Escena 1: Reunión del Consejo Comunal “Guayana, Cultura y Libertad” (UD-145: 

septiembre 2010) 

 

Los días martes, a las 7 pm, de casi todas las semanas, se reúnen entre 12-16 vecinos 

de la Unidad de Desarrollo-45 de San Félix. Son Consejeros que lideran el Consejo Comunal 

de esta comunidad: cerca del 90%, son mujeres cuyas edades oscilan entre 24 y 55 años. Los 

pocos hombres que participan con regularidad en estas reuniones, son vecinos con edades 

comprendidas entre 28- 37 años. Estas reuniones, se realizan en una sala abierta techada y 

totalmente enrejada (por problemas de inseguridad en el sector), de la escuela municipal U.E. 

“Juan Vicente González”.   
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Dentro de la escuela, vive la hija de una de las Consejeras, con su pareja, familia y 

perros que sirven de vigilantes de esta escuela, que ha sido robada varias veces en los últimos 

años. Todas estas líderes del Consejo, son maestras que trabajan en escuelas públicas de San 

Félix, con una más o menos larga experiencia en la organización del trabajo vecinal, mucho 

antes de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales. Generalmente, Rosa4 es quien 

preside estas reuniones, estableciendo previamente la Agenda de temas a tratar, aunque a 

menudo surgen problemas que, por su urgencia, deben ser discutidos y resueltos primero. Da 

la bienvenida a todos los presentes (incluyendo al investigador), saludando amablemente a 

cada uno por su nombre, preguntándole a uno por algún pariente enfermo, a otra por la 

familia, a otra colega maestra por algún problema que tienen en su escuela.  

Y así, va pasando de uno en una, prodigando saludos personalizados que denotan gran 

familiaridad y camaradería entre vecinos que se conocen desde hace tiempo. En el caso de 

Miriam, el saludo fue algo más largo, ya que su esposo está hospitalizado desde hace un mes 

en el Hospital de Guaiparo, recuperándose lentamente de una operación. En toda esta larga 

introducción salutatoria, en realidad se produce una rica psico-dinámica grupal en la cual hay 

diálogos espontáneos entre varios de los presentes que informan, opinan, aconsejan, echan 

chistes o recomiendan algo a otro vecino, permitiendo mantener una grupalidad afectiva 

frente a problemas de la vida cotidiana de sus conocidos y amigos. Entre tanto, Josefa va 

pasando el Libro de Actas, para que cada uno escriba su nombre, cédula de identidad y firme, 

al tiempo toma notas de lo que se dice.  

Entramos en Agenta, abordando el problema del aire acondicionado del Dispensario 

Médico de la comunidad, atendido por dos médicos cubanos de la Misión Barrio Adentro que 

viven allí mismo y dos enfermeras venezolanas. Jhony (vocero del Comité de Salud), explica 

que desde hace 3 semanas ha ido varias veces a distintos entes públicos (Dirección de Salud 

del estado Bolívar, Alcaldía Socialista de Caroní y oficina regional de Misión Barrio 

                                                             
4 « Yo soy maestra desde muchacha, que tenía 18 años y… comencé a trabajar en la Escuela Básica Lucila 

Palacios, que está  en Dallacosta, desde 1998. Siempre me gustó dar clases… Lo de meterme a bregar por la 

comunidad lo aprendí de mi tía Josefa: esa sí que era una adeca militante brava, iba a los mítines y la respetaban 

los políticos que la visitaban y todo eso »!...(Rosa : extracto de entrevista 05/07/2010). Rosa es una mujer de 45 

años, madre de 3 hijos, todos mayores de edad. Es abuela de 4 nietos que le han dado sus dos hijas, que ya tienen 

su propia familia y viven en el vecindario. El hijo menor es Guardia Nacional Bolivariano, soltero y todavía 

habita con ella, cuando sale de permiso. Rosa ejerce un liderazgo reconocido por sus vecinos desde que se vino a 

vivir a la UD-145. Es apreciada y respetada por sus compañeros del Consejo Comunal, por “su sentido de 

compromiso y solidaridad humana”…      
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Adentro), y aún no le han dado una respuesta definitiva para reparar dicho aire acondicionado. 

Mientras tanto, una vecina prestó un ventilador para “parapetear la cosa”, pero los médicos y 

la gente que va al Dispensario, protestan. Unos y otros opinan al mismo tiempo: “!No juegue, 

siempre es la misma cosa!”…;¡Pero bueno, si la otra vez llevé a un sobrinito mío para que lo 

vacunaran y tuve que ir a comprar una inyectadora porque se les había acabado!”; “…!ese 

aire va quedarse esperando un buen tiempo!... Si bien, los asistentes protestaban con cierto 

humor, todos expresaron su malestar por las limitaciones de este servicio de atención médica 

primaria, muy cercano para el vecindario, lo cual se conectó con anécdotas críticas de Miriam, 

respecto al servicio médico del Hospital Guaiparo de San Félix, donde está su esposo.  

Finalmente, Rosa puso orden, cerró el tema, recomendando a Jhony, contactar a un 

“camarada” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que trabaja en la “Sala de 

Batallas”5, para que le diera una mano en este asunto. Fue el turno de Margarita, vocera del 

Comité de Economía Popular, quien expuso los preparativos del “Operativo MERCAL” que 

deberá realizarse en una semana, en el la cancha de futbol y beisbol, de la comunidad: “eso 

será el sábado, a primera  hora de la mañana”, para lo cual pidió la participación  de los 

presentes, a fin de “ordenar la cola y evitar el bochinche6 de la gente”.  

