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Q ue rid o  i *̂on Fernando

Aprovecho l a  ve n id a  a Carache de mi hermano H o r a c io  oara  c o n t e s 
t a r l e  su c a r t a  de J , ,n io  C o i n c i d o  con u p te d  en la  i d e n t i d a d  de nu es
t r a s  r e f l e x i o n e s , u s t e d  en e l  ám bito  de l o  urbano, y  vo üara  l a s  ne
c e s i d a d e s  de C arach e  Amba<? son m o d e sta s  y  b a l b n c i a n t e s  i n t u i c i o 
nes s o b r e  un¿í nueva forma de ü r o d u c i r  v c o n v i v i r  Aipbas son p r o d u c t o  
de l a  r e f 1 .e x í í S n , porque no d e c i r  a c a d é m i c a ,  s o b r e  l a  r e a l i d a d  l a t i 
noamericana que m antine a n u e s t r a s  sociedfld<3p misera*; y  d i v i d i d a e ,  
donde e l  b i e n e s t a r  de unos p o c o s  depend» l a  m i s e r i a  de rmachos 
R e f l e x i o n a r  s o b r e  l a  p s e n c i a  de m i e s t r ?  :* 'e a l ld a d , s o b r e  n u e s t r a s  c a 
r e n c i a s  f u e  e l  s e n t i d o  i l l t i m o  de l a  Reforma U n i v e r s i t a r i a  Hoy sa 
bemos ,aunq\ie spa n r i m a r i  ámente , 1 o  q\ie vivimo-s 53»' a v i  z o ra m o s, aunque 
vae:amente ,un camino de t r a n s  forma cñón todO' ep a s í , l a  Reforma U- 
n i v e r s i t a r i a  t e r m i n ó , d i 6  su f r u t o  y  .j’iorp comienza e l  larp-o camino 
de c o n s t r u c c i ó n  Sientoi que ambos e«5tHnos en e l  mismo punto  y  de'ben 
s e r  muchos ras»? ew l o  mismo ? No s e r i a  bueno emnezar a r e l a c i o n a r  
l o  que hoy e s t a  d i s p e r s o  ? P i e n s o  rnte a m edirno  n i a z o  s o l o  t r a t a 
remos de d e s a r r o l l a r  n u e s t r a s  v e t a s , ñ e r o  l a  mina e s  un^ s o l a

c a r i ñ o s  c? í^bníca y  amig:0F ,n a r a  u s t e d  una a b r a z o

PS Le e n v i ó  nueva c o p i a  d -̂̂1 trabaJí'tJO^la a n t e r i o r  e s t a  dem asia
do mal e s x r i t í a



SXPOüieiOH DE MOTIVOS PARA TRAüSPORíáAR LA ACTUAL EüCUELA DE M I- 
QÜIMBAT UH COMPLEJO lítDIPoTRIAL ( AGROINDÜSÍDEIA Y ARíPBSAillA) -  
DE TBGHQLOGIA INTERMEDIA, qUE SIRVA PARA ELABORAR LOS PRODÜCOÍOS 

DEL VALLE Y COláO CENTRO DE FORMACION DE LA JUVEHTÜD CARACHERA.

a )  I H T R O D U O C I O m

En el año 1«98X, una comisión de caracheros elalsoró un papel de 
trabajo con e l proyecto de transforioar la  edificación de Miquis 
bay en una Empresa-Escuela» Tres años después aun sigue la  ta—  
rea pendiente. El objetivo de este trabajo es desarrollar más -  
lso?Gainente las mismas ideas de entonces*

MTÜRALBZA DE LA C R IS IS »

1. -  Ê DUSTRIALIZACIOW **CHüCUTA” . Venezuela siente boy los in i
cios de una c r is is  de su modo de v iv ir  en los últimos decenios» 
La Venezuela Petrolera fundamentó su crecimiento en los ingre
sos progresivos por la  exportación de una riqueza no renovable* 
Los ingresos de divisas permitieron el desarrollo "imitativo** -  
de las industrias básicas (acerot petroquímica, aduiainio, elec
tricidad) y de la  izidust^ia manufacturera o de bienes de consu- 
mo(carros, tejid os, medicamentos e tc .) ,  y  decimos "imitativo" -  
porque solo remedamos el desarrollo industrial de los paises —  
llamados ta le s. (Desarrollados o Industriales)| ya que ello s en 
su proceso de industrialización no solo produjeron tejidos sino 
también (y antes) la  fábrica para hacer tejid o s, no solo acero- 
sino los altos hornos y laminadoras para hacer e l acero t en ca£ 
bio nosotros para hacer un carro, un medicamento o un tejido d¿ 
biamos is^ortar la  máquina que los hacia, y  también gran parte -  
de los insumos (materias primas, partes y piezaja, bienes inter
medios), Por eso, se ha dicho, con razón, que nuestra industria 
lización es "ensambladora", es decir, aquí armamos los produc
tos y  para ellos debemos is^ortar gran parte de la s  partes y  la  
máquina que lo s arma.
En los paises industriales (Europa tanto Oriental como Occiden
ta l,  Japoón y Usa) la  industrialización sign ificó desde e l prin 
cipio la  generación de las industrias de bienes de capital (má
quinas) y la  creación de bienes intermedios elaborados para la  
industria manufacturera. Este modo orgánico de industrializarse