Anunció que habría un combo básico (harina de maíz, aceite, margarina, arroz, granos, 

leche en polvo o liquida, jabón azul), carne y pollo, todo por Bs. 2.800 (unos $ 14). José y 

Jhony dijeron que participarían, al igual que Josefa con su hijo mayor, Mary, Margarita y la 

Sra. Berta7. Margarita observó que este sería el 6to Operativo MERCAL8 del año y que la 

                                                             
5Aunque esta figura no existe en la Ley de Consejos Comunales (2006), desde hace unos años 5 años, las Salas 

de Batalla son instancias políticas del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV, gobernante), donde se 

discuten todos los asuntos que conciernen la gestión de los Consejos Comunales pertenecientes a las Comunas 

que se han constituido en estos últimos 4 años, en todo el Municipio Caroní y donde los Consejeros allí reunidos, 

se enteran de los operativos y Misiones que van a beneficiar a sus comunidades, de acuerdo a un cronograma que 

establecen las instituciones gubernamentales y líderes del PSUV que operan en estas Salas de Batallas.  
6 Bochinche: palabra del habla popular venezolana sinónimo de relajo, desorden rochela o conducta social 

impropia, pudiendo ser divertida o violenta, subversiva. 

7La Sra. Berta es una mujer campesina, de 52 años, madre soltera de 4 hijos tenidos de 2 relaciones maritales 

fallidas. Orgullosa abuela de 7 nietos, la Sra. Berta nació en Casanay, un pueblito pobre con vocación agro-

pesquera del estado Sucre, vino a Ciudad Guayana en los años ’70, atraída por el “bom” económico de las 

Empresas Básicas de la CVG. Trabajó en la Siderúrgica SIDOR durante 15 años como obrera de Servicios 

Generales y vive en la UD-145, “desde que construyeron las casitas”. Hace tres años, su hijo mayor fue 

asesinado por unos malandros, cuando salía de una fiesta familiar en su vecindario. “Eso es lo más triste que le 

puede pasar a una madre”… Luego de ser despedida de la contratista de limpieza en la cual trabajó 4 años, desde 

el 2009 se dedica a  vender empanadas, arepas rellenas y jugos que ella misma prepara, cerca del Mercado 

Municipal de Chirica, en San Félix. La dificultad de encontrar harina de maíz a precios accesibles, le ha hecho 

más difícil su tarea, pero “es lo único que ahora puedo hacer”.    
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gente de la comunidad está muy pendiente, debido a la escasez que ha venido presentándose 

últimamente en los supermercados. En general, hubo mucha satisfacción entre los presentes, 

ya que éste es uno de los beneficios comunitarios más apreciados por todos. Al respecto, Rosa 

expresó su molestia por ciertos comentarios negativos que se han hecho contra ella y otras 

consejeras, afirmando que ellas se habrían beneficiado de otros operativos MERCAL, 

comprando varios combos para sus casas, por ser “las que dirigimos este Consejo 

Comunal”… Lo que hizo que varios de los presentes, expresaran su solidaridad: …”!Ay 

mijita, eso es envidia cochina!...”; ¡”Tranquila camarada, que eso es pura paja!”; “…!a 

palabras necias!”...  

El grupo, al tiempo que se hacían varios comentarios sobre esos rumores, se mostró 

solidario con las compañeras Rosa y Margarita. Seguidamente, intervino José, quien trató el 

tema de la organización de los juegos deportivos que la comunidad va a celebrar en su semana 

aniversario, dentro de un mes. Él es maestro de Educación Física, responsable del Comité de 

Deporte y Cultura, por ello se ha venido encargando de estos juegos anuales que desde hace 3 

años, se celebran es la UD-145. 

 

Condiciones generales de co-gestión del Consejo Comunal 

 

 

Durante el año 2010, la gestión de mediación entre los Consejos Comunales y el 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas, la Alcaldía de Caroní, la Gobernación del 

estado Bolívar y la CVG, se desarrollaba con ciertas dificultades y con mayor demora relativa 

respecto a la administración del sistema de Misiones del gobierno central; sobre todo con las 

Misiones más apreciadas por la mayoría de los venezolanos: “MERCAL” (alimentación), 

“Barrio Adentro” (atención primaria en salud con médicos cubanos), “Madres del Barrio” 

(asignación económica a madres necesitadas) y “Robinson” (Educación Básica para adultos). 

Ello, se debió a la fuerte contracción de la economía nacional causada por la caída de los 

precios del barril de petróleo (US$ 40 en enero de 2009, después de haber alcanzado un 

máximo de US$ 140, seis meses atrás). El Presidente Chávez culpó a los bajos precios del 

petróleo, al cumplimiento de los recortes de producción decretados por la OPEP por la 

                                                                                                                                                                                              
8 MERCAL y PDVAL, son acrónimos de dos Misiones creadas por el ex Presidente Chávez. La primera, es una 

red distribución de Mercado popular con alimentos de primera necesidad vendidos a precios subvencionados por 

el gobierno venezolano y la segunda, es un programa parecido al primero, pero gerenciado por la empresa 

petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
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recesión mundial y a la “Guerra Económica” que habría emprendido “la oligarquía criolla 

apátrida” contra su gobierno para desestabilizar al país9. 

 

5.2.- Escena 2: Asamblea de Ciudadanos del Consejo Comunal “La Montaña” (agosto 2014) 

 

Estamos convocados a una Asamblea del Consejo Comunal “La Montaña”, ubicado en 

el Asentamiento Campesino “19 de Abril”, sector La Montaña, Km 12 Vía El Pao, en la 

Parroquia Pozo Verde del Municipio Caroní, a 15 km de San Félix. Este asentamiento tiene 

34 años de fundado y desde hace unos 7 años, ha tenido 3 Consejos Comunales electos. En 

éste, como en la mayoría de los que he conocido, los Consejeros líderes principalmente son 

mujeres, encabezados por Carmen, María, Josefina, la Sra. Petra, Maigualida y Fernanda, 

secundadas por los Sres. Jesús y Luis, quienes son veteranos con varias décadas de 

experiencia en estas lides. Carmen: una joven mujer casada de unos treinta años,  con dos 

hijos pequeños y estudios primarios, desde hace unos 4 años, se ha convertido en la principal 

líder comunitaria de “La Montana”, haciendo un enorme esfuerzo personal y familiar, del cual 

a menudo se queja públicamente, sobre todo cuando recibe chismes sobre su manejo de los 

pocos recursos económicos que se logran con los aportes que hacen los parceleros (Bs. 20 por 

parcela = 1 céntimo de dólar, al cambio actual en el mercado paralelo), cada vez que se 

requiere hacer alguna gestión fuera del asentamiento campesino. Aunque no hay ningún pago 

para el trabajo comunitario, durante toda la semana (incluso, sábados y domingos), Carmen se 

encarga de asistir a todas las reuniones que puede, delegando algunas tareas en los pocos 

colaboradores que tiene entre sus vecinos. 

                                                             
9 A partir del año 2003, la economía venezolana empezó a crecer impulsada por los ascendentes precios del 

petróleo 6 , el presidente Chávez aprovechó esta bonanza para invertir en las llamadas "Misiones bolivarianas", 

programas sociales destinados a los sectores más empobrecidos del país,  incrementando  el gasto público del 

20% al 30% del PIB. Después de ser re-electo con holgura en las elecciones de 2006, Chávez anunció la 

radicalización de su llamada "Revolución bolivariana", declarándola abiertamen-te socialista e inició la 

nacionalización de diversas industrias. Sin embargo, en el 2008, con la llegada de una nueva crisis económica 

mundial, el crecimiento de la economía venezolana se desaceleró por primera vez desde el 2004, creciendo 

4.8%, en comparación con el 8.4% del 2007, a pesar de que el promedio del precio del petróleo fue de 84 dólares 

estadounidenses (US$) por barril. En enero de 2009, el precio del barril de petróleo había bajado a US$ 40, 

después de haber alcanzado un máximo de US$ 140 seis meses atrás. Frente a opiniones de analistas, que 

consideraban que Chávez tendría que recortar el presupuesto de los programas sociales para poder mantenerlos. 

Venezuela entró en recesión, en el primer semestre del 2010 tuvo una contracción económica  del 3.5% y una 

inflación anual de 25.1%. (Otero, 2014; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_Venezuela_de_2009-2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_bolivarianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Venezuela_de_2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares_estadounidenses
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares_estadounidenses
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_Venezuela_de_2009-2010
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Los puntos de la Agenda aparecen escritos en el papelito de la Convocatoria que fue 

entregado en cada parcela y están igualmente escritos en una pequeña cartelera puesta en la 

vía de acceso principal del Asentamiento. El primero es sobre un operativo de MERCAL y 

para ello la comunidad debe organizar la recepción, distribución y control del comportamiento 

cívico de los vecinos. Otro punto de Asamblea es un operativo del gobierno central, de 

distribución de cemento para la autoconstrucción y mejora de viviendas y el 3er punto, tiene 

que ver con el Comité de Tierras, liderado por el Sr. Jesús, que plantea la distribución de unas 

parcelas ociosas a un grupo de personas interesadas en venir a mudarse para este 

asentamiento. El último punto es relativo al problema de la venta del gas doméstico en 

bombonas que venía siendo distribuido entre los parceleros, gracias a un convenio nacional 

con los Consejos Comunales y PDVSA-Gas, pero que debido a la escasez nacional, se ha 

convertido en otro problema cotidiano para todos los ciudadanos.  

La convocatoria fue a las 3 pm, ya son las 3:45 y todavía no ha comenzado, la gente ha 

ido viniendo poco a poco. Hay unas 60 familias que habitan en el asentamiento, lo que 

implica unas 300 personas. Pero en realidad, salvo cuando hay operativos MERCAL, rara vez 

vienen a las Asambleas más de 50-60 personas. En los mejores momentos, comenta Carmen, 

que llegan a asistir unas 70 personas a lo sumo. La gente reunida, se va sentando en las 

banquetas de palo y madera construidas por los hermanos de Carmen, en medio de la arboleda 

de mangos del patio central de una parcela familiar de unas 2 o 3 hectáreas, que ha sido 

dividida en tres casas: la de la mamá de Carmen,  la de Carmen y su familia y la de dos de sus 

hermanos casados con sus respectivas familias.  