siga ificó  que la  fuerza de traba;)© liberada por la  industa?iali- 
zaolóa tanto del agro como de las formas artesanales fuese recl 
bida por uzia base productiva que se babla aiopliado» por la  crea 
clon de ixidustrias de bienes de capital y  de bienes intermedios 
7 de este modo el deses^leo no aumentó* En cambio en nuestro 
pai8| asi como en todos lo s de América Latina j  0*ercer Mundo» -> 
la  indxistrializaoión "ensambladora” o "chucuta" bizo que e l trg. 
ba;jo de mcbos hombres para hacer determinado producto de una -  
manera artesanal (por e^jes^lo p ilar café o hacer en la  herrería 
una cerradura) fuese reemplazado por una máq\iina que se is^or^a 
ba 7  que hacia el mismo traba;}o con un solo hombre» axxnque en -  
el fondo no era a sí, ya que habían sido necesario muchos hombres 
pero en otros paises (los desarrollados)» para hacer esa máqui
na j  continuar haciendo los repuestost aquí se ahorraban traba» 
;jadores porque el trabajo se iog;>ortaba en forma de máquinat los  
deseo^leados aquí significaban es^leados allá* Solo así podemos 
entender que e l  proceso de ixidustrialización que Venezuela ha 
tenido en los últimos decenios» ha significado dejar sin traba
dlo ú t i l  a una inmensa masa de mano de obra y de cabezas» de —  
obreros manuales e Intelectuales, que a fa lta  de otro destino,-  
han debido engrosar la  frondosa burocracia y los diversos em— -  
píeos « iv ile s  del estado* Aquí estantos desempleados o subemplea 
dos porque importamos un modo de industrializam os que supuso -  
importar trabajo en forma de máquinas» patentes» insumos» partes 
y  piezas» planes de ingeziiería etc*» etc. Pero para que esa for 
ma de e stilo  de desarrollo industrial aunque *'chucuto” funcione 
requiere contar con divisas (dólares) que permitan satisfacer -  
las inmensas necesidades de importación y Venezuela las tuvo y 
en cantidad cada vez mayor por la  venta de su petróleo» y cuan
do estas no fueron suficiente se rec\irrió a endeudarse* Pero —  
llegó \m día en que e l petróleo no produ;)o mas sino menos y los  
prestamistas dijeron "no va más"» ese día es hoy y por ello  e l -  
e stilo  de desarrollo tambalea* El punto de apoyo central para -  
mover a l país "está fa llo "  y la  recesión económica con sus ex<— 
presiones de no crecimiento del producto nacional» baja de la  -  
actividad económica y deseii^leo es ya un hecho* Solo e l cierre-  
del estrecho que Or̂ mis» dice e l chiste macabro podría ser la  so 
Ilición a la  c r is is  económica que se asoma y la  c r is is  social» -  
su consecuencia natural*
La industrialización no solo copió una parte del proceso indua- 
trializador de los paises desarrollados» sino además se compra-



ron plantas industriales de tecnología de a lta  escala, capaces» 
de producir para mercados as^llsimos ijpero esta condición que -  
la s bace rentables|, y con la  cual sieii^ e ban contado los pai-> 
ses desarrollados, no se lia cun^lido para nosotros (salvo excep
ciones) pues no dominamos los mercados imxndiales j  del:}emos hacer 
caminar inmensas plantas a 1/2, capacidad*

2. -  URBMXZACIOH SALVAJE, La industrialización "ensambladora” -  
de los últimos decenios no solo sign ificó producir, por coa^en- 
saoión, un aumento de la  ourocracia y  un suben^jleo, sino también 
repercutió en e l plano de la  distribución de la  población*

S i a prinicipios de la  Venezxiela Petrolera el 70% de la  pobla-— 
ción vivía  en núcleos urbanos pequeños (menos de 3*000 bab* co
mo Carache) y  sus alrededores, en lo s que se ha llaioado el sec
tor ruraú. y este sector se había formado de manera lenta en 400 
años, al fin a l (boy) e l 70% de la  población vive en grandes ciu  
dades de varios cientos de miles de habitantes que han llegado- 
a ser inmensas urbes en 50 años* íDal proceso fue la  repercursión 
en el terreno urbano del proceso industrial, ya que este, a iud. 
tación de lo s paises desarrollados se basó en la  industria de -  
a lta  escala o me^or dicho tecnología de a lta  escala y  e lla  exi
gió una concentración concomitante de Jta población, ya que nece 
sitaba muchos obreros reunidos y estos a su vez necesitaban ser 
vicio s, comercio etc*

El inmenso crecimiento de las ciiidades que se produjo en 30 años 
ha generado múltiples problemas para sus habitantes y  así uno -  
lee todos los días en los periódicos de la  carencia de agua, la  
fa lta  de seguridad personal, la  fa lta  de servicios de transpor
te e incluso de salud y también nos enteramos de lo  costoso que 
es intentar solucionarlos* La vida en las grandes lurbos es cada 
día más d i f í c i l  y sin embargo siguen creciendo en población y -  
en problemas. Pero estos últimos eran o aun lo son tolerables -  
mientras haya eu5>leo y comida barata, pero s i  la  c r is is  so cia l-  
y economía, s i  la  carestía, la  escasez y e l desempleo aumentan*• 
las urbes entrarán a ebullir*

3, -  ABANDOMO RURAL. El nacimiento de las urbes se hizo- 
a costas de la  pérdida de los pequeños pueblos y  entornos, a —  
costa del sector rural| es así como hoy solo e l 30% vive en él*  
La migración caiDpo-ciudad (o mejor dicho desde la  pequeña ciu—



dad o pueblo y su entoriu> liaola la  gran ciudad quo imcía) se -~- 
produ ĵo por loúltiples causas siendo la  xaás ic^ortante que en la  
ciudad se ganaba más 7  cada vez aás 7 en e l sector rural menos- 
j  cada día nenos» Mientras la  base ccónómica de la  urbe se ex—> 
paMía y por la  v£a del conercio o de la  industrialización cada 
vez más acumulatta valor, la  base econéaica del sector rural se 
deterioraba, por decrecimiento de la s  áreas trabajadas, los pr¿ 
cios bajos, la  pérdida de mano de obra j  la  pérdida de su capa
cidad de elaborar sus priductos (esto últiioo, causa de todos los  
anteriores•)