Tres son auto-construcciones y una vivienda rural construida hace unos 25 años, 

gracias a un antiguo programa nacional de viviendas económicas para los campesinos, que ya 

no existe. En este modesto galponcito con techo de zinc alto, estructura de palos y piso de 

cemento pulido, con un fogón de leña y un cuartico de depósito, es donde se celebra desde 

hace 2 años, las Asambleas comunitarias, ya que Carmen ha sido re-electa 2 veces en el 

Consejo Comunal, fungiendo de Presidenta de dicho Consejo, aunque el cargo no exista. La 

Asamblea comenzó con el saludo de Carmen a todos los presentes, poniendo un poco de 

orden y disciplina para poder oírse y entender lo que anuncia. Recordó los puntos de la 

Agenda y comenzó informando que tuvo varias reuniones en la Sala de Batallas del sector.  

Carmen informó que se espera que la próxima semana (entre viernes o sábado), la 

gente de La Montaña se beneficie de un operativo MERCAL. La Sra. María preguntó algo 
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molesta: “¿el MERCAL va a ser seguro?”, porque ya hace 15 días se anunció lo mismo y 

dicho operativo no vino. Carmen respondió que ella no podía asegurar exactamente cuándo se 

haría el operativo, pero que cumplía con informar a su comunidad, sobre lo que se dijo en la 

Sala de Batallas en la reunión del jueves de esta semana. El Sr. Arturo preguntó acerca del 

costo de las bolsas MERCAL y si sabía qué contenido o víveres iban a tener estas bolsas del 

MERCAL. Carmen le respondió que a ella le informaron que traería pollo, algo de carne, 

harina Pan, quizás (no era seguro), medio kilo de café, y que tampoco se sabía si habría leche 

en polvo, azúcar y algunas latas de sardinas.  La gente muy entusiasmada, comenzó a 

preguntar al mismo tiempo sobre el costo del MERCAL y Carmen les dijo que el costo 

dependería de la cantidad de productos que trajesen en las bolsas. Podía oscilar entre Bs. 

1.800 y 3.000 (entre $ 9 y $ 15), dependiendo de cuantos kilos de carne o pollo distribuyesen 

en el operativo. Que no podía dar un monto seguro porque eso se sabía a última hora, cuando 

la gente del operativo ya estuviese en el asentamiento.  

En general, los vecinos del asentamiento opinaron quejándose porque ese operativo 

había sido anunciado varias veces en el año y, finalmente, hasta ahora sólo un operativo vino 

a mediados del mes de febrero de este año (2014) y ahora, a finales de agosto, aún no había 

llegado. Finalmente, Carmen preguntó sobre cuántas personas estarían dispuestas “a 

participar en la organización de las filas, los grupos, tomar la asistencia y preparar un 

sancocho para la gente” que estaría desde temprano ordenando el operativo MERCAL. Hubo 

algunas propuestas: la Sra. Felicia, la esposa e hijas del Sr. Arturo, dos de los hermanos de 

Carmen también (Alejandro y Alexis): en total, se anotaron unas 12 personas que 

participarían en el operativo. Todo esto se dio en medio de una discusión muy animada y 

entusiasta, ya que cada vez más hay problemas para conseguir alimentos en los abastos, 

mercados populares y supermercados de los chinos, adyacentes a la Vía El Pao. La discusión 

tomó más de una hora. Carmen tuvo que poner orden para poder seguir con la Agenda de 

puntos de la Asamblea, ya que habíamos comenzado con casi una hora de retardo.  

Carmen abordó el segundo punto de Agenda: la posibilidades de “beneficiar de 10 

sacos de cemento por parcela: el costo del saco sería de unos Bs. 350” Jesús opinó que eso 

sería formidable, ya que el cemento no se consigue desde hace al menos 2 años y que “hay 

toda una mafia que trafica con el cemento desde las cementeras”... Expuso que “desde que el 

gobierno de Chávez expropió las empresas mexicanas del cemento, el cemento desapareció 

de los anaqueles de las ferreterías y cuando se consigue su precio está entre Bs. 750-800 y 
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hasta Bs. 1000”… Mientras que el PVP, subvencionado por el gobierno, es de Bs. 43,50. 

Participaron varios parceleros en la discusión, dando sus opiniones, con bastante molestia por 

la dificultad para conseguir cemento, cabilla y otros materiales de construcción indispensables 

para reparar, ampliar y construir sus casas. Los comentarios giraron alrededor de. Carmen 

retomó la idea del operativo, el cual podría concretarse entre septiembre y octubre, pero 

aclarando que para ello, era indispensable hacer la colecta del dinero, para lo cual Carmen 

pidió que las personas interesadas se registraran en una lista con su nombre, apellido, cédula y 

teléfono, para poder tramitar la compra de un camión que transportaría el cemento hasta el 

asentamiento y, llegado el momento, se distribuiría los 10 sacos por cada parcela.  

Eso supondría que (a 360 Bs. por saco), serían unos Bs. 3.600 por parcela; a lo cual 

habría que agregar Bs. 50 más para pagar el flete del camión del transporte hasta el 

asentamiento “La Montaña”. Es decir que había que contar con unos Bs. 3.700 o 3800 para 

comprar el cemento. El Sr. Fernando opinó que “eso es una ganga”, visto el precio elevado y 

la dificultad de conseguir más de 3 sacos, que él se tuvo que pagar Bs. 1000, la última vez que 

compró. Se cerró este punto con la firma del listado de interesados. Aparentemente, todos en 

la comunidad estaban interesados en dicha compra. Nuevamente, esta larga y animada 

discusión de la Asamblea tomó bastante tiempo (más de una hora) y se dispuso entonces, 

abordar el 3er punto de la distribución de parcelas ociosas del Asentamiento a un grupo de 

personas interesadas. Jesús10, como Consejero responsable del Comité de Tierras y viejo 

conocedor del asentamiento, hizo una exposición de motivos, explicando que serían unas 10 

parcelas, al oeste del Asentamiento y recordó el riesgo de invasión que significa tener esas 

parcelas sin habitar, y que los parceleros siempre han estado preocupados y opuestos a  la 

compra-venta de parcelas por gente que no se conoce, comprando parcelas para venir los fines 

de semana (domingueros), hacer parrillas y tomar aguardiente, sin mudarse ni hacer 

productivas estas tierras.   

                                                             
10 Jesús es un hombre blanco, de contextura fuerte, de unos 60 años, casado varias veces, con hijos grandes y una 

pequeña hija de 2 años. Trabaja en una de las Empresas Básicas de Guayana desde que se vino con su familia 

siendo un muchacho de 18 años. Ha sido líder comunitario de “La Montana” desde que decidió mudarse a vivir 

en su fundo, en la década de los ’80. Todos lo conocen, aprecian y respetan porque siempre ha participado en las 

luchas y reivindicaciones campesinas de este y otros sectores aledaños.  Conoce tanto la historia del lugar como 

la geografía local de los linderos de cada parcela. Por ello, ha sido electo varias veces por la comunidad, para 

dirimir los problemas de adjudicación de las parcelas del asentamiento. “Mira Lucho, esta tierra es bella como 

una hembra... Hay que saber montarla, abrirle el surco, meter la semilla y esperar el fruto. ¡El peo es que la gente 

ya no cree en la tierra!”… (Fragmento de entrevista: 15/04/2014)   
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Esto generó una acalorada discusión, en donde el Sr. Joaquín dijo no estar de acuerdo 

porque no conocía las personas que Jesús estaba proponiendo y pidió explicaciones acerca de 

“¿cómo fue que conoció a esa gente?”. Jesús explicó que algunas personas le eran conocidas 

y otras son familiares de éstas y que todos están dispuestos a venir ante la próxima asamblea 

para exponer sus proyectos de mudanza y hacerse conocer del resto de la comunidad.  Carmen 

intervino preocupada porque supuestamente habría gente del pueblo “19 de Abril” que estaría 

interesada en estas parcelas, pero solamente para beneficiarse de las Misiones y algunos 

programas de Crédito Agrícola del gobierno que tendrían si llegan a obtener una parcela. Y 

que estas personas no estarían interesadas en mudarse ni en trabajar la tierra, sino solamente 

el interés de acceder a beneficios del gobierno y no estaba de acuerdo con que a este tipo de 

gente se le asigne parcelas. Jesús dijo comprender la preocupación de Carmen y los otros 

vecinos, recordándoles que el compromiso del Comité de Tierras es de asegurarse que “los 

beneficiarios de estas parcelas sean personas serias, trabajadoras, honestas y que estén 

dispuestas a mudarse y a trabajar la tierra”. Finalmente, se votó y una mayoría mínima 

aprobó el proyecto de Jesús para que en la próxima Asamblea (dentro de 15 días), estas 

personas vinieran a darse a conocer y explicar sus proyectos familiares para vivir, mudarse y 

poner a producir las parcelas que están ociosas en el asentamiento. Por lo tardío de la hora 

(7:30 pm), y un tiempo de llovia, la gente decidió posponer los puntos de Agenda pendientes 

y Carmen dio por concluida la Asamblea, recordando a los presentes de firmar el Libro de 

Actas, quedando planteado que la próxima Asamblea Comunitaria se realizaría dentro de 15 

días, para tratar el punto de las parcelas ociosas y su posible adjudicación.  

 

5.3: Escena 3: Bodeguita de la Sra. Rosa11 

 

Siguiendo indicaciones de uno de los voceros del Consejo Comunal, al recorrer 

kilómetro y medio de la deteriorada vía de acceso principal de tierra, llena de huecos, del 

asentamiento “La Montaña”, cerca de un enorme y frondoso árbol de Ceiba, se encuentra el 

                                                             
11El caso de esta bodeguita es muy común. En todos los barrios y urbanizaciones populares de Ciudad Guayana, 

ha proliferado la venta ilegal de productos subvencionados por el gobierno nacional venezolano. Este 

“bachaqueo” implica el desvío de productos de la cesta básica, vendidos con sobreprecios que oscilan entre un 

50-150%, a discreción de quien los venda. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa 

oficial de informalidad venezolana pasó de 51% (1er semestre de 1999) a 40,8% (1er semestre de 2014). Esto 

ubicaría a Venezuela en un promedio inferior al de Latinoamérica (47,7%). No obstante, el número de 

trabajadores informales ha crecido notablemente: entre 1999 y 2014 aumentando en 846.275. Se pasó de 