Mientras el país en al¿^ o s llamados polos de desarrollo crecía  
en otros se achicaba 1 mientras una decena de cen t^ s geográficos 
se desarrollaba, e l resto se subdesarrollaba*

SI resultado de este proceso, siimltáneo a la  industrialización, 
fue la  pérdida de la  capacidad del país de abastecerse de alimen 
to s, los cuales debe importar en un porcentaje del 60% para pr¿ 
veer sus necesidadesj importación que será cada vez mas onerosa 
debido al alza del dólar y  más aun con el peligro que la  esca
sez de ella s comprometidas en la  compra de insumos 7 repuestos- 
para una industrialización conocida T>or su gula de d ivisas, —  
agregue a la  carestía, la  escasez*

Sin duda que el f  énomeno de c r is is  que boy viven lo s países en 
desarrollo, debido a un modo de industrialización (a lta  escala- 
sin mercados y ensamblador as) y a l consig\iiente modo de urbani
zarse (explosión urbana con sus cordones do miserias)toca a Ve
nezuela a\m de manera suave» Su calidad de país petrolero con -  
el correspondiente alto ingreso de divisas lo  £>ermite ablandar 
la  repercución social de la  crisis* Pero aun a sí, los índices -  
de desempleos y sobre todo de desempleados profesionales (miles 
de ingenieros y arquitectos predicen) para estos “pastos” simi
lares '‘vientos” * Un sentiaiiento que asoma fácilmente a flo te  es 
la  sensación de que lo peor está por venir y por ende lo respon 
sable es tomar medidas para un futuro en que las cosas serán —  
mas d if íc i le s •

C) GAjfflHQS DE SOIrtlGIOUt

1. -  RA0I0MALI2ACI0N OBL MODELO PETROLERO. ¿Cómo enfrentar la  -  
c r is is  económica, social,urbaria y  rural de la  Venezuela de f i 
nes de siglo?* Dos caninos parecen verse, complementarios, pe
ro no excluyentes.



Sn primor lu^ar {no por prinero más importan te) la  racionaliza
ción del modelo petrolero de industz'ialiaación ensamblador a# —  
A llí  se ubican medidas para generar mas divisas mediante mayor- 
exportación do gasolina y otros derivados del petróleo y la  ne
cesidad de desestiunilación del consuno interno de ellos por la -  
vía del alza de sus precios | disponer lais diviaas solo para las  
necesidades prioritarias del pais ^Impedir e l consumo en usos- 
suntuarios a través del presupuesto de divisas y de la  cares—  
t ía  del dólar libro| estimular la  capacidad productiva nacional 
para sustituir importaciones y disminuir e l condónente importa
do de machas nanufacturas j adecuado mantenimiento de los bienes 
de capital para asegurar una vida más larga dado lo d i f í c i l  de- 
reponerlos; estímulo de las e:q)ortaciones no tradicionales me—  
diante medidas cambiarlas y fortalecimiento de los sistemas de- 
integración latinoamericana (pacto andino y alac y sola)» Todas 
estas medidas de p o lítica  económica serán, en el mejor de liis •> 
casos, capaces de detener el deterioro y quizás permitan eii5>e—  
zar a pagar la  deuda externa, pero se mantendrían en los actua
le s niveles de crecimiento económico y se haría inevitable la  -  
c risis  del modelo por razones económicas, sociales y de ecolo—  
gía urbanat desbordadas por e l crecimiento demográfico*

2. -  HUEVO ARROLLO HURAL# En segundo lugar el otro camino que 
se avlsora es enfrentar el desarrollo rural entendido en sus —  
aspectos agropecuarios, forestales (y pesqueros)* Cabría pregun 
tarse, por»̂ »i;é*̂  le  enfoca como un segundo camino y no como comun
mente se hace, como parte del primero* La razón se debe a que -  
s i  e l primer camino supone solo racionalizar lo existente, este 
último requiere una labor de creación, que por una parte expli
que las razones do su deterioro a través de toda la  etapa petr£ 
lera y por otra plantee una fórmula de crecimiento y desarrollo 
renovado j ^icho en otra forma aquí está la  esperanza de conver
t ir  este sector en el punto de apoyo estratégico para la  Vene—  
zuela postpetrolera, pues aqui resido la  capacidad de un impor
tante ahorro de divisas a travéz de la  disminución extrema de -  
las importaciones de alimentos| la  capacidad de crecimiento dol 
producto nacional con una inversión mucho menor que la  requeri
da normalmente por la industria de alta  escala (menor inversión 
para producir caraotas que para producir medicamentos); la  ca—  
pacidad de ser la  base del desarrollo de una urbanización rural 
de pequeños pueblos que permitan detener e l crecimiento de la s -



Grandes urbes y darles tieiapo a su m©¿joriaí la  capacidad de ha
cer ese desarrollo rural sobre la  base de tecnologías altamente 
empleadoras de mano de obra aprovecJaando así nuestro recurso —  
!oas abuiidante como so& los hombres cada día mas desempleados en 
las grandes ciudades y finalmente la  capacidad de resolver mia- 
grave debilidad del poder nacional como es la  dependencia o li~ -  
mer.ticia que nos hacw  vulnerables en la  hora de los posibles en 
frentamientos con los paises desarrollados en los frentes de la  
deuda eij^rna, comercio internacional y  requerimientos tecnoló
gicos. El desarrollo de un sector rural poderoso no solo ahorra 
r ía  divisas, ofrecer|if'empleo (siempre que se haga con tecnolo—  
gía adecuada), tirbandzaria el campo a través de la  mejoría de -  
sus pueblos actuales y de la  creación de nuevos, fortalecería -  
el Poder Nacioxial, sino que también permitiría aumentar e l mer
cado interno para la  industria nacional ya que no podemos o lv i
dar que cuando compramos maíz a Sudáfrica no solo gastamos d ivl  
sas hoy escasas, sino que también, trasladamos la  capacidad de -  
compra de un campesino venezolano a uno sudafricano* También y 
en relación de la  c r is is  urbana debemis visualizar que basar el 
desarrollo urbano en \inidades de tamaño mediano implica toda —  
\ma tecnología de dotación urbana más ascequible y económica —  
para problemas como e l agua, e l transporte, la  basura, la  segu
ridad personal, los servicios asistenciales. Muchas medidas se- 
han in^lementado en los últimos decenios para propender a e s ti
mular un desarrollo rural y  es así como podemos historicamonte- 
ir  desde la  reforma Agraria que repartió tierras, asistencia —  
técnica a travéz de Inagro u otros, los créditos agrícolas y  la  
condonasión de deudas, los acueductos rurales y la s labores de- 
saneaxiiento ambiental y  lucha contra endemias i'urales, la  elec
trificació n  rural y  la  vialidad rural etc, etc* Todas ellas pa
ra aumentar la  calidad de la  vida de la  población del agro y e£ 
timular su capacidad productiva, sin embargo ellas han permiti
do evitar mayor deterioro pero no han generado el sector dinárd 
00 capaz de ahorrar divisas, ofrecer eir^leo y dar origen a una- 
urbanización rural que detenga la  migración caurpo-ciudad* La re 

puesta a l porque de esta incapacidad habrá que buscarla en un -  
análisis histórico que nos mostrará, adelantando su resultado*- 
como causa principal la  pérdida de la  capacidad de elaborar sus 
productos, la  pérdida de la  posibilidad de agregar valor a Ios-  
productos primarios, la  pérdida de la  capacidad industrial d el-  
SLgro, tanto por el traslado de esa capacidad a la  gran ciiidad -



como por la  inexistencia de una tecnologéa moderna para elabo
rar sus productos a pequeña escala y  de una manera eficiente —  
(calidad j  costo) que los hagan cos^etitivo5con la  producción -  
de a lta  escala, nacional e in5>ortados* El análisis histérico —  
que esplique las causas lo haremos en nuestra comunidad rural -  
localI CARACHE,

C A R A C H E ;

l , -  SE PRODUCIA DB TODO. Hace nás de 400 años la  conquista es
pañola se encontró con \an potolamiento timoto-cuicas y  e l nombre 
del Cacique le  dio su nomlare al pueblo conquistador y pronto •— 
mestizo. La actividad económica se basó en el cultivo de la  ca
ña de azúcar elaboró^ en los trapiches generando panela y esta  
última en parte pasaba a las destilerías para producir aguar
diente* En torno a esta actividad central había una ganadería -  
que aportaba la  cai*ne, la  leche y los cueros j la  carne era con
servada como "Carne Fría” , los cueros erar, curtidos, la  leche -  
era transformada en quesos o mantequilla o cuajadas. Los pára
mos eran logaftiltr del trigo , e l cual era molido en molinos de -  
agua y con la  harina se hacian las acemas y otros amasijos tra
dicionales, Los conucos aportaban las legumbres y hortalizas, —  
l a s  aves y huevos. Las abejas daban la  miel y la  cera para la  —  
lu z. Las casac eran construidas de tap ial o bahareque, (barro, -  
piedras y horcones), con pisos de la d rillo s y techo de tejas y  -  
ejabas pegadas con cal de hornos locales, los muebles eran hechos 
por artesanos locales y con madera de aquí.. La cerámica proveía- 
muchos ú tile s  domésticos y  las telas eran elaboradas por costu
reras caracheras. Incluso en e l terreno de la  salud, médicos y -  
cxiranderos hacian uso de yerbas de la  región y aun hoy nos queda 
el famoso dítamo rea l. Carache producía y elaboraba lo que consu 
mía y generaba un exedente que sa lía  al conorcio nacional y cuyos 
ingresos le  permitían cosiprar los productos que era incapáz o —  
muy d i f í c i l  producir en e l lugar, (Toda esta actividad económica 
hsLsta permitió acumular un ahorro monetario. Las famosas moroco- 
tas dan credibilidad al hecho histórico que atribuye a hombre y -  
dinero carachero una contribución a la  f\mdación de Caracas,

2, -  EL DETERIORO, Esta comunidad varias veces centenarias, su----
frió  de una manera típ ica  e l deterioro del can^o venezolano, de
sús ciudades e industrias, población y entidad cultural, lAiohos-



íáucijos terrenos de caña dejaron de sembrarse, aucJaos trapiches 
cerraron, las d estilerías de agiiardiente se secaron(aim están- 
paradas (;ma fábrica de alcohol que x->rocesa aelsLza de la  Pas
tora para fábricas nacionales fué nuestra única adquisición);- 
la  leche que se consume viene en polvo o líquida desde efuera- 
y los quesos también| solo la  cuajada y algo de creaa aun se -  
conserva, La acema aun se hace pero con harina in^ortadaj pollos 
huevos, hortalizas, legumbres, llegan fundamentalmente desde -  
otras ciudadesI Isis casas se hacen con cemento, hierro, zinc y 
n¿ida mas se arman en Carache} la  miel casi no se consigue*