4.434.976 a 5.281.251. Hay pues, cerca de 5,3 millones de trabajadores sin ninguna protección laboral. Al sumar 

esta cifra al número de población desempleada (1.088.876  -INE, 2014-), resulta un total de 6.370.127 

venezolanos sin empleos con calidad (Ragua y Abadí, 2014). 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40
http://www.eluniversal.com/internacional/140605/el-trabajo-informal-en-latinoamerica-afecta-a-130-millones-de-personas
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“Fundo Rosalía”, con una modesta casa rural rosada, ampliada, con cerca de palos y pequeñas 

ventanas enrejadas blancas y muchas matas de trinitarias con flores. En una de las ventanas, 

se hizo una puertecita rectangular de hierro, para despachar productos y se puede ver hacia 

adentro una mesa plástica blanca que sirve de mostrador con productos regulados de la cesta 

básica que, en los últimos años, han desaparecido de los anaqueles de supermercados y 

bodegas populares de Ciudad Guayana: harina PAN, arroz, azúcar, leche en polvo, jabón de 

baño, desodorante, pañales desechables y otros productos que, a veces es posible comprar en 

los MERCAL o en el Supermercado Bicentenario del gobierno, ubicado en Puerto Ordaz, a 

condición de pasar entre 6-8 horas haciendo largas colas bajo el inclemente sol o mojándose 

bajo la lluvia. Esta es la “bodeguita de la Sra. Rosa”, adentro nos sonríe una señora bajita, 

morena, con bastante sobre peso, de pelo negro lacio largo, de unos cuarenta y tantos años. 

Carmen, quien me acompañaba, me presentó a la Sra. Rosa y después de comprarle algunos 

productos con un sobreprecio que osciló entre 100 y 250%, entrando en confianza, me comentó 

que a principios de año pudo montar esta bodeguita, ya que uno de sus hijos es sargento de la 

Guardia Nacional Bolivariana y tiene contactos en la red MERCAL, permitiéndole traer 

mercancía para su casa y, gracias a eso, ha podido “resolverse un poquito la cosa, que no está 

fácil!...”.  

 

Condiciones generales de co-gestión del Consejo Comunal 

  

A principios del 2013, Nicolás Maduro, entonces Vicepresidente, asumió las funciones 

administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del Presidente Hugo 

Chávez. Oficialmente, el Presidente Hugo Chávez muere en el Hospital Militar de Caracas, el 

5 de marzo 2013. Tres días después de su muerte, Nicolás  Maduro asumió la jefatura de 

Estado y de Gobierno como «Presidente encargado de Venezuela», hasta la celebración de las 

elecciones presidenciales extraordinarias. Fue proclamado Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, el 14 de abril de 2013 y, hasta ahora, continua ejerciendo dicha 

magistratura. Durante su primer año de Presidencia, Venezuela comenzó a experimentar una 

hiperinflación causada por  una excesiva liquidez monetaria y un gasto oficial deficitario. En 

abril 2013, la tasa anual de inflación de Venezuela fue de 29,4% y un año más tarde (abril 

2014), la tasa de inflación anual estimada fue de 61,5%: por primera vez en su historia, el 

Banco Central de Venezuela no dio a conocer las estadísticas. El Fondo Monetario 

Internacional afirmó que la actividad económica en Venezuela era incierta y podía empeorar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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ya que "las políticas macroeconómicas realizadas han generado una alta inflación y una 

disminución de las reservas oficiales de divisas". Mientras que el economista Steve H. Hanke, 

del Cato Institut,  publicó un artículo según el cual, en marzo del 2014, la economía 

venezolana tenía una tasa de inflación por encima de 300% y un índice de escasez de 

productos en alza, por encima de 25% de las mercancías. De hecho, desde finales del 2013, 

los productos llegaron a ser tan escasos que casi una cuarta parte de los productos de la 

canasta básica no estaban en los anaqueles de los supermercados y bodegas populares. La 

escasez crónica incluía productos como: medicamentos, alimentos enlatados, pan, papel 

higiénico, leche, legumbres, frutas, hortalizas y harina, así como piezas de automóviles, 

neumáticos, insecticidas, entre otros (Otero, 201412)  

 

Análisis de datos y Escenas  

 

 

En el año 2010,  estuvimos participando en las reuniones semanales del Consejo 

Comunal “Guayana, Cultura y Libertad”, de la UD-145, en San Félix, observando una cierta 

reiteración de rutinas grupales, adecuadas a las contingencias que iban surgiendo en la 

comunidad. Asimismo, entre 2010-2014, se continuó el estudio sobre participación política y 

construcción de ciudadanía, realizando un trabajo de campo el Consejo Comunal del 

asentamiento rural “La Montaña”, ubicado a unos 20 Km. de la otra comunidad estudiada, 

compuesto de modestos campesinos que viven del conuco y la cría de aves, aunque algunos 

jóvenes trabajan en empresas de la zona. A pesar de las diferencias notorias del modo de vida 

de una y otra comunidad, de todo lo registrado resulta posible hacer la siguiente síntesis 

interpretativa: 1) En ambos casos, se reitera la experiencia ya reportada en otros estudios 

nacionales (Centro Gumilla, 2008-2009; Compagon, Rebottier et Revet, 2009), de contar con 

un pequeño grupo de líderes (7-10 personas: mujeres en su mayoría), que se encarga de 

promover, convocar y motivar la escasa participación del resto de los vecinos, a fin de discutir 

distintos problemas de interés colectivo. A pesar que la Ley de Consejos Comunales establece 

la elección de unos 100 Consejeros repartidos en diversas Mesas Técnicas (de: Agua, 