3. -  SU Qm m  EMIGRO Y LOS QI]E QUSDAROH LA MYORIA SE BMPLBO.La 
educación de su población a travéz de escuelas nacionales for
mada con planes nacionales a l margen de las necesidades loca—  
les formó una Juventud que a l llegar a la  edad de producir, d£ 
bia p artir. El deterioro de su comunidad y la  fa lta  de prepara 
ción para enfrentar creativamente sus problemas lo haría inevi 
table. Carache no solo se desmanteló productivamente sino que- 
también poblacionalmente. Hoy más de la  mitad de su población- 
omicró y los que quedaron viven de l&s reales y productos que 
llegan a traviz de esa cin?vilínea carretera de La Loim* El Pre, 
supuesto Nacional (quizás ima tajada crecida para Carache por 
la  influencia de sus hijos emisrados en la  Capital), nos salvó 
de que el viento ds Macondo nos llevase. Del pasado esplendor- 
aun queda algo* caña y trapiche| artesanías de la  cerámica, —  
hortalizas (ajo, cebolla, tomate), estos últimos que traen pe
ríodos de bienestar cuajado los precios de Yolera o Barquisim©- 
to son altos* ebanistas que aun hacen finos muebles y  unos pre, 
ciosos cuatros. Tal vez algo se escape, pero lo fundajaontal, -  
una comunidad que producía variedad de productos agropecuarios 
y otros,y los elaboraba, se ha transíormado sn una comunidad cu 
ya actividad ecoíiómica central son los servicios públicos.

í»-.- >CUAL FUE LA CATJSA? ¿Qué fué lo  que sucedió? Cual fu l e l -  
hecho medular que provocó e l subdesarrollo rural de Carache?•-  
Sin duda dos hechos complementarios, ya asociados en el análisis  
de la  situación nacional. Por una parte e l desarrollo de la  Ve
nezuela Petrolera con sus urbes e industrias, creó oportunida—  
des de empleo mas lucrativo y este fué el “canto de sirenas", -  
pero por otra parte Ceirache perdió su capacidad industrial y —  
artesanal de elaborar sus productos ante la  invasión de bienes-



do consumo elaborados por las nuevas industrias de tecnología -  
moderna de á&ta escala, y este fue nuestx'o "talón de aquiles".-  
Ya deciaiaos que este hecho fué consolidado por la  educación, ya 
que e lla  formó a la  juventud carachera al margen de la  prob3.eqá 
tic a  lo ca l, ajena a fornar la  capacidad de preparsa para el tra  
bajo agrícola en sus diversos niveles, neutralizante del necesa 
rio espíritu creador y de investigación de la  realidad cisj?ache~ 
ra para encontrar las soluciones. La educacióii fornaba buenos -  
ciudadanos, pero no buenos caracheros* (Los temas de icvestiea-  
ción de los baíiiiüleres de último año señalan interesante nove
dad en este aspecto)#

e) HUEVAS GONQICIOHSS TBCMOLOGIGASi

B1 nodo de crecer Veneauela en los últimos decenios se haya en 
c r is is , como veiauuos en si capitulo le  la  situación nacional, y 
la  crisis  de su modo de industrializarse y de urbanizarse; la  -  
srsn ciudad y la  í^an industria# Pero la  manera de producir a -  
travéz de la  tecnología de alta  escala nc está en c r is is  en Ve
nezuela solo por razones coyunturalesi a lta  necesidad de d iv i—  
sas, subutilización de la s  plantas por pequeño mercado interno- 
y dificultades para la  exportaciónj sino que aquí también han -  
llegado o llesarán nuevas condiciones que hacen de la  tecnolo—  
sla  de alta  escala progresivamente absoluta en muchos campos*

1. -  TRiiMSPORTE CARO# J'íuevas condiciones del costo de la  enar—  
gía, que han h^cho a l transporte cada vez mas caro (incluso en- 
Veneauela donde la  gasolina va lía  10 veces menos que en la  may£ 
ría  de los paises del mando), lo cual hace aumentar los costos- 
a una industria que por su naturaleüia requiere insuiáos de diver 
so origen, s i  produce bienes terminadosj o enseaabla partes de -  
distantes procedencias s i produce bienes de cap ital, y que des
tina sus productos a mercados diseminados en vastos territo rio s. 
Todo lo anterior es transporte y todo requiere energía y  la  fun
damental, e l pstróleD», se multiplicó por 50 en los últimos 10 -  
años#

2#- DM0 ECOLOGIOO#- Nuevas condiciones por el destino de los —  
residuos industi'iales de la  tecnología de a lta  escala, que produ 
co obviaüient© tan alta  cantidad de desechos y en un solo punto -  
que envenena su medio ambiente y para evitarlo debe destinar —



^andes recursos a desJaacerse d© los desechos} por otra parte -  
la  a lta  producción de deseciioa hace d i f í c i l  crear procesos que- 
los reciclen de una mnera productiva (reciclar las aguas serví 
das de Caracas requeriría piscinas de oxidación innensas que no 
caben en Caracas, en cambio reciclar el agua del Prado es posi
ble en una piscina de modestas proporciones} aunque e¿jeraplo de 
tcciioloGÍa urbana es demostrativa),