Electricidad, Gas y Energía, Vialidad, Administración, Misiones, Economía Popular, Tierras, 

etc.), que debieran participar en igualdad de condiciones y en función de proyectos y 

                                                             
12 Link: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_del_Gobierno_de_Nicol%C3%A1s_Madur

o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_del_Gobierno_de_Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_del_Gobierno_de_Nicol%C3%A1s_Maduro
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necesidades de la comunidad, en realidad, siempre es un muy pequeño grupo de líderes el que 

decide, actúa, diligencia, coordina, planifica, ejecuta y representa al Consejo Comunal frente a 

las distintas instancias de co-gobierno local y regional (Alcaldía de Caroní, Sala de Batallas, 

Ministerio para las Comunas, Gobernación del estado  Bolívar, los otros Consejos Comunales 

de la Parroquia Pozo Verde, las Misiones MERCAL, PDVAL, Vivienda, entre otras). 2) Si 

bien hay un involucramiento personal de estos líderes comunitarios (afectos o no al “proceso 

revolucionario bolivariano”), que resulta clave para el logro de los beneficios sociales que 

recibe la comunidad; no obstante, el respaldo comunitario que reciben es ambivalente, ya que 

solamente se les reconoce y agradece, cuando logran hacer efectiva la presencia de alguna de 

las “Misiones” del gobierno central (sobre todo MERCAL y PDVAL). 3) La dinámica 

relacional que se establece entre los vecinos-Consejeros implica al menos dos cosas: por un 

lado, una suerte de psicoterapia de grupo en la cual los vecinos descargan parte de sus 

angustias, preocupaciones y frustraciones personales y familiares, compartiendo con los otros 

sus ideas y experiencias vividas, al tiempo que se refuerzan redes de afecto, amistad, apoyo e 

interés compartidos.  

Por otro lado, habría continuidad y reforzamiento formal (jurídico-legal y político) de 

un liderazgo comunal ya existente, con una muy notoria emergencia y participación femenina. 

Sin embargo, lejos de formar parte de un proceso de cogestión política en la toma de 

decisiones en los espacios del poder de “una democracia participativa y protagónica” en las 

instituciones locales de gobierno, los Consejeros se han convertido en mediadores y 

portavoces de los líderes del Partido de gobierno (PSUV), que operan en las Salas de Batallas. 

Hay conflictos, contradicciones e improvisaciones recurrentes en las gestiones y 

negociaciones que deben realizar los Consejeros Comunales, con los militantes-funcionarios 

de los gobiernos local y nacional, todo lo cual a menudo redunda en pérdidas de tiempo, 

frustración y molestia. En estos casos, siempre es necesario “recurrir a una palanca, un 

contacto político conocido para que nos resuelva”…Algunos de los Consejeros afirmaron 

que hay pugnacidad y rivalidad político-partidista con los líderes locales del PSUV en las 

Salas de Batalla, las cuales se han convertido en “alcabalas políticas” que “dependiendo de 

las simpatías o antipatías partidistas”, facilitan o “ponen la tranca” a las gestiones 

comunitarias. 4) La agudización progresiva del desabastecimiento y el encarecimiento de los 

precios de medicinas y productos de la cesta básica (leche, azúcar, harina de maíz, café, arroz, 
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pasta, entre otros), ha hecho que la búsqueda de estos productos sea la preocupación mayor en 

la cual estas personas ocupan la mayor parte del tiempo.  

La gente se queja y protesta frente a los establecimientos, por las largas colas de 4-7 

horas, para al final no poder conseguir alimentos, además del aumento exagerado de los 

precios de la comida y la dificultad de conseguirlos. en San Félix y Puerto Ordaz. Ello ha 

propiciado el auge de la economía informal con productos subvencionados por el gobierno 

nacional que son sustraídos de los depósitos de las Misiones MERCAL y PDVAL por 

funcionarios públicos, para luego ser vendidos con un elevado sobreprecio. A este fenómeno 

delictivo de corrupción y usura, el Presidente Maduro ha llamado oficialmente “bachaqueo”13.   

 

A manera de conclusión  

 

 

Sin duda, los estrechos límites de este trabajo impiden llegar a conclusiones sobre un 

tópico tan denso como la construcción de ciudadanía desde/para la propuesta socio-político-

económica e ideológica que el ex Presidente Hugo Chávez llamó, Socialismo del Siglo XXI. 

En cambio, retomando los presupuestos iniciales del estudio, lo que podemos inferir tanto de 

las prácticas sociales muy superficialmente referidas en las escenas descritas, como algunas 

de las creencias dicotómicas (explícitas e implícitas) emitidas en las producciones discursivas 

de la gente de los Consejos Comunales con los cuales se trabajó durante los últimos años de 

esta década, es que en ellas se despliega todo un campo de graves contradicciones 

psicosociales que caracterizarían la actual crisis social local y nacional (político-económica y 

de gobernanza), que se ha venido construyendo poco a poco, desde el gobierno nacional en 

Venezuela. En este sentido, podemos indicar que: a) Por un lado, la actuación de los Consejos 

Comunales del estudio en tanto agentes socio-políticos legítimos indispensables, muestra que 

entre 2010-2014, han ido perdiendo aceleradamente sus competencias para mediar en la 

administración de las Misiones que hasta hace unos años permitían paliar el 

desabastecimiento y carestía de alimentos de la canasta básica alimentaria.  