5. -  7SQN0L0GIA INTERÍISDIA O SUAVE» Una nueva condición esta da
da por e l desarrollo tecnológico e|>̂  cuanto a la  capacidad de fa  
brico^ acáqiiinas- taerramientae pequoña» y ba:i:‘ata3, pequeñas pl:«a 
tas iiuusiiriales de tecnología internedia o suave, incorporación 
de la  olee tronica 7 vis la  coaputación e iníorsiática que van a -  
simpiificai* 7 empequeñecer y abaratar ¡suchos procesos industria 
le s . Un ejo.nrplo son las pequ.eñ:̂3 tui-binas pai'a producir a le ctri  
oidad, en comunidades aisladas, ó las pila¿Loras de café de tam  
ño nediano que se fabrican en Colombia, y las pequeñas secado—  
ras, tostadoras y moledoras, que permiten elaborar café para ol 
coiiooijo con técnicas modernas y pequeñas,

¿í-.- MJEYA INDUS ÎALIZACIOH RURAL» Las nuevas condiciones tecno, 
lóeicas hacen posible pensar en iin nuevo tipo de indxistrializa- 
Bicn im-al, qu3 3n nin;jún nodo signiTique la  vuelta a l eintiGUO- 
nundo artesaneJ. e industrial que reseñamos en el análisis histó, 
rico de Carache, sino una industrialización moderna, pero de e£ 
cala mediana y por ende capáz de servir con bajos costos lo s —  
«aereados inmediatos y elaborar los productos de sus proveed©—  
ree mas cercanos evitando asumir el encarecimiento del transpor 
te . ünu induuti'ialiaación que sa diseñe en tu l  forma, q-ue cons-ci 
tuya un c ic lo , de modo que los desechos de un proceso sean apro 
vechados cono insumo de otro y que sea capáz de recuperar los -  
quo hoy se da por desecüable (envases), lo que permitiría evi
tar ensuciar el ambiente y bajar los costos* Una industrializa
ción que incorpore en e l proceso productivo el aporte de mano -  
de obra estudiantil, en el mejor interés de la  educación. Una -  
industrialización que u tilic e  de manera creativa el acervotecno, 
IÓgíco autóctono* (e,-j. arar con bueyes los cerros para sembrar- 
el nuevo bosque, roen^lazando de esta manera el terrazear con -  
máquinas). Una industrialización de esta naturaleza será capáz- 
de ser competitiva con los productos do a lta  escala y como en -  
los viejos tiempos generará xm excedente para el comercio interr^  

Ginal*



f )  LA SDUCAGIOH O LA gORMCION DEL GAPüEAL

HUMANO

1. -  LA EDUCACIOM lMl>l?Aa?iVA. La Venezuela Petrolera ha tenido un 
modo particular de industrializarse y de urbanizarse» q\ie c a li
ficamos como "im itativo” también tuvo o tiene un modo particu
lar de formar s\is Ĵuventudes» de educar su material Jbumano y es 
te también fue y es "imitativo**» es asi como hemos copiado la  -  
estructxira y  lo s métodos» e incluso los planes y programas d e l-  
mundo desarrollado* Mala imitación» no solo porque copiamos el  
producto de un proceso y no e l camino evolutivo para llegar a -  
el» sino incluso porque copiamos parte de él» aquella parte que 
terminaba en las profesiones universitarias* Iodo e l sistema —  
educativo ha sido estructurado como un camino cuyo destino nat^ 
r a l es llegar a tener alguzi día un títu lo  universitario» momen
to en e l cual y solo en ese momento estaríamos en capacidad de 
transformamos en trabajadores ^ éo B  para incorporamos a la  —  
produccióni quien no podía llegar a l fin a l por razones econémi- 
cas u otras se veía a medio camino y guardaba su aspiración pa
ra sus bi;}os y debía mientras tanto constatar que la  parte del 
camino recorrido no constituía ninguna unidad autosvifieiente —  
que le  permitiera incorporarse a l mercado de trabajo y progre
sar en él* Sin duda que esta descripción no abarca todo el s is
tema educativo y deja afuera las escuelas técnicais que tienden- 
a evitar estos males» pero ellafMn» constituyen la  ari&azón cen
tr a l del sistema* Hoy e l sistema educacional hace crisis» tanto 
por e l alto costo que sign ifica  mantener durante 10 a 16 años -  
una inmensa masa humana que xio produce y solo consume» como por 
producir al fin a l de e lla  un profesional muchas veces inapto pa 
ra incorporarse a una estructura productiva subdesarrollada y -  
dependiente» (ej* médicos que saben trabajsü? con aparatos sost¿  
ficados y escasos) o qxie peor aun no tiene donde incorporarse -  
(ej* varios miles de ingenieros y arquitectos cesantes)*

2* -  MÜBYA gBagA0IOM* Plantear un desarrollo rural» una nueva in  
dustrialización» una nueva forma de construir e l medio urbano j -  
requiere taaldén inventar una nueva forma de formar y  adiestrar 
al objeto y fin» pero también instrumento de ese desarrollo» —  
tii^ nueva forma de educar* Una forma de educar que vincule e l — 
trabajo y e l estudio» que haga a l saber una parte del hacer» —



que nos haga seleccionar nuestras necesidades de saber en fun—  
cián de nuestras necesidades de hacer* Saber botánica para con¿ 
cer nuestras yerbas, matas y  árboles; saber bigiene para cono
cer nuestras enfermedades; sabor matemática para contabilizar -  
nuestros productos y medir la s tierras; saber de lo nuestro par 
ticipaM o en e l  proceso de producción de los nuestro* El saber- 
culmina en un bacer; nadie sabe mas de una hortaliza en Carache 
que aquel que estudié las hortalizas y  al mismo tiempo hizo la  
huerta. Ifii sistema educacional ordenado por este principio debe 
ser apto para agregar progresivos niveles de destrezas, progre
sivas capacidades de trabajo, apoyando esta capacidad de traba
jo por la  teoría y la  información requerida. Y lo  dicho no es -  
nada nuevo, solo recoje e l método educacional de antaño. Snton- 
ces e l agricultor aprendía agricultura en el conuco o la  haoien 
da; e l telegrafista  aprendía morse, gramática y redacción, en -  
la  misma oficizLa del telégrafo» o como en los viejos taúLleres -  
donde se entraba como aprendiz y s i  sabía trabajar pasaba a of¿  
c ia l y  a l fin a l los mas creadores en el o ficio  llegaban a maes- 
tros^*y maestros fueron los que construyeron la  Iglesia  de Cara
che.

g) LA ESCUELA ftj.,,

Es lógico preguntarse, que relación puede tener el análisis an
terior con la  Escuela de Miquimbay. S i anteriormente se ha tra
tado de dilucidar la  naturaleza de la  llamada c r is is  por la  que 
atravieza Venezuela y  se ha visto como camino de solución prin
cipal e l redesarrollo de la  comunidad rural. Ahora trataremos -  
de concretar en Carache esa tarea. Lo que sigue será e l intento 
de imaginarse o planear a la  Escixela de Miquimbay como e l cen—  
tro de la  respuesta que Carache debe dar a la  demanda de Vene
zuela; con» e l lugar donde pueda fundarse un complejo agro-in—  
dustrial de tecnología intermedia altamente integrado, capáz de 
procesar los productos del valle  de una manera fle x ib le  y  de or 
ganizar la  comercialización de ello s; como el ta lle r  de forma
ción de la  juventud carachera y centro de investigación de sus- 
técnicos; como e l gran impulsor del rodesarrollo de Carache.

1. -  LA HERENCIA DE CARACHE. Hace más de 20 años la  fam ilia Que- 
vedo Viloria donó a l Obispado de T rujillo  los terrenos de su ha 
cienda en Miquimbay para u tiliza rlo s como "condición e3q?resa” -



en una **a6Toescuela campesina” o “in stituto similar” para ense
ñanza de "artes j  o ficio s” . Hace más de 10 años la  Iglesia  tra£ 
pasó esta olilisación a l XAH quien bajo la  dirección de Luis La- 
Corte construyó una inmensa planta f ís ic a  para dar vialidad a l-  
mandato de los donantes. Hoy, a l l í  yace ese monumento a la  t)ue- 
na intención de una fam ilia caraciiera y de un personero de la  -  
Venezuela Democrática. Campesinos que cultivan sus tierras como 
colonos observan la  berencia de Carache. La comunidad de Cara
che, la  mira con esperanza y la s autoridades la  visitan  con — • 
preocupación. La mentalidad tradicional de la  Venezuela Petrole, 
ra sigue pensando que algón día a l l í  funcionará la  escuela gran 
ja  típ ica , con muchos profesores y  cientos de estudiantes inter 
nos, algunas vacas y cochinos, hortalizas y conejos. Pero la  es 
cuela gí^anja típ ica  no lle g a , por la  simple razón de que no hay 
plata para pagar esa cara y j>oco productiva manera de educar, -  
y s i  algún día llegase, sería imposible mantener a 5 minutos de 
Carache a estudiantes internos, salvo que estuviesen encerrados. 
Por otra parte Carache tiene una inmensa población estu diantil-  
que se forma a l marg;en de las verdaderas necesidades de la  zona 
y hoy del país y que necesita un ta lle r  para aprender los o fi
cios del campo, de la  producción y elaboración de los productos 
agro-silvo, pastoriales.

2. -  ÜMA GRANJA QUB SEA BARRIO IMDUSTaiAL DB CARACHE.  Los estu
diantes de Carache no necesitan una escuela e??anja, sino la  me
jor Granja y la  mejor Granja no es solo la  que siembra y cose
cha sino la  que además los elabora y esto de la  manera mas mo
derna y mas barata.

Una granja que s i  produce leche, es capaz de pasteurizarla y  ha 
cer manteqiiilla y queso y s i  sobra suero se lo da a loa cochi
nos y cuyos productos elaborados es capáz de comercializarlos -  
de modo que a l evitar e l intermedio gana mas y vende mas barato* 
S i produce carne de cochinos es capáz de hacer jamones y otraB- 
cecinas. S i aúL beneficiar cochinos, conejos y  bovinos le  quedan 
cueros, es capáz también de curtir los cueros y con esos cueros 
elaborar aperos y ta l  vez calzados. Una granja que recoje todos 
los orines y estiércoles de sus ganados y conejos y es apta pa
ra transformarlos en abonos orgánicos para fe r t iliz a r  sus horta 
liz a s  y aprovechar los restos de aquellas hortalizas no elabora 
das o como#cializadas en la  alimentación de sus conejos y coch¿ 
nos.



Una S3i‘anja que no solo produce hortalizas para venderlas fres—  
cas, sino que también tiene capacidad de hacer conservas como -  
s ils a  de toaate o enciortidos y que incluso las expende a l merca 
do local en envases que pueda recuperar, ahorrando y no ensucia^ 
do# Una granea que s i  tiene hosques, puede tanbién hacer maderas 
y con e lla s  hacer, muebles y usar acerrín para piso de sus plan 
teles avícolas y a l l í  otra fuente de abono* Una granea que t ie 
ne sus propios viveros para generar sembrados fru tales, foresta  
le sj y  que e i produce frutas, hace conservas o la  vende en fre£  
co* Una granea que tiene abejas y  produce y envasa su n ie l, que 
tiene gallinas y pi'oduce huevos y  es apta para veneficiar po— * 
lío s  propios o ajenos en matadero higiénico* Una granja que pr£ 
duce sus viveros de café para uso propio o de otros y  que e l ca 
fé  que coseche lo p ile , lo  seque, lo tueste, lo  m elaf lo enva
se, y lo  venda en Carache y La Concepción, 9omo hace mas de 20-  
años lo hacía Abel Arriechi (Gafé N a v i d a d ) , q u e  cerrar per
la  incomprensión de sus coterráneos*