                                                             
13 Bachaqueo: término metafórico referido a una hormiga roja grande (Bachaco), depredadora que hace largas 

filas llevando su alimento, empleado para nombrar y calificar la acción ilegal muy común, de personas que 

compran productos a precios subsidiados para venderlos a precios especulativos, o para exportarlos 

principalmente a Colombia, donde el diferencial entre las monedas de Venezuela (Bolívar) y Colombia (Pesos) 

hace la actividad altamente lucrativa para quienes la practican. (Ver : 

http://www.laverdad.com/economia/27034-conozca-como-es-el-negocio-del-bachaqueo.html) 

http://www.laverdad.com/economia/27034-conozca-como-es-el-negocio-del-bachaqueo.html
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Las estrategias y acciones sociales evidenciadas, aunadas a las creencias dicotómicas 

registradas en este contexto popular comunitario, apelan a un pragmatismo básico 

(individual/grupal), para resolver contingencias vitales cotidianas (buscar comida, 

medicamentos y productos de aseo personal donde haya y a cualquier precio, proteger la vida 

de la criminalidad desbordada, etc.), sin que se describa o apele (como en el pasado reciente), 

a un proyecto social de vida como el que anunciaba el “Socialismo del Siglo XXI”, que 

trascienda el aquí y ahora. Por otro lado, lo que parece ser el desmoronamiento de lo civil 

(derechos de: libertad individual/pública; expresión/ pensamiento, religión/ideología, 

económicos, etc.), como de lo político,  (participación  en el ejercicio del poder civil) y de lo 

social, (derecho a la seguridad y al bienestar económico, herencia socio-cultural y servicios 

públicos), no parecería contribuir a la construcción de la ciudadanía más que por la vía 

reactiva de la “desobediencia civil”, (Brewer-Carías, 2004), prevista en la misma Constitución 

de 199914; lo que dialógicamente, conllevaría a una doble condición simultánea de 

marginalidad e insurgencia socio-política. b) En cuanto a las Identidades sociales, en tanto 

proceso-productos de confección colectiva de tejidos semánticos (narrativas), que fueron 

confeccionándose desde el 2004 por el discurso político oficial de la confrontación  (“!Patria, 

Socialismo o muerte: venceremos!” –célebre eslogan popularizado por el Presidente Chávez), 

permitiendo delimitar las vestiduras identificatorias maniqueas, tanto del endo-grupo de 

referencia (Nostredad: “nosotros: chavistas patriotas revoluciona-rios”), como de la alteridad 

(Otredad: “ellos: “traidores apátridas opositores pitiyanquis”), que fueron indispensables para 

la articulación del juego psico-socio-político-ideológico del proyecto chavista; éstas  parecen 

estar desconfigurándose simultáneamente con el agravamiento de la grave “crisis 

humanitaria” general que se ha venido instalando en el país desde finales del 2014 hasta 

nuestros días15. 

En general, el sentido común local (esa comunidad de sentidos semánticos 

compartidos por la gente con la cual convivimos durante este estudio), expresado en el habla 

sencilla de estos Consejeros y de la gente que hacía colas en los operativos MERCAL y 

PDVAL, giró alrededor de “el resuelve” frente a las necesidades más básicas (alimentación, 

agua potable, medicinas, seguridad). A pesar de la insistencia reiterativa de las frases del 

                                                             
14 Artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz 

y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y 

garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.”(CRBV,1999). 
15 Link : https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/la-inadecuada-y-represiva-

respuesta-del-gobierno. 

https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/la-inadecuada-y-represiva-respuesta-del-gobierno
https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/la-inadecuada-y-represiva-respuesta-del-gobierno
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discurso oficial, las imágenes, representaciones, metáforas, ideales, utopías y deseos, 

expresados por los participantes de este estudio, no   se referían a utopías sociales, sino a las 

soluciones de lo más elemental para cualquier colectivo humano. Dialógica y 

contradictoriamente, todo ello parecería redundar de forma simultánea, tanto en: a) una  

despolitización de lo social que comprendería: des-conocimiento, des-crecimiento, des-

entendimiento, des-amparo, del ciudadano respecto a las Instituciones Sociales pudiendo 

conducir a la Anomia, junto con el riesgo latente de un proceso violento de explosión social, 

como respuesta reactiva frente a la ineficiencia de un Estado venezolano, incapaz de 

garantizar los derechos más básicos de sus ciudadanos a la vida, alimento, salud y seguridad. 

Como en: b) la politización reactiva de los mismos ciudadanos quienes, desde la frustración 

de sus derechos y necesidades más fundamentales16, desarrollarían formas de acción colectiva 

que podrían contribuir a una construcción de la ciudadanía reconfigurada mediante la 

“desobediencia civil” (Brewer-Carías, 2004), prevista en el Artículo 350 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela vigente, y activada desde el discurso político 

beligerante de la oposición.  
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