Un centro Agro-Industrial de esta naturaleza está llamado por •  
su magnitud a ser mas que elaborador de sus productos, ela  
borai^!los ajenos y estos vienen o ya están allí¿' co b io  los toma
tes que a veces no tienen mercado en fresco, con los cuales se-  
podría hacer salsa de t o m a t e l o s  2*000 litr o s  de leche que px ,̂ 
duciran las 5 fincas de ganado de altura que funcionarán en Ca
rache en cuestión de meses,  ̂ e l café que hoy se vuelve a sembrar 
en La Itontafiita o La Laguneta*

5*-  aLABORAR UK saoIBCaX)* Un centro Agro-Industrial de esta na
turaleza, destinado a servir a la  economía del valle  y a ser —  
teúLler de formación de la  juventud requiere la  elaboración de -  
un proyecto de ingeniería* agronómica, veterinaria, comercial,-  
indiLStrial; la  creación de un modelo de integración educacional 
reaúLizado por pedagogos* El diseño de un x^royecto institucional 
y jurídico que 0incule orgánicamente lo s aportes de in stitucio
nes estatales de n ivel nacional y  locsúL* Un proyecto de esta na 
turaleza, que se afirma en un alto sentido patriótico y que re
quiere una dosis de disciplina férrea, coiao todo lo nuevo, nece, 
s ita  la  participación de lajs PAH* Finalmente la  significación -  
ejen5>lar que puede tener* Al llevar a un buen término luia pequ£ 
ña joya representativa de una nueva forma de desarrollo económi 
co y de formación educacional debe ser sostenida por los repre
sentantes de la  Soberanía Nacional*



h) UNA METODOLOGIA»

Un método para desarrollar e l Proyecto Miquimbay debe ia p lica r-  
dos viass

1) La elaboración de un Proyecto mediante la  conformación de un 
equipo d© cien tífico s o profesionales de las diversas especia 
lidades que contribuyan con los estudios de cada reglón de -  
este proyecto agroindustrial. Dichos especialistas se podrian 
conseguir sin costo, s i  se lograse convencer aquellos profes£ 
res e investigadores xiniversitarios que para cun5)lir con sus- 
traba;jos de rutina académica tomasen esta exposición de moti
vos como marco teórico y a Carache como aterrizaje concreto* 
Ese equipo de investigadores o profesionales universitarios -  
debiera elaborar el proyecto en íntima relación con e l coujun 
to de los técnicos asropecuarios y  pedagogos de Oaracbe, ya -  
que estos últimos deberían ser los naturales gerentes y  d i
rectivos de una empresa de ta l naturaleza*

2) La concreción en Miquimbay de cualquier reglón que se viese -  
madu3?o para ser "La priioera Piedra" bajo la  conducción de al
gún técnico local y con pronta vinculación a los estudiantes* 
Se podría hacer ba;}o la  responsabilidad del Consejo| por ejem 
pl0| un matadero de pollos para abastecer a Carache y s i  na
die apórtase los pollos podrían producirse a l l í  mismo« se po
dría hablar de viveros, de un plantel de abejas etc* Los pri
meros pasos no requieren grandes estudios y ayudan por e l ana 
l i s i s  de la  experiencia a estudiar mejor*

i )  PEOYECTO MIOUIMBAY DS»3!R0 DBL PROYECSO CARACHE;

En e l proyecto de Miquimbay hay una línea de concepción del de
sarrollo rural que se expresa en» o debe hacerlo» en muchos otros 
cancos* Es a sí como el» hoy archivado» Proyecto de Betichope que 
pretendía recuperar para Carache la  capacidad de producir sus —  
materisiles de construcción (tejas y  ladrillos)» debe ser también 
impulsado* Las artesanías de fibra vegetal quedan el nombre a l -  
sombrero de cogollo de La Loma de Bonilla deben ser estimuladas* 
ííuestro Ateneo con su Centro Cultural Karachy es» en alguna for
ma» una muestra de la  principal línea de formación para nuestra- 
juventud» ya que prepara para e l trabajo, trabajando*



Las destrezas artesanales de los ebanistas que bacen muebles y  
cuatros no deben perderse* La prot^esiva transfonaaclon de Car^ 
che en una ciudad con cinturón, como la s típ icas de la  Venezue
la  Petrolera debe hacer pensar sobro la  necesidad de crear nue
vos pueblos en Agua de Obispo y Miquias, con sus consiguientes- 
planes de desarrollo urbano y agropecuario* Jjíuchísimos son Io s-  
temas de reflexión, para enriquecer un camino de desarrollo de- 
Carache que se ejen^lo para Venezuela y  por lógica para los pai 
ses Latinoaoericanos*

Una reflexión original sobre nuestros problemas* criticando lag  
soluciones im itativas. asr>irando a oue Por su valiáég fues^R rr  
camioo de unidad para sus paisanos, fue la  tarea que en su hora 
histórica se impuso Bolivar* ¿No debe ser este mismo espíritu -  
e l que obligue a contender y modificar la  realidad de hoy?* Con 
tinuar la  tarea Dolivariana no es solo recordarlo» sino que —  
aplicar aquí y  ahora la  herencia de su mirada y ambición* Cual
quiera Comunidad Venezolana, por modesta que sea, debe aplicar
se a esta tareai descubrir e l camino verdadero, solo a sí, "cesa 
ran los partidos y se consolidara l a  Unión” *
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